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de Asocia-

Las Cooperativas de-Ahorro y Crfdito 

afiliadas a la Federaci6l 


suman 
da Ahorro y Cr~dito de Honduras,Ltda. FACACII., 

ciones Cooperativas 
I., cant idad legal-mente cons

y aunque este n6mero represente93 (ta total 
son
activas o aquellas 	quedel nfniero realmentees indicativotituidas, no 

o menos un cLncuenta per 
que masEstimariamosviables.financieramente 

al -debil itadas y a I gunlas 
de las inismas se encuentran seriamente 

c Lento 
en 10 recuperacionIC 	de 

culpa de problemas 	 extremes 
borde del colapso par 

por la pocade recur5sos ymovilizacioInla in.;ignificantesu cartera, pur 
e, ,ten muchas 

su membresfa, 0 sea,
de asociados nctivos encrecant-idad 

se
hayan cerrado sus 	 puertas, 

que aunrque formalinue:ecooperativas 	
no 

su localidad, la conctusi 6 n se-
a l a econom~a de

midier' su contribuci6n 
,I .otencial cyistente. La 

nu hima comparado
r~a de que su aporta iLon es 


la que atravieza la econ?-1UnI 1h,idurei-a no
 
recesi 6 n econ6wica actual per 


de las 

ha dejado de insidir en las operaciories mismas, pete La situation
 

es resul
 o bi~n de decrecimientoen el movimientode letargo genuralizado 
v no de fuerzas de las mismas 

directo de .as polfTicas financiecastado 
Lie Vste estud!oEl objetivo 	 ser 

mas adelante.come duIMostrarefof,exteruas 
cooperat i w Slan lievado a muchasprobiemas que

de aharcar alguios 	de los 

de los resultados preLimi
analizaremos algunos 

a esta dificil situacion, y 

piloto dirigido a la movilizaci 
6 n de aliorros 

en un proyectonares obtenidos 
Dliferimos enormemlel_La muestra estudLada. 

por parte de un pequeo grupo de 

de que mucrias cooperativas desa-
de algunos entendidoste de las opiniones 

lograr su autosufici±Incia
la base necesaria para 
parecen " por carecer de 

es imposible movilizar ahorros de 
o (e que en los parses del tercer mundo 

los in
la poblaci 6 n rural 	de mudianos o bajos ingresos porque carecen de 


que les permitirfa ahorrar.
 
gresos sufi,-ientes 

Este corto estudio tiene coma base 
una muestra de 15 cooperacivas de aho-

de
 
rro y cr~dito que fueron seleccionadas 

para participar en un prograina 


asesor'a incegral para el desarrollo 
de las coeperativas de aliorro y cr~di
 

Este progranma
 
financiado por la Agencia Internacional 

de Desarrollo. 

to 


contempla mejorar significativamente 
la administracion de 45 cooperativas
 

a un selecto n 6 en visitas 
1) Jorge Nery Chinchill., F. " Informe basado 


afiliadas a 
FACACH."
de aherro y crdito 
mere de cooperativas 


Honduras, M..rzo 1981).

USAID (Tegucigalpa,D.C. 



con un grupo de 15 en el prineL afio, e ir

consideradas rurales, empezando 


-

adicionales durante los dos afos subsiguientes. La muestra 
agregando 15 


Ia misma que FACACH seleccion
6 para la
 que utilizamos en este trabajo vs 

fase del programa con li excepci6n Lie dos, que SUSttuimos por -primera 

del grupo original
dos ( Chorotega y Sanarquw.? a por Macuclizo y Equidad) 

que en algunaque estaban casi totalmente inactivas. Se podria argumentar 

este primer grupo cotiele muchas de las cooperativas rss d~biles forma 

la Federaci6ndel movimiento, ya que representaban un serio problema para 

de su morosidad con I.'ACACI. En una evaluaciI(n del programa en por culpa 

nos v, cooperativas ell -del 82 el autor a.I ira que sI grupold(.Inoviembre 

coniunto presentan una tasa (I' umorosidad que subrepasa en un 20 por cien 

to Ia tasa de morosidad proumedio de total de cooperativas rurales (25.8 

y 21.6 por ciento respect ivamemitU). A pesar de esto, iestra muestra tamII 

-bi6n contiene un grupo de tCooperativas CUyo desarrollo ell el transcurso 

aios1 como verenmos mas adelante1 los clasific:a entr,de los Gltimos seis 

las mejores instituciones cooperaLtivas de ahorro y cr-6dito, y su eficien

cia administrativa los coloca en seria competenc a con los mejores bancos 

como observamos anteriormente tambi6n incluye
comerciales. Por otro lado, 

en Ia bancarota, aunque todavia no hayaninstituciones que estgn realniente 


cerrado sus puertas formalinte.
 

Ia siguiente manera:
Las 93 Cooperativas se podrian clasificar de 


No. %
 

25 26.9
Membresla cerrada: 


68 73.1
Membresia abierta: 


93 100.0
 

2) John F. Gadway " The FACACH O.P.G.: An Evaluation" USAID 

(Tegucigalpa,D.C. Honduras, Noviembre 1982) Pagina 8. 
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NO. %
 

31.2
Urbanas :29 

64 68.8Rurales : 

93 100.0 

Como lo demuestran los datos, nuestra 
muestra representa un 16.1 por ciento
 

por
 
universo de cooperativas de ahorro 

y credito en el pats y un 23.4 

del 


rurales. El grupo de cooperativas que
 ciento de aquellas clasific.adas como 


las siguientes:
 
se incluyea en la muestra para este 

estudio son 


DEPARTAMENTOCIUDAD 0 PUEBLOCOOPERATIVAS 
CholutecaCholuteca1.- Chorotega 
CholutecaSan Marcos de Col6n

San Harque5a7.-

OlanchoCampamento

3.- Campamento 
Olancho
Catacamas
Catacamas 

El Paralso
 

4.-

Danl!


5.- Apagiiz 

Yoro
Yoro
Yoro 

Yoro
 

6.-

Morazgn
7.- Morazgn 


Comayagua
Taulabg
8.- Taulabg 

Comayagua
Flor del CafA
Flor del Cafg
9.-

Copgn
Corquin
10.- Corquin 

Santa Ba'rbara
Pinalejo
ii.- Pinalejo 

Atlantida


San Antonio Ma.Claret Tela
12.-

San Marcos Ocotepeque Ocotepeque


Rio Grande
13.-

Intibuca'
La Esperanza
Intibucana 

La Paz
 

14.-

La Paz
15.- Corepal 


Solamente aquellas cooperativas ubicadas en Tegucigalpat,
ComayagUela y
 

3.) 


San Pedro Sula, se consideran urbanas para 
efectos de este estudio. Se re
 

n mas exacta habria sido necusario analizar
 conoce que para una definici
6


n de los asociados de cada uno para
!a cartera de prestamos y la ocupaci
6


determinar sus caracteristicas urbanas o 
rurales.
 

4/
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Los datos financieros que forman la base para este 
estudio abarcan un perfodo
 

los
 
de seis afios y tres meses, utilizando los balances al 31 de diciembre de 


Como anto de partida analizaremos 4i -
alas 1977 a 1982, y marzo de 1983. 


n de aporta
comportamiento de la cartera de pr~stamos agregados y la captaci

6


ciones obligatorias.
 

la .muestra presen-

Si analizamos la cartera nominal de pr~stamos agregada de 


a
 
.tada en la gr~ficea 1, y desglosada por cooperativa en el 	cuadro 

I, re;alta 

primeros tres anos 
la vista un perfodo de crecimiento acelerado durante los 


notable del crecimienLo anlual. Como se
 
y despu~s de 1980 un desaceleramiento 

real agregada creci6 a un ritmo del 12.0 du 
observa en la gr~fica la cartera 

sufre tn retroceso del 2.6% causado pi r la 
rante 19'/8, pero en el a~o de 1979 


-
Con la reducci 6a marcada en el indi.ce de 
alta tasa de inflaci6n en ese aijo. 

cartera real vuelve a recobrar un crecimien
 
precios durante 1980 vemos que la 


1981 y 1982, aunque que en 1978. Ya para
to positivo aunque un punto menos 


el crecimiento real 
ha venido dismir.uyendo, vemos que

la tasa inflacionaria 

en 1981 a un ritmo de
logrando crecerde la cartera sufre una decalda de 7.3 


Esta tendencia decreciente llega a su nivel
 solamente 3.7 por ciento anula. 

-
1982 el crecimiento real de 
mas critico de los 'ltimos cinco arfos cuando en 


seis por ciento.
la cartera fug negativa en casi un 

Como se puede constatar en la gr~fica 1 y en el cuadro 
I vemos que la cartera
 

-

nominal experimenta un crecimienco acelerado durante 

los 	primeros tres arias 


23.7 por ciento respectivamente.

llegando en 1979 y 1980 a raz6n de un 19.3 y un 


-

A pesar de este crecimiento de la cartera nominal tan impresionante vemos que 


retroceso en 1979 porque la tasa inflacionaria 
seg~in


un
en t~rminos reales hubo 


a un ritmo del 22.5 cuando esta se
reci6
-.
las publicaciones del Banco Central 


Veuios una recuperaci
6 n del crecimiento real duran
 

mide a Diciembre de cada aio. 


te 1980 ya que la tasa inflacionaria decae a un 11.5 
y el crecimiento nominal de
 

un 23,7 por ciento.
la cartera en este afio fue de 


Este proceso de arranque y de frenadas del desarrollo 
de las cooperativas de
 

debe en primer lugar a una injecci
6n de fondos externos por parte de la Federa

ci'n durante 1979 y 1980, lo cual, se revierte durante 1981 y 1982, cuando 
esta
 

deuda se empieza a cancelar. En segurido lugar
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CUADRO NO.1
 

CARTERA DE PRESTAMOS
 

DIC-1977 - DIC. 1982 

CHOROTEGA 
1977 

515,292 
1978 

572.291 
77/78 
11.1 

1979 
658,658 

78/79 
15.1 

1980 
798,759 

79/80 
21.3 

1981 
1,034,295 

80/81 
29.5 1,058,438 

81/82 
2.3 

RIO GRANDE 253,612 316,669 24.9 380,008 20.0 558,443 46.9 735,847 31.8 981,545 33.4 

CORQUIN 571,660 740,695 29.6 870,218 17.5 1,022,116 37.5 1,012,138 1 ( .9) 1,036,698 2.4 

fORO 257,451 358,358 39.2 475,942 32.8 604,403 26.9 621,622 2.8 738,542 18.8 

MORAZAN - 7,139 35,583 398.4 113,897 220.1 231,950 103.6 381,688 64.6 

I PINALEJO 728,708 816,556 12.1 834.414 2.2 945,391 13.3 1,006,664 6.5 900,151 (10.6-

SAN MARQUERA 815,574 1,015,731 24.5 1,428,580 40 .6 1,773,050 24.1 1,973,935 11.3 2,082.080 5.5 

CATACAMAS 477,998 414,811 (13.2) 397,221 ( 4.3) 392,575 (1.2) 530,228 35.1 435,013 (17.9' 

CAMPAMENTO 217,111 233,600 7.6 - 239,171 2.4 216,501 (9.5) 199,595 (7.8) 192,400 (3.6. 

FLOR DEL CAFE 579,145 668,646 15.5 647,113 (3.2) 810,585 25.3 450,563 (44.4) 360,912 (19.9' 

COREPAL 58,237 113,049 94.1 166,987 47.7 307,041 83.9 491,687 60.1 483,8Th (i.6 

INTIBUCANA 102,103 115,426 13.0 122,896 6.5 148,050 20.5 161,320 8.9 148,629 (7.9 

TAULABE 84,734 142,017 67.6 274,478 93.3. 429,702 56.6 535,148 24.5 578,305 8.1 

APAGUIZ 
SAN ANTONIO 

50,296 
255,547 

54,387 
294,623 

8.13 
15.3 

106,354 
356,529 

95.6 

21.0 

106,364 

426,732 

0.0 

19.7 

366,979 

447,804 

245.0 

4.9 

351,672 

374,517 

(4.1 

(16.4 

MARIA CLARET.___--_--

TOTAL 4,967,468 5,863,998 18.0 6,994,152 19.3 8,653,609 23.7 9,799,775 13.2 10,104,466 3.1 

REAL 1977=100 4,967,468 5,563,566 12.0 5,417,624 (2.6) 6,013,62 11.0 6,237,922 3.7 5,878 (5.8 



CUADRO NO. 2
 

APORTACIONES OBLIGATORIAS
 

DIC. 1977 - DIC.1982. 

CHOROTEGA 

1977 

469,707 

1978 

514,405 

77/78 

10.6 

1979 

577,605 

78/79 

11.2 

1980 

717,534 

79/80 

24.2 

1981 

959,407 

80/81 

33.7 

1982 

1,017,547 

81/82 

6.1. 

RIO GRANDE 170,413 

326,548 

195,102 

401,026 

14.5 

22.8 

227,789 

446,736 

16.8 

11.4 

268,540 

550,166 

17.9 

23.2 

336,753 

a60,891 

25.4 

7.9 

426,164 

589,413 

26.6 

5.1 

YORO 209,558 270,623 29.1 365,256 34.9 451,776 23.7 519,318 14.9 618,150 19.0 

MORAZAN - 17,005 41,448 143.7 105,982 155.7 180,181 70.0 298,692 65.7 

PINALEJO 539,467 597,858 10.8 611,315 2.3 711,276 16.4 757,163 6.5 742,227 (1.9) 

SANMARQUERA 543,288 628,840 15.7 839,792 33.5 1,110,600 32.2 1,318,305 18.7 1,474,465 11.8 

CATACAMAS 361,506 295,421 (18.3) 287,376 (2.7) 247,819 (13.8) 281,222 13.5 255,285 (9.2) 

CAM.PAMENTO 176,802 171,104 (3.2) 167,401 (2.2) 166,621 (.5) 148,347 (10.9) 147,489 (.6) 

FLOR DEL CAFE 488,299 530,681 8.7 543,842 2.5 578,021 6.3 623,614 7.9 568,164 (8.9) 

COREPAL 36,018 71,972 99.8 111,251 54.6 204,996 84.3 337,207 64.5 328,253 (2.7) 

INTIBUCANA 109,797 115,367 5.1 119,961 3.9 135,516 12.9 158,957 17.3 157,743 (.8) 

TAULABE 84,613 127,780 51.0 214,273 6/.7 331,243 54.6 427,843 29.2 450.012 5.2 

APAGUIZ 51,162 56,026 9.50 76,838 37.1 70.838 (7.8) 172,766 143.9 202,034 16.9 

SAN ANTONIOMARIA. CLARET 213,871 272,77 27.3 202,195 (25.7) 361 015
_ 7 

78.6 398,658 10.4 370,273 (7.1) 

TOTAL 3,781,049 4,270,387 12.9 4,833,078 13.2 6,011,943 24.4 7,180,632 19.4 7,645,911 6.5 

IREAL 1977/100 3,781,049 4,051,601 7.2 3,743,670 (7.6) 4,177,862 11.6 4,570,740 9.4 4,447,883 (2.7) 



CUADRO NC.3 
ENDELrDTIENIO EXTERNO 

DIC.1977- DIC.1982 

1977 1978 77/78 1979 78/79 1980 79/80 1981 80/81 1982 81/82 

CHOROTEGA 92,241 109,447 12.6 85,956 (21.5) 47,821 (44.4) 60,025 25.5 44,180 (26. 

RIO GRANDE 0 - 75,202 205,960 173.9 211,565 2.7 254,300 40. 

CORQUIN 230,047 258,943 12.6 366,000 41.3 423,200 15,6 371,417 (12.2) 324,774 (12. 

YORO 20,133 56,483 180.5 49,594 (12.2) 97,955 97.5 27,375 (72.1) -

MORiZAN 0 - - 17,186 27,657 60.9 43,800 58. 

PINALEJO 244,368 270,778 10.8 245,776 ( 9.2) 322,910 31.4 327,419 1.4 302,854 (7. 

SAN MARQULERA 19,000 18,000 (5.3) .... 

CATACAMAS 491,007 477,811 (2.7) 468.249 (2.0) 463,248 (1.1) 588,068 26.9 450,689 (23. 

CAMPAMENTO 67,793 104,339 53.9 118,105 13.2 98,331 (16.7) 100,989 2.7 92,094 (8. 

FLOR DEL CAFE 188,315 105,151 (44.2) 213,485 103.0 346.683 62.4 342,043 (1.3) 312,286 (8. 

COREPAL 23,393 41,360 76.8 66,806 61.5 121,808 82.3 105,520 (13.4) 177,586 68. 

I N TI B U C A N A - ..... 

TAULABE 14,810 62,143 319.6 95,306 53,4 63,879 (32.9) 52,863 (17. 

APAGUIZ 1,104 1,104 87,881 '7860.2 91,808 4.5 263,782 187.3 220,595 (16. 

RANIANTONIO 
MARIA CLARETI 

43,223 34,682 (19.8) 45,008 29.8 42,795 (4.9) 36,833 (13.9) 17,000 (53, 

TOTAL 1,425,624 1,492,908 4.7 1,884,205 26.2 2,375,011 26.1 2,526,572 6.4 2,293,021 (9, 

REAL 1977/100 1,425,624 1,416,421 (.6) 1,459,493 
___________________ ___________________________________________________________ 

3.0 1,650,459 
____________________________ 

13.1 1,608,257 
_________ I______________ (2.6)1,333,927 

_______ 
(17. 

_____ 
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n durante 1979 que

vemos un aceleramiento significativo de la inflaci

6
 

que ocu
 
disminuyendo posteriormente, 

aunque no vuelve al nivel 

se va 


6 en 1977 y 1978. Sumado al financiamiento externo 
veremos mas ade

p
 
un gran empuje en la movilizacion
 

lante que hubo durante 1978 y 
1979 


de ahorros retirables de todo tiFo 
y dep6sitos a plazo fijo, lo cual,
 

6
 Lo
 
n tan r~pido entre 1977 y 1980. 
6
aliment este periodo de expansi


que el grupo de cooperativeremos mas adelante, es 
interesante, como 


captaron una importante cantidad 
de recursos 


vas que en estos anos 

-

los mismos que basaron su expansion 
primordialmente 


propios, nc son 


Estas diferencias tuvieron prufundas 
re
 

en el endeudamiento exturno. 

la 

percusiones en ul desarrollo 
institucional de las cooperatiwvs en 


adelante de comparar los resultados
 n m~s 
muestra, y tendremos ocasi
6


de 'stas dos estrategias de desarrollo.
 

la tasa inflacionaria en 1979 
algunas coopera
 

Para afrontar el alza en 


tasas de inter~s rompiendo con 
la poll

tivas empezaron a reformar sus 


que se implanto -12 por ciento anual 

tica tradicional de cobrar el 


15 por ciento sobre los pr6sta
 
cuando se crearon, Ilegando a cobrar 

un 


6 tasas de interns activas un --

Aunque la mayoria no reform sus 


mos. 

6 tasas de intergs
a reformat sus 


grupo importante de cooperativas 
empez
 

a pagar un 7
 
pasivas para agilizar la movilizacion de ahorros lleg.ando 


1979 y 1980. Las Cooperati
 
por ciento sobre las cuentas de 

ahorros en 


ciento sobre dep6si8-9.5 por 

mas agresivas liegaron a pagar 

hasta un 


lo cual, represen
 
tos a plazo fijo de un afo ( Sanmarquefna 

y Pinalejo), 


que paga-se lo comparaba a lo 

taba una tasa bastante atractiva 

cuando 


ban los bancos comerciales en esa 6poca.
 

se implement
6
 

iltimo vemos que esta reforma de 
tasas de interns no 


Por 


el mismo impetu a las aportaciones 
obligatoriasque representaban
 

con 


70 y 80 por ciento de sus recursos 
dis

para las cooperativas entre un 


interes sobre las aportaciones 
obligatorias va

ponibles. Las tasas de 

La
 

riaban del 1 al 4 por ciento 
anual dependiendo de la cooperativa. 


tasas

la muestra fueron reformando 

sus 

las cooperativas en
mayoria de 


que
 
de intergs anualmente desde 1980 

y hay solamente una cooperativa 


tasas de interns desde 1978 (san 
Mar
 

hasta la fecha no ha reformado sus 


6 ano en enero de
 por primera vez desde ese 

quena) y otra que los reform


los serios problemas de de-
Ms adelanto abordaremos 
1983 ( Pinalejo ). 



....6/ 

sintermediaci 6n y morosidad que esta intransigencia les ha significado.
 

A continuaci 6n discutiremos el importafite papel que ha jugado la estruc
 

tura de tasas de interns pasivas en el financiamiento de estas institu

n entreciones financieras, enfocando de una manera especial la relaci 6
 

-
las aportaciones obligatorias y la demanda de cr~dito. Esta discusi6n 


preparar5 las bases para La presentaci 6n del programa de movilizaci
6 n de
 

en 5 de las cooperativas de la rouesahorros que se estg 1lvando a cabo 


tra.
 

En la gr5fica 1 se presenta el comportamienlLo de la cartera agregado y 

de las aportaciones obligatorias durante los 6 afios estudiados. Es in

que durante este perlodo mils del 70 por ciento de los teresante notar 


recursos invertidos en pr~stanos de sus asociados provenia de las aporta
 

en conjunto
ciones obligatorias. A diciembre de 1977 estas cooperativas 


captaron aproximadamente 3.7 millones de lempiras en aportaciones obliga
 

torias y para fines de 1982 incrementaron este saldo a 7.6 millones, lo
 

cual, signific6 un crecimiento durante estos cinco afios de un 102.2 por
 

ciento. Lo importance de !a captaci6n de estos recursos es su estrecha 

relaci6n a la demanda prestamos. En la politica de cr~dito de las coope

rativas se especifica una relaci6n estricta entre el saldo que un asocia
 

do tiene en su cuenta de aportaciones y la cantidad mn5xima que puede so

licitar en calidad de prestamo. En la gran mayoria de ellos las politi

cas de cr~dito estable.nque la cantidad maxima de pr~stamo puede ser el
 

doble o triple de las aportaciones. Aunque esta captaci6 n neta de 3.8
 

millones de lempiras demuestra que hay potencial para el ahorro en las
 

greas rurales de Honduras, dado las caracteristicas especiales de estos
 

recursosno han ayudado a solventar la situaci6n cr6nica de exceso de de
 

manda de cr~dito e iliquidez que afrontan las mismas. Esto se debe a que
 

el incentivo mins importante para depositar dinero en aportaciones obliga
 

torias es de obtener un pr~stamo, y de menor importancia el obtener el 

seguro de vida. 0 sea, podria considerarse un ahorro a largo plazo pero
 

dado su estrecha relaci6n al servicio de prestamo, en el corto plazo re

presenta un dep6sito compensatorio que debe tener el asociado para obre

ner el pr~stamo del tamafio requerido. Esta aseveraci
6n se hace en base a
 

los incentivos que ofrecen las cooperativas en sus diferentes tipos de 
-

dep6sitos. Si comparamos las aportaciones obligatorias con las cuentas
 

/
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de ahorros retir les, la primera diferenaia que resalta a la vista es
 

de que las aportaciones obligatorias son totalmente iliquidas mientras
 

que los retiros de cuenLas de aborros no tienen restricci
6 n de ninguna
 

LOS estatutos de las cooperativas no permiten un retiro
indole. 


parcial de fondos depositados en aportaciones obligatorias; las dos op

ciones que tiene el asociado es pedir un pr6staino automgticolcuyo monto
 

en su cuenta en la mayor'a de
#O sobrepasa del 90 por ciento del saldo 


instituci 6 n totalmente. las cooperativasIo bi~n puede retirarse de la 

la tasa de inter 6 s que se le paga por sus aporta-Otro factdr es de que 

la Lasa que se paga sobre cuentas de ahorros retiraclones es menor que 


Por 6ltimo solamente los saldas acumulados en aportaciones obli
bles 4 
m5xima -gatorias se consideran como la base para calcular la cantidad 

del pr~stamo a ser otorgadol los fondos depositados en la cuenta de aho

rros no se pueden considerar. En la gr~fica NCimero I se puede ver clara 

mente que el saldo agregado en aportaciones obligatorias y la cartera 

casi paraleladurante todos los aiosde pr~stamos se mueven en una forma 

contemplados. Como dijimos anteriormente las aportaciones obligatorias 

plazo, pero a corto plazo solo representanrepresentan un ahorro a largo 

forzado nadie depositarla sus
dep6siros 	compensatorios ya que de no ser 


estas cuentas. En algunas de las cooperativas la diferencia
fondos en 

la tasa de interns que se paga sobre las aportaciones y sobre lasentre 


tres o cuatro puntos. Por lo cuentas de ahorros retirables ilega hasta 


visto hay un costo de oportunidad muy alto de depositar Condos en aporta
 

utilizar el servicio de pr~stamos. Entonces es
ciones obligatorias y no 

claro que el incentivo para el asociado es de tener constantemente un -

prgstamo vigente de la cooperativa por causa de este alto costo de oportu
 

La tendencia de los asociados de las cooperativas de querer cance
nidad. 


es un
lar su pr~stamo con las aportaciones una vez que quedan nivelpdas, 


el alto costo que
indicio claro que los asociados entienden 


signific-a tener su capital depositado en aportaciones y que ellos no lo 

largo plazo sino que un dep6sito compensatorio.consideran un ahorro a 


pals en donde la tasa de interns que se
4) Hay una cooperativa en el 


paga sobre las aportaciones obligatorias sobrepasa la tasa de interns
 

que devengan los ahorros retirables.
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las cooperativas permitieran este procedimiento 
estos "ahorros" desapa-


Si 


vez que el asociado utilizara el servicio de prestamos. El 
recerlan cada 


re
mantener una cantidad de dinero en aportaciones 

obligatorias solamente 


los costos puraa corto plazolotro costo, fuera de 
presenta, por lo menos 


acceso deseado al cr~dito y no
 
mente de la tasa de intarns, de obtener el 


6
 
raz6n que la movilizaci n de apor
 

es una acci
6 n de "ahorrar". Es por esta 


presente estructura representa realmente una
 taciones obligatorias bajo la 


gran cantidad de aso
6 n de demanda de cr6dito. A no ser de que una
captaci


tiene en aportaCioles
ciados esten conformes con solo prestat el saldo que 

de oportunidada incurrirel alto costo
obligatorias, o que estn dispuestos 

recibir financia
que acarrea el depositar fondos en estas cuentas y de no 


la de
 
miento de la misma por mucho tiempo, podr! la cooperativa suplir toda 


estos fondos.
manda de cr~dito imp1'icita que significan 


este estudio las diferentes coopLrativas
l)urante los seis afios enfocados en 


desarrollo instituc-io-cursos muy variados en su
de la muestra han seguido 


6 una estructura de
 
Una gran proporci n de las cooperativas mantuvieron
nal. 


tasas de interns estatica al enfrentar el espiral inflacionario 
que azot6
 

al pals en 1979 y 1980 basando su desarrollo institucional en el endeuda-

politi

miento externo con la Federaci6n, mientras que otras optaron por una 


ca de tasas de interns flexible que les permitieron crecer 

sin endeudarse 

la Federaci6n. Aunque hay caso; de cooperativas que han utilizamucho con 


se podria ar
do las dos formas de financiamiento y han tenido mucho 5xito, 


gumentar, basado en los datos presentados m~s adelante, 
que aquellas coope

rativas que recibieron grandes injecciones de forudos externos 
durante estos
 

en aios anteriores, fueron las mismas que se despreocuparon por 
la
 

afios o 


propios. Al parecer hubo una sustituci6n de la cap
captaci6n de recursos 


taci'n de ahorros voluntarios (ahorros retirables y dep6sitos a plazo fijo)
 

con la Fede
 
a favor de un financiamiento basado en el endeudamiento externo 


coincidencia de que las cooperativas que tuvie
 
raci6n, y creemos que no es 


asociados son justamente aquellas
ron mayores problemas de morosidad con sus 


que dependieron m~s del financiamiento externo.( cuadro 7).
ver 


puede dividir el desarrollo de las cooperativas en 6sta mues
 En conclusi6n se 


6 n entre diciembre de 1977 y

dos perlodos importantes, uno de expansi
tra en 
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fines de 1980 y uno de contracci6n del crecimiento de la cartera agregada
 
durante 1981 unay contracci6n real del 5.8 por ciento durante 1982. 
Durante la primera fase de expansi6n vemos un crecimiento del ahorro volun 
tario nominal a raz6n de un 38.4 y 28.6 por ciento durante 1978 y 1979.As!
 
mismo durante 1979 y 1980 las cooperativas incrementaron su financiamiento 
externo agregada en un 26.2 y 26.1 por ciento respectivamente en valores
 
nominales. l)urante los afilos de contraccion vemos que en 1981 y 1982 el en 
deudamiunto externo n, in jl 
creci6 a un ritmo del 6.4 y (9.2) por ciento
 
respectivameifte mientras (Jtei en terminos rea es se observa una contracci 6n 
del (2.6) en 1981 y de1(17.8) durante 1982. VeHIos entonces que la fuerte 
contraction do ]a c'artera real agr ,ada durante 1982 ha sido 1n parte pro
ducto dc 1a COMlt rac'iitn AcIe I
f inIan iami nto eXterno qu las cooperativas hart 
rue'ibidO 
de I"A(CII. PasIa re.;,IIi. a cwit alaiiuacion un anilisis de Ia movi, i za:i(n' 
de aliorros volunta rios por p;art de las cooperativas ell a muestra. 

MOVILIZACION DIE AIIORROS VOLUNTAR[OS 

La gr5fica 2 presenta los datos del ahiorro voluntario (ahorros retirables 
y dep6sitos a plazo fijo) agregado para los a6os 1977 al 1982. De igual 
mane 
ra los cuadros 4 y 5 nos dusglosan estos mismos datos en los ahorros retira
bles y dep6sitos a plazo fijo por cooperativa. Enfocando nuestra atenci6n al
 
comportamiento de los ahorros agregados durante el perfodo en estudio vemos
 
que 6stas 15 cooperativas habfan movilizado 852,638 lempiras a diciembre de
 
1977, 
lo cual, se ha incrementado en 
un 
181.3 por ciento durante los u1timos
 
5 aitos cuando al 31 de diciembre de 1982 el saldo ascendia a 
2,398,718 Lem
piras corrientes. El d,o del crecimiento m~s r5pido en la captaci6n fu6 *en
 
1978, cuando vemos 
que los ahorros crecieron a un ritmo de 38.4 por ciento 
-

con respecto al afio 
anterior. Con el aceleramiento de la espiral inflaciona
ria durante 1979 y 1980 vemos 
claramente una 
reducci6n significativa en la 
-

captaci6n de ahorros voluntarios por parte de estas instituciones. Durante 
-

1979 y 1980 el crecimiento en la captaci6n de ahorros decae a 28.6 y 5.4 
res
 
pectivamente, pero 
en 1981 y 1982 se ve una recuperacion en la captaci6n de
 
ahorros. Como se demuestra en la gr~fica 
 el crecimiento de los ahorros 
vo
 
luntarios agregados reales 
 ha sido tambign positivo durante cuatro de 
los 
uttimos cinco a6os estudiados. De diciembre del 77 
a diciembre de 1980 vemos
 
un declive cont~nuo en el crecimiento real de la captaciin de ahorros volun
tarios agregados, hasta que en 
1980 el saldo real de estos ahorros decae en
 
un 
5.0 por ciento. Al reducirse la 
tasa promedio anual de inflaci6n en 1981
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Grafica 2 
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CUADRO NL. 4 
AHORROS RETIRABLES a 

DIC. 1977-DIC.1982 4. 

CHOROTEGA 

RIO GRANDE 

CORQUIN 

YORO 

MORAZAN 

PINALETO 

SAN MARQUE&A 

CATACANAS 

CAMPAMENTO 

FLOR DEL CAFE 

COREPAL 

INTIBUCANA 

TATLABE 

APAGUIZ 

1977
25,845 
HR A 

10,699 

77,849 

35,120 

0 

155,808 

64,81 

150 

5,265 

33,148 

2,999 

1,752 

0 

689 

197827,166 

25,84527166 

19,522 

95,431 

62,037 

0 

146,135 

83,647 

SR6 88 

257 
-

10,662 

50,170 

3,455 

3,969 

0 

934 

a)Incluve ahorros de menores 
77/78 1979 78/79 1980 

5] 

5.1 40,315 48.4 53,838 

82.5 11,313 (42.0) 22,758 

22.6 100,727 5.5 96,793 

76.6 88,224 42.2 105,159 

867 16,205 

(6.2) 212,452 '5.4 160,528
29.1 159 40 0 6 

29.1 59,409 90.6 155,243 

71.3 1,010 292.9 0 
'01 -- -- _2, 

12.5 20,574 92.9 14,595 

51.4 12,031 (7 9,349 

15.2 15,823 357.9 16,339 

126.5 11,374 186.6 13,254 

12,433 23,356 

35.6 3,141 236.3 3,141 

79/80 

45.9 

101.2 

(3.9 

19.2 

1769.1 

( 

(2 6) 

(29.1) 

(22.3) 

3.3 

16.5 

87.9 

0 

1981 30/81 

75,463 28.3 

27,745 21.9 

156,086 61.3 

124,105 18.0 

49,984 206.5 

175,727 9.5 

173,603 11.8 

2',97133 

7 

15,885 8.8 

9,274 (8) 

49,604 203.6 

16,460 24.2 

31,229 33,7 

2,790 (11.2) 

1982 

120,412 

38,976 

236,576 

158,236 

65,693 

180,152 

163,038 
393 

34,914 

10,025 

26,568 

17,323 

27,529 

27,524 

81/ 

59 

40 

51, 

27. 

31. 

2. 

86 

( 

119. 

8.: 

(46. 

5., 

(11.S 

886.5 
MARIA CLARET 

TOTAL 

REAL 1977/100 

12,058 

MA I426,196 

426,196 

13,145 
C A ET01516,530 

490,066 

9.0 

21.2 

14.9 

15,648 19.0 
6"820,313705,341 36.6 

546,352 11.5 
35 

19,806 

715,364 

497,126 

1 

26.6 

1.4 

(9.0) 

0 

931,239 

592,768 

2.6 
30.2 

19.2 

9 22,041 
1,129,400 

657,010 

2 6 7 0 0 8.5 
21.3 

10.8 

1 



CUADRO NO.5 
DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

DIC.1977 - DIC.1982 

CHOROTEGA 

1977 

34,123 

1978 

41,.L ' 

77/78 

20.6 

1979 

75,173 

78/79 

82.6 

1980 

47,821 

79/80 

(36.4) 

1981 

56,502 

80/81 

18.2 

1982 

89,224 

81/82 

RIO GRANDE 79,124 106,990 35.2 95,523 (10.7) 150,640 57.7 270,282 79.4 349,951 29.5 

CORQUIN 127,050 174,584 37.4 177,831 1.9 142,685 (19.8) 221,157 54.9 287,680 30.1 

YORO 5,200 14,902 186.6 17,931 20.3 25,832 44.1 11,103 (57.0) 25,343 128.3 

MORAZAN - -.. 

PINALEJO - 8,654 15,550 79.7 19,400 24.8 25,800 32.9 19,200 (25.6) 

SAN1MARQUE-A 

CATACAMAS 

167,635 

0 

300,640 78.3 419,700 

-

39.6 489,250 16.6 477,900 

I 
(2.3) 460.000 (3.7) 

CA.'MP- ENTO 5,150 5,450 5.8 2,403 (55.9) 6,075 - 1,500 

FLOR DEL CAFE 

COREPAL 

8,160 

-

-

10,760 

--

8,359 (22.3) 9,160 9.6 

11,520 

9,193 .4 

7,520 

8,500 

(34.7) 

( 7.5) 

INTI BUCANA - 791 .... 

TAULABE - - - 250 20,000 

APAGUIZ 

SAN A-NTONIO 

MRIA CLARET 

TOTAL 

0 

426,442 

0 

663,930 55.7 

0 

.... 

812,470 22.4 

0 

891,113 9.7 

500 

f 

1,083,957 21.6 

400 

1,269,318 

(.2) 

17.1 

REAL 1977/100 i 426,442 629,915 47.7 629,334 ( .09) 619,259 (1.6) 689,879 11.4 738,405 7.0 



.... 10/ 

y 1982 a m~s o menos un 9.0 por ciento y con las reformas en las estructu 

ras de tasas de intergs en las cooperativas mismas, estas empiezan una re 

cuperaci6n en ]a captaci6n de ahorros voluntarios en valores reales. Du-

rante 1981 el crecimicnto real fu6 de un 14.9 por ciento mientras qu3 en 

1982 fu6 de un 8.8 por ciento. Si analizamos el comportamiento de las coo 

perativas en la muestra en forma agregada verlamos que a excepci6n del 

a io 1980, en la cual hubo una contracci6n real del ahorro voluntario, se 

podria decir que el crecimiento ha sido satisfactorio aunque el saldo pro 

medio de ahorros voluntarios por cooperativa es todavla muy bajo(159,915 

a diciembre de 1982). Pero este aiilisis agregado esconde situaciones muy dis 

persas entre las difue-ntCeS cooperativas de la muestra que seguidamente 

analizaremos en una forma desagregada. 

Ilemos clasificado a las 15 cooperativas en tres grupos generales(A,B y C), 

c-uyas diferencias mis importantes se arraiga en la politica de tasas de 

interns que han seguido, y complementariamente por sus experiencias en cuan 

to al endeudamiento externo (on La Federaci6n. 0 sea, aunque aigunas coope 

rativas en todos los grupos hayanrecibido financiamiento externo la dife-

rencia entre un grupo y otro es el efecto que este endeudamiento ha tenido 

sobre la movilizaci6n de recursos propios. 

El primer grupo, A, que se caracteriza por un grupo de cooperativas que -

han sido muy flexibles en sus politicas de tasas de interes y como conse-

cuencia han sido muy agresivas en la movilizaci6n de ahorros. Este grupo 

tiene 5 cooperativas que son: Chorotega, Rio Grande, Morazgn, Yoro y Cor-

quin. El segundo grupo,B, tiene solamente dos cooperativas que se caracteri 

za por ser totalmente intransigentes en cuanto a las reformas de las tasas 

de intergs durante el perlodo inflacionario de los afios 1979 a 1982 y han 

seguido cobrando la tasa de intergs tradicional del 12 por ciento sobre -

los pr~stamos. Como veremos m~s adelante estas dos cooperativas fueron las 

m~s agresivas en cuanto a la movilizaci6n de ahorros voluntarios efaLre 1977 

y 1979, pero con el alza en la tasa de inflaci6n durante 1979 y 1980 y las 

reformas ,e la estructura de tasas de interns de los bancos comercialesses

tas dos cooperativas, por razones filos6ficas decidieron no reformar sus 

tasas de interfs en conformidad con er espiral inflacionario. Las consecuen 

cias de esta intransigencia son bastantes evidentes, lo cual, abordaremos 
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luego. El. tercer grupu (C), se caracteriza por cooperativas, que aunque ha

yan reformado sus tasas de inter6s activas, durante el perlodo de estudio 

no demostraron agresividad alguia en la movilizaci6n de ahorros. Algunas -

casi por uxclusivo del financiamiento ex-simplemente prefirieron depender 

terno que les otorgaba la Federaci6n y por lo tanto no veran la necesidad 

iLt er6s pasivas para que fueran competitivas -de incrementar sus tasas de 

con la banca ComerciaL. Otras,aunque no re ibieron una cant idad significati 

va de foitdos.externos de La Feduraui6it, prefirieron depender de las aporta-

Viones Obligatorias para Fi,n,,t' tar su cart ra, di' prcstamos, ya que considera 

ban que LoS costos de mov i 1i zar alhorros vol unLtar ios eran muy altos. Hlay ocho 

cooperat iVas en este grupo , vsLa. sot: Cataamas , Cauipameiito, Flor del Caf6, 

ln1Iibucana , TauLab , Apag'tldz y san Antonio) Ma ra Claret. 

En Las graficas 3 y 4 se desglosai los ahorros voluntarios movilizados por 

grupo de cooperativas y al enfocar nuestra ateuci6n a la grfica 4 y al gru

po C notamos que a pesar d qU este grupo contione la mayor cantidad de coo 

perativas, vemos que es el grupo que ha movilizado la menor cantidad de aho

rros voluntarios. Este grupo de cooperativas tuvo un crecimiento real en to 

dos los afos menos en 1979, pero a pesar de esto el ahorro promedio nominal 

por cooperativa solamente ascenda a 25,530 Lempiras a diciembre de 1982.-

Esto realmente representa una cantidad insignificante cuando se le compara

a los ahorros captados por 1o:; grupos A y B.1 Las cuales analizaremos a con 

tinuaci6n.
 

Es interesante notar que el perlodo estudiado se puede dividir en dos sub-pe
 

r~odos de dos afios: El primero serla de fines de 1977 a fines de 1979, y eL1
 

segundo serla de diciembre de 1980 a fines de 1982. Las razones para tomar
 

1980 como afio divisorio quedargn claras en un momento, pero por ahora es im

portante recalcar que el afio 1980 fu6 el de el crecimiento mis rapido de la 

tasa inflacionaria seg~n los datos del Banco Central ( 18 % inflaci6n-prome

dio anual). El grupo B, compuesto solamente de dos cooperativas ( Pinalejo

y Sanitarquefia ), fu6 la que moviliz 6 la mayor cantidad de ahorros pot coopera 

tiva y a un ritmo mts acelerado que los otros grupos en el primer perlodo de 

1977 a 1979. En los dos afios estas cooperativas captaron 418,854 Lempiras,to 

cual, represent 6 un crecimiento del 107.9 por ciento. Esta importante capta



ci6 n de ahorros se explica porque durante estos dos aaios 
estas coopera-

Livas incrementaron sus 
tasas de interns sabre ahorros retirables a un 
7 -
por ciento y sobre dep6sitos a plaza fijo de 
un afio al 9%, 
las cuales resultaron ser muy competitivos con las estructuras de tastn que ofrec,.an los 
bancos comerciales. Otro factor cue ayud6 en la captaci6n de recursos espe
cialmente en la cooperativa Pinalejo fu-, que la sucursal bancaria mis 
cer
cana quedaba a una hora de viaje. 

Gon el alza de la tasa inftacionaria en 1979 y 1980 el Banco Central dlspu 
so Una tasa m15 xima sobre cuent as de ahorros de un 8 y 9 por cient- para los 
bancos comerciales y asociaciones de ahorro y prestamo en mayo de 1980, y 
para mayo del afio siguiente ];as tasas sobre ahorros retirables quedaron libres as! cono las tasas sobre depositos a plazo. Estas dos cooperativas, 
-

que una vez fueron 
las nigs agresivas fueron perdiendo ahorros poco a poco 
-
ya que a diciembre le 
1982 todavla pagaban las mismas tasas de interns que

hablan implementado en 1978 y 1979. El problema fu6 que por razones filos6
fi-as decidieron que no debfan de incrementar la tasa de intergs sobra ips

prestamos m~s aliA del 12 
por cientoya que esta era la 
tasa de inter~s tra
 
dicional que se 
cobraba en las cooperativas de ahorro y cr6dito. Decidieron
 
ignorar el efecto que la 
inflaci6n iba a tener sobre el valor real de 
 los
 
ahorros de sus asociados, para 
as proveer pr~stamos a una baja tasa de in
teres para otros asociados. La politica de estas 
cooperativas ha sido de 
re
 
distribuir el 
ingreso de los asociados que eran ahorristas-netos en la coope

rativa hacia los otros que 
eran prestatarios- netos 
en la misma instituci6n.
 

El efecto de esta intransigencia sobre el valor real de los ahorros acumulados
 
hasta diciembre de 1979 fug desaLroza para la movilizaci'n de ahorros volunts
 
rios en los afios 
futuros. Durante 1980 y 1982 los ahorros reales agregados de
 
estas 
dos cooperativas fu6 disminuyendo en 
-n 
8.4, 5.2 y 11.8 por ciento res
pectivamente. Tal es 
as! que a diciembre de 1982 el valor real de los ahorros
 
agregados de estas cooperativas represent6 solamente el 
76.5 por ciento del 
saldo de que disponlan a diciembre de 1979. 0 sea, 
en los ultimos tres aics 
el valor real de los ahorros voluntarios movilizados por estas dos institucio
 
nes se redujo en un 
23.5 por ciento.
 

EI 
tercer grupo de cooperativas que analizaremos estg compuesta por cinco ins
tiLucienes, y como apuntamos anteriormente son caracterizadas, especial

http:ofrec,.an


Gr~fica 4 
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una politica de movilizaci6n de ahorros voltntamenteldespUes de 1980, por 


rios (ahorros retirables y dep6sitos a plazo) ba,;tante agresiva. En contras
 

te con los ot-os dos grupos se nota que estas cooperativas han seguido una
 

politica flexible en cuanto a su estructura de tasas de inter6s que signifi
 

reformas anuales. Tres de las cinco cooperativas Ian reci
c6 en muchos casos 


bido muy poco financiamiento de la Federaci6n y a la fecha solamente una 
de
 

que ha recibidoellas ha tenido serios problemas de morosidad con pr~stamos 

retirade FACACH (Coyquln). La gr5fica 3 presenta los datos de los ahorros 

enire 1977 y 1982. Durante el ano de
bles y dep6sitos a plazo fijo captados 

-1978 estas cooperativas experimenLtaron un crecimiento real de sus ahorros 


con el alza en la tasa inflacionariaen un 30.1 por ciento, pero vemos que 

en 1979 y 1980 los ahorros reales de estas instituciones decaen en un 8.4 y 

dos aios de relativi-un 1.6 por ciento respectivamente. El efecto de estos 


contaban con solamente elmenLe alta inflaci6n fu6 de que a fines de 1980 

a pesar de in-90.0 	 por ciento del valor real del saldo en 1978. 0 sea, que 

el saLdo en cuentas de ahorros y dep6sitos a plazo a un 23.1 porcrementar 

dos aios, esto no result6 ser lo suficiente para compeciento durante los 

-sar la tasa inflacionariajy como consecuencia vieron el valor real de sus 


ahorros decaer en un 10.0 por ciento aproximadamente durante este perfodo.
 

A fines del afio 1980 la mayoria de este gri,po de cooperativas empiezan a re

formar su estructura de tasas de intergs y a novilizar rocursos propios de 

una forma bastante agresiva. Otro de los factores que dytd6 a incentivar es

tasas de interns activas
tas reformas a Las tasas fueron los cambios en las 


implementados a nivel de FACACH durante 1981 y 1982.
 

Empezando en 1981 vemos una recuperaci6n dram~tica en la LapLaci
6n de recur

en los U1timos dos afios (1981 y 1982) estas cooperati-sos, tal es as! quie, 


705,360 Lempiras, lo cual, significa que
vas captaron aproximadamente unos 


la tasa de crecimiento real de los ahorros voluntarios de este grupo fue de 

un 36.3 en 1981 y on 26.4 por ciento durante 1982. 

Para poder comparar el comportamiento de los tres grupos en la captaci 6n ne

ta de ahorros voluntarios y la distribuci6n de estos recursos entre las mis

was, el cuadro 6 presenta datos sobre los ahorros agregados calculados de -

En la parte superior de este cuadro comparamos la distri
Los cuadros 4 Y 5. 

Z 
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CUADRO NO. 6 
DISTRIBUCION DE AHORROS RETIRABLE Y DEPOSITOS 

A PLAZO FIJO POR COOPERATIVA 

DICIEMBRE 1979 DICIEMBRE 1982 

AHORRO RETIRABLE DEPOSITO A AHORRO RETIRABLE 

PLAZO FIJO 

34.2 % 45.1% 54.9 % 

.52.7 % 53.6 % 30.4 % 

13.1 % 1.3 % 14.7 % 

100.0 100.0 100.0 

DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO TOTAL DE AHORROS
 

RETIRABLES Y DEPOSITOS A PLAZO FIJO
 

DIC.198n a DIC.1982DIC. 1977 a DIC.1979 

MONTO PORCENTAJE MONTO 


32.0 L.705,360
L.212,894 


L. (2,031)
L.418,854 63.0 


5.0 L. 88,912
L. 33,425 


100.0 L.792,241
L.665,173 


DEPOSITO A
 
PLAZO FIJO 

59.3 %
 

37.8 %
 

2.9 %
 

100.0
 

PORCENTAJE
 

89.0
 

11.0
 

100.0
 

0.0 



CUADRO NO.7 

COMPARATIVO DE LOS DATOS FINA.NCIEROS PER-CAPITA DE
CUADRO 
QUINCE COOPERATIVAS 


ARO DE 


FUNDACION 

GRUPO A 


CHOROTEGA 1966 

YORO 1967 

MORAZAN 1978 

RIO GRANDE 1967 

CORQUIN 1968 

= PROMEDIO
 

GRUPO B
 

SAN MARQUERA 1966 


1970
PINALEJO 


PROMEDIO= 


GRUPO C
 
CAMPAMENTO 
 1968 


1966
CATACAMAS 


1966 


SAN ANTONIO MARIA
 

CLARET 


INTIBUCANA 


-


FLOR DEL CAFE 1965 


TAULABE 
 1970 


COREPAL 
 1975 


APAGUIZ 
 -

PROMEDIO = 

NO. DE 


ASOCIADOS 


654 


1,313 


346 


558 


680 


710.2 


1,507 


1,216 


1361.5 


435 


777 


303 


408 


721 


275 


493 


390 


475.3 


A DlCIEMBRE 


TASA DE 


MOROSIDAD 


17.0 


24.0 


10.5 


8.0 


N.A. 


14.9 


24.0 


43.0 


33.5 


58.0 


79.0 


53.0 


33.0 


53.0 


39.0 


28.0 


49.9 


49.1 


AFILIADAS A FACACH
 

DE 1982
 

AHORRO a) 


PER-CAPITA 


320.50 


139.82 


189.86 


697.00 


770.96 


423.63 


413.44 


163.94 


288.69 


83.71 


.51 


55.39 


54.02 


24.33 


170.77 


71.14 


71.59 


60.18 


DEUDA 


EXTERNA 


67.55 


0. 


126.58 


455.73 


477.61 


225.49 


0 


249.06 


124.53 


211.71 


580.04 


0 


41.67 


433.13 


192.23 


360.22 


565.63 


298.08 


APORTACIONES 


OBLIGATORIAS 


1,555.88 


470.79 


863.27 


763.73 


866.78 


904.09 


978.41 


610.38 


794.40 


339.06 


328.55 


520.60 


907.53 


788.02 


1,636.40 


665.83 


518.04 


713.00 


DEUDA EXTERNA
 

RECURSOS PROPIOS
 
b) X 100
 

3.6
 

0
 

12.0
 

31.2
 

29.2
 

i5.2
 

0
 

32.2
 

16.1
 

50.07
 

176.0
 

0
 

4.3
 

53.3
 

10.6
 

48.9
 

95.9
 

54.9
 

a) Incluye ahorros retirables v dep6sitos a plazo fijo 

b) Incluye ahorros y aportaciones obligatorias. 

http:1,636.40
http:1,555.88


;I P....y dep6sit)sahorros retirables 
buci 6 nl del ahorro volutario agregado( 

1979,
ires grupos e dosI per~odos distintos. A diciembre de 

fijo) entre los 

B ostaha en sn apogee en cuanto a la nIoviLizacion de aliorros,cuando el grupO 

un 52. 7 por c i llto de ltosde dos coOp,- tivws acaparvele e ,e grup 


plazo fijo, mienllos dep6sitos a 
ahorros re|rahi es Y un 53.6 por ti eto de 


tras que t res yio t536de coni rbuci se redujo a 30.4 y 37.8 respecs o 

reres
el coIllport iabuicnO delgrupo A 
ot ro lado Si exilliiijaIlloSPortivamente. 

del grupo A epre
de 1979 la tontribuctin 

ulia tendencia opuesLa. A d(ci tiiblre 
agregad s, y un 45.1 


ret irablesalurros
de las u4.2% po|.tid5 de 

sentaba un 
tot deLpOt at ltazo fijo. Para dic ie'hrC tie 1982 est 

por c.~ O Oie de tos 

civtLo re.pectivaiU e te. Fl grupo C 
Centajes se lvaron a ti 54. Y 59. 3 por 


tinatforia c asi ins igil I icat ivil (11 Coi
 
emle 5 su couri hci6n d ea su vez CiLc 

t)o, auiiqlIl ten 
ski crecimie

antel i(,,-ieliteiadicadohVe Scom0peroparacin , 

to, ha sidO pIt)OIiiVo. 

ia i deldisti W)ucijla Ilase calparle intferior
cl*d'o 

() ell I" 
n cl WislLo Il primero|d() :

fliell,i
anLles
clIaVes
perlodosIt", dos 
n t-ocolpara"di) cuadr)crecimieri se vis 'Imbra en e-te 

de 1980 a 1982. Como 
dy el segtido a ji;

ie 1977 a 1979 de 1977Lie f i aesagregadoss aliorrosde
crec imiento It 
del total del %, o sea 1,18,854

till63.0vU,11tS qtlelempiras,unos 065,173fu de de lats d):1979, que ahorrosC~ii de 
ell 11a iOVil iza 

los es uer'zos po r 
pras, conrrespoilt i6 a 

32.0 y un.(0 
A y C mov ii zaroi1 ui 

B. Los grupos
deL grupo dt)sIlos,Cooperat ivas de co ilt'ip0l

come baseTomando 
del total respectivailienLe. se 1ovilizciento que el total

1982, vetos 
atdiciembre de

de 1980 a I
aiioS de diciembre ceiato correSpIODLIC

un 89.0 por
te Los cuales

Lempiras, L.) aunos 792,241 (88,912ron pOr Ljentoy un 11.0 

cooperativas del grupo 
A ( 705,360 L.), 

P, que 01- e1. pel' O' grupo
C. L.as .ooperativas del 

dlel grupo aiosiai' cooperatLvas en los dos 

agresivas perdieron 
2,031 L. netos 

la muest'anterior fueron 
las ma's 

en base a la segregaciOn 
de 


tre 1980 y 1982. 
Siguiendo el an~alisis 


en el tuadro
 
presentamos 


grupos antes especificados, 

de cooperativas 

en los 


financieros percipita 
a diciembre de 1982.
 

datos 


grand(
 

claramente los datos 
vemos que las cooperativas 

reas 

lo expresan en prome'Conl was pequefa,;C son las 
que el grupo

mientrasel grupo B, Iestan en 

gran diferencia en 
el ahorro per-capita 

movilizaito p0r 

Adem~s notamos lia 288.b9 .Y Grup
Grupo B: 
por persona,LempirasA: 423.63Grupotres grupos. 

eS
dilerencia 
posible argumentar que toda 

esta 
60.18 L. per-capita. No es 
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do a las polfticas de movilizaci6n de ahorros de los 
tres grupos ya que no
 
estanos controlando por 
la diferencia en 
el ingreso perc~pita promedio de 
cada grupo, pert) sin duda esLas pollticas han tenido su influencia impor-
tante. Ademis si notanos la captaci6n promedio de aportaciones obligato-
rias veremos que, minque 
 el rango sigue igual, las diferencias 
 no son tan
 
importantes, 
to cual, indica que la capacidad de ahorrar en 
las poblaciones 
que formian la base econ6mica de los diferentes grupos no puede ser tan 
 dis
 
par como podrfa pensarse de la movilizaci6n de ahorros voluntarios. 

Iln la ultima columna presentamos una relaci611 del endeudamiento externo i,

mo porcentaje de 
los recur ,Os propios movilizados (ahorros retirables, dep6 
sitos a 
plazo fijo y ;aportaciures obligatorias) para tratar de captar 
 tiln
 
rela~i6n de dependencia de la cooperativa a FACACH.Co o se notar en el 
cuadro, la relaci 6 n de dependencia promedio de Los primeros dos grupos U.; 
aproximadamen.te 
igual mientras que la relaci6n de dependencia del grupO C 
en general e-; 261.2 por ciento mayor que del grupo A, lo que viene a rucal
car las observaciones hech"s 
antes acerca 
de las diferentes estrategias de
 
desarrollo. Volviendo al 
mismo cuadro notamos que la 
tasa de morosidad de 
-

los diferentes grupos tainbi4n demuestran un 
comportamiento muy variado.-
 EL
 
grupo A refleja una tasa 
de morosidad promedio del 15% 
mientras que la 
tasa
 
para el grupo B es 
m~s del doble (33.5). El 
grupo C contiene las cooperati
vas con el problema mns 
serio, con unu morosidad promedio que asciende a un
 
49.1 por ciento. Serfa interesante desviarnos un poco del tema central para
 
discutir 
un problema bastante serio 
entre las cooperativas de ahorro y cre

dito, el problema de la morosidad.
 

Segin los datos 
 del cuadro 7 parece haber una 
correlaci6n negaiva impor-
tante entre el problema de la 
morosidad, y la experiencia ea las cooperati
vas en cuanto a la movilizaci6n de ahorros, o 
por otto lado 
una correlaci6n
 
positiva entre la dependencia econ6mica de fondos externos y la 
tasa de mo

rosidad.
 

lista relaci6n realmente sugiere 
mas 
preguntas que respuestas. Uno podrfa 
a-r
 
gumnentar que la movilizaci6n de ahorros voluntarios simplemente refleja una 

r>
 

http:aproximadamen.te
http:FACACH.Co


buenn admin ist rav i6n quo ctomo consecuenci a ha imp lementado (out ro lt:,:i't i c;lri 

sobre la morosidad.- Puor oLtro !ado Iambi6n se pod rit que cargumentar lIainjii 

ci6n de fondos cxLernos on una forma rtpida y en grandes cantidades no Iit pcl 

mitido tn analisis adet'undo ti los cvrdiLos y por 1o tanto la cooperativa no 

puede controlar Ia mtorsilad. Otra raz6n posible podria ser que, la administra 

c iA ie I a c opera t i va y sus asoL d"s Ia mllent e cons idera los ftondos externos 

y por 

por devolverio. L.a rdad qilt .t; r tienen algo do validtz v 

Coto "tla donaci Cn auntql c I !,eveI o -t.hicd_ pr lst-aito, eso nto se preoctipa n

v vs tl s lais lztns 

ILIl'I)1lil pod c ,I1 d 1l liZ.ll V a tai' r A I pro lt lii d 1 l morosidad hay qut imp tltni'lt-

tar varl'is e it,,tgits, v I a I cM ica vs un il;tii titc ct'tolc 'rl.'iOn(i d vitolli

7.15. I)' I it' t li d' cololpt'rit ivln iq i" inc tluldas solariente hay una o dos ti)

pivr t ivis qut, t tIt il 't nticoctlt ivr plit de tobraz; ni siquiera li Fedr i

ciil Ra lca'e Wntnt) teni.a all) plilnl)d1cltilanzi. la verdad es que aquellias 

cth pe'.,tivas qut.' ci injtlntatiti ' ton Ila idlt'ratc iI tadn irtiplementando tiln prlogri 

lll do rob rallZaS e s tjl vii it rewtiIltad s positivos dt sii vstuerzos. 

,ltEi cotl iUsion, litiiliptrttLte de eSLt n lisis; dlsagregado es dt 

desent raitair Ias dilerencias quie hati aracterizado a eada ulto d, Is 

grltlps select'iouados, y attqul it 1 a got.tos rasos sti podria criticar la agrupa--

Aon espet'fica d ;tlgi de Las institucinets, en general, la clasificaciA 

usada ha acIarado muchos asp ctos ilitportantes de Las diferentes experint iv: 

vividas. Ilemos visto coimn dos cooperativas que iorman el grupo B, fieiaOl l.s 

lls agresivas en i'uanto a la miovi lizac'i6n de ali'rros entre 1977 y 1979 y quit' 

a pesa r de qi. solo retpresntahan un 13 por vi ento de Ila inuestra do cotpera li 

vils llos hab an uovilizado el 53.2 por ciento de todos los aihorros voltinta ri,s. 

Cua do fa economia Hondurena empezo a sentir los efectos de la inflav[iik, v v's

[at; tillS coOp-rativas rehusaron reforiar sum tasu-. do inter.s a.tivas y pasivus, 

so vieron con ina demanda crdito insostenible y una base do recurstis quo fui 

siendo erosionade. a la misma vez. Las dos se encontraron con serios probl 'inas 

de iliquidez que Les forzaba a restrinir Ai servitio de crdito, sea mediantiu-

Ia rvstric, i6n de ia relaci6n entre el saldo de prestamo y apirta'iones, o hiki 

iellI:iltU una 'ante laci6n rtmporal del serviuii ,r'editio. So contrib ci6 it 

lItivi 'n eh ;tlorro agregado du Ian 15 voopera t 'is dMciit en tin Io.9 i t un 

It,,'' los; L ts aios subsiguientes a 197q y 't tines ,It' 1I 8 st 'ol ! ib tt r la 

SiV:i t.'I It-!'. ill;t1l1te till 14.'3 por c ento ,del ahurr Lolta I. 

'I segiltdo g itlpo qne cons ideranos , hI s ido carat'( vri.zado p r" ,,o ptIi t i,.a .i,io

z
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n de ahorros entre diciembre 1980 y diciemsiva en cuanto a la movilizaci
6


n
 
bre 1982, lo cual, llevo a que su contribuci6n relativa a la movilizaci

6

de ahorro voluntario agregado su incrementar 5 de un 40.1 por ciento en 1979 

Por Gltimo analizamos el grupo
57.2 por ciento a diciembre de 1982. 
a un 

desarrollo en el endeudamiento -C, de ocho cooperativas que haa basado su 


con la Federaci 6n, y cuya posici6n financiera es la m5s precaria de todas 

6n de -
de morosidad, y su insigiificante moviiizacipor su altisina tasa 

visto aunque su captaci 6 n promedio es iasignifican
ahorros. Como habiamos 

este grupo C tuvo un mejor rendimiento en cuanto a la movili
te vemos que 

Gitimos tres aios. Este grupo

zaci 6 n de ahorros que el grupo B en los 	 de
 

agregado de
Su participaci 6 n en el 	 ahorro

cooperativas logr 6 incrementar 

un 8.4 por cifnto al final del periodo. Des-
un 6.8 a diciembre de 1979 a 


los grupos selec

las importantes difurencias entr, 

pus de haber analizado 
programa de movilizaci'n de ahorros 

cionados pasaremos a una discusi6n del 

con 5 cooperativas seleccionadas
que comenz6 formalmente en enero de 1983 

de la muestra.
 

DEL PROYECTC DE MOVILIZACION DE AHORROS
RESULTADOS PRELIMINARES 

la Federaci6 n de Asociaciones Cooperativas
A comienzos de enero de esLe afio 


un programa piloto de mo
 
de Ahorro y Cr~dito de Honduras,Ltda.FACACH. aiont6 


n de ahorros voluntarios en seis cooperativas, cinco 
de las cuales
 

vilizaci 6


es de estudiar las posi
estan en nt, estra muestra. El objetivo del proyecto 

de las coopeel autofinanciamientocvosiderablementebilidades de aumentar 

lado, y por otro establecer un sistema eficien 
rativas paiticipantes por un 


en exceso de la colocaque fueron movilizadoste de canalizaci 6 n de fondos 

en las cooperativas individuales. Si hubiera cooperativas que movili.
ci6n 

que pueden prestar eficiente y sin riesgo, 0 SL 
zaratl mi -; 1ecurssos de 1o 

eL cual por culpa de la poca demanda crediti
existiera pcrlodos del 	 ajo en 

de fondos, entonces incentivados con eL pago de ta
,:ia tuvieran un exct.so 

la banca comercial, estas coope-
lnLer~s que fueron competitivas con sas dC 


en la Federaci 6 n para quc.

ratiVis podrian depositai el exceso de fondos 

sector cooperativo. 1,0 Li 
ve;" puede ca,,alizarlos 	 al resto del

FACACII su 
que Las coou ilIv,l 

pr0tant d( . est.e sistevia Os de que cualquier inversi6n 

que ser [ihre e inceit i vdo p, i ',i. 
hagan (I SUS fondos,; en FACACI tund rhi 


iI. iLet:iE'" I.)()Ot i. tWaS,
 

.4 



El transfondo te6rico de este programa deriva de estudios individuales 

de cada una de las coopertivas que demostr6 que la mayoria de ellas de 

pendia en un 80 a un 100 por ciento para sus recursos en las aportacio 

nes obligatorias, y dadas lab caracteristicas de estos recursos discu

tidos anteriormente, eran presionadas constantemente por un exceso de 

demanda crediticia que no podian suplir. Se not6 que aunque la mayoria 

de las cooperativas tenian el servicio de cuentas de ahorro retirables, 

las tasas de interns que se pagaban en esas cuentas pocas veces igua

laba lo que-un asociado podia obtener de un banco comercial o una aso

ciaci6n de ahorro y pr6stamo. Adenis de esta situaci6n es claro que 

hab'a un sesgo en la filosofia de las cooperativas hacia el prestata-

rio ya que en combinacion con las baja.5 tasas de inter~s que pagaban 

sobre los ahorros, oil los estatutos de las mismas estipulaba que los 

excedentes que pudieran producir las operaciones de la cooperativa so

lo podian ser distribuidas a los asociados que hicieran uso del pr~sta

mo durante el a~o. 0 sea dado las Lasas de interns pasivas que resulta

ban altamente negativa en t~rminos reales y l a forma de distribuir los 

excedentes al final del aao, es claro que ser asociado de una cooperati 

va lo beneficiaba a uno solamente en su car9cter de prestatario y no 

comno ahorrista. Para el asociado es m5s beneficioso solamente depositar 

la cantidad minima en aportaciones obligatorias, para as! tener acceso

al cr~dito deseado, e invertir los dem5s excedentes de alguna forma pa 

ra que lo menos mantuviera su valor real frente al espiral inflacionario. 

Es 16gico pensar que muchos de estos excedentes escaparon totalmente al 

sector financiero ya que eran pocas las instituciones que ofrecian tasas 

de interns que fueron positivas en t~rminos reales. 

Como hemos indicado anteriormente este sesgo hacia los prestatarios cre6 

una situaci6n de iliquidez generalizado por culpa de la alta demanda cre 

diticia,y para soiventar esta situaci6n las cooperativas podian movilizar 

agresivamente los ahorros voluntarios de sus asociados, endeudarse con la 

Federaci6n o restringir el servicio crediticio. La mayorla de las adminis 

traciones de las cooperativas prefirieron endeudarse con la Federaci6n y 

restringir el servicio de cr~dito antes qu , o,.ovilizar agresivamente aho-

rros voluntarios. Esta preferencia se debe ei parte al alto costo relati

vo de manejar cuentas de ahorros retirables y dep6sitos a plazo comparado 

a su tradicional fuente de financiamiento- las aportaciones obigatorias. 



Pero a~n mas preocupante para estas iristituciones, al parecer, era la total 

liquidez de las cuentas de ahorros retirables. 

Muchas coU[perativas prefirieron endeudarse con la Fede

raci6n a pesar de clue el costo ra to ucei mas alto, ya que las cuotas eran 

predecibles, y FACACII tradicionalmente habla sido bastante felxible en cuan 

to a los plazos, especialmente si se lus presentaba a1g~n problema que no 

les permitla cancelar a tiepo su deuda. Otras de las politicas que siguie

ron la mayorla de las ooperat ivas para afrontar la alta demanda crediticia 

fu de restringir la cant idati iwiixiII prestada par asociado. 0 sea, se fu6 
limitando e l monto dol pr:st imo de ires o cuatro veces el saldo de aporta

ciones a soliamte nt VI double. A con Li nuaci(n discutiremos la tercera opt i6n 

cue Se Usta imp temt.Ietando coI C] pr)Ograliia piloto de movilizaci6n, a la se-

lecci6n de coopurativas y los rasgos gunerales del programa. Las cooperati 

vas fueron sei cccionadas para part ic i par en el programa en base a varios 

criterios : Et criterio 11.5S im portLant e que se us6 fu6 seleccionar a las cuu 

perativos en las m, jores onhdi tioLnes finamn i eras posibles, y que hayan tciilli

do alguna experivnc ia en CI iauie.jo de cneIl tas de ahorros retirables y dep6 s 

tos a plazo fijo. Era de suma iiiII)ortankia obtener un grupo de cooperativas 

con una baja Lasa de morosidad relativa, ya que queriamos evitar cualquier 

problema de mala colucaci6n de los fondos movilizados. A este grupo de coope 
rativas se les inmplant6 un plnII ic cobranzas y se formul6 un flujo de fondos 

tomando la experiencia de 1982 como base para recomendar los niveles de -L' 
reservas 'ue se tendria que mantener sobre los fondos movilizados y que de-

blan de acumularse en sus cuentas en alg6n banco comercial de su localidad.-

Se ba recomendado la implementaci6n de controles administrativos que no exis

tian anteriormente, tales 
coma el usa de planes de pago para los asociados 

prestatarios, el 
uso continuado del. flujo de fondo para 1983, implementaci6n 

de un nuevo sistema de cobranza y presiones para que tomen acciones judicia-

les contra ;quellos asociados morosos que representaban un serio problema. En 

general, se les ha dad3 una asistencia general intensiva para que su eficien

cia administrativa fuera increment5ndose. Hace solamente unos cuatro meses -

L) Las cooperativas seleccionadas fueron las siguientes: Chorotega, Yoro, Mo

razan, Taulab6, Rio Grande.
 

http:iauie.jo
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desde que enipez 6 el programa,y por lo tanto los resultados en cuanto a 

las mejoras administrativas Lodavia no se han sentido completamente.Esto 

se debe a que el proceso para reducir una morosidad ya madura es largo y 

porque la impLementaci6n ha sido solaniente parcial en algunas de las ins 

tituciones, pero se piensa que a largo plaza muchas de estas politicas 

dargn resultados positivos. A coutinuaci6n presentaremos algunos de los 

resultados obtenidos en cuanto a la movilizaci6n de ahorros retirables

y dep6sitosoa plazo fijo. 

El primer paso que se di6 en este programa de movilizacion de ahorros 

fug una reestructuraci6n de las tasas de interns activas y pasivas. Tres 

de las cinco cooperativas seleccionadas (Taulab6, Chorotega y Yoro) toda 

via estaban cobrando una tasa de inter6s en los pr6stamos de un 15 por 

ciento, el cual, se elev6 a un 18 por ciento. Las otras dos ya cobraban 

una tasa de inter~s igual o mayor !inuestras recomendaciones y por lo tan 

to no tuvieron que reformarlos ( Rio Grande y Moraz~n). Dos de las coope 

rativas, Moraz5n y Taulab6, segulan pagando una tasa de interns sobre alhc

rros retirables de solamente un 7 por ciento - las reformas los llevaron al 

9 %. Las demos estaban pagando un 8 por ciento, el cual, fug elevado al 

9 por ciento tambi~n, menos en la Chorotega que decidi6 pagar un 10 por -

ciento en estas cuentas retirables. No se recomend6 que se alzaran las 

tasas de intergs que se pagaban sobre las aportaciones en el corto plazo,
2
 

ya que esta medida hubiera incrementado sus costos demasiado r~pidamente .
 

Se recomienda que al final del afio, y tomando en cuenta los resultados del
 

afio, se recomendara a la asamblea general una reestructuraci'n tambien de
 

estas tasas. La politica sobre los dep6sitos a plazo fijo ha sido el cam

bio m~s radical,.ya que se busc6 alzar las tasas de interns pagadas, y a
 

la misma vez reducir los montos aceptados. No todas las cooperativas, si
 

guieron las recomendaciones espec.ficas, y como consecuencia veremos las
 

diferencias tremendas que resultaron en la movilizaci6n de estos fondos. -


Se recomend6 pagar las tasas de interns seg'n el plazo y no seg'n el monto
 

depositado. El objetivo de esta polftica fue primeramente de proveerles
 

a Los ahorristas pequefios la misma oportunidad de recibir altas tasas de 

2) Estas cooperativas pagan entre un 7 y 8 por ciento por las aportaciones
 

ob Ligatorias. 
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intergs por 
sus ahorros, y no discriminar en su contra. Por otro lado, la
distribuci6n de ahorros 
en un pals como Honduras es extremadamente concen
trado y para las cooperativas es 
mucho m5s seguro tener muchos depositantes pequeijos que pocos individuos con una gran cantidad de ahorros 
que las cooperativas son instituciones 

ya 
financieras pequenas y el retiro de dos o tres grandes depositantes les 
 puede crear serios problemas de
estabilidad, especialmette dado que no puede acudir al Banco Central paraun adelantepor iliquidez.-
 Es cierto que el costo por lempira captado de
un ahorrista peque~io puede ser un poco mals alto,pero ese costo parece serjustificado por las 
razones antes expuestas. Ademas en una cooperativa es
muy dificil de justificar el tipo de discriminaci6n que aplican 
 los bancos comerciales a sus 
ahorristas grandes y ',equenos, este tipo de polftica no 
solo crear 
 malestar entre los asociados sino que tambi6n va 
total-mente en contra de los ideales de una org ,nizaci6n de este tipo 
Se ha recomendado que la tasa de interns sobre los dep6sitos a plazo fijo de un afio 

ocile entre un 13 y 15 por ciento.
 

Los cambios en las tasas de interns estaban previstas para enero 
de 1983
con una prumoci6n en cada una de las cooperativas durante febrero y marzo.
Como veremos la cooperativa Chorotegase adelant6 a la programaci6n r efor-mando sus 
tasas de interns 
 en octubre del afio pasado, mientras que todaslas demas reformaron sus 
intereses el primero de enero e implemeataron lapromoci6n en febrero, menos 
la Taulabg, que recign comenz6 su campania pu-blicitaria en abril (cuatro meses despu~s de las reformas de sus 
tasas de
 
interns).
 

En los cuadros 8 y 9 presentamos los 
saldos, desglosados por cooperativa,

de sus cuentas.de ahorros retirabls y dep6sitos a plazo fijo. Las primeras
cinco cooperativas listadas en estos dos cuadros son aquellas que 
 han participado en el proyecto de movilizaci6n de ahorros. 
 Considerando prime
ro el caso de 
la cooperativa chorotega y tomando en cuenta que reform6 sus
tasas de interns en octubre del afio pasado, vemos que incrementaron su sal
do en cuentas de ahorros retirables en un 55.1 por ciento de septiembre
diciembre a

de 1982, yen los siguientes tres meses los incrementaron en un13 por c ento aproxi|madamente.- Si esto lo comparamos al afio anterior seiloLa queen los primeros tres zeses de 1982 perdieron ahorros 
en relaci6n

le .7 por ciento. 0 sea, en los seis meses desde que esta cooperativa re 

http:cuentas.de


CUADRO NO. 8 

AHORROS RETIRABLES 

DIC/81 MAR/82 JUN/82 SEPT/82 DIC/ 82 MAR/83 

CHOROTEGA 75,463 74,931 (.7) 77,327 3.2 77,631 .4 120,412 55.1 136,029 12.9 

YORO 124,105 142,050 14.5 138,374 (2.6) 136,600 (1.3) 158,236 15.8 192,979 21.9 

MORAZAN I 49,984 61,232 22.5 69,892 14.1 63,551 (9.1) 65,693 3.4 90,994 38.5 

RIO GRANDE 1 27,745 26,990 (2.7) 53,615 98.6 20,770 (61.3) 38,976 87.7 167,294 329.2 

TAULABE 31,229 27,834 (10.9) 31,754 14.1 35,607 12.1 27,529 (22.7) 52,453 90.5 

APAGUIZ 2,790 26,876 863.3 24,591 (8.5) 23,277 (5.3) 27,524 18.2 24,519 (10.9) 

P INALEJO 175,727 184,225 4.8 131,627 (1.4) 185,872 2.3 180,152 (3.1) N.A. 

SAN ARQUE: A 173,603 198,364 14.3 161,011 (18.8) 159,718 (.8) 163,038 2. 177,620 8.9 

CAMPAMENTO 15,885 22,408 41.1 20,614 (8.0) 22,245 7.9 34,914 56.9 29,837 (14.5) 

CATACAMAS 2,971 3,958 33.0 0 (100) 0 393 3,880 887.3 

INTIBUCANA 16,460 16,683 1 4 13,966 (16.3) 11,489 (17.7) 17,323 50.8 17,837 2.9 

SAN ANTONIO 
MARIA CLARET 

20,313 19,081 (6.1) 24,628 
I 

?Q.1 26,938 9.4 22,041- (18.2)I 24,991 13.4 

FLOR DEL CAFE 9,274 14,710 58.6 14,709 0 12,574 1(14.5) 10,025 (20.3) 442 (95.6) 

CORQUIN 156,086 198,309 '27.1 247,301 24.7 225,929 (8.6) 236,576 4.7 330,010 39.5 

COREPAL 49,604 50,618 2.0 35,337 (30.2) 32,502 (8.0) 26,568 (18.3) 30,236 13.8 

TOTAL 931,239 1,068,269 14.7 1,094,746 2.5 1,034,703 (5.5) 1,129,400 9.2 1,279,121 13.3 
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CUADRO NG.9 

DEPOSITOS A PLAZO FIJO 

DIC/81 MAR/82 JUN/82 SEPT/82 DIC/82 MAR/ 83 

CHOROTECA 56,5031 38,442 i (31.9) 37,605 (2.2) 44,151 17.4 89,224 102.1 111,449 24.9 

YORO I 11,103 14,943 34.6 21,343 42.8 25,343 18.7 25,343 0 25,335 

--
MORAZAN i - - -

RIO GRANDE 270,282 365,982 35.4 482,914 31.9 493,851 2.3 349,951 (29.1) 

TAULABE 0 0 20,000 20,000 0 20,000 0 25,000 25.0 

APAGUIZ 500 I 500 500 L0 400 400 0 

FINALEJO 25,800 23,000 (10.9) 19,000 (17.4) 19,500 2.6 19,200 (1.5) N.A. 

SANMARQUENA 477,900 469,000 ( 1.9) 474,300 1.1 468,200 (.3) 460,000 (1.8) 455,600 ( 

CAMPAMENTO -1,500 1,500 0 1,500 0 1.500 0 

0 
I CATACAMAS 

0 
INTIBUCANA 

SAN ANTONIO
%i-RIA CLARET 

iF-LOR DEL CAFE 11,520 11,520 0 8,520 (26.0) 7,520 1(11.7) 7,520 0 

0 
0 (100) 

CORQUIN 221,157 212,338 ( 3.9) 204,212 3.8 294,280 44.1 287,680 (2.2) 371,216 29.0 

COREPAL 9,193 8,500 ( 7.5) 8,500 0 8,500 0 8,500 0 18,500 117.6 

TOTAL 1,083,958 1,144,225 5.6 1,278,394 11.7 1,383,245 8.2 1,269,318 (8.2) 1,547,751 21.9 
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form6 sus tasas de interns activos y pasivos increment6 su captaci6n de
 

cuentas de ahorros retirables en un 75.2 por ciento. Comparando este re
 
sultado con el cuadro 5 podemos concluir que esta cooperativa no ha teni 
do semejante ritmo de crecilniento par lo menos en los Oltimnos seis anos, 
y quizgs nunca en su historia. Vokiando nuestra atenci6n al cuadro 8 y 
a los dep6sitos a plazo fijo vemos que en los primeros tres meses des-
puss de li reforma de Las tasas de interas esta cooperativa multipiic6 
sus dep6sitos el un 102. I por ciu(ILO y ell los primeros tres meses de 1983 

l s incr:im.iw0I nu leVtiuinL e en Un 2.. . " c ieitu. EsLe GIL ino dato se
 

COlllparlal ('Oil (1on1nperdida de dep6slI Lo a raz6n tie un 32.0 por ciento duran

te lS pt'illkeros tres niL~sSU tie 1982. 0 sua, esta cooperativa increment6 -

sus ahorros a plaza en un 152.4 p)ar" cinto ell seis meses.
 

Las demos cooperativas que pan icilparon en e. programa reformaron sus ta
sas de inters en eel-r(o de eVSL ano. l~a cooperaLiva Yoro, por ejemplo, 

increment6 SLIs ahtorros reLtirabl.es a un 21.9 por ciento durante los prime
ros tres meses de 1983, 1a call, se compara a Lill14.5 por ciento de creci 
mientu en ul nismo perlodo de 1982. En dept";itOs a plaza fijo esta coope 
rativa no experiment6 crcimLienta a lgnuno, llis ' perdi6 Una pecufl3 can 

tidad de estos recursos. EsLu no vs sorprendente ya que cuatdo reforma

ron Las asa.s de inLelr's Ilugaron ai pagat un 9.5 pot ciento sobre alorros 
retirables, con saldos de ms de L.2,000, mientras que solo ofreclan un 
11.0 por cieto por dep6sitos a plazo fijo de un aiio. Por un punto y me

dio de diferencia no es sorprendente que la gente no haya querido deposi
tar dinero a plazo fijo en la cooperatLiva, y las tasas m~s elevadas del 14 

por ciento lo pagaban solaniente sobre dep6sitos a m~s de dos afios. 

La cooperativa Morazgn logr6 captar cuentas de ahorros retirables a un ri.t 

mo del 38.5 por ciento durante los primeros tres meses del afio. Este re-

sultado se compar6 con un crecimiento de Dic. 81 a Marzo del 82 de un 22.5 

par ciento. Esta couperativa no tuvo el servicio de dep6sito a plazo fijo 

anteriormeute y por lo visto no ha habido Ia suficiente promoci6n para cap 

tar depsitus de este tipo,. Los resultados de esta cooperativa no son tan 

po..iLivos ctmo se esperaban ya que no hay otra instituci6n financiera en 

el pueblo v cto consecuencia hay un gran potencial de crecimiento. Las ra 
zones por las cuales la cooperativa no tuvo mayor crecimiento radica pri
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meramente en 
la falta de promoci6n , ya que no se realizaron muchas de las 
actividades programadas. Adenis ha habido problemag en la administracirmi
de esta cocperaiiva que junto a su aspecto fUsico no 
logr6 proyectar una 
imngen de confiajiza. Estus problemas se estgn por solucionar y esperamos 
un despegue eii La cooperat iva Una vez que el pueblo tenga m5s coot lanza en 
la instituci6n. 

La cooperativa lilt) Crande que siempre ha movilizado muchos recursos en la 
forma de deptsitos a plazo fijo, y con la promoci6n empez6 a movilizar una 
gran cantidad de ahorros retirables. Como se puede ver en el cuadro 8 esta 
cooperativa iogr6 iIcrcminLar sus ahrros retirables en un 329.2 por ciento, 
lo cual, reprt.SVII;.6 tIIIa c.iptacj6ii nuLa de ins de 128,000 lempiras en ires me 
ses. Durate el i.iffltso pvCrfodo dcl aino pasado el saldo en estas cuentas se 
redujo en 755 lcmpiras. Lamibin LLuvo mucho 6xito en la captaci6n de ahorros 
a plazo increjentaIIdo t os dhorroi ell nLo 54 por ciento aproximadamente, -

lo cual, Se compara ('011 (111 cruciniun to durante el mismo per'odo del afio lMsa
do de casi un 35 pol- ciueniL. 

Finalmente la cooperativa Taulab6, afin sin entrar en una promoci6n formal,
 
durante los primeros tres meses del 
 ;rio ]ogr6 incrementar sus cuentas ,de
ahorros retirables en un 90.5 por ciento ( L.24,924 ) y sus dep6sitos a pla
 
zo fijo en un 25.0, aunque el incremento 
 de los dep6sitos a plazo fu6 de so 
lamente L.5,000. 
Estos resultados se 
comparan con un decrecimiento en cuen
 
tas de ahorros de casi el 
11.0 por ciento durante el mismo perlodo del aio
 

pasado.
 

Cuando comparamos estos resultados al comportamiento de los ahorros de las 
otras cooperativas de la muestra inmediatamente nota que s6lo hayse una -
cooperativa que tuvo un crecimiento similar. La cooperativa Corquin logr6 
ncrementar su saldo 
en cuvtetas de ahorros retirables en un 39.5 por ci :.Lo 

( L.93,434) durante los primeros tres meses de 1983, lo cual, se compara -
"on un creciiienLo del. 27.1 por ciento ( L.42,223) de Diciembre de 1981 a 
qarzo de 1982. 

.'n el cuadro 10 comparamos en forma agregada la distribuci6n relativa de ]a 

37
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CUADRO NO.10 
DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO DE LAS CUENTAS 

DE AHORROS RETIRABLES AGREGADOS
 

GRUPO I 


GRLPO 2 


GRUPO 3 


CRECIMIENTO TOTAL: 


GRUPO 1 

GRUPO 2 


GRUPO 3 


CRECIMIENTO TOTAL: 


DIC. 81 A MAR.S2 DE DIC.82 A MAR. 83
 

VALOR 7 VALOR 

24,511 L. 19.1 228,903 69.4 

42,223 32.9 Q3,43- 28.3 

61,798 48.0 7,536 2.3 

128,532 L. 100.0 32q,87 100.0
3 


DISTRIBUCION DEL CRECIMIENTO
 
DE LOS DEPOSITOS A PLAZO FiJO
 

AGREGADOS
 

DE DIC.81 A MAR.82 DE DIC.S2 A M.AR.83 

VALOR VALOR 

81,479 129.2 216,017 72.5 

( 8,819) ( 13.9) 83,536 28.1 

( 9,593) ( 15.2) (1,920) ( .f) 

63,067 100.0 297,633 100.0
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mentarios de la reduccioin de la ,norosidad, mejoramieinto administrativo 

mediantC controles m5s estrictLos, y la colocaci6n mis eficiente de re-

cursos todavla no se pueden evaluar dado que es un proceso m~s lento, y 

los resultados tardan bastante Liempo en presentarse. 

Otro aspe'to del programa que hia resultado ser positivo es la canaliza

ci6n de recursos ociosos hacia la Federacion.
 

Auiique los montos todavfa son bajos dos de las cooperativas participan

tes han dcpositadc foudos en la Federaci6n a plazo fijo. Otro aspecto 

que ha sido positivo es que Ia cooperativa 'l'anlab6 que habla tenido pro
 

blemas toi morosidad en la Federaci n e,!;tz ompezaiido a cancelar esta deu
 

da saL is ac tor iamenLe.
 

De las cin 'i cooperativas que participaron ii el progralnia , t rs han de-

mostrado Ln creciimiiento muy fuerte ( Chorotega, Rio Grande y l'aulab6), 

mientras que los rusultados obtenidus on Yoro y Morazan no han sido tan
 

imprsiona ntes. Como hil lTaLIOS dic ho alites n [as dos I ubo ail LaS impor

tantos on 1la implemontaci6n dei progranma y los resulLados 1o demluesItran. 

A pesar do estas observaciones, todas Las CoOperativas experimentaron La 

sas de crecimiento que sobrepa saron la experiencia del aiio pasado. Lo -

que ha quvdado en claro es que los asociados de las cooperativas de aliorro 

y credito no usan estas institlci onUs para invertir sus ahorros, o bi6n 

porque la tasa de interes que les ofrece el bancopo la tasa do retorno que 

obtienen al invertir sus propios fundos es mus alto de Io que pueden reci

bir en su propia instituci6n. Al parecer hay un gran potencial de ahurro 

que esta siendo desperdiciado por las cooperativas de ahorro y crgdi.to de 

sus presenies asociados y los potenciales asociados que no Ilegargn a 

la cooperativa a no ser de que obtengaruna tasa de interes por sus ahorros 

que exceda las otras alternativas. Los miembros de estas instituciones de 

positan solamente lo minimo necesario pata tener acceso al cr6dito, y lo 

deins lo invierten de forma que se protejan contra los estragos que causa 

La inf!,c io,. Siu duda parte del aliorro novilizado ha sido por transferen

cia de los bancos, pero ia importancia de este fen6meno no estg claro, y es 

una pregunla interesante que tenemos intensi-aos de investigar. Pero, sin 

duula en ,ia economia inflacionaria mucho del ahorro potencial escapa al so' 

Lot financiero si esia mantiene tasas de interes reales que son negat-ivos 

-6 
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como viene siendo el caso en las cooperativas de ahorro y cr'dito desde
 

alzar las tasas de inter6s a niveles que resultan
hace muchos anos. Al 

este ahorro des
ser positivos en t~rminos reales,una mayor cantidad de 


para que puedan finan-al sistema financieroperdiciado serg devuelto 

ciar inversiones prodoctivas. 

CONCLUS [ON: 

pr inc ipaIl de s te estudio ha sido de presentar un anglisis -
El objeLivo 

LIU cooperativas de ahorro y cr6dito en 
del cumportri ento del sector 


periodo de seis afos, y

cuantO a la rnoviit zacion de ahlrros durante tin 


piloto de
 
en especial presentar Los resUltados preliminares del proyecto 

1l 1ov i Ii/at' i,6 n d e a ho r ros i mp I eme it ados por FACACII mediante una dona-

D rv Se han tocado de una 
c i6n de 1a Agencia hi Li aciunli tit arollo. 


de Los pI obtlnds oqueacogen el movimienLo
 
matera muy superficia l aligulos 


qu i.ziis al ienten m5s preguntas -
ie cooperaLivas de aliorro y cr~dito que 

no -e pudo
Pero por Ili iLaciunes de uspacio y de tiempo 

que respucs tas. 

pregUntas enLre pe~ro esperamos que despierteaihondar en estos tenas aqu! 

abierta de estos problemas.Ilegar a una discUsi(nlos lectores, para as! 

una vasta ga--
EI moviniento de cooperativas Lie ahorro y cr6idito contiene 

operan m's efici.entemente que 
ma de instituciones, algunas de las cuales 

en cuanto a la movilizaci6n de ahorros
muchos bancos y coya agresividad 

un crecimiento autosostenido, pero todavla
voluntarios les ha permitido 

existe on grtipo muy importante de estas instituciones que se asemejan mis 

pulperla que a una instituci 6 1 financiera y necesitaran on apoyo 
a una 

letargo economico en que se encuentran.
continuo para romper el 


Creemos de que esti demostrado que el sector de cooperativas 
de ahorro y
 

dinini
cr6dito pueLe crecer y desarrolLarse en instituciones financieras 

econ6mico 
cas y proveer los servicios a un grupo de personas cuyo nivel 


entidades. 
 Por su estruc
 
no les da la oportunidad de trabajar con otras 


y baios costos, la cooperativa es la onica instituci6n viable qe
tura, 

el ier
solventar los s.rias mperfecciones que existen en 

1)'ede aVudar a 

de la poblaicn
cr6dito de consumo, y de producci6n en el sectorcado de 

prdidas anuales millonarias
de medianos y bajios ingresus sin incurrir en 
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