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PREFACIO
 

Este eaudio relativo a los Mercados Financieros y su relaci6n con la Pequefia Empresa en el 
Ecuador es uno de cuatro estudios bAsicos auspiciadus por USAID como parte de un diagn6stico para el 
sector de la micro y pequefia empresa (SME) en el Ecuador. El propdsito general del diagn6stico de este 
sector ha sido el de presentar uz:.a amplia descripci6n de la naturaleza y caracterfsticas pertenecientes al
SME que sir.a de base para la planificaci6n y disefilo de futuras intervenciones programdticas. Es dentro 
de este contexto que el e~st'dic de Mercados Financieros tiene la intenci6n de deqcribir las principales
fuentes de financramiunto Ie que dispone el SME, identificar los principales problemas y limitaciones 
existentes, y recomendar estrategias apropiadas y eficaces que aseguren la provisi6n de mayores niveles 
de recursos financieros para el sector ME, que estdn de acuerdo con los lineamientos de polfticas
macroecon6micas de la Misi6n y con s6lidas pr~cticas de administracifn financiera. Especfficamente, 
el estudio de Mercados Financieros debfa: 

" 	 Identificar la lemanda actual y futura de crdito que se genera y generard en el sector, 
incluyendo el nivel de cobertura de necesidades crediticias a travs de mecanismos formales 
e informales, y poner en :onsideraci6n programas ,ctuales y planificados por agencias
donatarias internacionales y por el Gobierno del Ecuador; 

" 	 Identificar las principales limitaciones aue confronta el SME para tener acceso al cr&lito y
demos recursos financieros, incluyendo sus antecedentes de crddito; actitudes y niveles de 
conciencia del SME, rentabilidad en la administracir. de programas de cr~dito que funcionan 
con montos pequefios, liquidez de las instituciones financieras, compete7wia por alcanzar 
fondos, y otros aspectos; 

" 	 Identificar limitaciones planteadas a ]a incorporaci6n de los beneficiarios dl SME que se 
originan en programas crediticios bajo el proyecto para acogerse a relaciones financieras con 
instituciones fornales; 

" 	 Describir la posible 'uncidn de las varias instituciones y proveedores de c-6dito para !as 
actividades del SME. Lntre las institucioaes a considerarse deben incluirse: el sistema de
la banca formal, cooperativas de ahorro y cr6dito, organizacienes no gubernamentales 
(NGOs) y el sector informal de cr~dito. El estudio deberd evaluar a cada una de las 
instituciones en t6rminos de su actual y futura funci6n, puntos fuertes y debilidades, 
limitaciones principales y su capacidad de servir al sector a niveles que impliquen aiguna. 
significacix; 

• 	 Identif2car alternativas que permitan incremeiitar el nivel de recursos de que dispone el SME,
incluyendo la utilizaci6n de fondos de garantfa, la movilizaci6n de ahorroz locales, y la 
concesidn de donaciones o pr6stamos externos; 

* Evaluar la eficacia y eficiencia de las NGOs en el trdmite y supervisi6n de los programas de 
crddito, y la conveniencia de que las NGOs actilen como intermediarias de cr6dito (IFIs); 



ii 

" 	 Evaluar la viabilidad financiera de las Corporaciones de Garantfa y Retrogarantfa a medio y
largo plazo, formulando recomendaciones sobre cursos de acei6n que ayuden a afianzar su 
sustentabilidad y auto-gesti6n financiera; 

* 	 Identificar la necesidad de supervisar cr6dito para asegurar el nivel de cumplimiento y para 
incrementar los beneficios del cr&lito en tdrminos de prosperidad y expansi6n del SME 
(comparando los costos y beneficios del enfoque no-supervisado de crdito que utilizan las 
cooperativas frente al enfoque altamente supervisado que utilizan Carvajal y 
ACCION/AITEC. 

* 	 Analizar temas relativos al mantenimiento de valores para las carteras de credito a la luz de 
las tasas de inflaci6n que se anticipan y de las polfticas que norman las tasas de interds; y 

" 	 Analizar los costos anuales actuales para mecanismos alternos de crddito, y de tasas de interds 
mfnimas y probables que se requieran para apoyar a los programas de auto-gesti6n y 
recapitalizaci6n. 

El equipo de estudio estuvo conformado de la siguiente manera: 

Jefe de Grupo: Richard Meyer, Ph.D. 
Department of Agricultural Economics and Rural 
Sociology (Departamento de Economfa Agrfcola y 
Sociologfa Rural) 
The Ohio State University 

Banca: John M. Porges 
Consultor Independiente 
National Cooperative Business Association (Asociaci6n 
Nacional de Empresas Cooperativas) 

Cooperativas de Martha 	Rose, MPPM 
Ahorro y Cr~dito: 	 Consultora Independiente 

World Council of Credit Unions (Consejo Mundial de 
Cooperativas de Ahorro y Cr~dito) 

Analista Jean M. Gilson
 
Financiero: Especialista Financiera
 

Development Alternatives, Inc.
 

El equipo recibi6 el apoyo de Eliana Pozo, Cecilia Vdsquez, y Paulina Garz6n miembros del 
personal del Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas (INSOTEC), una entidad NGO 
Ecuatoriana que proporcion6 apoyo administrativo y de recursos humanos al equipo del proyeeto. 

La investigaci6n de campo para el estudio fMe llevada a cabo entre Agosto 12 y Septiembre 8 
de 1990. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

LAS EVOLUCIONES MACROECONOMICAS Y EL SECTOR FINANCIERO 

Un problema especffico que afect6 al desempefio de Ia economfa durante Ia d6cada de 1980 han
sido los altos y variados niveles de inflaci6n. Hist6ricamente, el Ecuador no ha experimentado grandes
variaciones inflacionarias. Pero a partir de mediados de Ia ddcada de 1970, las tasas de inflaci6n del 10
porciento o mds se tornaron comunes. Para Ia d6cada de 1980, algunos sucesos negativos causaron que
las tasas de inflaci6n se eleven adrn m6s. Durante Ia ddcada variaron de un nivel bajo del 12 porciento 
a un nivel alto del 86 porciento anual. El primer disparo de Ia inflaci6n se registr6 al 53 porciento en
1983, y el segundo al 86 porciento en 1988. En Ia actualidad, Ia tasa anual de inflaci6n se calcula en 
alrededor del 50 porciento con ciertos signos espeianzadores de que haya tendencia a Ia baja. 

El Gobierno ha tomado una serie de medidas para controlar Ia inflaci6n pero el sector financiero 
se ha visto seriamente afectado. La tasa de relaci6n financiera cada vez mds profunda (moneda en
circulaci6n m s dep6sitos divididos por el PNB) declin6 del 12.2 en 1987 al 10.9 en 1988, y finalmente 
al 8.5 en 1989. Similarmente, el valor real del crdtito bancario decay6 al 21 porciento en 1988, y un
7 porciento adicional en 1989. El tamafio del sector financiero se encogi6 esencialmente por mds de un 
cuarto en solo dos afios. 

El Gobierno ha tratado de sobrellevar estos problemas a trav s de reformas al sector financiero 
con Ia intenci6n de robustecer a las instituciones financieras, para mejorar Ia eficiencia de Ia
intermediaci6n financiera, y para incentivar el desarrollo de los mercados de capital. Las tasas de interds
han sido liberadas, pero una participaci6n mdxima del 15 porciento ha sido fijada sobre las tasas de
referencia bancaria (el promedio simple de Ia tasa de ahorros de libros de cuenta y raz6n y las tasas de 
Certificados de Dep6sito [CD]). 

Al no haber anticipado el sector financiero las altas tasas de inflaci6n y ajustarse a las mismas, 
se ha ocasionado un gran impacto a lo- dep6sitos en cuentas corrientes y ahorros. Las tasas de inters 
sobre dep6sitos han sido negativas en tdrminos reales durante los dltimos afios segdin libros de cuenta y
raz6n y dep6sitos de ahorros. Las tasas de regulaci6n sobre las Pdlizas de Acumulaci6n registraron un
stibito incremento en dep6sitos para este instrumento durante mediados de Ia ddcada de 1980, pero estos 
dep6sitos disminuyeron drdsticamente en tdrminos reales entre 1988-1989 cuando ;as tasas reales de 
interds tambidn se tornaron negativas. Por lo tanto, Ia capacidad del sistema financiero para otorgar
prdstamos tambidn se ha visto deteriorada drdsticamente durante el perfodo de alta inflaci6n. 

Al mismo tiempo que Ia oferta real de fondos ha venido disminuyendo, Ia demanda de pr~stamos
ha venido incrementfndose a causa de por lo menos dos razones. En primer lugar, aigunas firmas han 
experimentado dificultad con los incrementos de precios y Ia obtenci6n de ganancias Io suficientemente
expeditas como para auto-financiar sus inflados costos de producci6n. En segundo lugar, las tasas de 
interds real sobre prdstamos tambidn han sido negativas La varias ocasiones, estimulando Ia demanda de 
fondos para inversi6n, especulaci6n y fuga de capitales. 
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BANCOS PRIVADOS Y PUBLICOS 

La situaci6n macro-econ6mica del pafs ha tenido un impacto negativo considerable sobre la
estructura y desempefio de las instituciones financieras. Varias de illas han cerrado sus puertas y corren 
rumores de que otras se encuentran en situaciones muy precarias. Como promedio, el sistema de la banca
privada ha podido robustecer su tasa de relaci6n de capital y activos en los dltimos afios, pero el B3znco 
Central del Ecuador (BCE) y el Banco Nacional de Fomento (BNF) han perdido ingentes montos de su
capital real para el perfodo comprendido entre 1986 y 1989. La liquidt, del BNF y de la banca privada
ha cafdo considerablemente desde 1981 hasta 1989. 

El incremento en la demanda de prdstamos acompahiada por la drdstica disponibilidad de fondos
ha significado que el sistema bancario haya tenido que confrontar dificultades para atender a todos sus
clientes. Ante esta situaci6n altamente competitiva, se pueden esperar dos resultados. El primero es una
tendencia de los bancos por atender las necesidades de sus clientes mayores, ms ricos y mejor
establecidos en primera instancia, antes de tratar de satisfacer las demandas de nuevos clientes que son 
menos poderosos y con menos recursos. El segundo es una mayor demanda por parte de empresas
grandes para adquirir algtin tipo de participaci6n y un sitial en la junta de directores de un banco para
mejorar su acceso al cr~dito. 

Para recabar mayor apoyo para los sectores prioritarios, el Gobierno ha creado una variedad de
lfneas y programas especiales de cr~dito disefiados para incentivar y ayudar a que el sector bancario

asigne prdstamos a ciertos tipos especfficos de prestatarios o fines. Muchos de 6stos se financian
 
totalmente o en parte a trav~s del 
 aporte de agencias internacionales. Uno de los 21 fondos deredescuento del BCE esti disefiado especfficamente para fondos de emprdstito destinados a ]a micro y
pequefia empresa. El Fondo de la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR) manejado por la
Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) y financiado por el Banco Mundial es el programa independiente
 
mds grande.
 

Aunque estos programas han hecho una importante contribuci6n a las empresas que tienen la 
suerte de contar con acceso a los pr~stamos, no han tenido una repercusi6n duradera sobre el sector. El
BNF, el principal apoyo del Gobierno a la pequefia empresa y el usuario mds grande de los fondos de
FOPINAR (45 porciento) con el transcurso del tienpo ha ampliadono su cartera para prdstamos a ia
pequefia empresa. En t~rminos reales, los prdstamos del BNF a la pequefia empresa (que incluye
prdstamos a pequefios agricultores) ha variado consistentemente de S/.650 millones a S/I.0 billones por
afilo durante el perfodo comprendido entre 1981 y 1989. Solamente cuatro bancos - el del Pacffico,
Pichincha, La Previsora y Filanbanco - han utilizado el 27 porciento de los fondos de FOPINAR, y otras
31 instituciones han utilizado otro 27 porciento. A pesar de estos fondos y cuotas impuestas por el
Gobierno para prdstamos de montos limitados, el valor real concedido a travds de prdstamos bancarios 
asciende a S/.500.000 lo que correspondi6 a menos del 8 porciento "el total de prdstamos bancarios 
concedidos en 1987, y al 5 porciento en 1989. 

Para salvaguardar su compromiso para con la pequefia empresa en vista de esta pronunciada
disminuci6n, el Gobierno cre6 la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unijades Populares Econ6micas
(CONAUPE) en 1989, con un fondo de alrededor de $7 millones para prdstamos a la micro-empresa. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha comprometido $30 millones en apoyo del programa, 
pero los tdrminos y condiciones del programa todavfa no se han negociado con 6xito. 

El problema b:sico encontrado en estas iniciativas especiales radica en que no se cuenta con
grandes incentivos para que la banca participe y conceda los pr~stamos que se desean. La participaci6n
autorizada de ]a cartera de pr~stamos para la micro-empresa con fondos propios corresponde al 15 
porciento. Este nivel puede muy bien no ser adecuado para compensar a los bancos por los altos costos 
incurridos y posibles riesgos asumidos al conceder pr~stamos pequefios. Pero los incentivos son ain 
menores para los programas que cuentan con auspicio. La participaci6n autorizada bajo los pristamos
del FOPINAR corresponde a dnicamente el 6 porciento, y a un porcentaje ain menor del 5 porciento para
prdstamos redescontados con el BCE. La falta de incentivos explica el por qua, segiin se ha dicho, se 
otorgan prdstamos pequehios a parientes de grandes empresas que garantizan el pago y disminuyen los 
costos de transacci6n para los bancos. 

No es de sorprender que dnicamente cinco bancos hayan demostrado interns por la concesi6n de 
pr~stamos a la micro y pequefia empresa. El Banco del Pacffico es el mayor del pafs y en los titimos 
12 afios se ha comprometido a servir a clientela marginal. Su actual portafolio corresponde a alrededor 
del 15 porciento de prdstamos pequefios de los cuales el 30 porciento se han reportado como orientados 
hacia la micro-empresa. El Banco del Pichincha es usuario asiduo de la Ifnea de FOPINAR y de la lfnea 
micro-empresarial de la A.I.D a travds de la CFN. El monto promedial de pr~stamo del FOPINAR a 
trav~s de la Previsora era relativamente grande, fijado en S/. 10 millones, pero tambidn participa en una 
lfnea micro-empresarial de la CFN y concede S/.10 millones de sus propios recursos a la Fundaci6n 
Eugenio Espejo para su programa micro-empresarial. El Banco Popular no concede prdstamos directos 
a la micro-empresa pero ha creado y fundado la Fundaci6n Popular, emulando a la iniciativa Colombiana 
de la Fundaci6n Carvajal para cumplir con su compromiso de pr6stamos de poca monta. En la actualidad 
el Banco Continental no se encuentra concediendo prdstamos a la micro-empresa pero ha reportado estar 
dispuesto a hacerlo conjuntamente con una agencia internacional mds no a travds de una agencia
 
gubernamental.
 

La queja uniforme de los bancos es la de que los prdstamos micro-emprzsariales no son rentables, 
y que los programas gubernamentales tales como CONAUPE son demasiado complejos y burocr~ticos 
como para compensar por los costos y riesgos asumidos y para la recuperaci6n de pr~stamos. Parte de 
las relaciones que los bancos han creado con fundaciones para canalizar prdstamos son una soluci6n 
parcial a estos problemas. Las fundaciones pueden absorber parte de los costos transaccionales del banco 
y hacer un seguimiento mds minucioso de los prestatarios para poder mantener un alto fndice de 
recuperaci6n de pr6stamos. Pero muchas de las nuevas fundaciones han sido creadas en ahios recientes, 
aparentemente con la esperanza de obtener acceso a fondos gubernamentales y donatarios a travs de 
programas tales como el CONAUPE. Los bancos reportan para estos casos altas tasas de morosidad e 
incumplimiento. 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Las cooperativas de ahorro y cr~dito cuentan con una fuerte ventaja comparativa para
proporcionar servicios financieros a la micro y pequefia empresa. Su objetivo es el de ayudar a que la 
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gente se ayude a sf misma; estdn acostumbradas a tratar con clientela de bajos estratos de ingresos, gran
parte de sus socios son auto-empleados, y sus oficinas y sucursales se ubican a menudo en vecindarios
m~is pobres y pueblos mds pequefios donde muchas de estas empresas estAn tambidn ubicadas. No existenestadfsticas fehacientes con respecto a los socios de cooperativas de ahorro y crddito pero la membresfa
total de la Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito (FECOAC) liega a alrededor de 1.2
millones, lo que se puede traducir en de 372.000 a 500.000 socios auto-empleados de cooperativas deahorro y cr~dito. Si el 30 6 40 porciento del total de cartera de pr~stamos en cr~dito abierto hubiese sidoprestado a empresas, hubiesen recibido alrededor de S/.9 a 12.4 billones en prdstamos relativamente
pequefios. Pur lo tanto, parecerfa ser que las cooperativas de ahorro y crddito son una fuente importante
de finaaiciamiento para las pequefias empresas. Debe realizarse un estudio detallado de los socios de lascooperativas de ahorro y cr~dito para poder definir las caracterfsticas de sus prestatarios y los destinos 
de sus prdstamos. 

El problema principal que tienen las cooperativas de ahorro y cr~dito es el de que pudieran estarconfrontando un extremado esfuerzo financiero. Las estadfsticas de FECOAC sugieren que existen 929
cooperativas de ahorro y crddito legalmente constitufdas en el pafs, pero casi la mitad de illas (440) seencuentran inactivas o han sido liquidadas. Aproximadamente 105 cooperativas de crddito de
aportaciones abiertas estdn siendo intervenidas por la Superintendencia de Bancos. Unicamente I1 deestas cooperativas poseen el 72 porciento del total de activos del sistema, y la ms grande, con el 34porciento del total de activos, estA actualmente bajo la administraci6n judicial de la Superinte::dencia deBancos. Por sobre 100 de estas cooperativas de ahorro y cr.dito de aportaci6n abierta han experimentado 
una erosidn del orden del 52 porciento en sus activos fijos entre 1985 y 1990, mientras que el pasivo
disminuyd en el 47 porciento, y su capital cay6 en 68 porciento. Los certificados de aportaci6n de los 
socios han disminufdo adn mds en un 75 porciento. 

Las cooperativas de ahorro y cr6dito se yen plagadas de problemas - mala administraci6n, fraudeocasional, mala imagen, y una dificultad para abandonar una filosoffa de bajos depdsitos - bajosprdstamos a la luz de la alta inflacidn. Las tasas nominales que se pagan sobre las cuentas de ahorro
varfan del 8 al 26 porciento para las 16 cooperativas encuestadas. Los dep6sitos a plazo fijo ganan una
tasa mds alta de inter s del 12 al 49 porciento. Las tasas nominales sobre prdstamos varfan del 18 al 49

porciento, pero dado el hecho de que del 20 al 50 porciento del pr~stamo debe permanecer en la cuenta
de ahorros, las tasas nominales en efecto ascienden a alrededor del 20 al 62 porciento. Por lo tanto,todos quienes mantienen cuentas de ahorro en una cooperativa de ahorro y cr.dito estAn experimentando
una pdrdida en el poder adquisitivo de sus dep6sito a los actua!es niveles de inflaci6n, y existen informes
de desintermediaci6n a medida que los socios retiran sus ahorros para obtener tasas mds altas en los
bancos. Los prestatarios se encuentran subsidiados con tasas de interds real negativas sobre los prdstamosconcedidos, y existen informes aquf y all, de pr6stamos otorgados por cooperativas de ahorro y cr.dito 
que han sido depositados en bancos para ganar tasas de interns rnis altas. El exceso de demanda porprdstamos asf como ]a creciente disminuci6n de la base real de dep6sitos significa que existe un
considerable racionamiento de los socios que reciben prdstamos y sobre los montos que se otorgan. 

Existe un importante movimiento de reforma al sistema de cooperativas de ahorro y crddito quepresta aguna esperanza a una situaci6n que de otra manera es poco esperanzadora. Algunas de las
cooperativas mds din~imicas se encuentran evaluando cuidadosamente las aspiraciones de sus socios, estd1n
tratando de proporcionar servicies ditiles, y se encuentran desarrollando estructuras de fijacidn de precios
que son mi1s realistas. Por ejemplo, una cooperativa de ahorro y crdlito que experiment6 un deterioro 
en sus activos fijos del orden del 30 porciento en 1988 y del 12 porciento en 1989 did un giro a las cosas 
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de manera que sus bienes fijos se expandieron en un 6 porciento para la primera mitad de 1990. Si otras
cooperativas de ahorro y cr&lito pueden encontrar medios para seguir este ejemplo, el sistema cooperativo
podrfa tornarse en una fuente mds dindmica de prdstamos al servicio de la micro y pequefia empresa.
La dificultad radica en que no se debe minimizar lo que tomard lograr que se introduzcan los caiilbios 
necesarios. 

FINANZAS INFORMALES 

Las fuentes informales de financiamiento desempefian importante papel en el financiamiento de
la pequefia errpresa y los resultados de ]a encuesta podrfan subeitimar el monto total de pr6stamos
informales utilizados. Alrededor de un tercio de las empresas encuestadas report6 haber recibido 
pr~stamos informales en lo que iba del aflo. El total de deuda informal pendiente corresponde a alrededor 
del doble de la deuda formal con respecto a las empresas encuestadas que paticiparon en programas
micro-empresariales. Los resultados de la encuesta demuestran que el cr~dito por parte de proveedores
y pr6stamos a trav~s de "chulqueros" se utiliz6 para adquirir insumos y materia prima, representando
alrededor del 45 porciento del monto de deuda pendiente entre las emresas encuestadas. Alrededor del
40 porciento del valor de maquinaria adquirida habfa sido financiada a trav~s de fuentes informales. Los
prestamistas o chulqueros considerados la fuente mds importante de prdstamos informaleseran como 
durante el tiitimo afio, pero pocos de los entrevistados admitieron deberles dinero en el momento.
Algunos empresarios reportan haber recibido pagos por adelantado por productos contratados por parte
propietarios de almacenes e intermediarios (comerciantes),pero muchos de dllos sirven como prestainistas
informales ya que esperan varias semanas hasta que se efectUe la entrega final para realizar tambidn el 
pago final. 

El saldo promedio de pr~stamos pendientes para prdstamos informales es a menudo mayor queel saldo correspondiente a pr~stamos formales, pero una mayor proporci6n de las empresas encuestadas 
recurren a fuentes formales de manera que la ditribuci6r de la deuda informal se concentra mIs que 'a
deuda formal. Es diffcil generar buena informaci6n sobre las tasas de inter s. Gran parte del cr~dito

informal estA libre de intereses. El cr~dito de proveedores puede costar un equivalente al 5 6 20

porciento del precio de compa Al contado. 
 Se reportaron unos pocos prdstamos de "chulqueros" a una 
tasa anual de varios cientos porciento. Los pr~stamos informales tienden a concederse a plazos mas 
cortos que los pr~stamos formales, pero precisan menos garantfas y probablemente sale costando i!prestatario mucho menos en t6rminos de costos transaccionales. Parece ser que los pr.stamos formales 
son un substituto de los prdstamos informales para muchos empresarios, pero muchos otros piden prestado
grandes sumas simultineamente de ambas fuentes. 

Las empresarias mujeres tienden a pedir prestado de fuentes informales tan frecuentemente como
los hombres. Los montos de prdstamos para ambos casos tienden a subir de acuerdo con el tamafio del
negocio, pero no habfa una clara correlaci6n entre edad, educaci6n y experiencia p'evia del empresario
con respecto al monto mismo del prdstamo. Los pr6stamos destinados a metalmecinica, alimentos,
tiendas grandes, empresas textiles y curtiembres tienden a provenir de fuentes de cr~dito informal,
mientras que quienes se dedican a negocios de reparaci6n, agricultura, peluquerfas y salones de belleza,
asf como empresas artesanales son quienes menos recurren al prdstamo. 
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Comparando la situaci6n con la de muchos otros pacfses, es de sorprender lo escaso de la
evidencia que existe para demostrar que los grupos de ahorristas y de ahorros rotativos as( como de
asociaciones de cr&tito son m~todos informales importantes para movilizar ahorros y solicitar pr~stamos.
De igual manera, el Monte de Piedaddel Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social concede muy pocos
prdstamos como para constituirse en elemento importante para las prestaciones a la pequelia empresa. 

Algunos empresarios reportan mayor dificultad para obtener pr~stamos informales hoy en dfa que
cinco afios atrs, y los plazos del cr~dito estdn ,iendo mds exigentes. Este es un resultado 16gico de la 
disminucidn en volumen y el incremento en las tasas de inters aplicadas al cr~dito formal que han tenido 
lugar durante los iltimos afios. Las fuentes formales estn vinculadas a las fuentes informales. Las
grandes firmas y fAoricas piden prestado a fuentes formales, y venden sus productos oportunamente a
mayoristas y vendedores al detal, quienes a su vez conceden cr6dito a los consumidores definitivos. Las
limitaciones crediticias que confrontan las grandes empi'esas en la cima de este sistema 16gicamente
penetran hacia abajo a manera de condiciones mds rigurosas para las pequefias empresas que se 
encuentran al fondo. 

CONCLUSIONES 

El prospecto no es bueno en este momento para incrementar la oferta de servicios financieros 
formales para Iamicro y pequefia empresa a travs de la banca. El C'sequilibrio que existe entre la oferta 
y la demanda de pr~stamos bancarios a tasas de inter s real genera una sitt~aci6n en la que los
empresarios pequefios y pobres que cuentan con muy poca o ninguna experiencia bancaria previa s; ven
apabullados por empresas mds grandes y poderosas que cuentan con antecedentes probados de cr~dito v 
respecto a su nivel de cumplimiento. Ante esta situaci6n, las Ifneas y programas especiWe: de cr~dito
destinados a apoyar a la pequefia empresa sirven de simples paliati,,os. No resuelven los problemas
bdsicos de una menor liquiddz bancaria, ni de tasas de inters real bajas e inflexibles, y falta de
informaci6n y destrezas que constrifien la gesti6n prestamista de la banca a este sector. Debe asignarse
la primera prioridad a la disminuci6n de la inflaci6n y la correcci6n de estos problemas si es que se desea 
que el sistema baneario Ilegue a alcanzar su potencial mdximo en la concesi6n de prdstamos en beneficio 
de estas empresas. Sin contar con incentivos adecuados, los bancos pueden ser inducidos a conceder 
fondos gubernamentales o donatarios, pero probablemente ne buscardn igr,.:sivamente la base de pequefios
empresarios que les servirdn de clientes, ni utilizardn ingentes monwos de sus propios fondos para

conced~rselos en prdstamos.
 

El sistema que ha sido desarrollado en el Ecuador para la prestaci6 a pequefia escala involucra 
una cnmpleja estructura de agencias nacionales e internacionales, bancos gubernamentales y privados,
cooperativas de ahorro y cr~dito, y fundaciones y asociacioues. Involucra un monto importante de
estratificaci6n financiera en la que los fondos destinados a carteras de pr6stamo fluyen a trav~s de una 
masa institucional que implica retrasos, burocracia, aitos costos antes de que logre Ilegar a manos de los
prestatarios. Este sistema debe simplificarse y ser puesto en secuencia apropiada si es que se desea 
atender las necesidades de un gran nimero de empresas. 

Algunas de las fundaciones parecen proporcionar un servicio ttil al vincular a la pequefia empresa 
con la banca. Preparan documentos de pr~stamo y colaboran en la recuperaci6n de prdstamos de manera 
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que el costo de transacciones bancarias se disminuya. Pero muchas de las nuevas fundaciones no 
desempefian eficzmente estos s,rvicios y parecen haber sido creadas bsicamente para lograr su acceso 
a fondos gubernamentales o donatarios. No existe una estrategia clara con respecto a la funci6n id6nea 
para estas fundaciones, ni c6mo finanaciarlas. Una mayor flexibilidad en las tasas de inter s permitirfa 
a los bancos cobrar lo suficiente para recuperar tanto los costos bancarios como la operaci6n de las 
fundaciones. Alternativamente, los bancos podrfan cubrir sus costos mediante la aplicaci6n de cargos por
interns mientras que el Gobierno sufraga los costos de capacitaci6n y asistencia tdcnica de las fundaciones 
como parte de los costos sociales implicados en el apoyo a la pequefia empresa. Para cualquiera de los 
casos, se requiere contar con un proceso de "deshierbe" de manera que dnicamente aquellas fundaciones 
que cuentan con programas eficientes y eficaces reciban apoyo. Los fondos donatarios ejercerfan una 
mayor influencia bendfica y repercusi6n si se los destinara al diseflo general de un sistema basado en la 
eficacia de actividades versus costos en lugar de simplemente aportar a la acumulaci6n de sumas 
adicionales de fondos disponibles para prestaciones a la pequefia empresa. 

Las cooperativas de ahorro y crdito desempefiarfan parte importante de una estrategia general 
que vaya en apoyo de la pequefia empresa, pero por el momento se encuentran demasiado debilitadas y
saturadas de problemas como para lograc todo su potencial. Parece ser que muchas de las cooperativas
de ahorro y cr~dito en dificultades y sus federaciones todavfa no han Ilegado a un consenso con respecto 
a sus problemas y posibles soluciones de manera que la ayuda externa les pueda resultar productiva. Pero 
aquellas cooperativas de ahorro y cr~dito independientes que se encuentran en vfas de recuperaci6n y
reforma podrfan beneficiarse en gran manera, y servir como buenos ejemplos para el resto del sistema. 

La finanza informal hace un importante y poco reconocido aporte a la pequefia empresa. Sin 
embargo, nadie en el Ecuador parece estar considerando la manera c6mo la vasta red de flbricas,
comerciantes, proveedores de insumos, o de representantes de maquinaria podrfa ser utilizada en favor 
de los pequefios empresarios mediante la prestaci6n de servicios financieros. Esta cuesti6n requiere de 
alguna atenci6n para buscar formas c6mo las finanzas formales puedan penetrar estas redes, buscr cudles 
son las limitaciones que afectan a su funcionamiento sin trabas, y c6mo incrementar las finanzas formales 
para grandes empresas de manera que incrementen el abastecimiento y puedan conceder mejores plazos
de financiamiento informal para las empresas menores. El mejoramiento de las finanzas informales puede
resultar ser la manera mds erectiva - que implique bajo costo - mediante la cual se pueda favorecer a la 
pequefia y dispersa empresa que estA tratando de penetrar el mundo de las finanzas formales. 

Finalmente, es escasa ]a atenci6n que se estA prestando al mejoramiento de las posibilidades de 
los prestatarios de la pequefia empresa y la necesiad de consolidar servicios financieros que se conformen 
a sus necesidades. En el Ecuador se ha puesto considerable dnfasis en la capacitaci6n de pequefios
empresarios. Un elemento importante de dicha capacitaci6n serfa la informaci6n de c6mo operan las 
instituciones financieras. el tipo de informaci6n que necesitan, y la importancia de desarrollar una relaci6n 
con un prestatario a trav s de ahorros a fin de obtener pr~stamos. Sorprendentemente, la mayorfa de las 
empresas entrevistadas ya tenfan cuentas de ahorro y cuentas corrientes en los bancos. Por lo tanto, estAn
principiando a desarrollar relaciones bancarias y estdn indirectamente proporcionando a los bancos 
informaci6n relativa a c6mo manejan sus asuntos financieros. Lo que es m~s, la mayorfa de los 
empresarios reporta que ia disponibilidad de fondos les es mAs importante que el nivel de las tasas de 
interns. Estdn dispuestos a pagar tasas mds altas por recibir un buen servicio. La mayor parte de las 
fundaciones, y ain los bancos y cooperativas de ahorro y cr&lito, tratan a los prdstamos de la pequefia 
empresa como sucesos discretos con un ciclo de desembolsos de prdstamos seguido por el cumplimiento
de sus obligaciones. Pero los empresarios siguen patrones mds complejos de la administraci6n y manejo 
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de efectivo que lo que implican las condiciones de los prdstamos. Necesitan contar con la flexibilidad 
de hacer prdstarnos y cancelarlos frecuentemente a lo largo del afilo. Tanto los bancos como los 
prestatarios deben disminuir los costos transaccionales asociados con la solicitud de prdstamos discretos. 
A medida que los bancos y cooperativas de ahorro y cr~dito vayan acumulando experiencias favorables 
con respecto a prestatarios de la pequefia empresa, deben incorporar a parte de dllos a un proceso mds 
eficiente a travds de sobregiros y lfneas de cr&lito. 
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ANTECEDENTES ECONOMICOS 

La inflaci6n constituye la mayor amenaza para el sistema financiero del Ecuador y su economfa. 
Habiendo comenzado a mediados de la ddcada de 1970, las tasas de inflaci6n del 10 porciento no eran 
inusuales en el Ecuador. Al producirse la crisis de la deuda externa, las tasas de inflaci6n que excedfan 
al 20 porciento se coavirtieron en la norma. Los diltimos afilos han sido testigos de tasas de inflaci6n 
superiores al 50 porciento. Con las tasas aplicadas a ahorros y prdstamos que correspondfan a niveles 
inferiores a los la inflaci6n, los r&litos a ahorristas y prestamistas eran negativos en tdrminos reales. Lo 
que es m s, las tasas de inter-s real negativo condujeron a una ineficiz asignaci6n de cr~dito y 
disuadieron el ahorro. 

Parte de la raz6n detrds de la presi6n inflacionaria se encuentra un cambio en el ritmo de la 
expansi6n econ6mica del Ecuador durante las dltimas dos d~cadas. Los favorables precios obtenidos por
el petr6leo y sus derivados junto con incrementos sostenidos de prdstamos extranjeros condujeron a un 
crecimiento excepcional en los ingresos reales per capita durante la ddcada que abarc6 desde principios
de 1970 hasta principios de 1980. Las tasas de inflaci6n del 10 porciento fueron tolerables entre 1974 
y 1981, mientras que el crecimiento acumulativo real per capita totalizaba un 24 porciento. Para 1932,
las tasas de inflaci6n del 20 porciento o mds y el crecimiento real negativo per capita fueron preludio de 
zozobras econ6micas. 

En respuesta ante la situaci6n, el Gobierno adopt6 reformas de polfticas dirigidas hacia: a) la 
reestructuraci6n de la economfa mediante mayor confiabilidad en la asignaci6n de recursos libres de 
mercado, 2) la restauraci6n de los niveles de competitividad para los bienes comerciales agrfcolas; 3) la 
restricci6n de ia fu ici6n del estado en la economfa, 4) la disminuci6n de la presi6n ejercida para obtener 
prdstamos externos ulteriores y ia generaci6n de dinero interno, 5) la vigencia de disciplinas
presupuestarias para el sector pdblico, y 6) la movilizaci6n de ahorros internos para la inversi6n. El 
Gobierno liber6 las tasas de interns en un esfuerzo por desincentivar la fuga de capitales, pero
simultAneamente impuso una participaci6n mAxima (15 porciento) sobre las tasas referenciales de ahorro 
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- el promedio de las tasas nominales de ahorro y las tasas de Certificados de Dep6sito a 90 dfas.
Debido a que los bancos consideran que la inflaci6n es temporal, las tasas de interds sobre dep6sitos 
permanecen muy por 'ebajo de los niveles de la inflaci6n. 

En Diciembre de 1987, el Banco Mundial emiti6 un pr6stamo de reajuste financiero al Gobierno
de Febres Cordero. Como condicidn del pr6stamo, el Gobierno del Ecuador (GDE) convino en tomar
medidas tendientes a robustecer a las instituciones financieras, mejorar ia eficacia de la intermediaci6n
financiera, e incentivar el aesarrollo de los mercados de capital. El Gobierno de Borja ha negociado dos
convenios "stand-by" (de espera) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Si bien el Gobierno ha
excedido consistentemente las metas contempladas en los acuerdos, ha tenido que sufrir grandes d~ficits. 

El programa de la Presidencia de Borja que fuera disefiado para estabilizar precios no ha
encontrado el 6xito. La meta del Gobierno en el sentido de reducir la inflaci6n al 25 porciento para
Diciembre de 1990 probablemente no va a cumplirse; ia inflaci6n acumulada durante los prirneros seis 
meses de 1990 alcanz6 el 29 porciento.' 

Mediante medidas extremadamente austeras en TABLA 1
 
materia de poIftica monetaria, el Gobierno de Borja ha
 
disminufdo el deficit fiscal, del 9.6 porciento del PIB 
 VALOR NOMINAL Y REAL DEL CREDITO BANCARIO 
para 1988 al 2.2 purciento en 1989. El Gobierno (1981-1989)

calcula un d6ficit del 1.8 porciento para fines de (en miLtones de Sucres)
 
1990. La restriccifn crediticia ha ido en apoyo del 

Cauibioprograma de disminuci6n deficitaria y hi restringido ACo Nominal Rearont
 
la excesiva circulaci6n de dinero. El crdito del - Nominal* Real** Porcentale
 

Banco Central del Ecuador al Gobierno Central ha 	 1981 113.143 78.904 
1982 140.022 78.488 -0.5
disminufdo de S/.463 billones a S/.367 billones.2 El 1983 227.560 83.662 6.6 

financiero consolidado (BCE, 1984 266.895 78.452crdito del sistema 	 -6.2(1985 	 376.722 89.038 13.5
banca comercial y el Banco Nacional de Fomento) 1986 494.778 91.830 3.1
1987 705.220 98.798 7.6tambidn se ha reducido al rpfnimo. 	 1900 1'031.159 77.788 -21.3 
1989 1'482.899 72.524 -6.8 

Como resultado de las limitaciones al cr~lito, Inctuye crddito directo de bancos

los bancos han concentrado su limitada liquidez en privados, BNF, y Banco Central.


** Con fndice de deflaci6n segtin eLmanos de sus clientes preferidos. Al confrontar topes Indice de Precios at Consumidor para
crediticios y de tasas de interds extremas, las Zonas Urbanas. 
instituciones de cr~dito dedican sus recursos a grandes FUENTE: Banco Central 
empresas que implican tambidn menores costos 
administrativos por prdstamo concedido. Los micro 
y pequefios empresarios tienen muy poca opci6n y
deben recurrir a los mercados financiaros informales, al cr&lito por parte de proveedores, o a familiares 

' Curtis E. Youngblood y liugo H. Ramos, Ecuador'sFinancialSystem andMacroeconomicPolicy: 
Implicationsfor Stabilizationand Growth, (Sistema Financiero y Polftica Macroecon6mica del Ecuador: 
Implicaciones para su Estabilizaci6n y Crecimiento) pp. 1-8. 

Este capftulo utiliza una tasa de cambio de 860 Sucres (S/.860) por US $1. 

3 Youngblood, p. 10. 
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y amigos. Hasta tanto el Gobierno controle las fuerzas que manejan la inflaci6n y normalice tanto la 
inflaci6n como las tasas de interds real, el predicamento de los micro y pequefios empresarios persistiri. 

TENDENCIAS Y PROBLEMAS DE SISTEMA FINANCIERO 

El sistema financiero del Ecuador consiste tanto de entidades pdiblicas como privadas. Los tres 
bancos del sector pdblico incluyen a: BNF, El Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) , y el Banco
de Desarrollo del Ecuador (BEDE). La Corporaci6n Financiera Nacional (CFN), proporciona
financiamiento a largo plazo para la industria, exportaciones y artesanfas, asf como para la pequefia
industria, a travds del Fondo de la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR). El sistema financiero 
privado sostiene a 32 bancos comerciales 12 bancos de desarrollo, 11 asociaciones de ahorro y cr~dito,
26 compafifas financieras, 123 instituciones de ahorro cooperativo, y 4 compafifas de tarjetas de cr~dito.4 
Existe una serie de arreglos de garantfa, especialmente el Fondo de Retrogarantfa y las Corporaciones
Provinciales de Garantfa de Cr~dito, tendientes a fomentar la concesi6n de pr~stamos a la pequefia 
empresa por parte de la banca. 

El punto focal de esta estructura financiera es el BCE. El BCE obtiene financiamiento de cuatro 
fuentes principales: asignaciones presupuestarias del gobierno, prdstamos externos, contribuciones de lo 
bancos privados del Ecuador y dem s organizaciones financieras, y la venta de bonos en los mercados 
nacionales de capital. 5 

Los recursos financieros disponibles menguaron durante la d~cada de 1980. Simult~neamente,
las necesidades financieras del sector pdblico aumentaron. Consecuentemente, el BCE extrajo cr(dito
del sector privado en un 43 porciento en tdrminos reales. La extracci6n crediticia condujo a que los
bancos concentraran su gesti6n y la dedicaran a sus principales clientes y tomaran menos inter s por
prestatarios nuevos o m1s pequefios. Una disminuci6n en la profundizacin financiera (definida como 
la disponibilidad de dinero en circulaci6n dividida para el PIB), pone de relieve esta contracci6n. 

Este informe se centra en las funciones del BCE, BNF (como el usuario mlIs grande de los fondos 
del FOPINAR), CFN, y la banca comercial privada para responder ante las crecientes necesidades del
micro y pequeflo empresario. En particular, enrevistas Ilevadas a cabo con 12 de los principales bancos 
comerciales nos Ilevaron a identificar cinco bancos que se encontraban interesados por tratar de acogerse 
a los programas micro-empresariales. Estos eran: Banco del Pacffico, Banco del Pichincha, La 
Previsora, Banco Popular y Banco Continental. 

" Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, A.LD. MicroenterpriseStock-
Taking: EcuadorField Assessments, (Evaluaci6n Microempresarial de la A.I.D.: Diagn6stico de Campo 
para el Ecuador) p.2. 

' Morris D. Whitaker, et al, Agriculture and Economic Survival: The Role of Agriculture in 
Ecuador'sEconomic Development, (Supervivencia Agrfcola y Econ6mica: La Funci6n de la Agricultura
dentro del Desarrollo Econ6mico del Ecuador) p. 277. 
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Antes de pasar a analizar las diferentes TABLA 2
 
instituciones, es importante examinar las varias

limitaciones que confronta el 
 actual sistema que PROFUNDIZACION FINANCIERA (1981-1989)

evitan que los bancos hagan mds o 
 que los (en miLtones de Sucres)

disuaden de involucrarse mros. 
 Tales limitaciones
incluyen Jo siguiente: Dispon. 	 Porcent. 

Dinero* PIS
 
" Bajos niveles de liquidez; 	 Afo ,(1) (2) C1)/(2)*100 

1981 
 50.048 348.662 14.4

* Descapitalizaci6n 	 1982 60.167 415.715 14.5de las instituciones 1983 78.450 560.271 14.0 

financieras; 1984 111.529 13.71985 	 812.629137.846 
 1'109.940 
 12.4
1986 166.000 1'333.232 12.0
 
* Crdito subsidiado/tasas de interds 	 12.21987 219.575 1,794.501

negativas reales; 	 1988 337.667 31104.339** 10.91989 466.307 51464.613** 8.5 
* Honeda en circutaci6n mds dep6sitos

" Desequilibrio en los mercados ** ProvisionaL 
crediticios; FUENTE: Banco Centrat 

* Costos transaccionales; y 

* Requisitos de Reservas. 

Liquidez 

La liquidez del sistema financiero ha disminuifdo marcadamente durante la ddcada de 1980. Lacapacidad de los activos lfquidos para cubrir dep6sitos ha disminufdo del 35.6 porciento en 1981 al 23.19porciento en 1989 en el caso del BNF, y del 47.2 porciento al 39.2 porciento en el caso de la bancaprivada. A medida que la liquidez se deteriora, los bancos evitan cada vez m1s asumir riesgos ydisminuyen la disponibilidad de crdito. Debido a que los bancos tienden a mirar a la micro-empresa 
como un negocio riesgoso, estdn 
menos dispuestos a conceder TABLA 3 
pr6stamos a ese nivel y m~s 
propensos a conceddrselos a LIQUIDEZ DEL SISTEA BANCARIO 
empresas mds grandes, mds (en miLtones de Sucres)
estableces y que les plantean
 
menos riesgos. 
 NF 	 Banca Privada 

Activos Totat 
 Activos Total
Afo Lfguidos Dep6sitos Porcent. 
 Lfguidos Dep6sitos Porcent.
 

1981 2254 6332
Descapitalizaci6n 1982 	 35.6 20275 42994 47.21157 6220 18.6 23305 5252.3 44.4 
1983 2121 
 8263 25.7 33573 71240 47.1
1984 1900 10726 17.7 43456 
 107888 40.3
La pr~ctica de ofrecer 1985 2700 15158 17.8 
 56144 142471 39.4pr6stamos a tasas de interds 1986 4976 21174 23.5 67220 176763 38.0
1987 12884 26530 
 48.6 95661 254041 37.7
negativas reales eventualmente 1988 6240 30599 20.4 
 146430 381624
descapitaliza a las intermediarias 1989 	

38.4 
9755 42199 23.1 213664 545641 39.2financieras. Si la tasas de interds FUENTE: Superintendencia de Bancos y cdLcutos propios.

sobre pr~stamos es menor que la 
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de la inflaci6n, los pagos de capital e interns tendrdn menos valor que los prdstamos que originalmente
recibieran los prestatarios. Las tasas de interns subsidiadas contribuyen adn mds a la descapitalizaci6n
al incentivar a los prestatarios a que incumplan o pospongan sus pagos.6 

La tendencia a la baja en 
ia tasa de relaci6n capital/activos 
tanto para el BCE como para el 
BNF indica que la expansi6n del 
capital no est, manteniendo el 
ritmo de la expansi6n de activos. 
El cambio real en capital muestra 
una grave p~rdida de capital 
debido a la prolongada inflaci6n. 
Los bancos privados se 
desempefian mejor en esta dea. 

La descapitalizaci6n
incrementa la dependencia en 
fuentes externas. Mientras estas 
fuentes continden respaldando a 
bancos tales como el BNF 
mediante inyecciones de capital, 

TABLA 4 

CAPITALIZACION DEL BCE 

(en mi[ Lones de Sucres) 

1985 1986 1987 1988 1989 
Capital 3298 3462 4015 4943 3143 
Activos 634351 718811 824068 2356737 2585261 
CapitaL/Activos 0.5% 0.5% 0.5% 0.2% 0.1% 

Camtio Nominal 
de Capital 5.0% 16.0% 23.1% -36.4% 

Tasa de InfLaci6n 28.0% 23.0% 30.0% 57.0% 55.0% 

Cambio Real 
de Capital -18.0% -14.0% -33.9% -91.4% 
FUENTE: Superintendencia de Bancos y cALculos propios.
 

los efectos de la descapitalizaci6n se pueden ir retrasando. Si estas fuentes (tales como el BCE, el 
Gobierno y donatarios extranjeros) cesasen de proporcionar capital, los bancos empezarfan a desfallecer. 

TABLA 5 

Capital 

Activos 

Capitat/Activos 


Cambio Nominal
 

de Capital 


CAPITALIZACION DEL BNF
 
(en miltones de Sucres)
 

1985 1986 1987 1988 1989 

14751 15326 15918 13936 17282 
63991 95956 132802 190479 282285 
23.1% 16.0% 12.0% 7.3% 6.1% 

3.9% 3.9% -12.5% 24.0%
 

Tasa de lnflaci6n 28.0% 23.0% 30.0% 
 57.0% 55.0%
 

Cambio Real
 
de Capital -19.1% -26.1% -69.5% 
 -31.0%
 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y cdLcutos propios.
 

Ibid., pp. 290-291. 
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TABLA 6 

CAPITALIZACION DEL SISTEMA DE LA BANCA PRIVADA
 
(en mitLones de Sucres)
 

1985 1986 1987 1988 1989
 

Capital 20489 30270 40630 69726 107890
 
Activas 357531 437555 573180 
 767123 1095306
 
Capitat/Activos 5.7% 6.9% 7.1% 9.1% 9.9%
 

Cambio Nominal
 
de Capital 47.7% 34.2% 71.6% 54.7%
 

Tasa de InfLaci6n 28.0% 23.0% 30.0% 57.0% 55.0%
 

Canbio Real
 
de Capital 24.7% 4.2% 14.6% -0.3%
 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y cdLculos propios.
 

Tasas Subsidiadas de Interds 

Como se habfa mencionado anteriormente, una polftica de tasas subsidiadas de interns tiende a 
beneficiar a los prestatarios mIs grandes y que estAn en buena situaci6n, y quienes ya cuentan con buen 
acceso al cr~dito. A menudo dicha concesi6n de cr~dito se dirige para fines improductivos, tales como 
instrumentos financieros donde se puede obtener una ganancia rApida. 

Las tasas subsidiadas pueden conducir a TABLA 7 
una disminuci6n en el nivel de inversi6n. Las tasas 
de pr~stamo a niveles inferiores a los del mercado TASAS DE INTERES REAL YNOINAL SOBRE PRESTAOS 
significan tasas de interds sobre ahorros que (1980-1989) 
tambidn son inferiores a las del mercado. Los 
depositantes tienen muy poco incentivo por ahorrar Ahio Tasa de In- Tasa de In- Tasa de Intetasas de inters real que son negativas. Comoa 10ftaci6n* (%)ftaci6n**(%)rds Real*** (%)1980 12 11 -1 
resultado de d1lo, aquellos dep6sitos que 1981 17 13 -4 
normalmente se utilizarfan para financiar prdstamos 1982 24 13 -11 

1983 53 15 -38
y, subsecuentemente, inversi6n productiva, no 1984 25 17 -8 
1985 24 19 -5
pueden generarse en un ambiente asf. Las tasas de 1986 27 21 -6interns negativo son ms dramiticas en los asientos 1987 33 23 -10 
1988 86 27 -59
de dep6sitos, seguidos por dep6sitos de ahorro 1989 54 36 -18 

(90+ dfas), y CDs (30+dfas) * Tasa Promedio de inftaci6n anuat segtin 

et Indice de Precios at Consunidor para
 
Zonas Urbanas.
DMercados Crediticios ** Tasa pro'xedio de interds cargada a pr6stamosDesequilibrio en los deL BNF. 

* Tasa de interds nominal menos inftaci6n.
 

El equilibrio del mercado precisa una FUENTE: Bonco Central 
demanda que equipare a ]a oferta de prdstarnos. Si 
el BNF o instituciones financieras similares ofrecen 
cr6dito a tasas de interds que estdn por debajo de 
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los niveles de mercado, la demanda de pr6stamos excederd a la oferta. Debido a que las tasas de interds 
ya no sirven para asignar pr~stamos, se deben utilizar m6todos ajenos al mercado para distribuir cr&Jito 
entre los prestatarios. Como resultado de 611o, el patrocinio polftico y demgs influencias a menudo dictan 
que quienes tengan mayor poder recibirdn los pr~stamos en lugar de quienes utilizarfan los fondos mAs 
productivamnente. 7 

TABLA 8 Al incrementar los costos 
transaccionales implicados en la 

TASAS DE INTERES REAL SOBRE DEPOSITOS EN LOS BANCOS PRIVADOS obtenci6n de pr6starnos, el BNF 
(1986-1989) y la banca privada coadyuvan a 

equilibrar la oferta de pr~stamos 
Cert ificados con la demanda de prdstamnos a 

Registros de Ahorro Deprsitos de b. rro de Dep6sito tasas de interds que estdn por
AnuaL Nominal Rea( Nominal Real Nominal Real debajo de los niveles de mercado. 
1986* 22.4 -4.6 24.8 -2.2 31.3 4.3 
1987 21.4 -11.6 32.0 -1.0 34.3 1.3

1988 26.0 -60.0 35.2 -50.8 39.6 -46.2
1989 28.0 39.5-26.0 -14.5 43.6 -10.4 Costos Transaccionales 

FUENTE: Banco Central 
 La asignaci6n de fondos 
de pr6stamo bajo condiciones de 
exceso de demanda a menudo

increnienta los costos transaccionales. Tales costos, conducentes a una disminuci6n de la rentabilidad del 
pr6stamo, disminuyen la demanda de pr~stamos e incluye: incrementos en el monto del colateral
requerido bajo el pr~stamJ, incremento en el ntimero de visitas que un prestatario deba realizar al banco 
antes de obtener el dinero del pr6stamo, aumenta los requisitos de documentaci6n del prdstamo,
disminuci6n en el mcnto disponible para pr~stamos especfficos, retrasa ia recepci6n de fondo- de 
pr6stamos, y disminuye los plazos del prdstamo.8 

Los altos costos transaccionales del banco se traducen en bajas participaciones. Como las
participaciones autorizadas para pr~stamos micro-empresariales son bajas, los bancos cuentan con muy 
escaso incentivo para conceder pr~stamos a la micro-empresa. 

' Whitaker, pp. 286-287. 

Ibid., p. 287. 
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Debido a que un importante componente de los TABLA 9 
costos transaccionales corresponde a menudo a costos fijos, 
con la 	 disminuci6n por Sucre prestado a medida que el PARTICIPACIONES AUTORIZADAS PARA 
monto del pr~stamo aument., representarfan m s bien un PRESTAMOS MICRO-EMPRESARIALES (1990) 
desincentivo para el pequeflo prestatario m s no asf para el 
gran prestatario. Por lo tanto, a menudo los altos costos Tipo de Prdstamo Participaci6n 
transaccionales traen como resultado el que se ahuyente al Fordos propios del banco 15% 

FOPINAR 	 6%
pequefio prestatario del mercado crediticio. 	 Redescuento Banco Central 5% 

FUENTE: 	Banco Central y entrevistas
 
con bancos comerciates.
 

Requisitos de Reserva 

En la actualidad los requisitos de reserva corresponden al 32 porciento sobre dep6sitos a la vista, 
6 porciento sobre CDs de hasta un afio (ningdn otro por m1s tiempo), y 6 porciento sobre cuentas de 
ahorro. La reserva del 32 porciento debe ser depositada en efectivo en el BCE sin que gane ningiin
interds. Como resultado de estos requisitos de reserva extremadamente altos (fijados en un esfuerzo por
controlar la disponibilidad de circulante), la oferta de cr~dito por parte de los Bancos se limita al 68 
porciento de los dep6sitos en cuentas corrientes. Para un sector como el micro-empresarial ya es 
suficientemente diffcil el obtener cr~dito, con estos requisitos de reserva se les plantea otro desincentivo 
mls. Ademds, los gastos administrativos de estos dep6sitos son altos. 

LINEAS Y PROGRAMAS DE CREDITO ESPECIALES
 
PARA LA CONCESION DE PRESTAMOS A LA PEQUE&A EMPRESA
 

La preponderancia de desincentivos planteados a la micro y pequefia empresa ha dado lugar a la 
necesidad de crear fondos especiales. Estas lfneas de cr6dito tienen la intenci6n de compensar por el 
desequilibrio del mercado que de otra manera disminuirfa o eliminarfa el interds de la banca comercial 
por esas operaciones de pr~stamo. 

Fondos Financieros 

Existen 21 fondos de redescuento en el seno del BCE que estdn a disposici6n de sectores 
prioritarios. Uno de ellos corresponde a pr~stamos para la micro y pequefia empresa para capital de 
trabajo e inversiones fijas. Los fondos recibidos del Banco Mundial, el Banco Interamericano de 
Desarrcjllo (BID), A.I.D., la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF), y el GDE conilevan una tasa de 
interds, mxima del 39 porciento. El costo del banco por los fondos varfa de entre 40 y 49 porciento
anual, u,.pendienJo de !a combinaci6n de fondos. Los pr~stamos para fines prioritarios los descuentan 
los bancos en la ventanilla de descuentos del BCE, cuando estA abierta. El fondo micro-epresarial designa
prdstamnos para capital de trabajo a un afho plazo, por lasta S/.875.000 y los pr6stamos de inversi6n de 
capital a dos arios por hasta S/.3.5 millones. 

Como los bancos reciben el 39 porciento de interds, el 34 porciento es enviado al BCE y el 5 
porciento queda retenido por los bancos. Los bancos podrdn cargar un 2 porciento adicional pot afio para 
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comisiones sobre prdstamos que estA por sobre el un afio. Los fondos proporcionados por empresas
pequefias han disminufdo de un nivel alto de S/.2.8 billones en 1984 a S/.1.2 billones en 1988 a los 
precios actuales.9 

En Febrero de 1990, el BCE cre6 un fondo especial de S/.4 billones para prdstamos a la micro
empresa que debfa canalizarse a travds del programa de la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades 
Populares Econ6micas (CONAUPE, v~ase mds adelante). Este fondo debe operar durante tres afios. Los 
datos del BCE revelaron que de Marzo a Agosto, el fondo habfa concedido prdstamos por un monto total 
de S/. 1.5 billones, todos los cuales fueron proporcionados por la banca privada. 

FOPINAR 

FOPINAR, una entidad de desarrollo del GDE que se creara en 1980, pertenece y estd 
administrada por la CNF y ha sido el fondo m6s importante por su cuantfa para prdstamos a la micro y
pequefia empresa. Financiado bsicamente por el Banco Mundial en tres etapas de pr~stamos, el GDE 
y un pequefio monto del Fondo Holand s (F.M.O) ha recibido por sobre los $132 inillones incluyendo
reflujos. Los bancos consideran que este es el mejor de los programas micro-empresariales. Se espera 
que una cuarta fase, es decir un prdstamo por $50 millones del Banco Mundial se reciba en Septiembre
de 1990. El monto mdximo de pr~stamo a cualquier prestatario ha correspondido a S/.21 millones 
(alrededor de $25.000) y se espera que se eleve al equivalente de $85.000 (alrededor de S/.73 millones) 
a futuro. 10 

Los pr~stamos se conceden a micro y pequefias empresas que poseen menos de S/.25 millones 
en activos fijos, excluyendo terrenos y edificaciones. La nueva cuarta fase elevari el monto mdximo de 
inversi6n en bienes fijos al equivalente de $200.000 (o alrededor de SI. 172 millones). En la actualidad,
los pr~steamos se otorgan ya sea para capital de trabajo a tres afios plazo (con seis meses de gracia) o 
para inversiones fijas hasta por 10 alios (con tres alios de perfodo de gracia). FOPINAR concede el 90 
porciento y el banco proporciona el 10 porciento de cada prdstamo. El cliente debe financiar una parte 
(normalmente el 10 porciento o mds del proyecto de inversi6n." 

Las tasas de interds que se aplican a los pequefios prestatarios se basan en ia tasas promediales
pagaderas sobre CDs a 90 dfas durante los 30 dfas anteriores mAs un 4 porciento de margen de 
participaci6n permisible para los bancos que oiorgan el pr~stamo. Un 2 porciento anual adicional por
comisi6n es recargado por los bancos por prdstamos que sobrepasan un aflo. La actual tasa cobrada al 
prestatario corresponde a alrededor del 52 6 53 porciento, y es reajustable. La morosidad sobre 
prdstamos estA por debajo del 3 porciento; las pdrdidas no quedan indicadas pero los bancos consideran 
que son insignificantes. 

9 Eliana Pozo, Lneas de Financiamientoparala Micro y Pequefia Industria, p. 3. 

10 El Banco Mundial, Staff Appraisal Report, Ecuador: Fourth Small Scale Enterprise Project, 
(Informe de Evaluaci6n de Personal, Ecuador: Cuarto Proyecto para la Pequefia Empresa) p. 17. 

1 Ibid. 
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A la fecha, por sobre 7.000 subpr6stamos 
han sido otorgados en favor de mr1s de 5.000 
beneficiarios. En convenios de proyecto suscritos 
con anterioridad con 24 bancos comerciales, 11 
compafifas de desarrollo financiero y el BNF, 
gnicamente 5 instituciones han utilizado m1s del 5 
porciento de los recursos de FOPINAR
individualmente. El BNF ha sido el mds activo,utilizando el 45 porciento de los recursos del fondo 
y financianiento de alrededor de 5.000 operaciones
(76 porcientodel total). 

Solo cuatro bancos privados han utilizado
mAs del 5 porciento de los recursos del fondo: 
Banco del Pacffico, 8.5 porciento; Banco del 
Pichincha, 7.5 porciento; Banco La Previsora, 6.7 
porciento; y Filanbanco, 5.1 porciento. Las dem s 
instituciones financieras utilizaron entre el 1 y el 3 
porciento de los recursos de FOPINAR. Los cuatro 

TABLA 10 

ASIGNACION DE CREDITO DE BNF ALA 

Aio 

1981
1982 

1983 
19841985 


1986 

1987 

1988 
1989 

FUENTE: 

PEOLNA EMPRESA
 
(en miLLones de Sucres)
 

Valor Valor ReaL Cambio

Nominal (base 1980) Real 

887 771883 659 -14.6 
1414 714 8.4
2458 945 32.43421 
 1027 
 8.7
 
3111 759 -26.1
 
5539 1043 37.5

5609 675 -35.3 

10521 814 20.6 
BNF y cdtculos propios. 

bancos comerciales mencionados anteriormente 
utilizaron el 27 porciento del total y otras 31 institucione, juntas utilizaron el 27.2 porciento del fondo. 

La Figura 1 ilustra la 
distribuci6n de lo fondos de DISTRIBUTION OF FOPINAR FUNDS

FOPINAR por parte del BNF y BY FINANCIAL INTERMEDIARIES (1981- 1989)

los cinco bancos mayormente (inmillions of sucres)
 

interesados en proseguir con los
 
programas micro-empresariales. 
 BNF - 42% 
El enfoque del BNF difiere al de 62 

los bancos privados 
particularmente con respecto al 
tamafho del prestatario y el monto 
del prdstamo. El BNF se ha 
concentrado en la concesi6n de 
prdstanos a escala pequefia, con 5Major Bnks - 25% 
un promedio de monto de 3736 
prdstamo de $7.300 mientras que 
los bancos e instituciones de 33 
desarrollo han extendido 4944 
prdstamos especialmente a la 
pequefia industria con un monto 
promedio de pr6stamo de $25.000. 
Se ha sugerido que muchas de 

estas pequefias empresas
prestatarias correspondfan en realidad a clientes o parientes de los clientes del banco. Lo que es ms,
el BNF cuenta con la infraestructura hecesaria para establecer contacto con las micro-empresas en lugares 
remotos y aislados del pafs asf como en las ciudades. 



CONAUPE 

CONAUPE fue creado por el GDE en Noviembre de 1989. El BCE proporcion6 alrededor de
$7 millones para prdstamos a la micro-empresa. El BID comprometi6 $30 millones para el programa 
pero los fondos no se habfan cristalizado todavfa para principios de Septiembre de 1990. CONAUPE es 
un programa tan nuevo que los bancos dnicamente empezaron a conceder prdstamos bajo este programa 
en Marzo de este aflo. Ain asf, lo encuentran engorroso y frustrante. Se concede credito a micro
empresarios para la adquisici6n de maquinaria con plazos de hasta dos afios o para capital de trabajo con 
plazos de un afio. Los montos mAximos respectivos por pr~stamo corresponden a S/.3.5 millones y
S/.875.000, respectivamente. La elegibilidad para optar por un prdstamo se mide de acuerdo a una 
inversi6n mdxima de S/. 1.7 millones invertidos en activos fijos por trabajador, y un m~ximo de ocho 
trabajadores. 

Los prestatarios son seleccionados y calificados por diez fundaciones ptiblicas y privadas:
FUNDEC, FUNDAR, SEME, BOLIVAR, CORPECO, QUITO y FAMILIA PARA EL FUTURO. Los 
9iltimos son financiados por el CONAUPE y preparan solicitudes de cr&lito e informaci6n financiera para
los bancos cada tres meses y Ilevan a cabo actividades de capacitaci6n y seguimiento de contacto personal 
con el cliente. Se aplica una tasa de interns del 39 porciento anual mAs un honorario tinico del 2 
porciento que se destina al CONAUPE. Los bancos pueden cobrar una comisi6n del 2 porciento anual 
por pr6stamo durante un afio. Los bancos concepttian que estos pr~stamos no son tan rentables ya que
dnica:,lente les generan el 5 porciento al descontar los documentos con la CFN y un 2 porciento anual 
adicional por el monto de pr6stamos concedidos durante el afio. 

Corporaci6n Andina de Fomento 

La CAF es una organizaci6n de desarrollo de los parses Andinos. CAF ha contribufdo con $10 
millones para una lfnea de credito administrada por el BNF, y el GDE adelaut6 $4.4 -nillones. Esta lfnea 
de crddito esta disponible para pequefios empresarios y artesanos para su inversi6n en bienes fijos y la 
adquisici6n de materia prima. El monto m~ximo que se puede solicitar para cada negocio pequeflo
asciende a SI. 100 millones en activos fijos que exluyen terrenos y edificaciones. Este monto correspondfa 
a S/.20 millones antes de Mayo de 1990. El monto mdximo de cualquier pr6stamo corresponde a S/.8
millones con una tasa de inter s fija mdxima al cliente del 47.5 porciento. Los plazos contemplan hasta
siete afios con dos perfodos de gracia. La CAF requiere garantfas de por lo menos !25 porciento del 
monto del prdstamo. La Ifnea de la CAF financia hasta el 80 porciento del proyecto y las finanzas de 
los clientes el restante 20 porciento. 

La mayorfa de los bancos entrevistados en el curso de este estudio reportaron no haber utilizado 
la lfnea de la CAF porque pensaban que los pr~stamos eran demasiado pequefios y no resultaban 
rentables. 
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PRESTACIONES A PEQUE1RA ESCALA DENTRO
 
DEL SISTEMA DE LA BANCA PRIVADA
 

Solamente un banco de los 12 entrevistados (Banco del Pacffico) tenfa una polftica positiva conrespecto a la concesi6n de pr~stamos a la micro empresa. Uno de los bancos, el Banco Popular, cre6 una fundaci6n propia para administrar su propio programa de crdito microempresarial. Sin que sea desorprender, ambos bancos lo consideran 'omo negocio poco rentable y participardn en los programasdinicamente por considerarlos deberes sociales. Claranente, la polftica del banco es la de concederpr6stamos a los clientes actuales quienes mantienen grandes cuentas y a quienes conocen bien o a afiliados 
a organizaciones mds grandes que incrementan importantemente el margen de rentabilidad gracas a los 
beneficios colaterales. 

La concesi6n de incentivos a los bancos privados para que participen en las iniciativas de cr~dito 
a la micro-empresa se torna cada vez mds importante a medida que el ambiente econ6mico contindaimponiendo desincentivos. Este sistema debe ciertamente ser explotado ya que sus capacidades de
distribuci6n y potenciales son extraordinarios. 

Volumen y Distribuci6n de los Pr~stamos 

La distribuci6n de la cartera de pr stamos de los sistemas financieros ptiblico y privado para el
perfodo comprendido entre 1987 y 1989 fue ia siguiente: 

TABLA 11 

DISTRIBUCION DE PRESTAMOS SEGUN SU MONTO
 
(biLtones de Sucres)
 

1987 
 1989
Monto det Prstamo Nominat Real Nominal 
1988 

% Real
% Real Nominal 


Hasta 100.000 
 8.8 1.2 1 7.5 0.6 1 6.5 0.3 1
100.001- 500.000 49.5 7.0 
 8 47.9 3.6 5 55.2 2.7 4
500.000- 1'000.000 41.8 5.9 
 7 66.2 5.0 8 72.2 3.5 6
1'000.001- 5'000.000 144.3 23 12.2
20.2 162.2 19 216.0 10.6 17
5'000.001-10'000.000 
 90.9 12.7 15 117.7 8.9 13 129.0 6.3 10
10'000.001-50'000.000 
 203.3 28.5 308.9
33 23.3 35 456.1 22.3 35
Sobre 50'000.000 79.1 13 12.3
11.1 163.3 19 350.9 17.2 27
 
TOTAL 617.7 86.6 873.7 100
100 65.9 1286.0 62.9 100
 

FUENTE: Superintendencia de Bancos y cdtcutos propios.
 

Trminos y Condiciones de Pr~stamos 

Normalmente los pr6stamos empresariales se conceden po seis meses renovables para todacategorfa (grandes, medianos y pquefios) y se los financia con CDs a 90 y 150 dfas. Las tasas de interdsmdximas son normadas. La dltima reforma de Abril de 1589 estableci6 una participacidn del 15porciento sobre el promedio aritmdtico de la tasa sobre CD a 90 dfas fijada por cada banco y su tasa de 
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interds sobre cuentas de ahorro. Las tasas de interds sobre prdstamos corresponden en la actualidad al 
52 6 53 porciento anual, a lo que debe afiadirse comisiones y saldos de compensaci6n. Las tasas de 
interds pagaderas sobre CDs y cuentas de ahorros no estdn sujetas a regulaci6n. 

Pr~stamos a la Micro-Empresa 

Los bancos que demostraron tener interds especial en la concesi6n de prdstamos micro
empresariales y que podrfan hacer a futuro incluyen a: El Banco del Pacffico, Banco del Pichincha, La 
Previsora, Banco Popular, y Banco Continental. Como lo refleja la Tabla 12, la influencia que ejercen 
estas cinco instituciones es substancial. Con los incentivos adecuados, podrfan tener un magnffico 
impacto sobre la micro-empresa. 

Banco del Pacifico, el banco mds grande del pats, merece menci6n especial. No solamente 
porque considera que cuenta con una misi6n especial al financiar al micro-empresario y cliente marginal 
tanto en las grandes ciudades como en el interior, sino que lo ha venido haciendo durante 12 afios. Los 
estatutos del Banco contemplan esta gesti6n a fin de coadyuvar al desarrollo econ6mico del pats. El 
banco se ha organizado para cubrir esta operaci6n mediante el mantenimiento de un departamento de 
pr6stamos a la micro-empresa tanto en su sede como en sus sucursales. Emplea a 50 promotores quienes
buscan a los clientes marginales en los sectores mds pobres de ciudades y pueblos. Dichos promotores 
capacitan a los empresarios, los incentivan a pertenecer al banco, y hacen frecuentes visitas de 
seguimiento. 

TABLA 12 

COIPARACION DEL SISTEMA DE LA BANCA PRIVAA, 6/30/90
 
(en mitLones de Sucres)
 

Banco 
Activos 

Monto % 
Dep6sitos 
Monto % 

Equidad 
Monto % 

Ingresos 
Manto* % 

Prdstamos 
Monto % 

Pacffico 173814 14 126180 16 11937 11 1770 13 83657 15 
Pichincha 138531 11 102861 13 11110 10 1259 9 64794 12 
PopuLar 117972 10 69486 9 9718 9 1420 10 46661 8 
Previsora 73576 6 49635 6 6086 5 833 6 38376 7 
Continental 73029 6 48713 6 73r4 7 24 0 34327 6 
Subtotal 576922 47 396875 50 46155 42 5306 38 267815 48 

Otros Bancos 650043 53 395247 50 64573 58 8635 62 294798 52 

TOTAL 1226965 100 792122 100 110728 100 13941 100 562613 100 

* primer semestre de 1990 

FUENTE: Banco Central 

Aunque los antecedentes de p~rdidas en el Pacffico son insignificantes, los pr6stamos micro
empresariales no son rentables. Hasta Junio 30 de 1990, su cartera de pr~stamos ascendfa a alrededor 
de S/.84 biliones de los cuales el 14.5 porciento correspondfa a pequefios pr6stamos y dentro de los 
cuales el 30 porciento correspondfa a prdstamos micro-empresariales. En comparaci6n con el Banco del 
Pacfflco, otros bancos otorgan alrededor del 20 porciento de sus carteras en pr6stamos para la pequefia 
empresa, principalmente a clientes anteriores. 
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El Banco del Pichincha, que es uno de los usuarios ms activos de la lfnea de FOPINAR, es unentusiasta usuario de la lfnea de cr~dito de S/.50 millones de USAID/Ecuador a travis de la CFN. Estos
prdstamos se conceden en seis provincias: Esmeraldas, Manta, Portoviejo, Santo Domingo, Quevedo y
Cuenca, exceptuando a Quito y Guayaquil. El banco dice que sf se gana dinero en esta actividad debido 
a una mejor participaci6n. Es uno de los pocos bancos que trabajan con las Corporaciones de Cr~dito
conformadas por asociaciones de micro-empresarios, y opera en provincias. 

La Previsora, otro de los asiduos usuarios del programa FOPINAR, tambidn considera que
deberfa participar activamente en la concesi6n de prdstamos micro-empresariales, aunque report6 que tales programas no son rentables. El monto promedio de un pr~stamo del FOPINAR asciende a S/.10millones, muy por debajo del monto promedio de prdstamos concedidos por los bancos que participan
en el programa y que corresponden a S/.25 millones. La Previsora concede S/.20 millones de sus propios
recursos a la Fundaci6n Eugenio Espejo (FEE) que en su opini6n funciona muy bien. La FEE tambidn 
cuenta con el financiamiento de la A.I.D. En provincias, La Previsora utiliza una lfnea de cr~ditorotativo de S/. 10 millones proveniente de la CFN en sus oficinas de Manta y Ambato, para canalizarlos 
en pr6stamos micro-empresariales. 

La Previsora no concede prdstamc a micro-empresarios desconocidos pero prefiere atraer apequefios cuenta correntistas y concederles prdstamos a d1los una vez que se hayan vinculado con el
banco. Del total de su cartera de pr6stamos de S/.38 billones alrededor del 113 porciento
(aproximadamente S/.5.0 billones) se destina a la concesi6n de prdstamos a la pequefia empresa. 

Aunque el Banco Popular no concede prdstamos micro-empresariales, considera que una
obligaci6n hacerlo en funcifn social. 

es 
Hace dos ahios la Fundaci6n Carvajal visit6 la Fundaci6n Popular

para este fin y entreg6 al banco S/.100 millones para el presupuesto operativo de 1990. Con la ayudade la Fundaci6n Carvajal, el Banco Popular ha capacitado a alrededor de 800 micro-empresarios a travds
de la Fundaci6n Popular y para fin de afho espera haber capacitado a alrededor de 1.200 en sus sesiones
de seis semanas de duraci6n. Han tenido un 25 porciento de participantes que abandonan los cursos.
Los estudiantes paga cada uno de dllos S/.30.000 por el curso. El Banco Popular subsidia to que resta 
del costo de capacitaci6n, en un monto de S/.70.000. 

El Banco Popular espera satisfacer los requisitos legales de conceder el 10 porciento de su cartera
de prdstamos comerciales para canalizarlos hacia la pequefia empresa, tan pronto como la Fundaci6n 
Popular est6 lista para hacerlo. 

El banco no espera Ilegar al punto de equilibrio ni adn inicialmente en este proyecto ya queprestard fondos a su fundaci6n a una tasa del 39 porciento anual y la fundaci6n cobrard la tasa comercial
del 54 porciento anual. El banco ha contratado a promotores que seleccionen y hagan un seguimiento
frecuente con el micro-empresario. La fundaci6n espera que eventualmente parte de los "graduados" de
la empresa mediana se conviertan en buenos clientes del banco. Este serfa el dnico beneficio econ6mico 
que recibirfa el Banco Popular. A la fecha el banco ha concedido S/.80 millones en prdstamos micro
empresariales financiados con sus propios recursos y espera alcanzar los S/.500 millones cuando la 
fundaci6n est6 totalmente dispuesta a futuro cercano. 

Si bien el Banco Popular no estd buscando ayuda, en la actualidad tiene necesidad de contar con
tdcnicos que sean peritos en el andlisis de necesidades micro-empresariales. 
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El Banco Continental no concede prdstamos micro-empresariales y reconoce que no estd
organizado para hacerlo. Al igual que otros bancos, opina que tiene la responsabilidad social de conceder
tales pr6stamos y estA dispuesto a trabajar con una entidad semejante a USAID/Ecuador para crear una
fundaci6n. Tambidn estarfa dispuesto a trabajar con una de las fundaciones ya existentes, tal como serfa
la Fundaci6n Guayaquil o la Fundacidn Eugenio Espejo en Guayaquil. El Banco Continental lo harfa
partiendo desde una base de financiamiento directo por parte de una agencia internacional que tambidn
proporcione asistencia tdcnica  y no estarfa dispuesto a trabajar a travs de una agencia gubernamental.
EstA dispuesto a asumir el riesgo, y opina que las p6rdidas serdn insignificantes. Si bien el banco no
esperarfa generar ingresos bajo este tipo de operacidn, insistirfa en que tampoco se tengan que absorber 
pdrdidas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

La actual distribuci6n de tasas de interds disuaden a los bancos de utilizar sus propios recursos 
para conceder pequefios prdstamos y para participar en otros programas que fueron disefiados para
incentivarlos a conceder pr6stamos para pequefias empresas. La fuente ms importante de pr~stamos para
la pequefia empresa que se encuentra en el pafs es FOPINAR, perteneciente y administrada por la 
Corporaci6n Financiera Ncional. EstA financiada principalmente por tres pr6stamos del Banco Mundial 
que ascienden a casi $132 millones. Esta lfnea de cr6dito empequefiece a las otras dos entidades que
otorgan pr~stamos a la pequefia empresa - CONAUPE, con $7 millones, y la CAF, con $14.4 millones 
- pero los pr6stamos de la CFN se otorgan casi exclusivamente a empresas medianas y a las mAs grandes
de las pequefias. 

El principal prestamista del sector micro-empresarial en el pafs es el BNF, que ha concedido 45 
porciento de los pr~stamos bajo el fondo de FOPINAR, con prdstamos que promedian en alrededor de
$7.300. La mayorfa de estos pr~stamos se destinaron a la produccidn agrfcola y en realidad no a la
pequefia empresa. Cuatro bancos comerciales privados juntos concedieron pr~stamos que alcanzaron el
27.2 porciento de los recursos de FOPINAR. Estos son Pacffico, Pichincha, La Previsora y Filanbanco. 
Cada uno de 61los utilz6 entre 5 y 9 porciento de los recursos del fondo. Los restantes 20 bancos y 11
instituciones financieras de desarrollo que suscribieron convenios con la CFN otorgaron el saldo restante, 
que en total correspondi6 a 27.8 porciento. Cada uno de d1los utiliz6 entre el 1 y el 3 porciento de los 
recursos de FOPINAR. Como el monto promedio de los pr~stamos de bancos comerciales correspondfa 
a alrededor de $25.000 bajo el financiamiento de FOPINAR, los pr6stamos se canalizaron bsicamente 
hacia pequefias empresas ms no en realidad a la micro empresa. 

La fijaci6n de un punto de referencia que diferencie entre micro y pequefia empresa plantea
problemas para los bancos participantes. El programa del CONAUPE fij6 el monto de 5/.875.000 como 
monto mdximo de pr~stamos para capital de trabajo y S/.3.5 millones para inversiones de capital. La
mayorfa de los bancos entrevistados no tenfa intenci6n de utilizar el programa del CONAUPE, no
solamente debido al monto del pr~stamo y la resultante improductividad, sino tambidn porque resulta 
molesto y engorroso el trdmite respectivo. Si S/.3.5 millones es el m1ximo monto fijado para 
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prestaciones a micro-empresas, probablemente un 12 semdximo de 5 de los bancos entrevistados 
interesarfan como una funcidn social, y 6stos preferirfan trabajar a travs de fundaciones privadas. 

Con una sola excepci6n, los bancos comerciales manifestaron que los pr~stamos a la micro y
pequefia empresa no eran rentables, ya que su participaci6n bajo el prograna ascendfa a tinicamente el5 porciento anual con un 2 porciento adicional anual por pr6stamos en el transcurso de un afio. Como
calculaban los costos totales en 3 porciento, consideraban que su participaci6n en la concesi6n de
pr6stamos pequefios, tanto con suF propios recursos como bajo progranas de pr6stamo, constitufa una
misi6n social y un deber cfvico. Como resultado de d1lo, la concesi6n de prdstamos a la pequefia empresa
se limit6 en la mayorfa de los casos al 10 porciento de su cartera comercial segn lo requiere la ley. Esto
implica muy poca prestaci6n para las mindsculas micro-empresas. Lo que es m1s, los bancos extendfan
pr6stamos principalmente a sus clientes anteriores (normalmente afiliados o narientes de grupos de 
negocios iifluyentec y compafifas m1s grandes). 

Con la excepci6n del Barco del Pacffico y del Banco del Pichincha, que estdn debidamente
organizados pqra conceder prdstamos micro-empresariales, y del Banco Popular que cre6 una fundaci6n
el afio pasado para capacitar y conceder prdstamos a la micro-einpresa, no podemos esperar que los
bancos comerciales se interesen por este tipo de actividad a no ser que el actual sistema disponga de
garantfas externas y capacitaci6n de manera que por lo menos no les reditie p~rdidas sobre los prdstamos
concedidos. Bajo estas condiciones, probablemente participarfan tambidn La Previsora y el Banco 
Continental. 

Recomendaciones 

Se debe incentivar a que los bancos creen fundaciones similares a la Fundaci6n Popular a fin de
seleccionar clientes para ia concesifn de pr6stamos micro-empresariales, impartiendo capacitaci6n,
preparando solicitudes de cr~lito, y concediendo pr~stamos micro-empresariales que tengan un
seguimiento apropiado y frecuente. La asistencia t~cnica a las fundaciones en cuestiones de capacitaci6n

micro-empresarial tendrfa un efecto beneficioso.
 

Los bancos tales como el Banco del Pacffico, que cuentan con departamentos de pr6stamo a la
pequefia empresa se beneficiarfan de la asistencia tdcnica y capacitaci6n que pudiera Ilevarse a cabo en 
sus sucursales del interior o de pueblos pequefios sobre los procedimientos implicados. 

Comenzando en 1983, ciertos grupos de micro-empresarios han conformado Corporaciones deCr6dito en ciudades y pueblos pequefios para garantizar sus pr~stamos bancarios. Cinco de 6stas, que
se conocen estAn en deterioro financiero, han creado una corporaci6n de amparo, IaCorporaci6n Mayor
de Crddito (Corporaci6n de Retrocr~dito) bajo la gufa del Banco Central, CFN, y varios bancos privados, 
para garantizar a pequefias Corporaciones de Cr~dito. Estas ditimas podrfan rehabilitarse mediante
asistencia tdcnica en aspectos administrativos y de gerencia financiera que afiancen su operaci6n. Por
lo tanto, las corporaciones de garantfa del sector privado podrfan volver a ser operativas en lugar de 
depender del apoyo gubernamental. Estas corporaciones de cr6dito ayudarfan a que los micro
empresarios obtengan crbdito bancario que en la actualidad no estd disponible para ellos porque no pueden
proporcionar las garantfas que se precisan. 
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Para incentivar las exportaciones agrfcolas e industriales por parte de pequeflos productores, se
podrfa abrir una ventana de garantfa crediticia para exportaciones dentro de la CFN para garantizar a 
bancos comerciales cuyos clientes deseen girar contra cartas de cr~dito o hacer descuentos contra dichas 
cartas de cr~dito emitidas en su favor por el banco de los importadores. Si bien USAID/Ecuador ha 
concedido una lfnea de S/.50 millones a la CFN, 6sta es muy pequefia en comparaci6n con las
necesidades. Adems, la ventana de garantfa de cr~dito debe funcionar con personas que estdn bien 
versadas en comercio exterior y los instrumentos que intervienen en esas gestiones. 

Se podrfa incentivar a fundaciones s6lidas para que creen ventanas de garantfas de cr~dito que
garanticen los prdstamos bancarios para micro-empresarios que no pueden ofrecer tales garantfas. 

Los bancos indicaron una clara preferencia por trabajar con financiamiento y asistencia tdcnica 
que no involucre a una entidad gubernament, Icomo intermediaria. Tal asistencia podrfa proporcionarse
directanente a los bancos comerciales o a traves de fundaciones privadas. 
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INTRODUCCION
 

Este capftulo analiza la actual funci6n y posible funci6n de las cooperativas de ahorro y crdito(CUs) en el financiamiento de las actividades micro-empresariales del Ecuador. Documenta los puntosfuertes y las debilidades del sistema cooperativo del Ecuador, y proporciona recomendaciones que vayan 
en apoyo del desarrollo micro-empresarial a travds de CUs. 

Segdin las estadfsticas de la Superintendencia de Bancos, las CUs representan casi el 6 porcientodel total de bienes financieros del pafs, con mds de S/.30 billones en ahorros ($35.8 millones).' LaFederacidn Nacional de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito del Ecuador (FECOAC), calcula que losmontos son adn mds altos, con 120 CUs de aportaci6n abierta y cerrada que han reportado ahorros en
1989 del orden de los S/.52 billones ($61.4 millones).2 

La cartera total de prdstamos varfa de un mfnimo de S/.31 billones a un m~ximo calculado porFECOAC de S/.53 billones. En base a cdculos conservadores, un mfnimo del 30 porciento de estospr~stamos pendientes corresponden a pequefios prdstamos para micro y pequefias empresas. Estorepresenta una gama de S/.9.3 billones a S/.15.9 billones ($10.9 millones a $18.8 millones), cantidad
importante de dinero. Si el monto de prdstamos empresariales del sistema se estima en un porcentaje m salto (que es muy posible que asf sea segtin los datos generados en el estudio) por sobre el 50 porciento
del capital en d sistema (o un total de $18.2 millones a $31.2 millones) estd invertido en pr~stamos a la 
pequefia empresa. 

Este capital ha sido totalmente generado mediante ahorros de socios, sin contar con subsidiosexternos ni inyecciones de capital. Representa la acumulaci6n de capital de alrededor de 677.000 a 1.2millones de personas quienes pertenecen a CUs. Estas personas rzpresentan predominantemente estratos 
bajos o intermedios de ia clase media. 

Este capftulo utiliza un tipo de cambio de S/.850 por cada US$1. 

2 Todas las estadfsticas de esta secci6n fueron extrafdas de la Memoriade la Superintencia de Bancos 
correspondiente a 1989, o de la EstadsticaGeneralde FECOAC para 1989. 



20
 

Las CUs se dedican al negocio de los prdstamos porque sus socios estdn dedicados a pequefias 
empresas y tienen necesidad de operar para ese fin. Las CUs tienen la habilidad de continuar Ilegando 
a esta poblaci6n, a un costo positivamente menor que la mayorfa de las demds alternativas. 
Organizacionalmente, su fuerza radica en que otorga prdstamos menores a mucha mis gente. Dado su 
bajo nivel de tasas de morosidad, las CUs tienen una ventaja comparativa con respecto a otras 
instituciones financieras que atienden a las empresas pequefias que se encuentran prosperando. Con la 
organizaci6n de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito de la Pequefia Empresa (CACPES) en todo el pafs,
la capacidad de dedicarse a las necesidades de la pequefia empresa aumentari 

Sin embargo, existen puntos crfticos que deben atenderse si es que se desea que el movimiento 
cooperativo se movilice a un estado mds saludable de existencia. No puede continuar sirviendo a socios 
bajo los actuales objetivos operativos. 

CONCEPTOS BASICOS DE LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Definici6n de una Cooperativa de Ahorro y Cr6dito 

Las CUs son organizaciones cooperativas fnancieras pertenecientes y operadas por sus socios sin 
perseguir fines de lucro. 3 Comprometidas con principios democrdticos, las CUs utilizan conjuntamente
los recursos financieros de sus socios para obtener pr~stamos y proporcionar otros servicios, 
incrementando asf el bienestar econ6mico y social de sus socios.' 

Como parte del sistema cooperativo nacional e internacional, las CUs se cifien a los principios
operativos que tienen extracto democrltico, servicio a sus socios, y metas sociales segdn lo establece el 
World Councilof Credit Unions (WOCCU) - el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito. 

Antecedentes Hlst6ricos del Movimiento en el Ecuador 

El movimiento cooperativo en el Ecuador tuvo tres importantes perfodos. Sus orfgenes se 
remontan al tiltimo siglo, cuando especialmente en Quito y Guayaquil, el apoyo mutuo y las 
organizaciones artesanales fueron creadas. El segundo perfodo se inici6 en 1937, cuando la primera Ley
Cooperativa oficial fue aprobada. El tercer perfodo se inicia en la ddcada de 1960 mediante dos leyes
gubernamentales: La Reforma Agraria (1964) y una nueva Ley de Cooperativas (1966).1 

1 Se las conoce en Espafiol como CACS (cooperativas de ahorro y cr~dito). 

' J. Peter Marion, Building Successful FinancialSystems: The Role of Credit Unions in Financial 
Sector Development, (Edificando Sistemas Financieros Exitosos: La Funci6n de las Cooperativas de 
Ahorro y Cr&Iito en el Desarrollo del Sector Financiero) pp. 1-2. 

' Giuseppina Da Ros, "El Cooperativismo de Ahorro y Credito en el Ecuador," El Cooperativismo 
en El Ecuador,La Experiencia de las Cooperativasde Ahorroy Crddito, Recopilaci6nde Textos 1982
1988, 1988, p. 143. 
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FECOAC, la federaci6n nacional fue creada en 1963, con la participaci6n de 22 cooperativas
sociales y el financiamiento de USAID/Ecuador. Continu6 prosperando y amplidndose r~pidamente
durante los siguientes 10 aflos, con una membresfa que en 1972 alcanz6 las 270 CUs (72 porciento del
total). USAID proporcion6 importante ayuda financiera a travd,; de la Credit Union NationalAssociation
(CUNA) hasta 1974. En este momento, FECOAC empez6 a experimentar serios problemas financieros, 
no podrfa alcanzar su auto gesti6n a travs de cuotas de socios, y finalmente se la puso bajo intervenci6n 
en 1978.6 

En 1980, FECOAC fue reorganizada mediante el apoyo de la Confederation of Latin American
Credit Unions (COLAC). Sus niveles de membresfa inclufan a 398 afiliadas.7 Desde entonces, losniveles de socias y cooperativas afiliadas han continuado subiendo. Sin embargo, la organizaci6n ha
continuado experimentado problemas. En 1990, durante el curso de este estudio, el gerente y subgerente
renunciaron inesperadamente, y los socios habfa puesto por delante un plan de reorganizaci6n. 

En 1985, todas las CUs de aportaci6n abierta que operaban en ese momento fueron puestas bajo
las 6rdenes de la Superintendencia de Bancos. Se estim6 que su ndimero ascendfa a alrededor de 130.
Algunas han sido liquidadas desde entonces, dejando atrds a 105 CUs activas que en la actualidad est n
siendo supervisadas. Segiln las estadfsticas de FECOAC existfa un total de 929 CUs constitufdas
legalmente en 1989, con 440 (o el 47 porciento) de 611as liquidadas o inactivas. De las restantes 489
organizaciones, 463 (95 porciento) estaban afiliadas a FECOAC.8 

Estructura 

Las CUs estdn organizadas en torno a una aportaci6n comin de los socios. Esto actwa como 
una fuerza social que unifica a los socios, y tambidn define el potencial de mercado que puede abrirse
ia cooperativa. Las aportaciones comunes son de dos tipos: abiertas y cerradas. Las CUs de
Aportaci6n Cerrada normalmente limitan su membresfa a personas que tienen afiliacio es compartidas,
o relaciones de trabajo. Ejemplos de 6stas en el Ecuador incluyen a gremios, profesores, arquitectos y
otras profesiones que se han organizado en cooperativas para satisfacer sus neces'lades financieras y
profesionales. En el caso de las CUs de Aportaci6n Abierta no existe restricci6n alguna a su membresfa
 
y estn abiertas a todos los residentes de una comunidad dada. 
 Siguen muy de cerca los lineamientos delas CUs para desarrollo comunal de los Estados Unidos, que estdn comprometidas con el desarrollo
 
econ6mico dentro de Areas de bajos ingresos.9
 

6 FOCAC, El Cooperativismoen el Ecuador,la Experienciade las Cooperativasde Ahorroy Cr~dito 
1982-1988, p. 74. Vase tambidn Da Ros. 

I FECOAC, EstadisticaGeneral del Desarrollodel Movimiento CooperativoAhorro y Cr6dito del 

Ecuador1963-1989. 

8 Ibid. 

J. Peter Marion, Building Successful FinancialSystems: The Role of Credit Unions in Financial
Sector Development, (Creaci6n de Sistemas Financieros Exitosos: La Funci6n de las Cooperativas de 
Ahorro y Cr~dito para el Desarrollo del Sector Financiero) p.3. 
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Este capftulo se centra principalmente en torno a las CUs de aportaci6n abierta por las siguientes 
razones: 

" Las dnicas estadfsticas de que se dispone provienen del FECOAC y de la Superintendencia
de Bancos que se encuentra interviniendo en las CUs de aportaci6n abierta. Las estadfsticas 
de FECOAC solamente proporcionan informaci6n relativa al movimiento en general, sin 
hacer una diferenciaci6n entre las CUs de aportaci6n abierta y cerrada; 

* No se disponfa de ningdn tipo de estadfsticas para con las CUs de aportaci6n cerrada. En 
la actualidad se encuentran bajo la autoridad del Ministerio de Bienestar Social y no son 
supervisadas tan de cerca como las CUs de aportaci6n abierta; y 

* El estudio ha tratado de documentar los servicios "desconocidos" que se prestan a micro y
pequefias empresas dentro del sector informal. La membresfa de las CUs de aportaci6n
cerrada tiene una definici6n estricta de sus socios, la mayorfa de los cuales son parte del 
sector formal. En tdrminos de prestaciones empresariales, todos los socios podrfan calificar 
(como es el caso de taxistas o de la nueva CACPES, que especfficamente atiende las 
necesidades de los socios de las Cdmaras de la Pequefia Industria y que ahora se estdn 
incorporando con aportaciones cerradas segdn las recientes interpretaciones dadas por la ley 
de cooperativas respecto a la formaci6n de nuevas cooperativas). 

Estudios futuros deberfan profundizar mds en cuanto a las cooperativas de aportaci6n cerrada para
poder comprnnder de mejor manera y analizar sus servicios, estilo gerencial y situaciones financieras. 

Caracterfsticas Clave de las Cooperativas de Ahorro y Cr6dito 

Las CUs constituyen instituciones dnicas que se mantienen aparte de otros intermediarios
financieros tanto dentro del sector formal como del informal. Como agencias de servicio social del
mundo banquero, su misi6n es la de ayudar a que sus socios se ayuden a sf mismos. Al colocar a la 
gente por delante, sus objetivos no son sencillamente los de marcar una estrategia de mercado, sino que
obedecen mIs bien a objetivos financieros y operativos bMsicos. 

Dada la gama de valores democr1ticos que implica el movimiento, las CUs se estructuran para
mantener Ifneas de comunicacidn entre socios, personal y gerencia. Como las CUs son organizaciones 
con membresfa, cada socio tiene derechn al voto en una asamblea general anual que se organiza para
tratar temas importantes y elegir a los representantes que conformardn los varios comit s y juntas. 

Al igual que sucede con otras organizaciones que no persiguen fines de lucro, las CUs deben 
operar econ6micamente, utilizando la participaci6n generada entre ahorros y tasas de interds sobre
prdstamos como la base de Fnanciamiento para sus servicios y operaciones. En el Ecuador, esta
participaci6n es fijada por las normas gubernamentales en no mds de 17 puntos, por lo cual la gesti6n
gerencial debe ser muy cuidadosa para que cubra con 6xito todos los gastos incurridos. Para mantener 
los costos a bajo nivel y reforzar sus valores de servicio a la comunidad, numerosos socios 
voluntarianente hacen uso de su tiempo para servir desde puestos de liderazgo no remunerados. 
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El liderazgo es otro aspecto que desempefia una funci6n importante en el mundo de las CUs. Se
incentiva a los socios para que se involucren en comit~s organizativos, donde pueden aprender nuevas 
de-sitrezas gerenciales, financieras y organizacionales. Tambidn van ganando confianza y destreza que son
importantes en sus logrcs y superaci6n personal. Existen muy pocas oportunidade.s para que personas 
que se auto-emplear, puedan adquirir este tipo de conocimiento y experiencia muy directos sobre 
orgaxizaciones rnms grandes que las suyas propias. 

Fuiel6h de las Cooperativas de Ahorro y Cr~dito en el Proceso de Desarrollo 

El desarrollo del sector financiero involhcra la creaci6n de instituciones en comunidades que estdn 
iaera de los sistemas tradicionales por una serie de razones hist6ricas. La meta de crear una instituci6n 
se basa en los objetivos de generar una base de capital que pueda utilizarse en beneficio de personas asf 
corno de la comunidad entera. 

Una vez que la cozperativa creada por la comunidad en base a una iniciativa e inversi6n local 
queda bien establecida, hay necesidad de contar con un apoyo y estructura institucional a nivel nacional 
y regional. Estas instituciones nacionales y regionales estdn en capacidad de movilizar y manejar mayores
proporciones de recursos finanzieros de la naci6n en representaci6n de los intereses de las varias CUs.10 

Las CUs se basan en auto-confianza financiera. El capital se genera a trav~s de las aportaciones
de los socios, sin contar con donativos externos. Este m~todo de desarrollo de bajo costo es exponente
de una Oilosoffa muy de auto-ayida." 

Como instituciones que llenan el vacfo existente entre intermediarios financieros formales y los
prestaml-tas informales, las CUs adopian caracterfsticas de ambas estructuras, de las instituciones 
financieras modernas y de la comunidad informal. Estfn en capacidad de proporcionar servicios
financieros a esas personas que no han tenido posibilidad de acceder a los mercados formales y que han 
tenido que depender de las ambigiledades y caprichos del sector informal. 

Para muchas empresas en vfas de desarrollo, las CUs ofrecen la verdadera alternativa de tener 
acceso a capital, asf como a otros recursos del sector formal. Permiten que la gente se mueva dentro y
fuera del sistema hacia una instituci6n que estA estructurada para proporcionar tanto servicios como
conocimientos tdcnicos y pricticos. Este acceso al sistema es tan importante como el acceso al capital 
ya que permite que el empresa'io aprenda varias maneras de operar en un ambiente que lo apoya y no 
critica su.; valores culturales. 

Relaciones con el Sector Pblico 

Desde 1985, las cooperativas de aportaci6n abierta han estado sujetas la supervisi6n de laa 
Superintendencia de Bancos. Esta relaci6n involucra un seguimiento regular y la conducci6n de auditorfas 
permanentes, aunque 6stas tiltimas solo se han efectuado para con una pequefia parte de las CUs. El 

'o Ibid., p. 8. 

11 Ibid., p. 10. 
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Director General de Cooperativas de la Superintendencia de Bancos ha manifestado las metas
organizacionales de que eventualmente se a realizar unaIlegue auditorfa bianual a cada una de las 
cooperativas de ahorro y crdito. 

De acuerdo con las entrevistas en el curso de ia encuesta, las relaciones existentes entre las variasCUs y la Superintendencia varfan diametralmente. Algunas cooperativas tienen una actitud muy positivarespecto al trabajo de auditorfa y el seguimiento general asf como con respecto a las normas del sistema,
opinando que le da al pdblico un sentido de seguridad y confianza. Otros expresan ia opinidn de queahora el proceso es mds burocrftico, y se manifestaron reservas respecto a la capacidad del gobierno por
comprender verdaderamente los principios cooperativos. 

Las CUs de aportaci6n cerrada se ven sujetas a la supervisi6n del Ministerio de Bienestar Social.No existen estadfsticas disponibles que podrfan resultar de utilidad para este estudio ya que esta relaci6n 
no involucra ningdn tipo de fiscalizaci6n o seguimiento. 

Ingresos y Ocupaci6n de Socios 

Si bien no existen estadfsticas no-formales sobre los socios de cooperativas dentro del sistema
Ecuatoriano de ahorro y cr~dito, es posible hechar un vistazo a las CUs independientemente, muchas delas cuales mantienen estadfsticas sobre las ocupaciones de sus socios. Existen dos fuentes de informaci6n
disponibles para este estudio: la informaci6n recopilada por FECOAC relativa a 120 de sus socios en1989, y una reciente evaluaci6n de las ocupaciones de los socios realizada por la cooperativa SanFrancisco de Ambato. Las cifras de FECOAC reflejan datos tanto de los socios de cooperativas de
aportaci6n cerrada como de aportaci6n abierta. 

TABLA 1 Las estadfsticas de FECOAC que se han inclufdo en 
ESTADISTICAS DE FECOAC RESPECTO A SUS la Tabla 1 demuestran una alta tasa de auto-empleo, como loSOCIOS (1989) refleja el 35 porciento de la membresfa que se dedica alcomercio. Si el 6 porciento que trabaja como artesanos se 

Sector Socios Porcent. incluye, esto elevarfa el nivel de micro y pequefias empresas 
Comercio 432.250 35 al 41 porciento de la membresfa total. Tambign es posibleAgricut ura 213.600 17 que esa parte del 6 porciento del grupo industrial puedaQuehaceres Dotnst. 185.100 15 aadirse alas estadfsticas. 
Artesanfas 
 94.500 
 8
 
Ganaderfa .j.950 6
anufactura 77.310 
 6 En a pequefia muestra recabada de entre los sociosProfesionates 24.000 2Otros 129.290 11 de la cooperativa San Francisco de Ambato para comprender 
TOTAL 1'235.000 100 de mejor manera las cifras demogrgficas de su membresfa, 
Fuente: FECOAC. 34 socios proporcionaron los siguientes datos: 

Los datos contenidos en la Tabla 2 demuestran queel 26 porciento de los socios se dedicaban al comercio y que un 5 porciento adicional trabajaba comosastres. Este 31 porciento refleja la principal ocupaci6n y no toma en cuenta a los socios agricultores quea menudo participan en los mercados locales para vender sus productos ni a las profesiones industriales 
en las cuales muchos se auto-emplean. 
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No se dispone de estadfsticas relativas al nivel de ingresos de 
los socios. El salario mfnimo que aplica a los empleados aplicarfa
dnicamente a menos del 8 porciento de la gente segtin el desglose de 
FECOAC en el que constan como empleados de organizaciones.
Segin el estudio de la San Francisco, el 30 porciento de la gente son 
empleados (jornaleros, 3 porciento; mineros 3 porciento; profesoresP
9 porciento; y empleados 15 porciento). Las ocupaciones
mencionadas implican a gente de medios econ6micos bajos. Losdnicos socios que podrfan corresponder a la clase media de estratos 

TABLA 2 
.... S ....... .
 

SRANCIO DE SOBATO 
DISTRIBUCION DE SOCaS 

Porcent. 

Comercio 26 
Agricultura 15
Empteado 15 
Ama de Casa 12 

medianos serfan los profesionales que aparecen en el estudio de 
FECOAC, muchos de los cuales pertenecen a CUs de aportaci6n 

Sastre 
Construcci6n 

Estudiante 

5 
3 

6 
cerrada. Profesor 

Minero 
9 
3 

Obrero/Jornatero 3 

Ademds, cuando las estadfsticas recopiladas fueron sujetas a No Especificado 3 

revisi6n, el promedio de ahorros por socio varfa de S/.11.000 a Fuente: INSERFINSA. 
S/.132.000 
S/.40.000 a 

($13 a $155). El valor promedio de prdstamos varfa de 
S/.637.000 ($47 a $749).12 Pese a que existen polfticas

cooperativas que desincentivan los importantes montos de ahorros y establecen montos mdximos para
pr~stamos, estas estadfsticas implicarfan de todas maneras la atenci6n a una poblaci6n con ingresos
extremadamente limitados. 

Escala de Operaciones 

De las 489 CUs activas que son conocidas por FECOAC, 105 estdn bajo lista en ia
Superintendencia de Bancos correspondiente a aquellas que deben reportarse ante esa entidad. Todas esas 
cooperativas son de aportaci6n abierta. 3 

Los datos contenidos en la Tabla 3 demuestran que el 78 porciento de los ,ocios de cooperativas
de ahorro y crdito habita en la regi6n de la Sierra, con el 43 porciento de dlios residiendo en laProvincia de Pichincha. Considerando los haberes de estas CUs, la Provincia de Pichincha posee ms
de la mitad de todos los bienes aglutinados bajo el sistema (53 j3orciento), mientras que la Sierra controla 
cerca del 80 porciento de los bienes del sistema. 

Estos datos reflejan varias observaciones relativas al sistema Ecuatoriano que incluyen: 

" Quito, la capital del pafs y una de sus ms grandes ciudades, forma parte de las estadfsticas 
correspondientes a la Provincia del Pichincha; 

* La alta membresfa en una provincia refleja la presencia de una ciudad importante donde se
hallan asentadas una o mds CUs (Pichincha-Quito, Tungurahua-Ambato, Ibarra-Imbabura, 
Carchi-Tulcdn); 

W2Vase el Anexo 4 a este capftulo que contiene los resultados de la Encuesta a Cooperativas de 
Ahorro y Crdito. 

'" FECOAC, EstadfsticaCooperativa- Diciembre 31, 1989. 
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TABLA 3 

ESTADISTICAS DEL SISTEMA DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO EN EL ECUADOR PARA 1989
 
EN MILES DE SUCRES
 

# % ACTIVOS % IPASIVO CTOTAL
% %
 
PROVINCIA SOCIOS ITOTAL I TOTALES IT.ACT TOTAL IT PAS.1 CAPITAL .T CAPI
 

Carchi 36.003 5.3% 2'540.533 ' 6.1% 1'915.058 5.6% 625.475 9.0%
 
Imbabura 
 32.895 4.9%1 1'219.906 I 2.9% 1'086.363 3.2% 133.542 1.9%
Pinchincha 287.826 
 42 5% 1 21'730.909 '52.5% 18'614.011 54.0% 3'116.898 45.0%1
 
Cotopaxi 
 3.478 0.5%I 212.847 0.5% 170.083 0:5% 42.763 0.6%1
 
Tungurahua 133.825 
 19.8%1 5'452.093 '13 2% 4'491.494 1 13 0% 960.599 
13.9%

Botfvar 
 , 11708 1.7%, 653.487 ! 1:6%! 585.647 1.7%1 67.840 1.0% 
Chimborazo ' 10.866 1.6%1 330.074 ' 0.8% 223.663 0.6%I 106.410 1.5%
 
Canar :382 0.1%! 
 15.916 ! 0.0%, 14.149 0 0%, 1.767 0.0%
 
Azuay 
 1 635 0.2% 146 956 0.4% 126.506 0.4% 20.450 0.3%I
 
Loja , 5.781 0:9%1 457:177 :10%! 356.501 100.676
I 1.1% 1:5%
 

TOTAL SIERRA 1 524.399 1 7.5%1 32'759.898 179.1% 1 27'583.475 1 80.0%1 5'176.420 174.7%1
 
~~~-----------------------------


Esieraidas 858 0.1%1 25.316 10.1%1 20.105 1 0.1%1 .... 
 110.1%1
 
Manabf 
 74 950 111 1%1 5'872 584 114 2%1 41754.231 1 13 8%1 1,118353 16 1%'
 
LosRios 
 8730 1.3%, 271:775 , 0:7% 214.505 1 0'6%i 57,271 1 0'8%1
Guayas 59.523 8.8%1 1'726 385 ' 4.2%1 1'321.188 ' 3 8% 405,197 1 5"8%1EL Oro 1 8:043 1 1:2%, 721:655 ! 1.7%I 568.551 ! 1:6% 153,104 ! 2:2%! 
TOTAL COSTA 152.104 122.5%1 ---------------------
1 8'617.715 120.8%1 6'878.580 1 20.0% 1'739.136---------125.1%I;
1 


Napo I I '0.0% 1 0.0% 10.0%
Morona Santiago 1 504 1 0.1%! 
 21.757 I 0.1%1 9.966 I 0.0%1 11.791 1 0.2%1 
!----------------------------------------------------------

TOTAL ORIENTE ' 504 1 0.1%1 21.757 10.1% 9.966 1 0.0%1 11.791 1 0.2%1
 

TOTAL CUs AP. ABIERTA(a)I 
 677.007 I 100%1 41'399.370 I 100%1 34'472.021 1 100%1 6'927.347 I 100%1
 

ESTADISTICAS FECOAC (b)11-235.000 1 100%1 90'380.674 1 100%1 53'133.434 
1 100%1 17'844.364 1 100%1
 

Fuente: (a) Superintendencia de Bancos
 
(b) Estadfsticas Generates de FECOAC
 

" La liquidaci6n que se produjera en los tiltimos afios de numerosas CUs en la regi6n de ia 

Costa; y 

* Las diferencias culturales y filos6ficas entre las poblaciones de Sierra y Costa. 

Es importante observar las organizaciones independientes que se incluyen en las estadfsticas 
recopiladas por la Superintendencia de Bancos. Un andlisis de las 11 mayores CUs (segdn ndmero de 
socios y monto de activos) demuestra que poseen el 66 porciento de la membresfa total del sistema y 72 
porciento de sus bienes totales. Entre estas I1 organizaciones, el ndmero de socios promedia en 40.892, 
con bienes por socio promediando en S/.66.000 ($78). Sin embargo, si la Cooperativa San Francisco 
de Asfs - la mds grande de todas - se retira de estas estadfsticas, entonces la concentraci6n disminuye 
para las 10 CUs restantes a,40 porciento de la membresfa total, con un promedio de 26.906 socios por
organizaci6n y el 37 porciento de los bienes totales, o un promedio de S/.57.560 ($68) por socio. 

La mayorfa de las CUs Ecuatorianas son bastante pequefias, y se diferencian substancialmente de 
las 11 mIds grandes. La cifra promedial en cuanto a membresfa para todo el sistema de las 105 CUs que 
se reportan a la Superintendencia de Bancos corresponde a 6.448 con un promedio de activos por 
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TABLA 4 
LAS ONCE HAS GRANDES COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

ACTIVOS QUE SUPERAN LOS 1.000'000.000 DE SUCRES 

AII # '% TOT'TOTAL AC71V.,% ACT'' 

COOPERATVA ...POVC I SOC OS SISTMI(OOO) sucre ISISTHI! 

San Francisco de Asfs 'Pichincha 
15 de Abrit 1Manabf 
Oscus Tungurahua 
Sagrario 'Tungurahua 
8 do Septiembre IPichincha 

130.734 
24.601 

1 49.850 I 
' 42.970 ' 

25.214 

27% 
4% 
7%1 
6%1 
4%1 

14'204.764 
3'617.948 
2'379.705 
1'613 173 
1'276.480 1 

34% -
9% 
6% 
4%11 
3%11 

San Francisco (Ambato) Tungurahua 
Atuntaqui 'Imbabura 
23 de Jutio 1Pichincha 
Andatucfa IPichincha 
Chone Manabf 
Tucdn Carchi 

31.602 
28.367 1 
13.544 1 

1 14.083 1 
' 22 874 I 
1 15:976 I 

5%I 
4%1 
2%' 
2%1 
3% 
2%I 

1'138.974 
1'118.639 
1'113 866 
1'084.206 
1'073 171 
I072.162 

1 

' 

3% 
3%1I 
% 

3%11 
3%!! 

- ----------------------------------------
TOTAL 11 COOPERATIVAS 1 
 1 449.815 1 66%1 29'693.089 1 72%fI
 

TOTAL CL.- APOR.ABIERTA I 
 1 677.007 1 100%1 41'399.370 1 100%11
 

Fuente: Superihtendencia de Bancos, "Memoria 1989" 

instituci6n de S/.394 millones (464.000), o sea S/.61.151 ($72) por socio. Sin embargo, si las 11 CUs 
m~s grandes son retiradas y solamente se analizan las restantes 94 CUs, los ndmeros bajan
importantemente a un promedio de 2.417 socios por cooperativa y un monto promedial de S1.124.5 
millones ($146.500) por organizaci6n y S/.51,526 ($61) por socio. 

De FECOAC obtenemos c~lculos atn mds altos relativos a la base del capital de las CUs. En
1989 contaba con 463 afiliados de los cuales 120 proporcionaba estadfsticas. Alrededor del 85 son de
aportaci6n abierta, muestran una base total de socios que abarca a mds de 1.2 millones de persona, es
decir un promedio de 10.292 por organizaci6n. Los activos totales para las organizaciones que se
reportan a FECOAC asciende a S/.90.4 billones ($1.1 bill6n) o un promedio de S/.73.283 ($86) por
socio. 

No pudimos obtener un desglose mds detallado de las estadfsticas de FECOAC. Existe un censo 
muy complejo que en la actualidad e,td siendo llevado a cabo por CONCAF, una Fundaci6n Alemana, 
que deberd arrojar datos mds exactos y completos para fines de 1990. Sin embargo, baskadonos en esta
dualidad de estadfsticas, serfa justo asumir que las cifras provenientes de la Superintendencia de Bancos 
sean probablemente bastante conservadoras. 

Estos datos colocarfan una base de activos para las CUs Ecuatorianas en un cmculo que
corresponderfa a alrededor de S/.41.4 billones y S/.90.4 billones ($48.7 millones a $1.1 bill6n).' 4 Sin
embargo, estas cifras incluyen bienes fijos que no han sido valorados de manera consistente. Si los
ahorros del sistema, que se basan en cifras reales en efectivo, se estiman en alededor de S/.31 billones
segdn la Superintendencia, y en S/.52.3 billones segdn FECOAC ($36.5 millones a $61.5 millones). 

14 abid. 
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TABLA 5 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS--ESTADISTICAS NACIONALES
 
(000) SUCRES
 

I S I *''X CAMB 'XCAJB 'CA JB %CA B 11 CAMBIO ICA B 11
112/31/85 I12/31/86 1 12/31/87 1 12/31/88 I12/31/89 1185-86 i86-87 187-88 188-89 11 
 85-89 185-8911 
ACTIVOS TOTALES 
 117'937.178 122060.628 128'312.822 135'798.163 141'399.370 II 23.oxi 28.3%1 26.4x% 15.6%13,462,192 I131%11
 
PASIVO TOTAL 113'469.961 116'598.678 121,892.535 127'898.187 134472.021 11 
23.2%1 31.9%1 27.4%1 23.6%XH21,002,60 1 156%1 
CAPITAL SOCIAL ' 4'467.217 
 5'461.950 1 6'420.287 1 7'899.972 1 6'927.349 11 22.3 1 17.5 ?1'0%1-23%;; 2,460,132 1' 55% 1
 .. .. ... .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . "°* II • II 

# SOCIOS ACTIVOS : 1 Ito 675.491 677.000 1... 
# CUs EN ESTADISTICAS 1112-18-130 1 122 I 118 : 105 ' ............................------------------------------------------------------

# OFICINAS CUs 
 1 I ,
' 225 ' 175 '' 
CUs EN LIQUIDACION PRI 
 4 1 2 I 11 II 

Fuente: Superintendencia de Bancos, "Memoria 1985, 1986, 1987, 1988, 1989"
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Sistema Institucional de Cooperativas de Ahorro y Crddito del Ecuador 

FECOAC 

FECOAC en su papel como federaci6n nacional de cooperaivas proporciona servicios tanto a CUs 

como cerradas. Estos servicios incluyen representaci6n polftica, aistencia tdcnica y auditorfas
abiertas 

cuotas de socios, honorarios por servicios proporcionados y
financieras anuales. Respaldada en las 

a alrededor de 45 personas.
algunos dineros provenientes de CONCAF, en la actualidad da empleo 

Se ha propuesto una nueva estructura organizativa para la federaci6n. Cambiarfa su modalidad 
en una 

a la de una compafifa consolidada, en la que cada uno de los principales servicios se convertirfa 
auditorfa, educaci6n, asistencia tdcnica, y una

organizaci6n independiente. Estas divisiones incluirfan: 

caja central, seguros y tantas otras como sean necesarias. 

COLAC 

FECOAC es una organizaci6n afiliada a la COLAC, la confederaci6n regional con sede en 

Panami Proporciona prdstamos a gran escala, servicios de inversi6n y apoyo operativo a sus afiliadas. 

Los servicios de educaci6n y asistencia t~cnica los proporciona una organizaci6n subsidiaria, la 

FECOLAC.
 

Actualmente COLAC se encuentra involucrada en varios progranas en el Ecuador, incluyendo 

varias Ifneas de cr~dito a FECOAC, y varios proyectos conjuntos con WOCCU que incluyen un proyecto 

de vivienda de interds social y un proyecto de asistencia t~cnica y planificaci6n anual en el que participan 

FECOAC y un ndmero seleccionado de sus CUs socias. 

TENDENCIAS EN EL MOVIMIENTO COOPERATIVO
 
DE AHORRO Y CREDITO EN EL ECUADOR
 

Datos Demogrficos 

Organizaciones 

Las estadfsticas oficiales gubernamentales para 1989 dan cuenta de 175 oficinas de cooperativas 
1 5 

de ahorro y cr~dito, incluyendo 106 oficinas principales y 69 sucursales. Esto ha disminufdo con 

a afios anteriores debido a la liquidaci6n de varias CUs. Particularmente, una cooperativa que
respecto 

A diferencia de los bancos, las sucursales tienden a estarfue liquidada en 1986 contaba con 46 oficinas. 
deconstituirse en la dnica instituci6n financiera una

localizadaas en pquefios cantones y pueden 
Las CUs tambidn pueden tener sus oficinas en sectores de pueblos que son ms

comunidad dada. 

accesibles a las clases de estratos econ6micos inferiores.
 

Superintendencia de Bancos, Memoria 1989, p. 594.11 
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Muchas familias pobres y de la clase trabajadora solo pueden vivir marginalmente en las afuerasde las principales ciudades. La Cooperativa San Francisco de Asfs tiene una sucursal en la estaci6n debuses de Quito. La Dolorosa tiene su oficina principal en Durdn, una comunidad de escasos recursos enlas afueras de Guayaquil; Andalucfa, Cotocollao y 8 de Septiembre estin todas ubicadas en las afuerasde Quito. 

Socios de las Cooperativas de Ahorro y Cr~dito 

La mayorfa de la gente se incorpora a una cooperativa de ahorro y crdito ya sea para ahorrar,o para optar por un prdstamo. 
 Las CUs incentivan el ahorro y tienen un caricter de obligatoriedad para
poder optar por un pr6stamo. En las 16 CUs encuestadas por el estudio, el valor promedial de ahorrospor socio vari6 de S/.9.000 a SI. 132.000 ($14 a $235).precisa que ayude a comprender 
No hubo manera de obtener informaci6n mAsla concentraci6n de cuentas de ahorro. Pese a 611o, si se hace unpromedio del valor de los ahorros por prdstamo, las posibilidades abarcan de S/.27.000 a S/.730,000 ($42a $1,123). Esto es, con una variedad de socios con pr~stamos en cada cooperativa del orden del 9 al 70porciento, demostrando cudn diferentes son las polfticas que regulancr~dito. Algunas CUs otorgan grandes 

a las cooperativas de ahorro ymontos a muy poca gente. Otras conceden prdstamos mAspequefios a un ntimero mayor de socios. 

Los montos promedios de pr6stamo entre el grupo encuestado vari6 de S/.40.000 a S/.637.000($61 a $980). El promedio de la muestra correspondi6 a S/. 166.000 ($286) para el 26 porciento de lossocios, con tinicamente un promedio de S/. 180.000 ($290) en aho:ros. Por lo tanto, existe ligeramentemds dinero en ahorros por pr6stamo que pari el sistema como promedio. Sin embargo, esta estadfsticano toma en cuenta el requisito impuesto por ia mayorfa de las CUs mediante el cual un mfnimo del 30porciento de todos los prstamos debe permanecer en la cuenta de ahorros del socio mientras el plazo delprdstamo estd en vigencia. Tampoco reconoce las grandaes variaciones que existen entre CUs, algunasde las ciiales estdn en capacidad de generar grandes cuentas de ahorros por parte de sociosconcedcrseles pr6stamos. sin 

Situaci6n Financiera 

Se han producido numerosos cambios en1990. el sistema de cooperativas del Ecuador entre 1985 yLos datos disponibles para anfisis han sido tornados de los registros oficiales del Gobierno y
reflejan ]a informaci6n acumulada para las 134 CUs abiertas en su sistema, de las cuales 18 a 29 han sido
liquidadas o no certificadas entre 1985 y 1989. 
 Pari este estudio fue imposible verificar las discrepancias
habidas entre los documentos oficiales proporcionados y un conteo real del ntimero de organizaciones queenvfan datos para incluir estas estadfsticas."6 Pese a 611o, las tendencias generales no han sido malinterpretadas a causa de esta situaci6n. 

Es importante recordar que el capital que se ha generado en el seno del sistema cooperativo deahorro y cr~dito del Ecuador se ha originado
inyecciones de fondos externos 

a travds del ahorro interno de sus socios. No han habidoque ayuden al sistema, aparte delgestiones operativas del FECOAC. aporte concedido para apoyar lasPor lo tanto, la actual descapitalizaci6n de las CUs debida a la 

6 Superintendencia de Bancos, Memoria 1985, 1986, 1987, 1988, 1989. 
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inflaci6n y el ma! manejo gerencial representa una pdrdida real en los ahorros de los socios. Las 
tendencias muestran muy claramente que en tdrminos nominales ha habido una expansi6n global de
activos, pasivos y equidad para el sistema nacional entre 1985 y 1989. Sin embargo, cuando estas cifras 
se ajustan de acuerdo al factor inflacionario emerge un patrdn totalmente diverso. Desde 1985, ha habido 
una disminuci6n real en el valor de los activos, pasivos y equidad. Esto se ha pronunciado adn Ids 
desde 1988 cuando la tasa de inflaci6n anual se dispar6 al 86 porciento. 

TABLA 6 

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO ABIERTAS - ESTADISTICAS NACIONALES
 
(000) SUCRES
 

CON AJUSTE POR FACTOR INFLACIONARIO EN SUCRES DE 1985
 

I I I 	 II 	 II 

12/31/85 I12/31/86 ,12/31/87 1112/31/88 I12/31/89 I- - - - - - - -. - - - - -- . ..-- - - - --
 - I II
TOTAL ACTIVO 117-937,178 -17935.470 17'706.580 114-259.773 1101708.408 11
 
----- ------- . . . . . -- - ..- ...- - --- --- --
 ---------- - ---------..
....
 

TOTAL PASIVO 113'469,961 113'494.860 113'691.391 j11'112.912 I8'916.572 ii
 

CAPITAL SOCIAL 
 1 4'467,217 1 4'440.610 ' 41015.189 1 3'146.860 1'791.836 11
 

TASA DE INFLACION ANO BASE 1 27%' 
 33% 86%: 54%;;
 

FACTOR INFLACIONARIO 
 1.273 1.687 3.132 4.830 ii
 

Al 	 analizar los datos contenidos en la Tabla 6, es importante observar lo siguiente: 

" 	 Los activos totales, y ia lfnea de rubros correspondientes a pr.stamos e inversiones; 

* 	 El pasivo total y los asientos correspondientes a dep6sitos de ahorros; 

* 	 La equidad general del sistema, asf como dep6sitos compartidos dentro de las 
organizaciones; y 

* 	 Rubros en efectivo y de otra ndole, incluyendo reservas y activos fijos no actualizados. 

Activos Totales, Pr~stamos, Inversiones, y Activos Fijos 

Dentro del sistema el total de activos reales ha disminufdo en un 52 porciento entre 1985 y 1989,
reflejando el ambiente inflacionario que sufre el pafs. Esto a pesar del hecho de que los montos 
nominales en sucres se han elevado de S/.18.0 billones a S/.41.4 billones, o en un 131 porciento. 

Los cambios mds importantes en cuanto a la situacidn de activos se ha producido en la manera 
como las CUs manejan sus inversiones. En Sucres nominales, la inversi6n ha subido en 	un 408 
porciento, es decir alrededor de tres veces m1s que para otra categorfa de activos. Tambidn es ]a dnica 
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categorfa que evidencia un crecimiento positivo cuando se introducen los ajustes por inflaci6n entre 1985y 1989. Este hecho refleja la estrategia que varias CUs han adoptado de hacer dep6sitos que puedangenerar tasas de interds al nivel de mercado y r~ditos en otros sectores del sistema financiero, quecorresponde a mucho mds de lo que podrfa generarse a trv6s de pr6stamos a socios a causa de las actualespolfticas vigentes para las tasas de inter6s (v6ase la prdxima secci6n con respecto a la estructura de lastasas de interds). Este cambio de polftica disminuye la liquidez organizativa y redice el demontoefectivo disponible para otras inversiones, incluyendo la concesi6n de pr&stamos a sus socios. 

El anilisis de las tasas de relaci6n de inversiones y activos fijos de los activos totales tambidnconfirma esta tendencia. En 1985 las inversiones correspondieron al 3 porciento de los activos totalescon relaci6n al 6 porciento que se produjera en 1989. Para los mismos afios, los activos fijos se hanmantenido constantes con ligeramente sobre el 15 pociento de los activos totales. 

Pasivo Total y Dep6sitos de Ahorro 

Los dep6sitos de ahorros se han reducido un 53 porciento segtn los ajustes por inflaci6nen 
durante el perfodo comprendido entre 1985 y 1989, que es comparable a la disminuci6n del 47 porcientodel pasivo total durante ese mismo perfodo. Esto refleja el patr6n general a que obedece el sistema y lastasas de inflaci6n, con disminuciones m s pronunciadas durante el perfodo comprendido entre 1985 y
1989 que entre 1985 y 1987. 

Equidad General del Sistema y Dep6sitos Compartidos 

Dentro del sistema de cooperativas abiertas, la equidad general disminuy6 en un 68 porcientodesde 1985 cuando se introdujo el ajuste por la inflaci6n. Esta tendencia es ain mayor para certificadosde aportaci6n de los socios, o dep6sitos compartidos que disminuy6 en un 75 porciento durante el mismoperfodo. Entre 1988 y 1989, los certificados de aportaci6n de los socios reflejan una disminuci6ncorrespondiente a casi el doble con respecto a cualquier otro rubro inclufdo en la hoja de balance.Existen algunas hip6tesis para esta disminuci6n. Aunque la membresfa general forma parte de todo elsistema, se han producido liquidaciones organizativas. Como las polfticas independientes de cadacooperativa varfan con respecto a los certificados de aportaci6n requeridos, aquellas CUs que tienen
mayores requerimientos serfan las que no se 
 incluirfan en las estadfsticas. Los requisitos paraincorporarse como socio varfan segtin ia instituci6n. La mayor parte de las CUs solicitan a los sociosque compren certificados de aportaci6n. Dichos certificados tambin podrfan reflejar la disminuci6n delvalor general de cada CU, que puede ajustar el valor de equidad anual segdn la situaci6n financiera de 
sus socios. 

Rubros en Efectivo y de Otra Indole, Incluyendo Reservas y Activos Fijos no Actualizados 

Las categorfas que reflejan rubros en efectivo dentro del sistema, y particularmente el monto deahorros y prdstamos, se encuentran experimentando grandes disminuciones con respecto a rubros que noson efectivo, incluyendo bienes fijos y reservas. Las diferencias que se acusan entre efectivo y bienesfijos radican en la habilidad individual do cada cooperativa para revaluar sus bienes fijos tales comopropiedades y edificaciones que pudieran poseer. Tradicionalmente, los bienes fijos reflejan costos reales, 
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lo que puede ser diferente a los valores actualizados. Al analizar las hojas de balance para cada
cooperativa independientemente (Wase Anexo 3) parece ser que las varias organizaciones han revaluado 
sus bienes fijos desde 1987, lo que podrfa explicar el por qu6 los bienes fijos han disminufdo tinicamente
el 13 porciento y el 8 porciento entre el afho 1987-1988 y el afho 1988-1989, compardndolo con las 
disminuciones generales en bienes del 32 y 25 porciento. 

Cuando se introduce el ajuste por inflaci6n, las reservas tambi~n disminuyeron tinicamente el 1porciento general durante 1985-1989. Esto podrfa reflejarse en una revaluaci6n o la influencia de la
Superintendencia de Bancos y/u otras polfticas y controles cooperativos que establecen reservas m1s altas 
para compensar por la situaci6n econ6mica de las CUs del pafs. 

Alternativas a los Problemas Actuales con Respecto a Cooperativas de Ahorro y Cr6dito 

Globalmente, el sistema cooperativo del Ecuador se encuentra descenso. Esta situaci6nen 

obedece a varias causas que incluyen:
 

0 La situaci6n econ6mica del pafs; 

• Estructura de las Tasas de Interns; 

* Plazos, montos y asignaciones de prdstamos; 

• Costos operativos y administraci6n financiera; 

* Mayores niveles de morosidad y fraude; 

• Recursos inadecuados que incluyen oportunidades de asistencia tdcnica y capacitaci6n en 
administraci6n, finanzas, comercializaci6n y economfa; 

* Polfticas gubernamentales; 

* Tradicionalmente bajo nivel de la federaci6n nacional que en la actualidad estA siendo 

sometida a una reorganizaci6n 

* Deterioro en la confianza e imagen ptiblica; y 

• Falta de un fondo central de liquidez. 

Todos estos temas estdn contribuyendo al problema global y deben ser confrontados y solucionados. 

Situaci6n Econ6mica del Pais 

Respecto al nivel macroecon6mico, el tema mAs importante que confrontan las cooperativas
Ecuatorianas es la capacidad que tiene el GDE para controlar la inflaci6n. Dentro del ambiente actual,
el desaffo de administrar cualquier instituci6n se reafirma al tener que enfrentar presiones financieras. 
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Las cooperativas estAn absorbiendo un duro golpe a medida que la descapitalizaci6n se intensifica,
especialmente en el caso de aquellas que operan con tasas inferiores a las del mercado. Aunque su base
de activos estA aumentando, estdn perdiendo terreno en ttrminos reales debido a la inflaci6n. Existe 
necesidad de que las cooperativas trabajen con el Gobierno y todos los sectores de la economfa para traer 
por delante un cambio en el ambiente econ6mico. Tambidn existe necesidad porque las polfticas 
cooperativistas se adapten a la realidad. 

Con la inflaci6n, todas las organizaciones e individuos necesitan contar con mayores montos de
dinero dnicamente para mantener el mismo poder adquisitivo. En general, las cooperativas no estn 
manteniendo el paso, a excepci6n de unas pocas organizaciones que recientemente han aprobado nuevas 
polfticas y estrategias que parecen estar dando resultado en cuanto a la expansi6n positiva en 1990 a 
despecho de la inflaci6n (vdase las seccidn relativa a Modelos de Liderazgo) que se presenta a 
continuaci6n. 

Estructira de la Tasa de Interns 

Las tasas de interds de las cooperativas han sido tradicionalmente fijadas a niveles inferiores a 
los del mercado. Unicamente en los tiltimos tiempos varias organizaciones instituyeron mayores
revaluaciones de sus polfticas sobre tasas de interns para principiar a ajustar las tasas y equipararlas con 
las del mercado. 

El tema de tasas de interns tiene varias repercusiones. Si la gente no recibe una tasa de inter6s 
para sus ahorros que est6 a tono con el mercado, buscard otras alternativas. Dichas alternativas incluyen
el ahorro de dinero en bancos locales o cuentas extranjeras donde sf ganan tasas de interds que les 
significa r6ditos, o tienden a adquirir bienes fijos que con el transcurso del tiempo mantendr n mejor su 
valor. 

Como consta en el Anexo 4, la encuesta a cooperativas arroj6 una variaci6n de inter s bAsico 
sobre cuentas de ahorro que fluctuaba entre el 8 porciento en La Dolorosa y el 26 porciento en la San 
Francisco de Asfs, y dos de las cooperativas de Tulcdn. La gama encontrada en tasas bdsicas sobre 
pr6stamos abarc6 desde el 18 porciento en la Cooperativa Cotocollao y La Dolorosa y el 49 porciento 
en la 23 de Noviembre en Babahoyo. Estas tasas todas corresponden a niveles inferiores al 54 porciento
de la tasa de inflaci6n experimentada en 1989. 

Para compensar por las tasas de interds nuevemuy bajas sobre ahorros, de las cooperativas
encuestadas habfa establecido cuentas a plazo fijo que les permitfan a sus socios ganar tasas m s altas de 
interns si su dinero permanece depositado durante el plazo prescrito. En este caso, los dineros no se los 
puede utilizar como dep6sitos para equilibrar pr~stamos. En aquellas CUs que han creado estas cuentas,
la respuesta ha sido buena. En una cooperativa, la Carchi en Tulcdn, el 42 porciento de sus ahorros se 
encuentran depositados en cuentas a plazo fijo; la CACPE en Quito ofrece tasas de inter s del 26 
porciento sobre dep6sitos a plazo fijo, y tiene el 28 porciento de los ahorros totales para este tipo de 
cuenta. 

Las CUs deben ajustar sus tasas de interns para reflejar las condiciones de mercado. Dentro del 
campo del desarrollo empresarial, es creencia comtin que es mds importante que la gente tenga acceso 
al cr~dito que obtener tasas subsidiadas. En la actualidad los ahorristas de la organizaci6n se encuentran 
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proporcionando un subsidio a los prestatarios. Si las tasas se acercan a las del mercado, los ahorristas 
se beneficiardn y la gente querrfa pr~stamos finicamente si es que hubiera de por medio un incentivo
!-on6mico real. Las actuales polfticas incentivan la solicitud de prtstamos, aunque solo sea paraaprovechar la oportunidad de depositar los dineros provenientes de dichos prdstamos en un banco donde 

puedan generar ingresos. 

Plazos, Montos y Asignaci6n de Prgstamos 

Todas las CUs contemplan el requisito de que un miembro deinuestre ahorros consistentes durante 
un perfodo de tres meses antes de presentar una solicitud. Para poder optar por un prdstamo, un tercio
del monto del prdstamo debe permanecer a manera de equilibrio de compensaci6n durante el plazo del 
prgstamo. Sin embargo, dadas las estructuras de las tasas de interns, Ia mayorfa de la gente que ahorra 
en una cooperativa de ahorro y crgdito estA a la expectativa de pedir un prgstamo a fin de compensar por
la baja tasa de interds que le generan sus cuentas. Esto ocasiona un problema de liquidez ya que la gente
que desea prgstamos sobrepasa al volumen que el sistema puede cubrir. Aquellas cooperativas que acusan
problemas de liquidez a menudo tienen pr6stamos en lista de espera. En un caso, el tiempo de espera
se dijo que correspondi6 a 10 afios, aunque en este ejemplo en particular tambi6n hubo fraude de parte
del gerente y del comitd de crgdito. 

Los montos mAximos de prgstamo fluctuaron de S/.300.000 a S/.1.0 mill6n ($349 a $1.163)
dentro de las organizaciones encuestadas. Una organizaci6n habfa fijado un mkimo de S/.9.0 millones, 
pero eran muy pocos los pr6stamos de ese monto que habfan sido concedidos. Los plazos varfan de seis 
meses a cinco afhos, dependiendo del monto del pr~stamo y de la polftica particular de cada cooperativa. 

El monto de prgstamo mdximo no es adecuado para satisfacer las necesidades de muchos de los
socios auto-empleados dada el alza de los precios a causa de la inflaci6n; por lo tanto la gente continta
buscando capital adicional tinicamente para mantenerse en situaci6n de equilibrio. Tambidn necesitan
largos plazos de pago, pero esto se torna en un problema importante para Ia cooperativa dada la actual 
estructura de sus tasas de intergs. Mientras mayor es el plazo, que siempre se otorga a tasas fijas de
intergs, mayor es la descapitalizaci6n que se experimenta ya que la tasa sobre el pr6stamo no puede
elevarse hasta que no se conceda otro prgstamo. 

La actual estructura no proporciona incentivo alguno para pagar un prgstamo antes de que venza.
Nadie pagarfa antes de tiempo un prgstamo concedido a tasas de inter6s inferiores al mercado. La
oportunidad es demasiado obvia. Cualquier socio que no haya solicitado un pr6stamo se encuentra
subsidiando a aquellos que han pedido dinero prestado. Las CUs necesitan seguir creciendo dnicamente 
para mantenerse, y sin embargo se encuentran perdiendo dinero debido a sus propias polfticas. 

Las polfticas deben reflejar la realidad del pals y las expectativas de sus socios. La demanda para
prdstamos debe ser m1s realista si se fijan tasas de mercado tanto para ahorristas como para prestatarios.
Los temas de asignaci6n cambiarfan a medida que la gente se ajuste a los nuevos costos de capital, y con
educaci6n y comercializaci6n, esto podrfa ser conducente a una mayor liquidez a medida que m s gente
estA deseosa por aportar a CUs. 
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Costos Operativos y Administraci6n Financiera 

Este tema es el ntcleo del acto de equilibrio diario requerido por parte de gerentes de
cooperativas. Estas organizaciones persiguen fines sociales y requieren de atenci6n tanto para con su
rentabilidad como para cumplir con su misi6n de entregar bienes sociales. Esta complejidad adicional 
y dualidad de metas a menudo significa que el logro de bienes sociales perjudicarA a las ganancias y
r6ditos organizacionales. 

Regularmente se adoptan medidas que repercuten en la salud financiera a largo plazo de las
organizaciones. Esta gama de medidas principia con la asignaci6n de bienes de la coopcrativa hasta los
incrementos uniformes y negociados que le ayuden a mantenerse en situaci6n inflacionaria. Todo lo
anterior repercute sobre los servicios que se proporcionan a] socio, asf como sobre la estabilidad de las
organizaciones. Son numerosas las CU que estdn concediendo menos prstamos e invirtiendo fondos en
bancos para obtener mayores tasas de r6dito. Aunque esto proporciona capital operativo muy necesario,
significa tambidn que es menor la disponibilidad de dinero para atender las solicitudes de pr6stamo por 
parte de sus socios. 

Dentro de una economfa inflacionaria, los costos operativos de las CUs han incrementado. 
Aunque no se hizo un anlisis individual de los servicios y operaciones de las CUs, se sabe que por lo 
menos los sueldos han tenido que subir segoin lo precisan las regulaciones gubernamentales, obedeciendo 
a la inflaci6n. Los gerentes de cooperativas expresaron su preocupaci6n con respecto a este incremento 
en la carga implicada en la provisi6n de servicios para sus socios, y la necesidad de negociar nuevos 
contratos con quienes puedan proporcionar los servicios. 

Mayores Indices de Morosidad y Fraude 

La mayorfa de las CUs en el Ecuador no reportan a todo un pr~stamo como moroso, sino
tlnicamente al monto que estA vencido al momento en que se generan los estados financieros.
Tradicionalmente, las CUs Ecuatorianas han acusado bajas tasas de morosidad y no han tenido que entrar 
en trmites legales en raz6n de altos principios morales y compromisos sociales implicados en el pago
de sus obligaciones durante un prolongado perfodo. Sin embargo, varias CUs mencionaron un mayor
nivel de morosidad debido al deterioro econ6mico imperante. 

Tambidn se han producido casos hechos notoriamente pdblicos de fraude y malversaci6n. Esto
incluye a la cooperativa mds grande del pafs, la San Francisco de Asfs, asf como a varias organizaciones
de Guayaquil. Sin embargo, con la intervenci6n de ia Superintendencia de Bancos y la liquidaci6n de 
estas organizaciones mal manejadas, lo peor parece haber repercutido sobre las CUs abiertas. Sin
embargo, como sucede con todos los sistemas financieros, cuando la gente percibe una oportunidad de
beneficio personal, a menudo se aprovechan de la situaci6n, perjudicando al sistema. 

Recursos Inadecuados 

Dado el control democrAtico que existe en CUs, el proceso requerido para cambiar cualquier
polftica tiende a ser lento. La educaci6n de los socios es costosa en tdrminos de tiempo y dinero. Dentro
de una economfa inflacionaria, no hay lugar para el lujo de una lenta curva de aprendizaje que ensefie 
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conceptos macroecon6micos bdsicos, administraci6n financiera y desarrollo econ6mico a una membresfa 
que carece de educaci6n superior. 

El bienestar de la organizaci6n debe colocarse por delante del prestatario independiente cuyo
objetivo es obtener la mayor cantidad posible de capital al costo m8 bajo. La personas deben asimilar 
educaci6n organizativa y gerencial para entender este dilema. 

Muchas de las CUs no estdn automatizadas. No cuentan con acceso a cifras exactas de manera 
regular. Adn entra aquellas que sf lo estan, hay necesidad de contar con mayores niveles de educaci6n 
respecto a c6mo utilizar las estadfsticas que se generan y diseflar estrategias que ayuden a mejorar la 
situaci6n financiera de organizaciones independientes. 

Polfticas Gubernamentales 

El gobierno cuenta con dos juegos de normas para CUs. Algunas las tratan como bancos, como
la institucifn financiera alterna que son. Para competir eficazmente, las CUs debe estar en capacidad de 
ofrecer algunos de los servicios mds lucrativos que en la actualidad les estdn vedados (vdase Conclusiones 
y Recomendaciones al final de este Capftulo). 

Para tener acceso a los fondos del BCE (y a programas y capital del GDE), las CUs deben estar 
certificadas. Las CUs abiertas normadas por la Superintendencia de Bancos han sido evqluadas
preliminarmente y se encuentran en una lista de espera que se inicia con quienes pueden participar en un 
programa especial de vivienda. Sin embargo, este proceso se encuentra estancado. 

Hay necesidad de que se produzca una conversaci6n entre el Gobierno y las CUs a efectos de las
actuales regulaciones. Se deben desarrollar estrategias que confronten los aspectos conflictivos y
robustezcan las lfneas de comunicaci6n. 

Una Federaci6n Nacional Tradicionalmente DMbil 

FECOAC se encuentra inmersa en una identificaci6n de sus actuales servicios y ha disefiado una 
nueva estructura organizativa para solucionar los puntos percibidos como d6biles. Existe mucho 
descontento entre los socios respecto de su situaci6n actual, y se espera que los nuevos cambios le 
permitirdn a la organizaci6n seguir adelante y proporcionar el liderazgo que el movimiento precisa. 

FECOAC debe representar los intereses de todas las CUs Ecuatorianas, tanto abiertas como
cerradas, urbanas y rurales, grandes y pequeflas. Aunque son diferentes las necesidades segdin la etapa
de desarrollo organizativo, membresfa y metas generales, FECOAC deberfa representar a estas
organizaciones a nivel nacional, a la vez que proporcionar el apoyo necesario para alcanzar una mayor
estabilidad, salud y expansi6n del sistema. 
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Deterioro en la Confianza e Imagen Pdblica 

El pdiblico en general ha visto demasiados artfculos de prensa negativos durante los dltimos ahios 
a causa de los problemas qe se han producido en el sector. Desafortunadamente esta publicidad negativa 
no ha sido equilibrada por ejemplos de labor positiva que estdn realizando otras cooperativas. 

Mucha gente tiene mucho mayores expectativas con respecto a las CUs que con respecto a otras 
instituciones financieras tradicionales. Esperan que dada la filosoffa a que obedece el movimiento 
cooperativo estardn en capacidad de convertirse en todo para todos, satisfaciendo las necesidades de toda
la gente. Esto no puede ser, y el movimiento debe definir sus metas de servicios, c6mo canalizarlos, y
qud retribuci6n pedir por dllos. Esto debe comunicarse al pdblico en general, y las instituciones deben
asumir responsabilidad por sus acciones. Al contar con la gesti6n de la Superintendencia de Bancos para 
normar las actividades de CUs abiertas, se ayudard arestaurar la cradibilidad y confianza del pdblico.
Es de esperarse que tambidn existan recursos disponibles para que las cocperativas Ileven a la pr~ctica 
las necesarias reformas. 

Falta de un Fondo Central de Liquidez 

Existe la necesidad de que las CUs cuenten con acceso a capital adicional, a la vez que invertir 
ciertos fondos a corto plazo a las tasas de mercado. En la actualidad los bancos se benefician de las
inversiones de cooperativas a corto plazo, sin devolver ninguno de los servicios que no sean los intereses 
sobre depdsitos. En el plan de reorganizaci6n que estA siendo propuesto para FECOAC, una caja central 
contemplarfa esta transferencia interna de capital. 

Andlisis del Movimiento Reformista 

En la actualidad dentro del pafs existen numerosas personas que se encuentran trabajando en una
serie de maneras para lograr el cambio y expansi6n del inovimiento cooperativista. Esto ha tornado la 
forma de introducir cambios en las CUs existentes, la creaci6n de nuevas cooperativas que ya han 
incorporado reformas, y trabajo de reorganizaci6n de ia federacidn nacional, FECOAC. 

Modelos de Liderazgo 

Existe mucho cambio y desarrollo en la Cooperativa San Francisco de Anbato que se encuentra 
bajo la direcci6n de un nuevo gerente y que cuenta con el apoyo del representante Ecuatoriano ante la
COLAC. Recientes esfuerzos han inclufdo: encuesta a socios, la elaboraci6n de nuevas polfticas para
pr~stanos y tasas de interds, horas de tabajo diferentes, y un andlisis de los costos y beneficios para los 
varios servicios prestados a los socios que en el momento en que se llevaba a cabo este estudio estaban 
siendo sujetos a revisi6n. Pese a que la San Francisco de Ambato no tiene las tasas de interds mAs altas
de entre las organizaciones que participaron en ]a muestra de la encuesta, tambi~n ha estado en capacidad
de crecer a despecho de la inflaci6n. 

Otra cooperativa que se encuentra incorporando cambios importantes es la San Francisco de
Asis, la mAs grande del sistema cooperativista. Los tremendos problemas que experimentara requirieron 
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de la intervencidn de la Superintendenciade Bancos. Sin embargo, la gerencia actual estA en el proceso
de revisar completamente la organizci6n, con nuevos controles financieros, relaciones organizacionales 
para intercambiar informaci6n, y adoptar nuevas polfticas.1' Aunque no se cuenta con datos dispo!.ibles 
que documenten los cambios, son numerosos los pr~stamos que ahora se estdn concediendo a sus socios. 
Anteriormente, dado el malmanejo y fraude, e rumoraba que quien solicitaba un prdstamo debfa esperar
10 afios para obtener el dinero. Tambi~n se 3std ton,,ndo acci6n legal en contra de los funcionarios 
fraudulentos quienes ocasionaron el dafio financiero y la publicidad negativa para con la instituci6n y sus 
socios. 

Las organizaciones que pertenecen a la CACPES representan un nuevo tipo de instituci6n 
orientada especfficamente a satisfacer las necesidades de la pequefia empresa. Creada a travs de la 
Cdmara de la Pequefia Industria, una asociaci6n comercial que se da en muchas zonas del pafs, la 
CACPES busca proporcionar financiamiento y otros arreglos cooperativos a sus socios. Estas 
organizaciones pueden ofrecer orientaci6n y experiencia informal a la vez que proporcionar un capital
importante para el 6xito. 

En la actualidad existen siete CACPES, con otras 10 en camino. CONCAF, financiada a trav~s 
de DGRV, la organizaci6n cooperativa alemana, se encuentra proporcionando financiamiento y asistencia 
tdcnica a estos esfuerzos. 

La CACPE de Quito ha desarrollado un sistema computarizado para la generaci6n de informes 
y para Ilevar a cabo el seguimiento financiero, el mismo que piensan poner a disposici6n de las demos 
CACPES. 

En las zonas de Tulcin y Ambato, donde se encuentran asentadas algunas CUs bien organizadas, 
se han propiciado algunas iniciativas por desarrollar servicios conjuntos. En Tulcdn, las CUs ya se 
rednen peri6dicamente para tratar temas comunes, tasas de interds, y coordinaci6n de servicios. Se 
podrfa incentivar arreglos adicionales entre las varias cooperativas con miras a lograr cooperaci6n similar. 

Supervisi6n, Auditorfa y Estadisticas 

Antes de 1985, FECOAC proporcion6 tabulaciones de CUs abiertas y cerradas como parte de 
sus servicios. A partir de 1985, cuando las CUs abiertas pasaron a manos de la autoridad de la 
Superintendencia de Bancos, se han generado tabulaciones independientes de todas las estadfsticas 
correspondientes a cooperativas de ahorro y crt&ito. Sin embargo, existen inconsistencias en estas cifras 
y no son de valor dentro del movimiento. Las CUs independientes est:1n en la necesidad de comprender
bien cud] es la situaci6n nacional, y su jerarqufa dentro del sistema. Para que la gesti6n de la 
Superintendencia de Bancos surta efecto debe establecerse normas, y se debe trbajar con las CUs de 
manera que puedan satisfacer esas normas. La comunicaci6n debe ser tanto educativa como informativa. 

La auditorfa interna de las CUs se ha manejado de diversas maneras. FECOAC proporciona
servicios remunerados mientras numerosos nendientes se puedeque existen auditores in,- a quienes
recurrir. La Superintendencia de Bancos se ha visto imposibilitada de lograr que varias CUs realicen su 

Para Noviembre 19, 1990, la Cooperativa San Francisco de Asfs fue liquidada oficialmente por 
la Superintendencia de Bancos. 

17 



40
 

auditorfa, 1o que vendrfa en complemento de una auditorfa indapendiente externa. CONCAF hamencionado que este es un aspecto con el que se encuentran trabajando como parte de la nueva subsidiariade auditorfa de FECOAC. Esperan crear oficinas regionales en todo el pals que est~n bien dotadas depersonal para proporcionar capacitaci6n e irapartir conocimientos generales mientras se dedican tambidn 
a realizar revisiones anuales. 

PRESTAMOS A LA MICRO Y PEQUEfqA EMPRESA 
POR PARTE DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

Membresfa 

Los socios de cooperativas han contitufdo casi por tradici6n gente auto-empleada quienes buscania manera de obtener servicios y financiamiento de sus actividades. A medida que el Ecuador se vaurbanizando, la base agrfcola de los socios ha ido cambiando mds hacia ia poblaci6n urbana, muchos decuyos integrantes se ganan la vida a travds de negocios micro-empresariales y de la pequefla empresa. 

Si utilizamos las estadfsticas sobre socios que ha proporcionado FECOAC y la San Francisco deAmbato, 30 a 40 porciento de la membresfa total representarfa a micro y pequefias empresas, conpr~stamos proporcionales a esa cifra. Si utilizamos las estadfsticas de ia Superintendencia de Bancos, elsistema de CU cuenta con 677.000 socios (vdase Tabla 10), mientras que FECOAC estima la cifra en1.24 millones de socios. Presumiento que el 30 o 40% de 6stos sean propietarios de pequefias empresas,alrededor de 203.000 6 271.000 socios contarfan con una empresa pequefia. Si utilizamns los totales deFECOAC, estas cifras pudieran ser tan altas como 372.000 a 500.000 socios micro-empresarios. 

Cartera de Prdstamos de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito 

Los gerentes de cooperativas de ahorro y crddito opinaban que los prdtamos a estas micro ypequefias empresas representaban una cifra mds alta que la de todos los socios juntos. El gerente de la8 de Septiembre en Quito manifest6 que aunque las empresas constitufan el 28 porciento de la membresfa,absorbfan el 60 porciento de los pr6stamos, ya que sus necesidades de capital eran mayores que las delresto de los socios. La Dolorosa, cerca de Guayaquil, expres6 la misma opinidn. 

El monto promedio de pr6stamo, segoin las estadfsticas de ]a encuesta a todas las organizacionesvisitadas, correspondi6 a S/. 166.000 ($195), con una fluctuaci6n del S/.40.000 S/.637.000 ($47a
$749). a

Con una fluctuaci6n mfnima del 30 al 40 porciento de las cooperativas abiertas, S/.31 billonesde la cartera de pr~stamos se destina a la empresa, de S/.9 billones a S/. 12.4 billones se conceden en
pr6stanos a nivel nacional ($11 a $15 millones)."8 

Estas cifras no reflejan los numerosos prdstamos otorgados por las CUs para uso personal, quetambidn podrfan destinarse en parte al flujo de efectivo de un negocio dada Iainevitable mezcla de fondosutilizados comunmente entre familia y negocio. (Vase Encuesta contenida en el Anexo 4). 

"3Superintendencia de Bancos, Memoria 1989, p. 622. 
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Proceso de Estructuraci6n, Solicitud y Evaluaci6n de Pr~stamos 

Las CUs conceden prdstamos tinicamente a sus socios, mediante un formulario de solicitud y la 
apertura de una cuenta de ahorros. Ninguna de las cooperativas encuestadas podfa extender pr6stanos
a an solicitante antes de que cumpliera los tres meses como socio, y durante ese tiempo el socio debfa
acumular en ahorros el monto mfnimo requerido para equilibrar el monto de prdstamo. Nadie podfa optar
por un pr~stamo antes de haber acumulado el saldo mfnimo en una cuenta durante por lo menos un mes 
antes de presentar la solicitud. 

Aunque existen variaciones en este sentido entre las CUs, la mayorfa de ellas requerfa del 20 al
33 porciento del monto de pr6 ,--'iopara permanecer en una cuenta de ahorros que genera interds hasta 
que el prdstamo quede saldado. I el caso de prdstamos de emergencia a corto plazo, varias CU pedfan
un sddo del 100 porciento del monto de prdstamo. Para pr~stamos que involucraban garantfas colaterales 
en tierras o maquinarias, los requisitos de saldo variaban del porciento; sin embargo10 al 33 estos
pr6stamos no son comunes entre las CUs encuestadas como lo eran los pr6stamos bAsicos o de producci6n
sin otro respaldo que los ahorros. Los prdstamos de producci6n se destinaban en general a la agricultura
y a fines comerciales, con plazos de crdlito que estaban en funci6n de ese ciclo industrial en particular. 

Todas las CUs encuestadas requerfan de por lo menos uno y a veces hasta dos garantes, con
diversidad de polfticas al respecto en las varias organizaciones. Como bajo las leyes actuales se precisa 
que el c6nyuge firme cuando una persona casada se yea involucrada en una transacci6n financiera, esto
podrfa implicar Je dos a seis firmas, dependiendo del requisito de garantfa. Ha habido dos diferentes
interpretaciones de este requisito entre los encuestados. Algunas cooperativas permiten que un c6nyuge
satisfaga el requisito de un garante, involucrando un total de dos firmas para el prdstamo. Otras
requieren de dos garantes independientes, involucrando por ende seis firmas en total. 

Todas las CUs de la encuesta manifestaron que efectuarfar. una visita al lugar de trabajo de ser
necesario para verificar la situaci6n de los negocios de los socios auto-empleados. La mayorfa no Ilevaba 
a cabo ningtin tipo de tasas de relaci6n financiera ni requiere de documentos financieros. Todas indicaron 
que era responsabilidad del personal ayudar a que el solicitante Ilene los formularios necesarios y que la
misma filosoffa de las CUs implicaba que los socios no se verfan sujetos a demandas y burocracia
 
innecesaria.
 

Una vez que una solicitud de pr~stamo ha sido Ilenada, ninguna de las cooperativas se demoraba
m1s de cuatro semanas en procesarla. Algunas se enorgulleefan de cudn Agil era el proceso, movilizando 
documentos internamente hacia el comitd de crddito en menos de dos semanas. 

Las CUs no cobraban comisiones por procesar los prdstamos, en su mayorfa, con tres
excepciones. Quienes aplicaban cargos indicaban que se relacionaban con cargos gubernamentales. 

El monto mdximo de prdstamo fluctuaba entre S/.300.000 y S/. 1.0 mill6n ($353 a $1,176) porperfodos de seis meses a cinco afios. Las tasas de interds correspondfan a las mismas que para pr6stamos 
personales. 
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Otros Servicios 

Todas las CUs encuestadas ofrecfan servicios adicionales a sus socios aparte de ahorros yprdstamos. Todos los gerentes encuestados opinaban que 6stos eran importantes para los socios, aunque
nadie opinaba en cuanto al volumen de servicios utilizados por los socios empresarios. Los servicios
medicos, los m s populares entre las organizaciones encuestadas, podfan ser particularmente beneficiosos 
para aquellas micro y pequeia. empresas que no pueden participar del sistema gubernamental. No se 
hizo evaluaci6n alguna de la calidad y costo de estos servicios. 

Dichos servicios adicionales incluyen servicios mortuorios, seguro de prdstamos para cubrir
deudas irrecuperables, y para incrementar el valor de las cuentas de ahorro en casos de muerte;
bibliotecas; almacenes para la adquisicidn de artfculos de primera necesidad a precios menores que los
de al detal; y en el caso de Tulcdn, un programa de orientaci6n universitaria. 

En Tulcdn las CUs se rednen regularmente para tratar problemas comunes. Han sostenido
conversaciones preliminares sobre la coordinaci6n de servicios como una manera de abaratar costos y
mejorar servicios. 

Cultura Organizativa 

Las CUs son dnicas en su actitud. Contrariamente a lo que sucede con muchas instituciones
financieras tradicionayzs, generalmente buscan razones para conceder prdstamos a los socios, colocando 
una carga de comprobaci6n sobre los hombros de quien pudiera no constituir un buen riesgo crediticio, 
en lugar de Ilevar a cabo la tarea mds dificultosa de comprobar honestidad. 

El acceso a servicios se facilita mucho. Las cooperativas tiene la habilidad de relacionarse bien 
con gente de escasos ingresos, muchos de quienes se encuentran en situaciones poco c6modas frente a
instituciones tradicionales y por tanto no son atendidas por la comunidad bancaria. 

En su funci6n de ayudar a otra gente, las CUs son una de las pocas instituciones donde se
incentiva a la gente para que aprnda y prospere. Esto se extiende tanto a aspectos de administraci6n
financiera como de liderazgo. Las destrezas de administracifn financiera vienen muy dtiles para la gente
que estA tratando de mejorar sus condiciones con escasos recursos y conocimientos. Para personas que
se auto-emplean, esto es adn mds crftico ya que las finanzas familiares y empresariales se mezclan
normalmente y la capacidad de manejar efectivo es esencial para conseguir la estabilidad y prosperidad
econ6mica de ambas unidades. 

Morosidad y Recaudaci6n de Pr~stamos 

Histdricamente, se ha pensado que las CUs tienen bajos niveles de morosidad, pero
desafortunadamente no existen datos con que confirmar esta creencia. Pese a todo, como las CUs utilizan
los valores del sistema cooperativo para reforzar el sentido de cumplimiento por parte de sus socios, la mayor parte de las personas cumplen con sus obligaciones, al no querer dafiar su imagen personal dentro 
de ia comunidad. El retraso en los pagos es bastante comdn. 



43 

Este estudio no pudo Ilevar a cabo un andlisis de la morosidad. Por ejemplo, dadas las tasas deinterds inferiores a las del mercado, y la filosoffa orientada hacia la gente, es probable que no sea pocofrecuente que los pagos se retrasen cuando el flujo de efectivo es importante, o cuando perciben
oportunidad de mercado m s lucrativa. 

una 

Programas Gubernamentales e Internacionales 

CONAUPE 

CONAUPE fue creada recientemente por el Gobierno del Ecuador para dotar de financiamientoa la pequefia empresa. Actdia como intermediaria, y utiliza al Banco Central como mecanismo para ladistribuci6n de fondos. Si una instituci6n financiera participa en el programa, debe convenir en cobrarlas tasas de interns establecidas, que estdn fijadas por debajo de los niveles del mercado. La organizaci6ntambi~n debre aceptar la participaci6n de cinco puntos que le ayude a cubrir gastos adinistrativos, que es
el mdximo permisible en la actualidad. 

CONAUPE estA muy interesada en trabajar con CUs. Se sostuvo una reuni6n preliminar en laque participaron alrededor de 30 organizaciones con el objeto de identificar el inter6s que existe por suprograma. Muchas de estas CUs cuentan con polfticas de pr~stamo con tasas de interns que estn pordebajo de las fijadas por CONAUPE. De estas organizaciones, varias expresaron la opini6n de queestarfan dispuestas a equiparar tasas si es que pudieran participar. Otras ofrecerfan una estructura de tasasde inter6s dual, estableciendo criterios internos para optar por los pr~stamos. Tambi~n existe un grupoque no aceptarfa el dinero a no ser que se lo subsidie ain mds. 

Dada la participaci6n de cinco puntos para cubrir costos administrativos, parecerfa ser que lasCUs no podrfan cubrir sus gastos. Sin embargo aquellas que estuvieron interesadas en el programaexpresaron su opini6n en el sentido de que sus imprevistos eran fijos hasta cierto punto y que podrfanmanejar ftcilmente mds capital. De las 15 CUs encuestadas, 6 habfan manifestado que las tasas de interssuperiores al 39 porciento estgn siendo cobradas en la actualidad por CONAUPE. Ocho tenfan tasasnominales superiores al 39 porciento si se tomaba en cuenta los r(ditos sobre dep6sitos de ahorros
requeridos. 

El Plan Padrino 

Con sede en Guayaquil, el Plan Padrino es un programa afiliado al Plan Internacional. Seencuentran trabajando con pequefios negocios que proporcionan asistencia tdcnica y recursos. Lacooperativa La Dolorosa, con sede en Durdn y oficinas tambidn en Guayaquil, se encontraba involucradaen el Plan Padrino que administraba su cartera de prdstamo. Bajo este arreglo, el Plan Padrino incorporanuevos socios a la cooperativa, y luego pueden optar por una lfnea especial de fondos que son depositadosen dicha cooperativa por parte de la fundaci6n especfficamente para estos prtstamos. La cooperativa seencuentra muy a gusto con la situaci6n ya que incrementa su membresfa y su base de activos, percibe unhonorario por administracidn, y representa muy poco en costos transaccionales. Debe hacer unseguimiento de los pr(stamo y si despu~s de sus procedimientos normales experimentan una pdrdida, notendrfan que devolver esa parte del capital al finalizar el programa. 
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LIMITACIONES QUE CONFRONTAN LOS PRESTAMOS
 
PARA LA MICRO Y PEQUE4A EMPRESA
 

Varios factores impiden la concesidn adicionl de pristamos en favor de la micro y pequefia 
empresa por parte de CUs. Varios de estos problemas deben tomarse en cuenta a travs de modificaciones 
de la ley nacional; otros pueden solucionarse mediante cambios organizativos y sistem:ticos. 

Servicios Financieros Empresariales 

De acuerdo con la actual interpretaci6n de la ley con respecto a los servicios prestados a socios, 
las CUs se ven restringidas en su gesti6n. Transacciones mds sofisticadas, y que son especialmente
importantes a medida que la empresa progresa emergiendo de sus etapas iniciales, solo pueden ser 
cumplidas por otro tipo de instituciones financieras. Estas transacciones incluyen: 

" Cuentas Corrientes
 
" Tarjetas de Cr~dito
 
" Cartas de Cr6dito
 
* Dotaci6n de plantas y/o su arriendo 
* Garantfas 

A medida que un socio va teniendo 6xito en su gesti6n empresarial, la falta de estos servicios 
podrfa requerir del uso de servicios bancarios. Esto le priva a la cooperativa de un valioso socio y del 
capital que ahora estd siendo generado por la empresa de dicho socio. Las alternativas podrfan considerar 
la posibilidad de que a las CUs se les permita proporcionar estos servicios, o estar en capacidad de 
trabajar con ciertos bancos en un arreglo de mutua conveniencia. 

Fondo de Liquidez Central 

No existe en el Ecuador una instituci6n a la que las CUs puedan recurrir para obtener capital 
adicional que las ayude a satisfacer demandas temporales, o en la que puedan depositar el exceso de 
efectivo y reservas para obtener mayores ganancias a corto plazo, negociar pr6stamos para obtener 
liquidez adicional, o coordinar dineros gubernamentales e internacionales destinados a pr~stamos micro
empresariales. 

La idea de una caja centralha venido siendo discutida en el seno de FECOAC como parte de sus 
planes de reorganizaci6n. Una caja central debe estar apropiadamente conceptuada y ejecutada,
estableciendo la confianza y el respeto de las CUs, instituciones financieras y organizaciones 
gubernamentales y tambidn fundaciones internacionales. 
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CONAUPE 

Los dineros que en la actualidad estdn siendo destinados por el Gobierno para uso del programafinanciado por el BID y canalizado a trav s de CONAUPE no se ponen a disposici6n de las CUs ya que
carecen de acceso al Banco Central. Estas necesidades deben confrontarse a nivel normativo, ya que la
Superintendencia de Bancos ha verificado la selectividad de cooperativas de ahorro y cr~lito para aquellasinstituciones que estdn al amparo de supervisi6n. Aparentementesu el CONAUPE ha comenzado a
explorar maneras de poder utilizar a las CUs como intermediarias financieras. 

Problemas Generales que Afectan al Sistema de Cooperativas de Ahorro y Cridito 

Segin se habfa enumerado anteriormente, existen problemas que limitan la capacidad del sistema 
cooperativo para operar. Estos aspectos deben ser superados para beneficio del sistema en general. 

Si el sistema cuenta con un liderazgo mejor educado, disponibilidad adicional de capital, los
servicios a la micro y pequefia empresa que atafien a membresfa actual y futura mejorardn. Esto podrfa
producirse a manera de pr~stamos per mayores montos que son muy necesarios en un medio 
inflacionario, asf como para la prosperidad empresarial. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Con mds de S/.30 billones ($35.8 millones) en ahorros, las CUs representan casi el 6 porciento
del total de activos financieros del sector privado en el Ecuador. La cartera de prdstamos total varfa de 
una apreciaci6n conservadora de S/.31 billones a un cdlculo m s optimista de FECOAC de S/.53 billones.Un mfnimo del 30 porciento del monto total de prdstamos pendientes - S/.9.3 billones a S/. 15.9 billones, 
o $10.9 a $18.8 millones - ha sido concedido en pr6stamos a Iamicro y pequefia empresa. Los datos
generados por este estudio indican que un porcentaje mucho mAs alto (tanto coma el 50 porciento) de los 
pr~stamos del sistema se destinan a la empresa ($18.2 a $31.2 millones). 

A diferencia de otros programas de ayuda a la micro y pequefia empresa, el capital de
cooperativas ha sido generado a travs de la formaci6n interna de capitales. Representa la acumulaci6n
de capital de alrededor de 677.000 o mds de 1.2 milones de personas socias de cooperativas, quo
representan principalmente un estrato econ6mico bajo. Lo que es m6s, las CUs se auto-financian, sin 
contar con subsidios oxternos ni ar-yo operativo. Por tanto, los fondos de que dispone la pequefia 
empresa no representan incrementos en obligaciones de la deuda externa ni una fuga de los recursos 
gubernamentales. 

Las CUs se encuentran involucradas en la concesi6n de prdstamos empresariales debido a que sus
socios estd1n involucrados en empresas y negocios y solicitan pr~stamos para eso efecto. Las CUs tionen
la habilidad de continuar Ilegando a esta poblaci6n a un costo significativamente menor que la de las
demds alternativas programniticas. Organizacionalmonte, su fuerza radica en la concesi6n de prdstamos 
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mAs pequefios a mucha mds gente. Dadas sus bajas tasas de morosidad, las cooperativas tienen unaventaja comparativa con respecto a otras instituciones financieras que atienden a empresas pequefias quese encuentran en vfas de desarrollo. Con la organizacidn de las CACPEs en todo el pals, la capacidadde enfocar las necesidades de la pequefia empresa solo podr.1 mejorar. 

Adn a pesar de la reciente clausura de ]a Cooperativa San Francisco de Asfs - la mds grande delpals - el sistema cooperativo es y continuar siendo ia mayor fuente de financiamiento para la micro ypequefia empresa en el Ecuador. Sin embargo, existen ciertos aspectos crfticos que deben atenderse sise desea que el movimiento cooperativo avance hacia una existencia mds saludable. Muy importantes aeste respecto son las inadecuadas polfticas de movilizaci6n de ahorros, las poco realistas tasas de interds,la ausencia de una mentalidad de progreso y servicio, y controles internos poco s6lidos. El sistemacooperativo no puede seg'iir atendiendo las necesidades de sus socios bajo las actuales pricticas
operativas. 

Recomendaciones 

1. Robustecimiento Institucional del Movimiento Cooperativista 

FECOAC 

FECOAC debe recibir apoyo en su intento por disefiar y Ilevar a la pr~ctica cambios que intentansolucionar problemas y debilidades especfficas bajo el elactual sistema. FECOAC se encuentra enproceso de sufrir una importante re-estructuraci6n, que en este punto se encuentra tinicamente en su etapaconceptual. Todavfa debe ser aprobada por sus afiliadas, y los detalles de ejecuci6n todavfa estdn por 
prepararse. 

El plan que ha sido propuesto delinea un nuevo sistema que se Ilevarfa a la pr~ctica a principiosde 1991. Tomard en cuenta aspectos relacionados con auditorfa, educaci6n y asistencia tdcnica, infuenciapolftica, e informacifn estadfstica. Dentro de su nueva estructura organizativa, FECOAC serd unacompafifa consolidada con varias subsidiarias que administren programas bajo sus propios mecanismosadministrativos y junta de directores. La Confederaci6n de Cooperativas de Alemania Federal(CONCAF) ha manifestado interds por trabajar con ia divisidn de auditorfa. En este punto, las dems
divisiones no han sido ni disefiadas ni financiadas. 

La estructura propuesta tambidn requiere de la creaci6n detransferencia interna de capitales y que aciie como 
una caja central que facilite ia 

un conducto para programas del GDE y de fuentesexternas. Las ganancias generadas podrfan utilizarse para financiar los servicios de las demds divisionesde FECOAC o para crear programas de capitalizaci6n para ciertos proyectos debidamente identificados.Esto podrfa incluir el desarrollo micro-empresarial, pr~stamos de capitalizacidn a 5 6 10 afios plazo paraCUs que crecen aceleradamente, subsidios operativos para CUs que buscan mejorar el nivel decapacitaci6n de su personal gerencial y otras ideas mIs. 
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Cooperativas Abiertas y Cerradas 

Aunque este estudio solo se ha concretado a CUs abiertas, existe necesidad de identificar a todas
las CUs que se encuentren trabajando en pro del desarrollo empresarial. Numerosas CUs cerradas
tambidn proporcionan servicios a pequefios negocios, y existe mucho potencial para su expansi6n. El
sistema debe documentar su labor actual, y propugnar servicios de apoyo para todas las cooperativas. 

Capacitaci6n 

Las CUs deben recibir ayuda para mejorar sus capacidades gerenciales, operativas y de servicios. 
Existen varios modelos que se han venido desarrollando en el pafs. Estos dirigentes organizacionales

deben ser identificados, documentados, apoyados, y replicados. Las oportunidades de capacitaci6n deben
disefnarse de manera que ayuden a que otros comprendan y ileven a la pr~ctica estrategias que estdn 
siendo utilizadas por dichas oganizaciones ejemplares. 

Se 	precisa impartir educacidn a todo nivel dentro del sistema para la junta y miembros de
comit6s, gerentes, personal y socios. Esto involucra a CUs lfderes y CACPES, asf como a todas las CUs 
que estAn interesadas por participar en la expansi6n de su comunidad. El enfoque de ia asistencia tdcnica
deberfa corresponder al desarrollo organizativo, prestaciones a la micro-empresa, cooperativismo y
principos generales financieros y gerenciales. Los tipos de cursos podrfan incluir: 

" 	 Principios de liderazgo, destrezas necesarias en miembros de juntas de cooperativas; 

" 	 Economfa de la inflaci6n: c6mo parar la descapitalizaci6n de las cooperativas de ahorro y 
crddito y del sistema financiero del Ecuador; 

• 	 Costos y beneficios de servicios a socios; 

" 	 Comercializacidn: c6mo Ilegar a nuevos socios y aumentar los niveles de rentabilidad; 

* 	 Generando dinero para las CUs: c6mo fijar el precio por servicios prestados. 

• 	 Pr~stamos a la micro-empresa: c6mo ayudar a que las pequefias empresas utilicen 
dptimamente la posibilidad de recibir prtstamos; 

2. 	Mejores Comunicaciones, Referencias, Inter-relaci6n y Compartir de Recursos 

Dentro del Movimiento Cooperativo 

Hay necesidad de que se dialogue en el medio cooperativo - entre cooperativas independientes,
ia federaci6n nacional FECOAC y la Confederaci6n Latinoamericana (COLAC), asf como entre grupos
de cooperativas y otras organizaciones piiblicas y privadas. Esto es particularmente importante ya que
los sistemas cambian y evolucionan. La gente necesita comprender los beneficios y problemas que
plantean las diferentes estrategias. Este es un punto crftico para la prosperidad de todas las empresas. 
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Entre las Organizaciones Cooperativas y las Organizaciones de Apoyo a la Micro-empresa. 

En 	 el campo micro-empresarial, una mejor comunicaci6n entre los proveedores de servicios
tdcnicos, programas de capital izaci6n, grupos de apoyo industrial, CUs independientes, y grupos de apoyo
al cooperativismo, a nivel nacional y regional serdn conducentes a la oferta de mejores servicios y 
mayores recursos financieros al servicio de la pequefia empresa. Estas redes pueden construir y mantener 
vfnculos que faciiten la obtencidn de recursos que son importantes para el 6xito y que proporcionen un
intercambio de informaci6n relativa a oportunidades de mercado y regulaciones aplicables. Las CUs 
pueden desarrollar iuuevos y mejores servicios en base a su mejor comprensi6n de las necesidades del 
mercado. 

Bajo la actual situaci6n financiera del Ecuador, es adn mds importante que el andlisis econ6mico 
se lo haga desde organizaciones gubernamentales y financieras y sea comunicado a gerentes y personal
de las cooperativas. Necesitan comprender el impacto de la inflaci6n, e idear estrategias que sean 
apropiadas para la situaci6n del mercado. 

3. Difilogo Ulterior sobre Investigaci6n y Polfticas Relativas al Desarrollo de la Micro y Pequefia
Empresa 

Hay necesidad de amplia. el didlogo sobre polfticas e investigaci6n ya que existe escaso consenso 
entre los proveedores de servicios micro-empresariales. La mayor parte de las pequefias empresas a
quienes se les pregunta mencionan que su mayor problema es el aspecto financiero. Sin embargo, los 
expertos en ese campo saben que ia falta de capital o efectivo es a menudo un sfntoma de problemas 
mucho mts profundos. 

La clave al 6xito empresarial se basa en una serie de factores. Las hip6tesis mds importantes que
sugieren las investigaciones hechas del campo incluyen: 9 

" 	 Una s6lida oportunidad de mercado; 

" 	 S61ido equipo gerencial; 

o 	 Capacidad para generar financiamiento adecuado; 

* 	 Capacidad para atraer y retener mano de obra calificada y comprometida con lo que hace; 
y 

* 	 Posibilidid de contar con operaciones a una escala apropiada; 

Las empresas que satisfacen estas cinco condiciones tendrAn mds opci6n al 6xito que aquellas que 
carecen de 6llas. Si observamos el prop6sito social de las empresas, donde la definici6n incluye a 

19 Brody, Weiser, Rose, The Use of Business Ventures to Pursue Social Goals: InitialHypotheses 
and Recommendations, (La Utilizaci6n de Empresas Comerciales para Conseguir Metas Sociales: 
Hip6tesis Iniciales y Recomendaciones) pp. 17-19. 
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aquellas organizaciones que buscan crear el bienestar social a travds de las actividades diarias de la 
unidad, entonces vienen a lugar otros aspectos tales como: :° 

" Capacidad para explotar la intervenci6n gubernamental en los mercados; 

• 	 Estrategias para remediar las restricciones sociales tales como machismo, racismo,
creencias religiosas a la vez que propiciar nuevas oportunidades empresariales; y 

y 

* Recursos provenientes de varios sectores incluyendo al gubernamental, al que no persigue
fines de lucro y del mercado. Esto incluye a fuentes tradicionales de financiamiento,
asistencia tdcnica fundamental, y dineros gubernamentules o cooperativistas con tasas 
inferiores a las del mercado. 

Para fomentar el desarrollo de la micro y pequefia empresa, puede haber necesidad de poner en
juego una amplia gama de estrategias, dependiendo del sector, etapa de desarrollo empresarial, los
actuales recursos geogrnficos, y niveles educativos de los empresarios para nombrar tan solo unos pocos
factores. Los programas que buscan intervenir en las condiciones de mercado que ya estAn establecidas 
deben dialogar con aquellas organizaciones que se encuentran atendiendo a sus socios de manera muy
importante. Los servicios que se desarrollen deben basarse en los puntos fuertes que contempla el actual
sistema, a la vez que deben tender a solucionar sus debilidades. 

4. 	Mejoras al Sistema Cooperativo 

Hist6ricamente las cooperativas Ecuatorianas han podido generar su propia base dr capital
aportada por sus socios, y no han precisado contar con financiamiento externo. Este aspecto positivo estA
siendo erosionado por el actual medio inflacionario, y la falta de polfticas realistas con respecto a las tasas
de interds aplicadas por las CUs. Las actuales tasas se fijan en su mayor parte partiendo del deseo que
la 	instituci6n tiene por ayudar a sus socios mediante subsidios al inter6s. No existe incentivo para que
la gente ahorre aparte de la necesidad de contar con el dep6sito indispensable para obtener un prdstamo.
Muchas CUs se encuentran incentivando a sus socios para que adquieran bienes en lugar de aumentar sus 
ahorros ya que es la Unica manera de poder mantener un valor financiero relativo. 

Las 	CUs deben ajustar sus estructuras de tasas de interds a las del mercado. El desaffo consistird 
en trabajar con las cooperativas en un proceso que les permita adoptar las tasas de mercado mientras se 
desarrollen simult~neamente estrategias de mercado y procesos educativos para mantener y ampliar su 
ndmero de socios. 

Cualquier programa que se desarrolle debe incluir a CUs que se encuentren totalmente
comprometidas con su solidez fiscal; y se vuelvan instituciones financieras bien manejadas y que hayan
adoptado tasas de mercado a la vez que contintien prestando los servicios bdsicos pra sus socios; se 
encuentren concediendo grandes vohlmenes de pequefios pr~stamos en beneficio de gente que no 	es
atendida por las instituciones principales. Para ayudar a parar el deterioro ocasionado por prdstamos
anteriores concedidos a tasas que estAn por debajo de los niveles de mercado, un incentivo que se podrfa
ofrecer serfa el de un mercado secundario tinico (mediante convenio) para los actuales pr~stanos que 

' 	 Ibid., pp. 19-22. 
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estdn ocasionando el deterioro del valor real de los activos de las cooperativas. Esto podrfa hacerse a
travds de aquellas cooperativas que estAn dispuestas a tijar tasas de interds de mercado, asf como tasas 
variables para prdstamos. 

5. 	Programa de Apoyo al Sistema Cooperaivo 

La ayuda externa puede mejorar notablemente el desempefio del sistema cooperativo en el carnpo
de prestaciones a micro y pequefia empresas. Sin embargo, el financiamiento no es elemento clave, y
ningdin programa de ayuda a CUs deberd proporcionar recursos externos de capital. La fortaleza del
sistema cooperativista en el largo plazo radica en su capacidad para adoptar polfticas realistas - tanto 
en 	cuanto a la movilizaci6n de ahorros como an la concesi6n de pr~stamos. El capital extranjero,
especialmente cuando es subsidiado, distorsiona cualquier esfuerzo que se intente introducir en las 
reformas internas. Cualquier programa de ayuda debe incluir: 

" 	 Una exhaustiva evaluaci6n financiera y auditorfa operativa de CUs. Esto debe examinar la 
generaci6n de informes sobre morosidad y controles (incluyendo polfticas de facto para
renovaci6n de pr~stamos), tasas de interns, polfticas de prestaciones, y polfticas para la 
movilizaci6n de ahorros. 

* 	 Criterios estrictos de participaci6n. Solo aquellas CUs que demuestren un compromiso
fehaciente con su prosperidad y servicio, y que hayan adoptado reformas importantes en el 
campo de tasas de inter s y control de la morosidad deber~n participar en cualquier 
programa; 

* 	 Capacitaci6n gerencial. Desarrollo de capacidades profesionales en el personal en aspectos
de manejo financiero institucional, manejo de cartera, desarrollo de nuevos servicios y
operaciones deberdn constituir una alta prioridad en cualquier programa de apoyo a las CUs; 

* 	 Sistemas y procedimientos. La ayuda tambidn deberd centrarse en torno al diseflo de sistemas
internos y procedimientos apropiados para el manejo de carteras, liquidez y morosidad. Estas 
podrfan incluir el desarrollo o modificaci6n del "software" (programa computarizado) para
el manejo financiero de la instituci6n que facilite sus operaciones y genere la informaci6n 
para una adecuada gestidn gerencial; y 

* 	 Caja Central de Liquidez. Establecer una caja central de liquidez que ayude a que el sistema 
cooperativo maneje el circulante dentro del sistema. 

El 	apoyo que se preste bajo el programa no deberd concretarse a FECOAC como instituci6n
independiente. En 	el mejor de los casos se debe incluir a FECOAC como ia participante de cualquier
programa de desarrollo, pero hasta tanto no se produzcan importantes cambios en las polfticas. internas 
y en los sistemas de control y operaci6n de FECOAC, los recursos que se destinen su desarrolloa 
constituirdn un desperdicio. 
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ANEXO 1
 

METODOLOGIA
 

Este informe presenta los resultados de una investigaci6n del cooperativismo en el lugar de los
hechos (CUs) en el Ecuador y mds especfficamente de aquellas cooperativas de aportacidn abierta que
en la actualidad se encuentran bajo las supervisi6n normativa de la Superintendencia de Bancos. En las 
cuatro semanas pasadas en el Ecuador se encuest6 a 16 CUs. Estas organizaciones incluyeron algunas
de las operaciones ms grandes de ia actualidad, y varias se habfan conformado recientemente. 

La 	informaci6n relativa a CUs y sus actividades se obtuvo a travs de una serie de fuentes que
inclufan: 

* 	 Literatura disponible en la sede WOCCU en Madison, Wisconsin; la biblioteca de AID; 
recursos de DAI en el Ecuador; y documentos disponibles en el Ecuador que inclufan estudios
anteriores sobre las diferentes cooperativas, el sisteina nacional de cooperativas de ahorro y
crdito, y el mercado financiero general del pafs. Herndn Pefia, el representante de COLAC 
en el Ecuador, ha Ilevado a cabo un an~lisis por demds exhaustivo del sistema. Se utilizaron 
numerosos documentos de su organizaci6n asesora, INSERFINSA; 

* 	 Un estudio de campo que emple6 un cuestionario y entrevistas a 16 de las CUs abiertas en 
cinco ciudades del Ecuador (Quito, Guayaquil, Ambato, Tuic:in, y Babahoyo); 

* Reuniones en Quito con representantes de las principales organizaciones nacionales que tienen 
que ver con el cooperativismo, incluyendo a: 

- FECOAC, la federaci6n nacional de cooperativas de ahorro y cr&lito, 

-	 El representante de la Confederaci6n Latino Americana (COLAC) 

-	 Personal de CONCAF, una organizaci6n financiada a travs del DGRV, un grupo 
Alemdn de apoyo al cooperativismo, 

-	 Coopseguros, una compafifa de seguros que proporciona servicios a las CUs, 

- Fundaci6n de Desarrollo Cooperativo, una organizaci6n que impulsa a las cooperativas 
del sector rural, 

- FENAPI, ]a Federaci6n Nacional de ]a Pequefia Industria, que ha participado activamente 
en la formaci6n de CACPES, 

-	 Superintendencia de Bancos, la actual normadora de las CUs abiertas, 
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- CONAUPE, un programa gubernamental que ofrece dinero para el sector micro
empresarial a tasas de interns inferiores a las del mercado para ser concedido en calidad 
de prdstamos a las instituciones participantes. 

-	 La Subsecretarfa de la Administraci6n Piblica de la Presidencia del Ecuador. 

0 	 Converaciones informales con micro y pequefios empresarios quienes habfan recibido 
pr~stamos de parte de la cooperativa y que se encontraban matriculados en los cursos de
capacitaci6n de INSOTEC y que fueran seleccionados en lugares locales como vendedores 
ambulantes y en puestos de mercado, de alimentos preparados, sastres, pequefios talleres y 
artesanos. 

El estudio tambidn incluy6 conversaciones con el personal de USAID/Ecuador: Robert Kramer,
Mike Deal, Maruska de Burbano, Rendn Larrea, y Eduardo Fuentes. 

El 	 apoyo t~cnico y gerencial lo proporcion6 Luis Acosta de FECOAC y Eliana Pozo de 
INSOTEC.
 

Estudio de Campo 

El estudio de campo fue disefiado de manera que puedan incluirse reuniones con gerentes de
varias cooperativas independientes, representantes de organizaciones nacionales, y varias personas quienes
hayan solicitado pr~stamos a una cooperativa de ahorro y crddito para destinarlos a sus negocios. 

En cuanto a gerentes se desarroll6 un cuestionario que serfa utilizado como instrumento para la 
recopilaci6n de datos, y obtener a la vez opiniones, puntos de vista y an~lisis de cada una de las 
organizaciones asf como del sistema nacional de cooperativas. Aunque las reuniones y el didlogo se 
centraron en torno a ia obtenci6n de informaci6n cualitativa y cu.antitativa, es naturaleza de cualquier
intervenci6n que se van a suscitar cambios elen sujeto de estudio. Todas las entrevisws pedfan
comentarios sobre cambios que se quisieran introducir a niveles local, nacional e internacional. 

Ademds del cuestionario formal, las diferentes CUs proporcionaron estados financieros 
correspondientes al ejercicio 1987-1989 y al primer semestre de 1990. Cuando estaban disponibles,
tambidn se obtuvieron panfletos, material de comercializaci6n e informes anuales. 

Disefio de ]a Muestra 

Cooperativas de Ahorro y Cr6dito 

Para identificar a aquellas CUs que participarfan en una entrevista bajo el estudio se realiz6 una
apreciaci6n inicial de la mismas a travds de las organizaciones nacionales para identificar su ubicaci6n,
horarios y situaci6n individual. Un andIisis de los datos oficiales sobre CUs tambidn demostr6 una
apreciable concentraci6n de organizaciones en la Sierra, con 79.1 porcien. de todos los activos a nivel 
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nacional. El restante 10.9 porciento de activos pertenecientes a cooperativas abiertas se localiz6 en las 
provincias de la costa.2 

Para la encuesta se seleccionaron CUs pertenecientes a las cuatro regiones del pafs. Asf se 
incluy6 a las provincias de Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Tungurahua (Ambato) y Carchi 
(Tulcdn). Ademds se afiadi6 otra cooperativa de Los Rfos (Babahoyo) debido a su proximidad con 
Guayaquil. 

Siete de las 11 CUs mds grandes de acuerdo al monto de activos y ntimero de socios fueron 
inclufdas. Estas 11 CUs correspondfan al 66 porciento de la membresfa nacional de CUs abiertas, y 
aglutinaban el 72 porciento de los activos del sistema." Dada la influencia general que tienen sobre el 
movmimiento cooperativo nacional, el estudio no debe reprecentar al movimiento al no haber inclufdo 
a la mayorfa de dilas. Para comprender c6mo pueden las etapas de expansi6n y organizaci6n repercutir 
sobre las organizaciones independientemente, se hizo un esfuerzo por incluir a varias de las CUs mAs 
pequefias y de aquellas recientemente conformadas. 

Dada la situaci6n econ6mica que impera en el pafs, se hizo un esfuerzo por identificar a aquellas 
CUs cuyas polfticas para las tasas de interns se aproximan a los niveles de mercado para examinar si 
estaban mejor capacitadas para manejar el ambiente inflacionario y representaban mejor salud financiera. 
Esto contrasta con varias otras CUs visitadas que se encontraban intervenidas por la Superintendencia de 
Bancos a causa de sus actividades financieras. 

La muestra del estudio incluy6 a dos de las CACPES que se encuentran operando. Estas CUs 
se crearon en afios recientes para atender especfficamente las necesidades financieras de las pequefias 
empresas. Deafortunadamente, los datos existentes para la mayor parte de las CACPES no estdn 
disponibles ya que han sido organizadas como CUs de aportaci6n cerrada. 

Micro-empresas 

Se eligieron a micro y pequefias empresas provenientes de tres fuentes: 

1. 	 Socios auto empleados que fueran identificados como receptores de cr~dito por parte de 
cooperativas, o cuyas solicitudes de prdstamo se encontraban en tr~mite; 

2. 	 La gente que participara en un programa de capacitaci6n previo a la entrega de prdstamos, 
auspiciado por INSOTEC; y 

3. 	 Elecci6n al azar de vendedores ambulantes y en puestos de mercados, puestos de venta de 
alimentos, sastres, pequeflos talleres y artesanos quienes se mostraron interesados por 
conversar brevemente sobre la situaci6n de su negocio. 

Memoria 1989, p. 595. 

" Ibid., pp. 598-599. 

21 
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En ]a mayor parte de los casos, las entrevistas fueron mucho m s formales, siendo losentrevistados seleccionados en las cercanfas de una cooperativa en particular o en una secci6n de Ia ciudad 
que estaba siendo visitada. 

Cuestionario de ]a Encuesta 

Cooperativas de Ahorro y Cr~dito 

Se elabor6 un cuestionario para ser utilizado en entrevistas con gerentes de CU y dem s personal,y se lo incluye a manera de Anexo C, que consta a continuaci6n. La encuesta solicit6 informaci6n sobre
los siguientes aspectos: 

" Datos generales que incluyen estadfsticas actuales, nidmero de socios, datos demogrnficos delos socios, base de activos, monto actual de Ia cartera de prdstarnos, y Ia relaci6n mantenida 
con Ia micro-empresa; 

* Informaci6n administrativa relativa a Iaestuctura organizativa, personal, sueldos y sucursales; 

* Sistemas financieros y administrativos, control de morosidad y recaudaci6n de prdstamos; 

* Polfticas, reglamentos y procedimientos;
 

* 
 Andlisis de ahorros, prdstamos y dem s servicios ofrecidos a los socios; 

Breve resefia de las relaciones que se mantienen con organizaciones ptiblicas, privadas y que 
no persiguen fines de lucro, a niveles local, nacional e internacional; 

* Programas especiales y maneras de trabajar con el sector de Ia micro y pequefia empresa; y 

* Problemas, inquietudes y puntos fuertes de las CUs y del sistema Ecuatoriano. 

Proceso de Entrevistas 

Cooperativas de Ahorro y Cr~dito 

Todas las enrevistas fueron Ilevadas a cabo en las oficinas de Ia respeciva cooperativa, con elgerente. En \,arios casos, tambidn se incluy6 Ia participaci6n del segundo ejecutivo en mando y/opresidente de Iajunta de directores, o en reemplazo del gerente cuando no se enconitraba presente. 

La mayorfa de las citas fueron realizadas a travs de FECOAC, o de las oficinas de INSOTEC.En varios casos FECOAC proporcion6 transporte asf como una presentacidn al personal de Ia
ccoperativa. 
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Micro-empresas 

No se desarroll6 ningiin tipode documentos formales para recabar respuestas de estos tres grupos
de participantes. Las entrevistas se mantuvieron durante perfodos de 15 minutos a una hora, mientras 
se viajaba hacia aig-n punto o al visitar una regi6n en particular. 

Organizaciones Nacionales y del Sector Pdiblico 

Las reuniones se programaron durante varias horas, y en varios casos hubo necesidad de aumentar 
una segunda reuni6n. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA 1990 

Cooperativa 

ECUADOR 	 Lugar Poblaci6n 

MARTHA ROSE Fecha 

ENCUESTA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

1. DATOS GENERALES 

1.1 	 Tipo: Abierta Cerrada
 
1.2 	 Vfnculo:
 
1.3 	 No. Socios Prestatarios
 
1.4 	 No. Socios Empresarios Prestatarios Empresarios

1.5 	 Fecha de inici6 programa microempresario
 
1.6 	 Horario 
 1.7 Afiliaci6n
 

2. ADMINISTRACION 

2.1 	 Gerente:
 
Aflios en puesto 
 Grado acaddmico 

2.2 	 Organigrama actualizado _ Adjunto_

2.3 	 No. de oficinas, sucursales y agencias
 
2.4 	 Personal:
 

No. de tiempo completo Parcial Total
 
Salario anual bruto promedio
 

2.5 	 Sistemas Financieros:
 
2.51 	 Contabilidad: Manual_ Mecanizado C6mputo

2.52 	 C6mputo: Marca Vendedor
 

Programaci6n por
 
2.531 	 Presupuesto anual:
 
2.532 	 Control mensual:
 
2.533 	 Flujo de caja anual:
 
2.534 	Control mensual:
 
2.535 	Andlisis de margen/"spread": Mensual: Anual
 
2.54 	 Control de morosidad: Diario:_ Mensual_ Otro_
 
2.541 	 No. pr~stamos morosos 2.542 Monto
 
2.543 	No. prdstamos morosos empresarios_ 2.544 Monto
 
2.545 	 Causas
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2.546 	 Definici6n: Cuotas morosas Cartera afectada 
2.547 	 Cuando se elimina los pr~stamos morosos de los libros? 
2.55 	 Cobranza:_ Por personal_ Terceros
 

Vfa judicial No. en juicio

Medidas especializadas
 

2.56 	 Auditorfa y control practicado por: 
Auditor interno Consejo de Vigilancia

Auditor externo 
 Otro 

2.6 	 Polfticas, Reglamentos y Procedimientos Escritos:
 
Manual de operaciones_ Manual de polfticas

Descripci6n de funciones para empleados
 

Polftica 	de cr6dito Polftica de inversiones 
Polftica de ahorro y capitalizaci6n 
Polftica de liquidez 
Polftica de formaci6n de reservas 
Polftica de formaci6n de provisiones
 
Polftica de precios (tasas de inter6s)
 

3. SERVICIOS: 

3.1 	 Ahorro y aportaciones:
 
Tipo de cuenta Tasa FN Plazo No. Cuentas,
 

Tipo/destino Tasa F/V Coms Max/Min Plazo Garantfag NoCtas 

3.3 	 Cudnto tiempo toma para procesar un pr~stamo? 

3.4 	 Cudles son los requisitos de membresfa para obtener un prdstamo? 

3.5 	 Cudles son los balances de ahorros que hay que mantener por un prdstamo? 

3.6 	 Cu~ndo se puede refinanciar? 

3.7 	 Otros servicios financieros: 

3.8 	 C6mo determinan los precios/tasas de interns: 

4. RELACIONES EXTERNAS 

4.1 	 FECOAC: Afiliada Cotizaci6n al dfa Rel. bueras. 
Representaci6n Cargo
 
Observaciones:
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4.2. Banco de Cooperativas: Afiliada Capital al dfa__ 
Monto de Capital_ Rel. buenas 
Representaci6n Cargo 
Observaciones: 

4.3 	 Seeor financiero: tipo de relaciones_ 
Observaciones: 

4.4 	 Gobierno: Tipo de relaciones 
Observaciones: 

4.5 	 Agencias intemacionales: Tipo relaciones 
Observaciones: 

4.6 	 DORV-CONCAF: Tipo de relaciones 
Observaciones: 

5. PROBLEMAS DE LA COOPERATIVA 

6. PUNTOS FUERTES DE LA COOPERATIVA 

7. OTROS SERVICIOS 

8. SERVICIOS AL MICROEMPRESARIO 

8.1 	 Tipos de servicio ofrecido: 
Financiamiento:__ 
Otros: 
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8.2 	 Administraci6n:
 
Departamento especializado:_ No. de oficinas
 
No. personal Gerente Afios en el puesto
 
Manual de operaciones especializadas
 
Manual de polfticas especializadas
 

8.3 	 Supervigilancia interna de cr~ditos Por 

8.4 	 Cr6ditos aprobados por: 

8.5 	 Criterios para andlisis crediticio: 
Relaciones financieras del prestatario: 
Cuota mensual al ingreso mensual Valores_ 
Amortizaci6n mensual global de deudas al ingreso mensual:
 
Valores
 
Valor total del pr~stamo al valor total de la empresa:
 
Valores
 
Otras:
 

8.6 	 Especificaci6n de documentos anexos requeridos: 
Verificaci6n requerida por escrito de: Empleo_ 
Obligaciones a 
terceros" activos personales 
Avalo certificado requerido 

8.7 	 Garantfas requeridas 

8.8 	 Otros requisitos 

8.9 	 Qud competencia tiene la cooperativa: 

8.10 	 Fuentes de financiamiento para los servicios: 

Ingreso familiar 



----------------------------- 

8 DE SETIEMBRE
 
(000) SUCRES--VALORES NOMINALES
 

DIC
31, DIC 31, DIC 31, JNO3,1
ACTIVO A AI~1987 1988
------------- 1989 1990 ~87-8888-89189-.90 11 87-90 157.90o11 0--- - ---- I------- -I--------- I------- -I- --I- --I----II-- ----I---I
Fondos disponibtes 387378 34442
1 85,698 1194,089 160,683 I 126%!
16,8 1 126% I I 74 985 I87%1 !
1III4,8187

Activo exiibte
AtoeiibeI 1 387,378 1 344,420856,981 I -11%1
...
Inversiones ' 1637886I 1 469,603 1121%1 163 766 I ! 082 ! l
Activos fijos y otros activos I 114604 I 132391 
.. 16%1 I97.
---------------------...------ ----- 225,733 i il 508,0731129
.. .. --- -- 6--- I I
 

TOTAL ACTIVO TOTAL.ACTIV........111,129......
587,680 834,688. O 1751,4731 42%!-J- 1,163,793 1 
198%11
 
...... I .
PASIVO .. I ... I...= =========
......------- --....i-- - ..................- I----------- --
.. - - -- - -------- ----------------. .. ...... ......I...-----. ------ - - -----------t- ..... ...t
 

Depositos de ahorro 
 502,780 ' 698,236 1337,457 39% .Otros depositos 23,784 166%40:779 115,613 1 , 1Otros pasivos 25147110 1 16 1-------------- ----------------- ------- :-------------- I . 171,17 1 61% - - - --
57% 

TOTAL PASIVO 552.078 780155 
 I " 1,072,168 194%
 ------------ I
 

CAPITAL SOCIAL 
 aa, I--------- - - - - - - -------------- --- -I-------
Certificados de aprtacion --- - - - --- - - - --- - - - -----23,602 32 181---- - 52,702 36%: --- - - 1 29 1o 123%11Reservas 
 6,772 6:817
Excedentes y/o perdida 5,228 15,535 34,877 1% I 28,105 1 415%,
1 39,648 197%" ,20 
 1
 
------- ----------- ------------ ---- II 
 34,20 658%
TOTAL CAPITAL SOCIAL.
 35,602 54,533. 0 1127 227 53% 
 I......... 257I
1 11. 

ACTIVO-PASIVO -------- ------- I-------35,602 . ,5.33 -------0 -319,65 ,2 27' 
a a" I

35,6020 I  . . . . . ..
 

http:87-8888-89189-.90


---- -----------

-- --- 

----------- ----------- 

8 DE SETIEMBRE
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS PCq TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 1985
 

= , = I = ------------- I I------------CI-------------
DIC 31 -c 31, DIC 31, JUNo 30 MI-C-A --- 1%C.I. 'C cANi-CA. 
1987 1988 1989 1990 187-8883.-89189-90 11 87-90 187901 

------.---- I----I---I~~------

ACTIVO I----------------------i-----
Fondos disponibies 50,807 61,965 0 27,336 1 22X1 1 1 (23,471)' -46x11

Activo exigibe 1 229,663 109,959 0 145,794 _52%' I ! (83,869)1 -371
 

86,4 37
0nversiones0 52:291 0 1 1 , 86,437 1 11
 
Act activos 67,945 42,267 1 0 38,403 -38% (29,5421 -43%
 
---------------- ---8---- ------- ---------- I-----!---I ---I--I----- 95 ---- 1I
f ----- -----

TOTAL ACTIVO I348,4151 266 4821 01 297,970 1 -4%1 5,451-41
I~~~--

PASIVO .. ii-i-.....-ii
 
Depositos de ahorro 298 081 0 1 II -545)l
222 918 227,535 1-25X! 24X!! 

---------- ----------------- I 0---------I 
TOTAL PASIVO 327308 249.072 0 i 276325 !-24% 1---- 5 982)l -16%11 

~~~~~~-------------------- - -I 1 0 1 I 
CAPITAL SOCIAL . . . i lI 
Certificados de aportacion 13 993 10,274 0 B-966----27-- 1 !I1(5-027)l -36111 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 21............ 2 7 17,410 

---------.-----------======I.---------
0 21,645 i -18%1 

--
1... III.. 537. 

-------.... 
3% I 
i 

TASA DE INFLACION ... -..... ... .. ... ... .. . I --

FACTOR INFLACIONARIO 1.69 

857% - -
I - - -- - - - -- --

3.13 

4.2 
---- -

- -
4.83 

-
-

-I 21.7%1 - ---- I-----
- I- . . I --

- - - - I .I-- - -
5.88 

II - - - - - 
------------

-I.....11I-II 
i 

8 DE SETIEMBRE
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR CPI A VALORES 1980
 

:;;:;::I:-I-------------......; -: i -= 8 -i: :i-----------; :i------------=i--------------i 
DIC 31, , DIC 31, DIC 31, 1 JUN10 30, i%CAJ4'% CAM % CAM 11%CAN''

1987 .. 1988 11989 11990 187-.88188-8918990 11 87-90 1879011 
. . .. -.. . . . . .. . .. I 

TOTAL ACTIVO '-- 808---62,948-1---------1 70,397 1-24%1 II (1 1 : 1--4l--------- -------- --- - - - --- --- -------- -------I---I- -I--- 1 - - - -I--.i 
TOTAL PASIVO 1 77 322 58 8351 0 . 65 283 -24%1 1 '"--(12 03;l";;Il 
---------------- --------- ------ i--- -- I -------
I ----I -- I- II.---
---I---11
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 4,986 ,113 0 - 55-114 !8X! 1 127 1==3%1
......---------------- I ----- -I--.....-- I-
i .------------ -
CPI-(AiO-BASE 1980 =-1.oo) 7.14= 13.. [2 . !. I...88...II" ..
 

-I-------------------- -----
[-...2 .45===24- ...I I

" I. . . .: I I I II I II 
======== ====== "1====== ======..... ...------------------ :--I====1
 



------ 

----------------------- 

ANDALUCIA
 
(000) SUCRES--VALORES NOINALES
 

ACTIVO DIC 31, DC3, 'DIC 3, JUN10 30, 1%CAAMCM% CAM''I
AC - - -- 1987 1988 1989 1990 187-8!'-89!e9-90 ! 87-90 87e9011
 
. I- .-------------------- - ------
s. b. . .. .--------. - --- - I I I -----------I I
Fondos disgnibes 31,29677 25,964. . 25,713 v -1%1 , -11 3,a o , 12%
Act vo~~ e1g!717t . . . .ie 27,436 I -17% (3"86)1"12%1

lntvo egbers I586,942
517 828 765 t 967,341 11034% 41X 17% 915 594 11769%1
cnesoe
"0u  34,825 e132,922 0%'1 % 18% 1 292 1 I
Activos fibos y otros 0% 12 229222~ 1cio 282 134225
activos 427,748 171,953 194,902 196,332 -60% 13%1 1%1 (231 416)1 54II
 --------------. ------
 ------------ .------ - --------I 
 II

TOTAL ACTIVO 
 510,791 784 859 1,084,205 , 1,324,031 1 
54%1 38%1 22%'1 813,240 159%1'
-----=-------
 I-


-I-----------------------------------------------......I
PASIVO I......
......
-- -- ---s-de-- a 1-- -- i....iIIdepositosa o r-- -- -- --
os-t- de ahorro 
 353,097- 558 161 760 852 I---------------------------------- ----' ------
929 676 1 58%1' II----- ----------% 22%'' 576,579 163%'1'
Otros epositos
Otros pasivos 5,721 I 1:851 7"662 I 917' 15 114 ' 23083 4 5 761 I 1 I
1 5 1 71 61 085 1 1111
 
--------------- -----. -------- -- --I -I8-503 
 , 9 53 , 9II - 1-11 85i-------
! 404%I-

TOTAL PASIVO 373,932 ' 583 095 ' 813 017 * 1 013 792 ' 56%i 39%1 25%11 639,860 111
 
CAPITAL SOCIAL ----------- . I!
 

99,393............ III-----...
-------- --------- -------' -------- 1 -------

Reerviados de aportacion 
 99,393 149,094 192 193 
 216 267 ' 50% 29% 13%!' 116,374 118%'1Eeens p13,755 26,432 45:780 I 58:221 92%, 73% 
 27%II 44,466 323%11
P 23,711 26,238 a 33,215 35,751 __11%1 27%' 8%1. 
 12040 _51%
 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 136,859 1 201 764
-- I- PASI=== 2711l 1
.......... ...... 310,239 1 47%1
I... .. .... 310,23I9#uu 14%1 173,380 1 127X11
i 
~l
 
ACTIVO-PASIVO I 136,859 I 201,764 271,188 !239 I I. ,m I I I I II 



--------------------------- ----

ANDALUCIA
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 1985
 

DIC 31. Ic 31. 31,il-------------o 
1987 
7-. 1988 1989 .1990 

3 % CAH1%CAM'% CAN I 
'187-88188-89189-90 11 87-90 

1%CAI
I87-9011 

ACTIVO 
Fondos disponibLes I 18,554 8 289 5,324 4668 55%1 36%1 -12%1 (13 887) -751 
Activo exigible 
Inversiones y0 ot0 
Act-vo -i-oy t-o...c 

30,679 

o.253,597 

187,387 

54,898 

171,590 
7,210
40,3531 

164:569 
22,613
33,401 

511%1 
0%' 

-78%1 

-8%1 
1 

-26%1 

-4%11 
214% 1-17.-

133,890 ' 436%11 
22,613 ERR 1(220:196)I -8 

-- ---- ---- -- ---- --- -- -- -- - -- - ----- ------------ ----------------- ------ ------ 11------ -- -- - 1TOTAL ACTIVO ' 302,830 250,574 224,476 225,251 -17% (77,579)' '
-

...... -- ........- . . . . 1 0 ( I 26% 111
j l-10% .3 579 .

PASIVO
 

Depositos de ahorro ..209,339 178,198 157,529 158 161 -15% -12% 0%11 (51 177l-24%1
 ------------------------------ ---------- ........... I I...........- 2-- ------ 1,1 77)! -


TOTAL PASIVO 221,691 I 186,159 168,329 I 172,472 -16% -10% 2% (49,219) -22%1
 ...I... Iiii I 8 I I4i 3 !
 
CAPITAL SOCIALI .. .....--..... I I II 
Certificados de aprain 1 58,927 1 47 600 39,792 36 792------------------------------------ 19 1%'81 (22 134)' -38%1#1
----------------------------- ---1I-------
------ ---- I
TOTAL CAPITAL SOCIAL 81,139 56 147 - 1 6%11 8l , ,,
64 415 1.52 ,779 21%1 - (28 52 


TASA DE INFLACION - 32.5%' 85.7% 5. 2%1 21 7%I I I- II-I
TASAOR 
 -ENFLACIONA------------------------------.....-----------

FACTOR INFLACIONARIO 1.69 3.13 4.83 5.83I --------- ------------ I
 



------

------ --- -- --- --- - ----- ------- 

CARCH] 
(000) SUCRES--VALORES REALES
 

DC 31, JULIO 31,
31 DICC % O-S.% COB.-- -C.%--
ACTIVO 1 988 1989 1 '88-89 89-90 88-90 18-90
 
------------------ -- - ------ -- - ----------- I--- --------- 11 --------- I--

Fondos disponibLes , 5757 6113 12898 1 6%! 111%11 7141 I 124%'' 
Activo exigibLe 291783 360987 I 362496 1 24%l 0%11 70713 1 24%11 
Inversioes 31:356 8:706 15603 1 -72%' 79%Il (15,753)1 -50%11 
Activos fijos y otros activos 69996 97153 114 649 1 39%I 18%11 44,653 1 6411 

---------------- - - -- --- ------ --- -- -- -------11
- - - I- - --II1--
TOTAL ACTIVO 
 98,2 1 472k958 5 1 191"% 06754 27%1
505 645 

PASIVO .. . . . . . . .I1 1 .... 1


~~~~-----I------ - 9----1 06I----------.-------------------
 ---- ------- I--------. . I... .-----------I------- I ---------- I-

Dep6sitos de ahorro 248,009 267,283 307,918 
1 8%1 15%1I 59,909 24%11
 
Otros pasivos 52,255 I 78,357 I 36,489 1 50% _-3%f (15 766)1 30%1
 

- ----------------------------------------- - ----. (15- - I ---------------I I !766)1 11
- - -- 11 

TOTAL PASIVO 300,264 345,640 1 344,406 1 15%1 0%' 44 142 1_15%1
 

CAPITAL SOCIAL......----.......... ----..... I
I 

Ce----tf d---s-- aracn -------------- ------ 1
de---- ---- ------ ------- ----------

Certificados de aportaci6n 83,647 I 111,473 137,038 33%1 23%1 53,391 64%I1
 
Reservas 13,095' 10:640 13 323 -19% 25%1' 229 2%'1
 
Excedentes y/o pdrdida 1,886 5 205 ! 10 1 18 9920 477
 

'877 1 176 10
176%7 8,992 

-


TOTAL CAPITAL SOCIAL 98,6281 1278318 1 161,239 291 27%11 62 611 163%11
 
1--- --- 1-== 1- - - -1 = == - - - - -1
9---------- F ------- ---29 F I--

ACTIVO-ASIVO , 127,319 161,239 62,628I---I-----



---------------------------------- -- 

CARCHI
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION A SUCRES DE 1985
 

D 1DI 989
31 UI 1 COBA COB 1%COB
1988 1989 1990 88-89 89-90 H 88-90 188-90 11
 

ACTIVO , III ,'- - -I - ,- - - - - --... Ii- I 
Fondos disponibes 
 35 
 2,907 -31%' 73%!I 472
ACtiVo exigibte 123,430 99,030 , 81,712 I -20% 1 

' 19%
 
-17II (41,717) -34%
Inversiones 
 13,264 2,388 
 3,517 1 -82%1 47 (9,747) -73%
Activos fijos y otros activas 29,610 
 26,652 25,84 -10% -3% (3,766) -13%11
 

TOTAL ACTIVO
------ - -- 168,739- - 113,981 1 -2%1
--- - - - - - - 29,610- -129,747
-! --I- ------------12--%--II-1 -(54,758)1- - - - -32%11- - -1
PASIVO 
 I. . . . . .I.. . . . . I. . . . . . . .I
 
Depdsitos de ahorro 
 104 912 73,324
----- 69,410 1 -30%1 -5%11 (35,503)l 34%11
- ----- ----------------- I
TOTAL PASIVO I ... 635..-I I- 5-hI (3C-39%'5-3--I-----11
 

127,017 S 1
94,820 77,635 - x18%
- (49#383) = -39%"
 

CAPITAL SOCIAL 1-------------------. =
 
Certificados de aportaci6n I 35,384 30,581 lI30,8911441 1%11 (4,494 13%1
 

30
 .......................- ---- ---------. ...... .....
 - - -I . -

TOTAL CAPITAL SOCIAL 41 721 34 927 36 346I (5 -1 1
3 75 d 


TASA DE INFLACION 8 74 I 54 2% I 

;,--I ---.. I - .
' - , .. . t••I II
 

FACTOR INFLACIONARIO 
 2.36 3.65 ------.........
4.44 I.
 

CARCHI
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR CPI A VALORES 1980
 

DIC 31, DIC 31, IJULIO 31, 11%COB % COBI i%COB' 
1988 1 1989 1990 188-89 89-90 II 88-90 188-90 11TOTAL ACTIVO ......!--- - -- ...II:: = ... i..... ...=I; i. 


TOTAL ....... 
 . 45.277 34,815 24,814' -23%' -29%"' (20,463)--45%iI
 

TOTAL PASIVO 
 34,082 _ 25,443 16,901 4-25%
34%1(17181)
-
 ------- I6,9111-------
 -17,11 -5----
TOTAL CAPITAL SOCIAL 
 11, 195 ' 9,372 7
7,913 1 -16%! -16%11 ( 282) -29%1 
CPI(1980 ANO BASE =1.00) 8.81 I 13.59 20.3838 I---------II 

I .... . . .tI. . . .t
 



----------- ------------- ----------- -- - -- - ------- - --- --- --

-- -- - -- -- -- - -- - - - -

LA DOLOROSA
 
(000) SUCRES--VALORES NOMINALES
 

1 90  ACTIVO 1987 1988 1989 ' 187-88I88-89990 . 87-90 8790 

.. 1 I-
F.ndos disponibLes I I .... ..... ...............-

Actdos disibes 15,212 80,431 10,039 
 54,000 429%1 -88%1 538%'' 48,788 1 321%11
Activo exigibte 380,180 483,156 637,340 679,002 I 27%X 
32% 7%1' 298,822 1 79%11
Inversiones 
 9,106 11,224 123,244 190,152 I 23% 1 998%' 54% 181046 I1988%1

Activos fijos y otros activos 33,089 36 826 39794 86081 J 11% 8 16% 52,992 160%
 

- --- I--- --- I---- ---- -- --- 1
 
TOTAL ACTIVO 437,587 611 637 810 417 1 019,235 40% 32% 26% 581,648 133%
 
PASIVO 


TOTAL ACT-------------------


= =-= = =-= . . .= = =
 ----- I-------------I-----
.. . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . . .lAS V----- ----- I_- - --- ------- ------ --------- I I- - - I
----------- ----- ----------11----------- 1
Depositos de ahorro 326,485 416 134 518,133 581,013 25%' H25 5 8 O
 

Otros pasivos 361 5224 457- 4721 1 2
 
o - - - - ----33,416 . 92,305 205,036 I 325,186 1176%' 122%' 59%l 291 770 873%11
 .... .... ... .... ... .... .. . ... . ..--.-------- --I --I I- ....... -------
TOTAL PASIVO 360,262 513,663 1
=======--------====----== == ==== 723 626 906,671 43 % 41% 25% 156
== = === ==== ::: l- 546,409.. 152%1==1===== 


CAPITAL SOCIAL ~~~~~------I----- I
 

- ----- I---I I I241-----
CAPITAL -- -- -- -
SOCIAL--- -- -- -


Certificados de aportacion
Reservas 40,893 49,940
11,642 15,128 55,62621,718 I 58,547 22% 44%1 30% 17,654 I4%I3%I
28,331 30%j 11% 5% 16.8 
Excedentes y/o perdida 11,642 ,626 111,69%435590 225
E-c------------- 24,790 - 32-906- 9-447 ' 33% -71% 172% 896-25-686 4%
 

-----....----
 I- - t-- - 

97,974 -TOTL APIALSOCAL77,32577,325 1 97 9-74--------186,791 112,564-
TOTAL-----
CAIA II . . 

86,791 112 564 27%11 -11%1 30%11 350239 46%11 
ACTIVO-PASIVO --



------ ------ 

---- --- 

---- ---- 

---------------- 

LA DOLOROSA
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 1985
 

1XC4I%CAICA41 I-------- ;I17 31 1 DIC31,- J 10 30I 	 I %
1988 .19871989 190 187-88188-89189-90 11 87-90 187-9011
 

SI~~~~------------------------	 - - 1---
ACTIVO I I I I II I II 
Fondos disponibLes 9,019 25 678 2 078 1 10,888 185%1 -92%I 424%1 1,869 21%11 
Activo exigibLe 225,395 154,252 131:956 1 115,515 -32%I -14%1 -12% (109,880)1 -49%1I 
Inversiones 5,399 3,583 25,517 1 32,350 34%1 612%11 27%I 26,951 I499%1I 

m

Activos fijos y otros activos 19,617 11,77 8,29 14,645 1 -40%1 -30%1 78% (4,97) 25%11
 ......... ......., 	 .. I. I I .....-2%
.-----... ..... -... 	 82....9. 14645.. '..... .. 7.....(.... .. 


------------------------------- --- a----- I--- I--- I--- I---I--------I--- 1 
TOTAL ACTIVO 2590430 195:271 167 791 1..73,398 1 -25%1 14%1 3%11 (86 032)1 -33%1. 

PASIV----------------------- ----------------- i 
T TPAS IVO II . . ...I.. .II. ..Depositos de ahorro _193,561 I132 ,855 107 276 98 -31%1 -19%1 -81 (940716)1 49%111 845 	 -.--------------- ----------------- ------ f---- I----f----I --- I----- ------II-------- ----- 11 

TO A A 587 163 992 1 149 821 =1=154 248 1j-23% 1 9%1 === 3%1 -28%11IO213 

. .. ....... .. ....	 I. . .I.. . i. .. .
CAPITAL SOCIAL 	 I.. .I.. .I.. . .II . ..,
OCAL---------------------------I*---------I-----'

Certificados de aportacion 24,244 15.944 116517 9,960 -341-28%1 -14%1 (14 284)1 -59%I1 
CAITL 


--- ---------------- a---------	 I - I-
TOTAL CAPITAL SOCIAL 45,843 31,279 17,969 
 19150 1-32% -43%1 7%11 (26,693). -58%1 . ---------- -------- ----------- ------- -- I--- . ! 

TAS DE INLCON". 	 I----a I-i I----- I 
FACTOR INFLACIONARIO 	 1.69 3.13 4.83 5.88
 

LA DOLOROSA
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR CPI A VALORES 1980
 

DI 31 I 1 1,--------JUI 0, % CAM'% CAM% CAN' 1%CAN'I 
1987 1988 1989 I 1990 187-88188-89189-90 87-90 187-9011 

------I--------I-1=------I------.------I- I 	 -I II.... I 
1TOTAL ACTIVO 61287 46,126 - 39635 1 4096 -25% I 3%II (20321) 33%I 

------------- ---I------- --- --- --------- -------- % ---- ---TOTAL PASIVO 50,457 -38,738 35,390 . 36,442 -23%1 3% (14 015)1 -2 
TOTAL CAPITAL SOCIAL ----- --- ------- ----------I --------I--------- --- -----1 ---10 830 7389 	 ------1
4245 4524 1 32%1 -43%1 1 (6 306)1 -58%11 

CPI (AaO BASE 1980 =a )-- 7.14 - -1326 - -20.5 - -24.8 - -I-- 1 I -. 1. 

0 



--- ------ --------------

------------------------------------------------ ------------ --------

EL SAGRARIO LTDA.
 
(000) SUCRES--VALORES NOHINALES
 

--...-------------.. . . -.......I - -Io--.oi::.....; : ;t.--.....---... I : i~o 
DIC 31,DIC 31, -- c 31, 30% COB -----ACTIVO COB
1987 1988 
 1989 .1990 87" 88-89 189-90 87-90 1 87-90 11
 s--
-------------------- I0-----.-----------------------------
 - - - --------- --- ii
Foidosdisponibtes 
 17 47 37,128 
 80,589 147694 118%' 117% 83X1 130,647 76%1
Activo exigibte 1,183233 1,353,731 1,335,782 1,363,420 14%1 -1%' 2% 180,187 I 15%'''Inversiones 
 , 10,000 228 12187% 228Activos fijos y otros activos 266 111 51,709 475,725 22,11 ..214% 5810500717-'-----5,79 4575j 212:206 -% 21!-5 ,717 I
(53,905) -20Xjjj
 

TOTAL A--- -- -- --- ---
TOTAL ACTIVO 1,466,391 
I-------;----- ---------I -- I-----I - -- - . .!- --I- -II
1,542,568 1902 096 
 11952 037 1 5%1 
 23%1 % 485 646 1 33%111
 

PASIVO
 

oo ,.o ooo~
----- ----- ----- -------- I
Otras dep6sitos ---------- - ---- ---- ---- -------------- ------- ------I---I----------I...--------I----- III
1,124,710 1,232,041 1,306,178 1 1,545,666 I 10%1 
 6%1 18%'1 420,956 1 37%1II
Otros dpsios Dpstsehro1II 
 2761,,8 -7'-------------:1
 
------ -I------o 158,485 '140 230 * 

', 

188 421-7 -12%' 34%II (28,683)' 

I !I I
27 65
------------------- ------- %111
I -- I.  .. .-II
TOTAL PASIVO ' 1,341,875 1,390,526 1,446,408 1,734,148 4%4 392,273 

_
20%'' 29%I'
 

CAPITAL SOCIAL --------------------, ------- - I
 

Certificados de aprtaci6n I------ ---------------- I
94 253 11,860 128 333 140,938 20%,Reservas 9:400 I 11,079 I 11,080 1 18,200 ! 18%1 14%1 10%''1 46 685 50%'111
 
Excedentes y/o pdrdida 2 1 


0%i 64%' 8 00 I 94%111 
20 863 ' 2810' 316,275 58,751 35% 

111 
%
 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 
 124,516 152,042 455,688 1 217,890 22%1
...... .. . . . .. . . . . . . . . .,.. . . . . . . . .. 
200% -52%11 93,374 1 75%1I
 . . . . . . I . . ..------------------- -. .. I. . . . .I. . . .I I
124,516 , I----- I------------I
ACTIVO-PASIVO 152,042 L------
2890 1 II III
I I II I III 



----------- ----------- ----------- ---------------------------- ----- ---- 

- - - - - - - - - - - - -- - -

EL SAGRARIO LTDA.
 
(000) SUCRES--AJUSTADO POR TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 1985
 

====I== ----------- -- --- -l !
DIC 31, DIC 31DI -31,I - % %17- II--------I--
=1987 1988 1989 190= 178 88-89 89-9 118 I077!
..... ................ .901..1
;;; ..................--- I ...........----.... 879 87.. 

ACTIVOI 

Activos eigpibes 10,107 11,853 16,685 25,126 11% 115XI1,2 4%1
kctivo exigible 701,497 432,191 276,564 231,952 1 -38%, -36%I -16%II(469545)I ERR
Inversiones 0 0 38911 1389111 ERR I
2 070 O%207042%. 1779%4 6 1Activos fijos y otros activos 1157768 48,435 98,495 36102 1-69%1 103X I -63%11(121!666)I -Tfl7
------------ ------ ---------------------------- 11-------- ------III
 
TOTAL ACTIVO 869,372 492 479 393,815 1 332 091 1 -43%1 -20%1 .16%II(537 -62%111
 .. 7281)
-I-------I=========...... 1-I- I-=I 

PASIVO PASIVI "1------------------------------I ----------....
i....il"
 
Dep6sitos de ahorro 666,801 393 341 
 270 434 262 957 1.-41%1 .. .
-31%1 3%1(403 1,344)1 61%I
 ------------------------ ----!--I -------- ------ - -I!_ I-----
I--- - I-----I- I - -- I------ III
 
TOTAL PASIVO 795,551 1443,939 299 468 1 295,022 1-41 3XI 1%(50528'1-3%1
 
CAPITAL SOCIAL .- I ,---I-.......-II
 
Certificados de aportaci6n I 55,879 36,032 26,570 I 23,977 I_-36% -26% 929 -57%11
I -10%11 n2 

-
 -
 -
 -
TOTAL CAPITAL SOCIAL 73,21 - -- - - ------------- -34%1 94 753 l _ 50%11
------ -61%1
--I------ 1- -!-
 --I-------I 
I
9434 I I -- I 

tASA DE INFLACI==ON - _------------ --- -----
7381 48s541 371069I-..4% (3 73) ....... III''
 

1=---- ' --- I- 85.7% 
 4. 1 2.32.5%
2--7-----..... .. - .. - -.. ..- ........ .. . I1.. I 1
--.....I- - I-........ I-... I . II III
 
FACTOR INFLACIONARIO 1.69 3.13 4.83 5.88
 

EL SAGRARIO LTDA.
 
(000) SUCRES--AJUSTADO POR CPI A VALORES 1980
 

'=---------=----------=i==i ... 

- 1987 1988 1989 1990 '87-88' 88-89 189-90 '' 87-90 187-90 I
 

TOTAL ACTIVO 276,156 ' 175,093 140,014 95,794 -37% -20% -32 iI(Is0,363) 651III
 

.C31 D, 3ii% ....i..I..ii i3, 


TOTAL -AS-V- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - --- -- - -------------- ------- il
TOTAL PASIVO 252,707 . 157,835 106 471 85,101 -38%_ -33%
---------------------.-....... .... I I--- I I -20%11(167 606)1 -66%111
. ------------I I----- II
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 23,449 17,258 33 543 - 94%1
10 693 -26%1 -68%11 (12,757)1 -54X111
 

. ... . . . ... . I __ III
. . . . ... . -... ... . . . . . . . . .1. .038.. . ... . i==I I. . ..
CPI(1980 AO BASE =1.00)- 5.31
--------- I--- 8.81 - 20 I II
- ----13.59 ---------------I I.
 



---------------------------------------- ----------- ---------

--------------------------
---------------------- 

-------------------------------- ------ 

OSCUS 
(000) SUCRES--VALORES NONINALES
 

-- IC31, -- 3--.--- I C 31, UI, 30- 1% C--N %C.. %.C-i------- AIIACTIVO 
 IC 31 Di~ I~~j IU1
0%H%4%~~I-----;~i
1987 1988 1989 1993 
 '87-88 88-89899H 87-90 187-9011
'- I------- ----- -----------I--1
Foedos disponibes 557,624 50,033 
 64,773 I 41,134 -13%1 29 -36% (16,490)1 -29%11
Acivo axigibcis 986,317 1,193,809 1,717,39
4 1893,557 21%1 44% 10% ' 907,240 92%1
Inversi°e 253,700 336,083 430,99 713,522 32%' 28%' 66%1 459,822 181%1
Activos fijos y otros activos 138,777 167,576 166,533 168,540 1 21%1 -1%| 
 1%1. 29'763 21%11 

TOTAL .ATIVO 1,436,418 1 747,501 2,379.704 2,816,753 1 22%---------- ---------- - 36% 18%1 1 380 335 1 96%11--- -- -- ------ -------I--- ---I- --- - -----I- --1
 
PASIVO u 

................ 
 ................. 
 ..------------
 I5 I-----.....------.....------......--
Otros depositos , 
 625 952| 4:712 2,888
 
Depositos de ahorro 1,109,066 

----------------------- ----- ----------- I-------I----- I 
otos p i309 766 1,700 376 a2 000,205 1 18%1 30%1 18%'1 891,139 1 80%1'114,076 9 5821':1I288os 16,295' 103,434_i . 3,455 275,383 I -9%1 106%1 II. s. .s 161 307 1 141%11.. .. ..vo. ... ... .. . .. . ... 29%1, II... .. .. . II . ..Ii
 
OTAL PASIVO 11,239,437 1 422,782 1,918,543 2,278 476 1 15%1 35% 
 19%', 1,039 039 1 84%1 I 

-------------------- -- --....CAPITAL SOCIAL ' - -- -- -- - -- -- -- -- - --SIIIII I I ICert--------------o--
de----cin ------ ----------- ------- a--------------- ----- ----- ------ ------------Certificados de aportacion 154,395 194,526
Reservas 21,231 284 ,73 332 415 26%' 46%' 17%'' 173,020 '.1157.68,860 7Z:/53 82:947 224% 6%1 '14% ' 1,716 I291% 
Excedentes y/o perdida 21,355 6, 333 103,68155 1 1 65 9% W, 60 1 476%1 

--------------- ---- I--- I------- -I
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 19f.9a 324,719 461 161 '538 
 277 65%1 42%1 17%11 341 296 1 73%11
196,981 324,719 461,161 538,277 I-..
ICIOPAIO--------------I----
19698I - I--- II 



---------------------------- - -- --- - - - - ------- ------- ------ ------

--- ---------- 

--------------------- 

oscus 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 195
 

-- ------- i--------~-. .. = - I,-----------
31 31C 1DC3 11l
-1, 10----% A '%CAMI
JUNI CAM %CAM
1987 - 1988-1990 1989'' 187-88188-89189-90 11 87-90 1879011
 

ACTIVO I I
.... I....I
Fodc dsonbtsI I-------1 ........ I..I
 
FAoto dsibe 
 5134,163 15,974 13,411 
 6,998
Activo exigibte 584,753 381,135 355,57 

'-53% -16%0 -48%' (27,165) -80YI I322,142 -3 5%l -.7% -9%Ij (262,611) -45%'' 
1,4108nversiones 107,298 89 235 121,388 -29% 
-17%1 36%I1 (29,022) -19%11
82,276o5 '500 34479 28673 I-35% -3 6%I -17%11 (53 603) -65%11
 

- - - - - - - - - - - - - ---I - - -!- - I- - -! -- '!- --I--- - - - - - - - -I - - 1----!- - . .1
TOTAL ACTIVO 851,602 5570 492700 7 -34 -12%' 
 -3%1I (372 401)' 44%I
--- ----- . .. --. .
P- - --- ......... .I.
 

PASIVO..
Depositas de ahorro 1657 526 -418,155 '352 050 .---------340 2815 _-36%1 -16%1 -3%11 (317 241)liI-48%11
 

------------------------==I---I I-
 I------
TOTAL PASIVO 734,819 454237 397 220 7,626 (347 192)
CAPITAL SOCIAL31 1 0 I I -A1u 
FACTOR INFLACIONARIO 1.69 85 7% 4.83 21TASA DE INFLACION .5%. 3.13 542% 5.887
 

. . . ........... 

' 

OSCUS = = == = == ' 'COTALjAiTnVO de ap01tc1n9 1 04.. 58 950...I 56 552 32 ....". ..%I 3 98)
....... ==3=
 
- (000)I' SUCRES--AJUSTADOS7OI8 95116480', 9121 -3!POR CPI A VALORES 1980 -82%' 3 8.6) 4x
 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 117831 10368 22;;!...2','',;i : ' :; ..(2i;;;i 2
 
... 33,DIC 
 31, JUN10 30, CA.I
1987 1 1989 1 199030 .% CA 'CAM II--CA.II %1988 187881888918990 11 87-90 187-9011 

TOTAL ACTIVO 
 20,17 13,78 11,38 113,214 -34%-12% -3% (87,965) -44%iI
--- --------------- ---- -- --- - - - - I
- - -- -- -- - -I -- ---I- -- --------I--

TOTAL PASIVO 173,591 107,299 1 93,830 91,5~79 1-38%' -13%'___2%11_ (82 012)l -47%11
------ -------------I ---------I---I ---I- --I -------I---I1
TOTAL CAPITAL SOCIAL 27 588 
 24 489 22 554 1 21,635 1-11%1 -8%1 -4%11 (5,953)1 -22%11
 

-- ------- ----- ----!I------
I-------II-- ------ I 
CPI (AiOBASE 1980 = 1.00) -- -1 7 .14 1 - - 32 6 -1 - -20 45 - -- -24 88 - ----- - - - - - - - - -I1 

I i I-------

http:II--CA.II


----------- ----- ---------------------- ------------ ---------------------- -------

PABLO MUNOZ VEGA
 

(000) SUCRES-- VALORES NOMINALES
 

-:----------------------------------------- == ------- ---------====== ---

D , DIC 31, C31 JUNIO 30 %CAM % CA %CA, .........-%c C IA
 
ACTIVO 1 1987 1988 1989 1990 187-881 88-89 189-90 87-90 87-90 
--------------.------- -------- - - - ----------- -i ------------ ---I ..... I- ------ I----- I 
Fondos disponibtes I 6809I 2,942 12,139 18,414- 57%1 313%1 52%II 11,605 170x111 
Activo exigibte 341,629 465,030 745,853 862,440 -96%1 5615% 16%I 520,811 1 152%II
Inversiones 13552 I 13.051 9113 1 I 24% (2252) III
 

Activos fijos y otros activos 1 72,773 I 78,114 I 131.680 1 154783 I 7%i 69X1 18%1 82,010 1 113'vlhi 
----------- --- --- ---- ---- ---- !-----I--- ----- I------- I--- I--- I---- -- I------
TOTAL ACTIVO (34,763 559,136 898 785 1,046 936 1 2== 61%1 612 173 14
 
PASIVO ...--,III....I I I... I . I1... . .. . .. .III
 ...... ...... ..... ...... X ...... 


Otros dep6sitos
--ASI ------ --------- ------ I----- I--------I------------------- I ----- 1 -----O--- --- I 1 ------ ---- I 1 
Dep6sitos de ahorro 2039 370,663 534,128 619,730 12Z 4%116%11 329,371 1 1311Otros pasivos 27 533 27 861 70 196 152%i 76,400
103 932 1 _1%1 48%'i 1.277%1I
TOTAL-PAS-V--- ------TOTAL PASIVO 317 891... 38540------------------------ -------- ----------------------------- III317.891 1 398A524 1 60o.32_1__72 66 1 25%1 52%1 20%1=40,7= ..18%1
 

CAPITAL SOCIAL ''''I--I------I 

Reservas ' 9,960 105,247 209,721 454 1Certificados de aportaci6n 78,267 10,102 '180 18'881365 ' 34% 71%I 16%11 131 168%1I11Excedentes y/o prdida 32,078 1 1%i 87%x 70%I 22:118 222%II1.......... 28,645 45,263 9 215 .... 110 -148,7 52.8%1
- :4523 9,1 81451 58% 1 10 % 15 ,830 1184%1''
 
TOTAL ---------- 11 I ----- -- ---- II
CAPITAL SOCIAL- 872----- I- I------ 1- I------

TOTAL CAPITAL SOCIAL i116872 160,612 
' 294 461 1 323.274 137% 83%1 10%11 2068403 177%111 

=-----------------I-I-----I- II-------=---=====ACTIVO-PASIVO 116,872 160,612' 294,461 1 32,274 



---

--- -- -- -- -- -- -- -- -- 

- - - -- - -- - - ----- -- - --- -- --

PABLO MUNOZ VEGA
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 1985
 

I----------------------I----------~-----------I--------------. --- -I I I - - IIDIC31, DIC31,1 31,% NI N 1 CAM '%CAH I 
19.7 1988 
 1969 1990 87- 88-89 189-90 8 C-9087-90 

ACTIVO i
 
Foidos disponibtes 4,037 939 2,513 3,133 168%1
Activo exigibte 202,540 

-77%I 25%'' (904)l -22%111
4,166 154,423 146,723 -98% 3606%1 -5%11 (55,817)' -28%'11
Inversiones 
 1 8,034 4,166 
 1,887 1,922 1 -48%1 -55% 2%11 (6,112)l -76%I11
Activos fijos y otros activos 43,145
--------------------.. 24,939 27,263 I 26,332 -42 9%. "-------- --- ! -3% (161812)l -39%11---------!---I....-------- I -----
 I --! I- .TOTAL ACTIVO .178,110 257,756 178,509 186 087 1 -31%1 4%I -4% 1 (79 645)l -31%11
 
PASIVO I ......... . I . I . . .
 
Dep sitos de.ahor.o 1 --118. - ......- - 172,143 - - -- 0 587-- 1%1-I
- - .. 

TOTAL PAS1VO ---- ----------------- --- ---- I --------- I- ---31--- I ------ (,1 -- I---II188 466 127 232 t ~ 2)'--125 121 ' 123113 -32%1 -2%.....1 (65 Ill 
CAPITAL SOCIAL- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- I-... ...... .. III 
Certificados de aport n I 46,402 33,601 37,343 35 679 -28% 11% 
 "_4%I(10 723)l -23%111
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL ,2 5 277 60,966 

--------- --- ------ ------ 1
54,997 1 - 19% -10% (141292)l "21%1 

TASA DE INFLACION 32.5%, 85.7, 2. . . . . . . . .- 54 2% 
I.. 

- i IIII 
 - - - - -Ii
I 


FACTOR INFLACIONARIO 
 1.69 3.13 4.83 
---------------- 5.88
 -- ----- ----1 ---- i 

PABLO MUNOZ VEGA
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR CPI A VALORES 1980
 

-I-1.j i------------i----------I .o,~, ,c; - -I SI,- ;=i,----......-----
DIC 31, 'I 3 
 JUN10 30, CAMH'C%
I31, 1. 1% CA M CAM''1987 1988 I 1989 ' 1990 187-88 88-89 '89-90 ! 87-90 87-90 

TOA CIO81,876 
 63 466 (j 160-----1,377 '_-22%'-_4%"----------------------- I--- ---- -22%11 (30,499)1 -3i%111
-- I I.----- ------ I-- I-----I--- I--------I ------III
 
TTLPSV5986 
 45,235 44,48 1
------------------------------ 35,513 24% 1 -2%' -20%'' (248354)l -41%11i
----------- ----------- I-------- ----- -------I
21 675 ------------ ---- I
TOTAL CAPITAL SOCIAL 22,010 18,231 15864-- - I------ ---
-- 1 . (
- .27.11 -.. 


- ! (6 145)' 28%'''=I-17%'.. . . . . . . .' 9 


CPI(1980 AiO BASE =1.00) 
 ' .11 8.81 13.59----20 38-----------1I -- I::::::::::::::::::.... ....
=;= .... ...- '=;i...;=:'-----I...---..... --....--...-- =---..---Il 



--------------------------- 

------------------------------- 

----------------------- 

PEQUENA EMPRESA "CACPEul
 
(000) SUCRES--VALORES NOMINALES
 

31,--------------- 1,CI Ju.,o 3,
ACTIVO 1987 I 1988 1989 1990 i87-88188.89189.90 I 87-90 87..011 

------- ------- - --------I- I I - ii-------

. .DIC .... 31,-.... -;--- -	 ;kNAI i :Ii 

Fondos disponibtes 	 1,291 9057 2,771 174 I602%1--69%1(1 117)l -87%1I
-94%11 

Activo exigible 41,554 59,074 800174 1 85,585 1 42%1 36%1 7%1I 44031 1 106%11
Inversiones 	 3,787 3,542 2,874 3.821 1 -6%1 -19%1 33%11 34 I 1%11
 
Activos fijos y otros activos 5,740 18,738 18 808' 47'145 I 226%1 0% 1 151%11 41 ,405 I 721%'1 
................................... 
 .. I ------------.-------I------- - I- - --
I ----- . . . ..------------
I .1. 


31% 1 1  
TOTAL ACTIVO 	 52,372 a 90,411 ' 104 627 136 725 ! 73% 16% 84,353 161%11
 
------- --..-.-	 . I--- I-I ---- I=:I------ - 1 

PASIVO 	 a * , * - - I - - - -
I.... . I ------- ----- - I I - I II 

Depsiosdeahrr 1864 3,61 7,44 32,110 '70%1 -13%1 171 13,466 '72%-' UOtros depositos
Otosasvs 	 I5,335 I i I j I'I153 3 69 1 1 

Otros pasivos 14913 13,655 11,864 
 39'386 ! 8% I -13%1 232% I 24 473 1 164%	 1
 

I
TOTAL PASIVO 33557 45,276 i
I 

44 743 75,190 ' 35%' -1%' 68%'' 41,633 124%" 
------------ I -- ------ I I I I------===
-:---------------------------- ------	 I --------
CAPITAL SOCIAL 	 ' 
 , 	 ' I.
 

Cetfcdsdprain12,007! --------- -------- ------------------I-- ~60| 	 ---------45....-----......-
Certificados de aportacion 	 34,947 50 606 60,301 ' 
191%' 45%1 19%11 48,294 1 402%11
 
Reservas 	 1,687 5,268 ! 8:096 75 I 212%
1 54%1 -99%II (1,612)1 -96%I
 
Excedentes y/o perdida 5 121f 4,920 ' 1,126 19159 l -4%1 
 7 3% 3962) 77%I 

TOTAL CAPITAL SOCIAL 18 815 45,135 59,828 1 610535 1 140%1 33%1 3%11 42 720 1 227%II
 

SI----------------------- ----------- ----- :------''---------
ACTIVO-PASIVO 1881 45,135 59,884 61,53! 	 * I 

http:i87-88188.89189.90


- - - - - - -- - - --- --- --- --- --- -- - - - -

------------- ---------- 

- - - - - - -- -

--

-- --- ---------------------
----- 

----------- 
---- 

-----------

---------- 

PEGUENA EPRESA CACPE" 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACId EN SUCRES DE 1985 

1, --

1987 1988 . .1989 1990 8188-8989.90 11 87-90 187-9011 

ACTIVOI I I-II.........
Fandos disponibes 765 1 2,692 574 300 78 %1-80, "95%1 ( 73 )1-9 6%1
Activo exigible 24,636 18860 
 16599 14560 1 23%- 1'1 -12%11 (10076)' -41%11
Inversiones 2,245 1:131 
 50% ..
55 '650 -47% 9%I (1,595)' -71%11
Activos fijos y otros activos 1 3,403 5.982 3,894 . 8021 1 76%.
 35%. 106%. 4.618 I136%11
 
TOTAL ACTIVO ----- I---------I I I---31,050 
 28,865 
 21,662 
 23 260 -7% 
-25% 7
PASIVO I I ........I... I. I-II--i--I (7789) -25%11
 

Depositos de ahorro 11,053 10,095 5 703 5 463 1 1 44%1 4%I 
 (5,591)J -51%11
 

- - - - - - - - - -- - - - - -------------- -- !---I-I-----
TOTAL PASIVO -- :--I - ----I----------- ----- -----if
19,895 147455 
 9 292'1  (7,103........
 
CAPITAL SOCIAL I . . .- .- .- --'--

Certificados de aportacion 
 7,119 11,157 10,478
... .. .. .. .. . . . . . . . . .. .I.. | 10,2 59 57%1 -6%1 -2%11
I . . . 3 140 1_ 411
! . . a |
TOTAL CAPITAL SOCIAL 
==. =. .= .: .= .. .. 11,155 14,410 .. 12,387 I 10,469 Y. . . .
 

,-
29% - -14%1i "1 i( 86i6
15%11 m
(686)1 -6%'1 ON 

TASA DE INFLACION SII, 32.5%,----------------------2%-=I=21.7-- ). -%I 

FACTOR INFLACIONARIO 
 1.69 3.13 4.83 
 5.88
 

PEQUENA EMPRESA "CACPE"
 

(000) SUCRES--AJUSTADOS POR CPI A VALORES 1980
 

DIC 31, D ,C1 DIC 31, JUN10 30, %CM CM cC -AM i %. ii1987 1988 1989 1990 87-88 88-89 89-0 
 87-90 87-9011
 
0 90'' 87-= -90 ' 

TOTAL ACTIVO 17,335 5---1 =--------I-====TOTAL.. 6,818' .... ,,,17 5,495 -7% -25%' I
(1,840) -25%
-
 .......................
TOTAL PASIVO 4,700 3,414 I............--- ----------- 1 3,0222,188 I ...... 38%11 (1
----------------- I-27%1 -36%1 .678)-36%11
-- I ----- ---- I --- .

TOTAL.CA.ITA..3.404...........' 6---6 32926 2 1 2,473 1 29%1 -14%1
TOTAL-CAPITAL SOCIAL - -15%I
2 .3...- - .............. (162)1 -6%11 
CPI (ANO BASE 1980 = 1.00) -------7.14.--- --- .2 - I .-------------- 24 88 ---- 1..----- '---------Il - 245 I ... .-----------I 



------------------- ------------------- 

--- ---------- 

SAN FRANCISCO DE ANBATO
 
(000) SUCRES--VALORES NONINALES
 

====== 
====== 
====== 
====== ====== 
=== 
=== === == ...........
 
===
 

ACTIV31 
 I....-L % .
 DIC 31, DIC 31, IC : ... .31,...Ix-.....III 1 u 31, % 'J . .
 ...... 
 1987 n'".. 1988.87..88o 1989 1990 
 88-89
Fondos disponibLes 87-90 97.90 III43,960 34,531 107,352 161,915 -21% 211% 
 51% 117,955 268%II
Activo exigible 
 504,406 62,6 841,220 I1,069,097 I24%! 35%I 27%'
Inversiones 564,691 I112%11
24,532 7632 50,527
Activos fijos y otros activos 76969 . 6,39 3,6 21% 34%I 92%,' (20,663)' .84%II241 
 164,060 213%111
 

:--------------
-........... ...............
TOTAL ACTIVO -- III
6 7 843717 1,138,974 1,475,911 30%
--- ... ... ... 35% 30% 826.044"
-- ...
----...--...---...---- .... .. '27111
.... ...
----...-- ....
...
...... --- -------
...... --...-- --------- -------,

PASIVO ....... .. ....... I_ 
 .... ...I ..... ...
...........i... ------ --
I Ii II

Oep6sitos de ahorroOtros dep6sitos 5918 

--- -- --

509.18 642,834 '861,171 10686 26%1--------25% 1 567,718 I111%!!!-- --- -- -- I I I
Otros pasivos -- ---.----.--
 -- ---.-
23 230 21,796 I -- I ----- --.-
 -- --. 
 -- -------..
46,025 J99,261! 6%1 lI ---I --.......--116% 76,031 32711 
TOTAL PASIVO 532,398 1 664,630 907,196 1,176,147 25% 36% 30%1 
CAPITAL SOCIAL I= 
 = = - ==I...----.. ...
= III
-------------------------------.----- ------III------Certificados de aportaci6n 69,574 94,550 129,408 182,507 36%1 37%l 41%I 112,933 162%!!1
Resevas 
 40 828 42,055 57,834 74,754 3% 38% 29% 33926 83%''1Excedientes y/o p4rdida ' 7:068! . 42,50342482 44,537 501% 5%I1 -5% I 50%111 
........--
 I------------
 . - ---- I------- -
TOTAL CAPITAL SOCIAL 
 117,470 ' 179,087 ! 231,778 1 
 299,764 1 52%1 29%1 
 29%11 1822295 
1 155%11

ACTIVO-PASIVO 
 I------------------------ --------
117,470 ----
231,778 1 297I6 - .179,087 I155..tI I 

http:31,...Ix
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SAN FRANCISCO DE AMBATO
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION A SUCRES DE 1985
 

- --- --------------- ------- a- -------- ----
DIC 31, DIC 31 JU------LIO--1 %----HG, %-1%---%-

1987 1988 1989 1990 ' 187-881 88-89 189-90 I 87-90 187-90 111
 

ACTIVO I ......I.I I. . .
 

Activo eigpibL s 26,062 I 11,024 22,226 1 27,546 '-58%' 102%' 24%11 1,483 1
Activo exigibLe 6%111
299,045 199,045 174,1681 181,880 -33%1I -12%' 4%11(117,16)l _39%111
Inversiones 1 14,544 1 24,389 10,461 658 
 68%' -57%I -94%II (13886)1 -95%111
A i_ fij.!y os _s . . 434,906. 28,960 41005 1-
 -- (2,7)
45,632-24X- 6 -17-- 4 -10%111
-42 
 17 I (462) III
TOTAL ACTIVO 385,283 269,365 - 235 816 1 251090 1-30%1 -12%1 6%1 1(134 194)1 35%I1i
 
===I----------- I-----
I .----- ----------


PASIVO I i Ir. i . i 
Dep6sitos de ahorro I3018681 205,231 178 299 183 205 132%1 -13% 3% 1(118,662)' 39I11
 
TOTAL AS-- - - - - 315-- -- --------
-- -- -- -- -- 64-V-- I-: 
 -- - -I- - -I- - - - -I - - - - - - -III
 

-T----- ----
315,640 212,189 187 828 200,092 1.33%1 -11%1
..--.---------------. 7%I1(1158548)' -37%111
.. I= !I-----------


CAPITAL SOCIAL 
 1 . 11------1...ii
 
Certificados de aportaci6n 30,186 I
41,248---------------------
26,793 1 31,049 -27%1 -----11%1I---1
16%11 (10 199)l -25%II1 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 6O,644 * 57,175 47988, 50,997 1---------(18 I 11 

-------- -- -- - -- -- - - - -- -- - - - -- ---------- -- 10 ----6-!! -6- - 6- -------
TASA DE INFLACION 85.7"4 21-7 032.5! 

------------ 857%, 54.2%, 2----------I------------
FACTOR INFLACIONARIO 1.69 3.13 4.83 5.88
 

SAN FRANCISCO DE AMBATO
 
(000) SUCRES--AJUSTADO POR CPI A VALORES 1980
 

= IC 31, 1 DIC 31 DIC 31, JULIO 31, 1%. . 1% Iiii
 
1987 a 1988 1 1989 1 1990 187-.88, 88-89 '89-90 1187-90 187-9011 

----------:... . ,------,- II.,I I-TOTAL ACTIVO------------122,386 1---9,6 1..8380 ---7 42 2% -2% 1% _995) ..4_
 
TAL
-- -A--V- 100-263-1----- --- --------------------

-OTAL---------263
75,440 66,779 57#718 I -25%' -11-%' -14%11 (42 545)l -42%x111
- -------------------- --------------- --I - I I------- -!---I
------III

TOTAL CAPITAL SOCIAL 22 122 20,328 17 061 . .- 14 711 8%1 -16%' -14%11 (7 412)l' 34%111
 

5... .... i
CPI(1980 ANO BASE =1.00)... 311;- 8...81-----591;;- 203----....---......-i-.....ii----------i==- . . . .. . .- --. - - ---1 - - -- I
.. . . . . . ..- 1-.----- 8 -- - ---.. 

.................... ,..... - - - -I -- -- - I-----..I-...II--_ -- I-- III
==l- - - - -I .....
..........-- --- --- --- ---.I-...--- ---------. I :: ::: : ::: : : :
..... 




---- 

------ -------

SAN FRANCISCO DE ASIS
 
(000) SUCRES--VALORES NOMINALES
 

-II----------- I ------ I ----- --- - ---- ----------- I 
--- ---- ----- -1--- -AIcI CA ~-------- %A


FDIC 31, D--- l-DC31-iJNO0,%CAIAiAM---------JUN i-C~ II----' ----
ACTIVO 1987 ' 1988. . 1989 1990 187-88188-89189-90 1. 87-90 187"901 

--------- ---------I------- ---------------------- ---- - I ... iI. I-.--------
Fonos disp,,ibtes 142,952 1 242.974 1 214,891 174,203 1 70%1 -12%1 -19%11 31251 1 22
Act,,o exigible 11,.3o.698 112.565893 Il4,, 122%1 10%1, 23.77954 123-.
780 11,.708.,5 "8%1
Fndosiponbes 14:5 125365 j123640)1'2%84%11A416 204840 22917 1 75%1 -20%1 -89% 

Activos , 1,717,142 2053972 3,237250 5,687,9901 20%1 58%1 76%'1 3,970,848 231%11
..... ... ..115#204.76...1.
---------------------------- ----------------- I-------- ----I--- I-I -------- I--- 1
 
TOTAL ACTIVO '12,337,349 115 119 255 15,204,761 18593 762 1'23%1 1%_ 22%1' 6 256 413 151%_1
 

PASIVO I 

--- --------- ---- --- - - - - - - - - ------------ --------- I-------- ------- ----
Depositos de ahorro ' 7,927,064 9,968,206 '10,641,680 110,705,710 26%1 1%11 2,778,646 1 35%117% 1
Otros depositos 1,870 1803 11,525:069 1 1 1
 

Otros pasivos 626,1271 .909807_ 1700 730 _2 740.682 45%1 87% i 61%-' 2,114,555 338%11
 

------------ -- --------- --- -- -------- --------- - I-- --- -----
I I I II- ---- -- I 

TOTAL PASIVO 88555,061 '10,879 816 '12 342 411 '14,971,461 121131 1% 6,416,400 7%1 
---------.... I..............................III*
CAPITAL SOCIAL
-------------------- -------.------.--------- I------------------------

Certificados de aportacion ' 3 956,611 ' --- -57%I1 
Reservas 113,721 123,353 155,758 143:504 1 8%' 26%I -8%11 29,783 ?6%'1 

pediaI-iIi------3,622,800 '' 1,597 952 1 539 997 1 9%' -60%1 -4%.'(2,082,803) I

---------------------I I---- I..I--I- I I---1-------I 
'42939 -32%1' 75%'' 1893:033 14136%11 

-I------- I ----------- ------. ----- 7ITOTAL . 159475 36201 . (159 987)1ExcedentesCAPITALvo SOCIAL 3,822845,767 282541,108'644_. 1,938,800 248%112%1 595%1 71 -4%11 

5,8,8 429491 2,862,351ACTIVO-PASIVO------------------- a 3,622,301I------I 



--------------- ----------- ------ 
---- ------------

--

----- 

SAN FRANCISCO DE ASIS
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR TASA DE INFLACION EN SUCRES DE 1985
 
============ 
 ===== ======== ======I-


J 
- -==== 
 ==-=- - |-I---.. I .... I
 

DIC 31, DIC 31 DIC 31, 'JUNIO 30, 1%CAN % %.-CAMCAM% CA=II
1987 1988 1989 1990 
 87-88 88 o89 8-9
89-90 879011
=====:======-----------===L
===== == --- • " 
= 


ACTIVO ,-=-,=-u .=7
---------- r 
 . .
 ..
Foidos disponibtes 84,751 77,572 
 44,492 29,636 
 -8%' "43%1 "33%' (55,115)1 -65%-'
 
Inversiones 
 1 , 86.8.8 ,71 90 i -91%
A1ioeii~ , 8 ,081:863 2 42,4181 ,62,063
6,124,708 I4,011,781'230,8 3,899 11 -34%1-6%' -48% ,41 0 (82'990)1 -96%''
Activos fiJOs y otros activos 2,1603 -4' -40%1 -10%11!(3,962 645)I
11,018033 655,750 670,248 967,671 -36% 2%1 44%I1 -65%!!1(50:362) -5%I 

TOTAL ACTIVO 
.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .
 .. . . . . .. . . . .
 
4 826,966 3,148 031 


T L7,314,381 

3,163 269
,31 -34% -35%I7AIV 8 ----- -- 0.48%1 .,151,11..12 57%1
36I---I-----

- -l (4 1 1 1 2 ---

Depositos de:: orro
TAL1 4 6 9 6 81~~-4AS9VO 
 1 821,312 32%' -31%. 


TOA AIO5,071,995 


3 4 2 .. ...... .- -17%1(2,878,366) -61%11i 
3 473 484 '2,555 403 
 2 54,2 -32%1 


0 971)--

CAPITAL SOCIAL I O33%11(252,7 1 50Certificados de aportacion .. 1
2,147,831 1,263,186 ! 330,844 I..261 992 -41%1 -74% -I 0885
.
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 
 . .
 ...-------------
TA A PINLCI--
 -
 2,242 386 1,353481 592,629 
 616,245 -40% -56%1-
 4ll,6' 4)'l 7%

-8.. - - - - '/;- ---- . ===!=== - ' . 
l .................
TASA DE INFLACION . .. ..- 5%- - 7%'1lo- --54.2%, -. 21
21.7",%! - . . .I ... . . .I.
. .l
 

FACTOR INFLACIONARO I I.

.69 3.13 4.83 5.88 
 ''.
 

SAN FRANCISCO DE ASIS
 
(000) SUCRES--AJUSTADOS POR CPI A VALORES 1980
==========================================------------------------


DIC 31, DIC 3111, 
 JUNIO 30, % CA % 
 . .... CA='---1987 1988 1989 1990 ' 87-88 87-90 187-911
 
TOTAL ACTIVO  1,727,920 1,140,215 
 743 338 -(980 -% 0
TOTAL PASIVO -- --------- ----- ------ I-
TOTAL--------1,98,188-82--. 
 603,632 601747 '-32%1 -26%1-0.31% 11 (596,441)' -50%'1
Ii--- ---

====L======== SC== L====9=7=2....716 


TOALCAITL OCA 59,32' 1971-------I----1
 
139,989 145,591 -4% 56 
 (3841)l


C7.14 13.26 20.45 24.88 
 I
 
======= ===== '----:==== 1 =--I ....II. ..... i===1
 

http:26%1-0.31


----------------- - --- 

-------- 

----

---------- ----------- ------ ----- 

TULCAN
 
(000) SUCRES VALORES NOMINALES
 

DIC 31, DIC 31, 'JUN10 30,%CA C11%AN 11 CANc~i---IiACTIVO 1988 1989 1 1990 188-89 189-90 11 88-90 188.90 11-

Fondos disponibtes 15,316 I18,368 


------------ - ------ - I------II--------- I---1 
57,935 20%1 215%11 42,619 1278%11Activo exigibe 676,711 948,400 1,105,519 1 40% 17%11 428808 1 63%11 

Inversiones 16980 1 7% 1 
Activos fijos y otros activos 87,376 79,973 -8! - 8% (14,802)1 -16%1 

-- ----------------------------------------.......- - 8 -- ---- . . . 
TOA C '1072162 1 2 04 7 33%,1 18%,~ 456736 57%I O803672 

PASIVO . - 
Dep.sitos de ahorro . 869,156 . 1 33%.I------------------------654,077 11,019,263 17... 365,186 1 56% 


Otros dep6sitos I I I 1 1 I
 
Otros pasivos 
 1 ,5 9281 13 ,486 1472%,1 -30%' 10 128 1321
 ......... -----
...... 3......................19,208 ------------------- I------- H --------- -3 -H
 

I . . . . . I . . . . I .
TOTAL PASIVO . . . I _ _ _
657,435 888 ,365 1' 3 5 35%1 16%11 I
375,315 1 57%11.
 
CAPITAL SOCIAL --------------- 5 -----
F I1.. 1 . I. .
..... .I. .. .

CAPITAL-SOCIAL-----------------

Certificados de aportaci6n i124,695 , 152,752 169,715 23%I ------- I--- 1111% 1 45 021 36%11
 

Resevas y r11 096 ' 30,851 20,838 178% -32%' 9,741 1 88%''Excedientes y/o pdrdida 10,446 I 194 37,105 _ -98% 1 18983%li 26,659 255%11 
------- ---- -- -- -- -- -- -- ----- -----------I ------ I - -- - - --- - -- - - -H

TOTAL CAPITAL SOCIAL 1146,237 183,797 
 227 658 1 26%" 24%1181 421 1' 56%1!
..... ..........i..-----------...i....... ------ . -..... -- 1--- ....- .:- . 14-7 -------- I --..---- -Il- ......-I-

ACTIVO-PASIVO14,3 ------------------ --- - - 26-I------24 -------i183,797 227,65842,
 



--------------- ----

----------------------- 

TULCAJ
 
(000) SUCRES--AJUSTADO POR TASA DE INFLACION A SUCRES DE 1985
 

DIC 31 DIC 31, 'JUN10 30 1%CAM 1%CAMIi' CAN
1988 i 1989 1990 '88-89 i89-90 1 88-90 '88-90 II 
-- -- I ----- *.I-----------1I 


ACTIVO I I - -I 

Fondos disponibes 5,039 13,059 
 -22% 159%' 6,580 102%''
 
Activo exigibte 286,262 260,176 '249,202 -9% -4%11 (37,060)' -13%
 
Inversiones 7,136 4,943 ! 3,828 
 -31% -23%1 (3,308)1 -46% 1

Activos fijos y otros activos 40,092 23,970 1 18,027 -40%1 -25%11 (22,065)1 -55%I
 ------.------ ---- ---- .I.------
TOTAL ACTIVO 339,968 294,128 284,116 ':131.. (55,852)1 -16% 

------------------------ - _I-- -- 11 ......... . I.
 
....................--............284,116 I
....I -- II---------
PASIVO . .. I I I. . II I. . I
Depdsitos de ahorro 276 687 238,437 
' 229 758 -14%1 -4%1 (46 929)l -17%11 

----!- II---------- ---- - .----- II----- I.-.-- 1
 
TOTAL PASIVO 278,107 243,706 232 798 
 -12%1 -4%I (45 309) -16%11
 

CAPITAL SOCIAL . . . .. . . .-. .-. .- I . .
 
Certificados de aportaci6n 52,748
. . . . .. 41,905 38,257 -21%1 -9%II (14,492) -27I1
.. ... . .. . . ..
 . . ..I . . .. . . .. . . . .. . I. .. .
 .. -27..
. .. .
 
TOTAL CAPITAL SOCIAL 61 861' 50,421 51,318' -18%-
 2%11 (10,543 -II
 
TASA DE INFLACION ?-------- I54..2%, 21 7 ....I-1 .. ------ crl
I=I=I===== ==.-


FACTOR INFLACIONARIO 
 36 3.65 4.44
 

TULCAN
 
(000) SUCRES--AJUSTADO POR CPI A %AWOP 19.50
 

31.-C I DC 31 , 'JUN1O 30, % CAPI % CAM '' . . . CAM
 
1988 1989 1990 '88-89 89-90 88-90 88-90 11
 

TOTAL ACTIVO 
. 

91,223' 78,9221 61,853 -13% -22%- (29,370- 3
 .. .. . . .. .. .. . . .
 . . . . . . . . . .I . . . . . . . . I- - - -  - I!
----------- ------ 2% (29,370
TOTAL PASIVO 
 74,624 ' 65,393 ' 50,681 1 -12%" -22%''"(239431 -321i
 
...........................-.---.--
 - -- --------- :I ITOTAL CAPITAL SOCIAL 16 599' 13 529 11,172 '1 1 81 .... (5 -33%11.... 


CPI(1980 ANO BASE =1 00------8.81
======== === BAS==.=- . . ' 13 59 1- 2.38. I---------.II-.............-............. 81. 13 59 
 -2 3I 4--27)' -33" " " I .... I----iI .=.... .i...
.......... ... ... ... ... i-------------------II
 

http:I---------.II
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ANEXO 4 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO -- SEPTIEMBRE 1990
 

COOPERATIVA 
 i VALOR 'PRMVALIVALPROM VALOR . # PREST J.% S.PROMVAL'# EMPRESA SOC EJ.PR I #EMPR.PREST.MP'PREST IMP'' 
#SOCIO 1 AHORROS IAHO/SOC!AHO/PRS' PREST 'PRE PREST MEMBERS 1 % DE I PRESTAM % DE %'6E 11S 1 (000) 
 , (000) 1 (000) (000) I Isoc I(000) 1TOTAL SOI ITOTP.RT!SOC.EMPR.II 

Quito I 
 I I III11 1111
 
San Francisco de Asfs 193,571 63 730 10,673,154 1 16,754 9% 637 N/A N/A N/A N/A N/A I
 
Ocho de Septiembre ,28000 1,236,163 44 145 856,981 1 8 1 30%1 101 11 7,840 1 28%1 5,100 1 60%1 65%11
'500 

Andalucfa 1 22:000 
 937.585 43 176 966:000 5.327 1 24%1 181 11 2'200 1 10% 1:332 I 25%1 61%11

Cotocoltao 1 16 000 524,074 33 47 466,535 11200 1 70%1 42 11 1600 1 10% 
 1 120 1 10%1 70%11
 
CACPE 3,300 I 35,806 11 27 82 990 1,350 I41%1 61 11 3,135 1 95%! 1 350 I 100%1 43%11
 

TOTAL QUITO :262,871 :14,964,408 1 57 347 :13,045,660 1 43,131 1 16%1 302 11 14,775 1 21% 8,902 1 34%l 60%l
 

AMBATO 32 6 47 N/A . .A. .
 
La Merced 7600' 241,600 32 69 164500 3 500 46% 47 N /A N/A A LOT N/A N/A

Sagrario I50,000 1,545,666 J 31 124 I1,363,420 I12'500 1 25%1 109 11 25,000 50% 6,250 50% 
 25%11

CACPE '098 12,902 132 358' 20,340 ' 36 37%1 565 ' 98' 95% 36' 100% 39%l
 
San Francisco ' 35 000 1,076,886 31 108 1069097 1 10 000 29%1 
 07 11 323 32%1 3000 30%1 26%11 
Oscus I21000 I 1,999,776 I 95 167 I1:893:558 I 12:000 157%! 158 11 N/A 1 N/A I N/A N/A 1 N/A II

0
TOTAL AMBATO 1113,698 1 4,876,830 1 43 1 128 1 4,510,916 1 38,036 1 33%1 119 1! 36,416 a 43%! 9,286 : 4%,
41%,:,
 

GUAYAQUIL I I II I 11 I 1 I 1 1 1 - 1

La DoLorosa .70%1 581 486 36 52 677,305
. .16,000Nacionat 1200 60 11 4,800 301 7840 1
I 50,000 445,102 . 9 45 : 404,777 10,000 1 20% 40 I- 50,000 70% 163%i100%, 10:000 1 100% 20%-'
 

TOTAL GUAYAQUL 66 000 1 026 588 1 6 48 ',82081_121200 ' 32%' 51a 54 800 1 83% ,17 840 l 84% l 33%,1 

BABAHOYO I 
 , ' I 1 1 1 1 1 1'
 
23 de noviembre a 1,355 I 14,000 ! 10 I 105 ! 17,000 I 133 I 10% 128 1! 500 ! 37%! 80 1 60% 16%JJ 
..............................----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


TOTAL BABAHOYO . 1,355 ' 14,000 10: 105 17,000 : 133 10% _ 128 11 500 : 37%- 80: 60%1 16%H1
 

TULCAN a a a a.a 
 a a. .. a a a.. 
C5rchi 1 300 307 918 58 13& 362,496 2 300 143%1 158 1 3 183 1 60%1 20 40%1 29%''
Pabto Mufoz Vega 16,000 38 6a,608,07 10:000 1 63%1 86 1 8:000 1 50%' 3000 30%1 38%11862,440 

Tu c n !17,000! 1,019,263 60 86 1,105,519 11,900 I 70%1 93 11900 70%1 8:330 70%1 70%i 

TOTAL TULCAN.
 38,300 :1,935,258 1 1 80: 2,330,455: 24,200:163%1 96 . 23,080 : 60%1 12,250 1 51% 53%1-

MUESTRA TOTAL 1482,224 :22,817,083 : 47 1 180 :20,986,112 -126,700-1 26% 166 1 129,571 . 46%: 23,580 . 51%. 37%;,: 

TOTAL COOPERATIVAS AS 
 :677,007 :24212772 ' 36 : N/A 131,021 ,228 ! N/A:IN/A:I N/A::1 203,102 a 30%: N/A:1 N/A N/A::,1 

MUESTRA % DE CUs ABIERTAS : 71%:1 94, N/A l N/A 1, N/A I N!A IN/A I N/A :: 64%:, N/A : N/A : N/A : N/A ::1 
Source: (a) Survey of 15 Cooperativas de Ahorro y Crddito, Sept 1990
 

(b) Superintendencia de Bancos "Memoria 1989" 

http:ITOTP.RT!SOC.EMPR.II
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------------------------------------------------------------------
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COOPERATIVA USdS' VALORS 'AHORROS 
 'PLZ-FIJ'VALOR PROM'VALOR PRO ALGR 'AHO-DREST 
' iRESTA'4- %
 

(0oo (000) IAHORTOTI (000) (000) P eT0) (COO)
 

Quito I I I 1 1 1..
 
S Francisco de Ass 193,571 12,230,780 ! 
 2,884,434 24%! 63.185 730.021 110,673154 1,557,626Ocho de Septiembre 28 000 1,236,163 1 101,295 8%1 16,741 9%144.149 1 145.431 856,981 379,181 8,500 1 30%1
 
Andalucfa 122,000 937,5851 36,241 4% 42.617 176.006 ' 966,000 (26,415)1 5327 1 24%1
 
Cotacoao 16000 524,074 I N/A N/A 1 32.755 
 46.792 466,535 57,539 11'200 1 70%1
CACPE 
 3,300 35,806 1 10,050 28%! 10:850 1 26.523 1 
 82:990 1 (47:184)1 1:350 1 41%1
 

RESULTADOS DE ENCUESTA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO - SEPTIEMBRE DE 1990
 

TOTAL QUITO 262,871 1 14,964,408 1 3,032,021 1 20%: 56.927 1 346.952 113,045,660 1,918,747 1 43,131 1 16%1
 

La Merced 71 600 N/A N/A 31789 69029' 164,500 T7100! 3500 46%
 
Sagrario I 50:000 1,545,666 1 56,359 4%1 30.913 123.653 I1,363,420 182,245 1
I500 1 25%1
 
CACPE ' 98 12,902 N/A N/A 131653 358 389 1,20,340 (74,438) " 36 37%1
San Francisco 35 000 1,076,886 N/A 1069097 :309768 29%1
/A 107689 7,788 10 000 

Oscus 21,000 1,999,776 a 430 0.02%1 95227 166:648 1,893,558 1 1 12:000 I57%
 

TOTAL AMBATO 113,698 ' 4,876,830 1 56,789 1 1.16%1 42.893 1 128.216 1 4,510,916 : 365,914 ! 38,036 1 33%1 
--------~-------------------------


GUAYAQUIL ' ' , ' ' m ' . . . 0
 

Laciona 16 00 45,1021 .0% 
 36 343 151.918 677,305 1 (95 819)1 11,200 70O1
Nacionat 50,000 1 
 445,102 39,134 1 9%1 8:902 1 44.510 1 404,777 1 40,326 10,000 I 20%
 

TOTAL GUAYAQUIL 1 66,000 ' 1,026,588 1 39,155 1 4%1 15.554 1 48.424 1 1,082,081 1 (55493)1 21,200 1 32%
 
~-- --------
BABAHOYO -------------------------------------------------------------
I I 
 I I I I I -1I .. . .1. . 

23 de noviembre I 1,355 I 14,000 1 N/A I N/A 1 10.332 1 105.263 1 17,000 1 (3,000)! 133 1 10%i

TOTAL BABAHOYO 
 1,355 1 14,000 1 N/A N/A 110.332 1105.263 1 17,000 1 (3,000) 133 : 10% 
TULCAN --------------------------------------------------------


. . . . .
 42 58.098 1133.877I 63)1,5 63X!
Carchi TCA 362,496 10,000
5 300 1 307,918 a 129 599 1 42%1 5 0Pablo MMuioz Vega 16:000 I 608,077 i 130:204 I 21%! 38:005 1 60.808 I 862:440 7 10000 1 63%I
(2542363), 


TuLcdn . .17:000 . 1,019,263 . 151,160 15% 59.957 1 85.652 '1,105,519 1 (,256)1 a 11:900 a0%1
 

TOTAL TULCAN 38,300 a 1,935,253i 410,964 1 21%1 5U.529 1 79.969 12,330,455 ( 24,200 1 63%
(395,198)1 


TOTAL MUESTRA (a)l 482,224 1 22,817,083 1 3,538,930 1 16%1 47.316 1180.087 120,986,112 1 1,830,971 1 126,700 1 26%1
 
TOTAL CUs APOR'i.AB. (h)j 677,007 I 24,212,T72 I N/A 
 IA 1 35.764 1 N/A 131,021,228 1(6,808,456): N/A IN/AI

MUESTRA COMO % TOTAL 1 71%] 94, N/A 1 N/A : 132%1: N/A 1 68%1 N/A 1, N/A IN/A
 
Fuente: (a) Encuesta a 15 CUs, Sept 1990
 

(b) Superintendencia de Bancos "Memoria 1989"
 

http:APOR'i.AB


------------..-------.-.-.------- ACTIVOS----------------------- PASIVO-------------------- EQUIDAD----------
COOPERATIVAS '' CAMBIOS 1% 1% 1% 1 CAKB!0 j% 1% CHG'% CHGI 

87-90 187-90187-90189-9011 87-990 i 877-909-90187-f0187-90189-90118-90 

II NoN i.'IREAL IREAL 1 l ! ImINON IREAk. !REAL I NON IREAL IREAL I!J0N 


QUITO I I I I I i
 
San Francisco de Asfs 62,43 51%' -57%I 0.5%I6,416,400 75%' -50% -0.3% (1G987)1 -4%l -.v 4%I
 
Ocho de Septiembre 111,163 793 ' 198% "14%1 N/A I1,072,168 1 194%1 -16X' N; 11 91 625 1 257.l 3%1 N/A 11
 
Andatucfa 11 813:240 159%1 -26%10.35%1I 639860 171%1 -22%1 2 1 lT3,380 1127%1 -35%1 -6%11
 
Cotocottao II N/A I N/A N/A II/A N/A I N/A IA I N/A 11 VIA I NIA I N/A IN/A 1
 
CACPE II84,353 , 161%, -25%1 7%11 41,633 , 124%1 -36%1 38%!! 42,720 I 227%I -6%1 -15%11
 

I I I
 

La Merced N/A N/A N/A NI I! I A I NA N/A! N/A N/A /A /A

Sagrario II 485,646 33% -62% -16% 1 392027 1 2"1 -63% .1 i 93,374 1 i -50%1 -61%I
CACPE N/P X/A IN/A I I N/A
IN/A IN/A IN/A 11 N/A N/A N/A IN/Al!
 
San Francisco i'826 044 127% -3 6% 643 i49 121%1 -37%! _1 12295 %1 -27.1 6%11
 
Osc= 111,380,335 1 96%1 -44%1 3%111,039,039 1 84%1 -47%: -2%l 341:296 173%1 -U22% -4%11
 
----------------------------------------------------------------.-.----------------------------------------------


I I 1 11
 
La Dotorosa II581,648 1133%1 3%1 -33%1: 546 409 1152%1 -28%1 3%iI 15 1239 146%1 -58%1 7%1'
 
NacionaL NN/A I N/Al N/A I N/A 'N/A I N/A! I/A IN/A 'N/A IN/A IN/A IN/All
 

GUAYAQUIL I I I I I I 


00 
u
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BABAHOYO It I 11 I 1 1 i I I I i 1I
 

23 denoviembre 11 N/A 1N/A IN/A IN/Al!1 N/A !N/A IN/A IN/Alji 4/A 1NNA 1N/AI1N/A 11
 

TULCAN II 88-90 *88-90:88-90189-901i 88-90 188-90188-90189-1011 88-90 '88-90188-90189-90m,
 
Carchi '' 1 27%1 I1 15.%1 62 611 63% -13%1 4%il
106 754 -32%1 -12 t 44 1' 2 -39%1 -18%11 

Pablo Mufioz Vega 612,173 141%1 -31%1 -4%11 405:771 1 128Xi -35%1 -2%11 206:403 1 177%1 -21%1 -10%11

Tucn 456,736 1 1-16%1 375,315 5%!-16%1 -4%1, 81,421 1 56% -17%! 2%11 


GAJADE MUESTRA II I I I II I I I II I I I II
 
PROMED1O MUESTRA II I I I II I I I II I I I II
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I MAX IN 
Quitoo-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


San Francisco de As3s
acho de Septiembre 486 600 ,Morosidad rep.32 1200 45 gerencia pasada; intervenfda; puede refinanciar 25%-SOX prest. seagese pague.Arntucfa 
 1 28 1220 58 INecesario amptiar ahorros a ta vez que prdst;Cetocoltao 
 441'110 35 iNo puede refinanciar;
 
CACPE i i5 8il050 ,1
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TOTAL QUITO 575 ' 
 ..
 

AMBATOI
 
La Merced 
 16 120 35
Sagrario 
 86 1200 49 1CACPE 8 I1 6 
Sancis c 
 64 1195 65 'EL afio anterior se inici6Oscus un proceso de rediseijo de La coop; nuevas09 1160 tasas han increinentado57 , socios en ntanero de 3000. 

TOTAL AMBATO 
 355 II 1
 

GUAYAQUI L

La Dotor.osa
NacionaL 1 36J1100
I 42 1360 48'45 No tengo confianza en 
La seriedad de[ # socios emprs; 90% prdst. a muieres; 50% $ en 
banco para obtener ganancias.
TOT A L GUAYA Q UIL " " " 7 8 " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

BAAOO'-------------------------------------------------------------------------------------


23 de noviembre ' 8 16--...... -45 


TOTAL BABAHOYO 8 
 ..
 

!ULCAN I'
 
Carchi 
 1 24 1120 42 
 LTdas
cooperativas deL Carchi.
 

tas coops de TutcAn tienen bibtiotecas ademds de servicios, medicos, mortuorios y de desgravamen; participa en la federacidn de
Pablo Muhioz Vega 
 ' 38 1190 55 jActuamente tienen 250 casos en proceso Legal; fija tasasTutcdn con dem~s coops de Tutcdn; 30% socios usan' 35 1106 bancos48 jLa h oja de batance debe explicar c6mo tener ns S para cubrir prdstamos

TOTA L TULCAN '
1 
 ..
 

TOTAL MUESTRA (a)l 1 


1
 
T O TAL C U s A B IER T A S (b) . . ..
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(000) a a a a a a H 

Quito I I I 
 I I 
 I
 
San Francisco do Asfs 637.051 ' 0%' 1 0%! N/Al 42% 42X 44% 20% 20% 10% I46% 46% 46% '26% 
 25%' 
AnhdLucfa -e 10811 ,801281 5101 016% 32% 34% 34% 33% 20% 20% 138% 38% 38% 1 20% 30%' 1%hdoa tfla 181.340 1 2,200 110% 1,332 25%1 61%1 25% 25% 25% 33% 33% 33%, 32% 0% 32% 32%1 10% 30%1 0% 
Cotocc. eo 4-1.655 1 1,600 1 10%' 1,120 1 10%1 70%! 18% 8%I 33% 100%1 20% 0% 0% 0% 4%i 14%CACPE 61.474 I 3,135 1 95%1 1,350 1 100% 1 43%1 40% 40%, 33% 33% 33%1 49. 0% 0%-10% 49% 1 21% 26%!_6%
 

IOTAL QUITO ;=302.466= = 1= 14,775. . .1 21%1. . .. . . . . 34%1. .. . . . . . . 1 1
= = . . 8,902. 1 . 60%1 a = = === = I ' a== 


AIBATO I I I I I I I I I I 
La Merced 25000 0 0 / 26%28%2F% '3331% 20% 20%13 % 2% 2 10% 30%'N/A A LOT


/25000 6,250 
CACPE 565.000 1 934 95%1 36 1 00%1 39%' 36% 1 33% 1 43% 

Sagrario 109.074 1 50%1 50% 1 25.. 23% 23% 23% 1 33% 33% 17% 1 29%29%25% 1 10% 32%1 

1 22%1San Francisco 106.910 11,323 32%1 3,000 1 30%1 26% 1 36% 36% 42%1 33% 10% 17% 43% 38% 46% 22% I 
1 157.796 1 N/A 1 0%! N/A I 0%! N/A 1 22% 22% 22% , 3;% 33% 17% 1 27%27%24% 12% 12%! 

I---------------------------
TOTAL AMBATO 1 118.596 1 36,416 1 43%1 9,286 1 41%1 26%1 
 1 1 
 1
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GUAYAQUIL I I a a a a a a . --a
 
La DoLorosa 60.474 1 4 800 0%1 7 840 170%' 163% 18% 18% 18% 50% 33% 2 28% %21%
.. ,!.40..47 1 0..
.. ... 0o00 

Nacional 0.7 50:00 10% 10:000 ! 100%! 20%! 29% 1,33% 37 0%00

12% 30%~
 
TOTAL GUAYAQUL 1 51.042 1 54,800 1 83%1 17,840 1 84%1 33%1 11 1 
 '!
 

B A B A H O Y O I I I I 
 a aI aI a
23 de noviebre 1127.820 ! 500 ! 37%1 80 60%11 16%1 I3 I62 I 2 % 
TOTAL BABAHOYO ' : 500 ; 37%1 80 ; 60% 16%1 ' '1 ' 1
 

TULCAN I.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
 I I
-~~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Carchi 1 157 607 3 180 160%1 920 1 40%1 29%! 42% 42% 42%!1 33% 
 33% 33%1 50% 0% 50% 0% 50%I25% N/A 5%

Pablo Mufioz Vega 1 86'244 8,000 1 50%- 3 000 - 30%1 38% 1 45% 45% 
 23% i 33% 20% 100%1 54% 0% 50% 0% -3%1 26% 38%1

Tutc~n 1 92:901 ! 11:900 1 70%1 8:330 , 70%1 70%1 43% 43% 33% 20% , 51% 0%47% 0% 0%1 26% 42%1 

7------------------------------------------------------------------------------
TOTAL TULCAN : 96.300 1 23,080 1 60% 1 12,250 1 51%1 53%1 a a a a 

TOTAL NUESTRA (a)l 165.636 ;129,571; 46-; 485358 37%i. .51%. a. 
 a a. a.
 

TOTAL CUs ABIERTAS (b)j N/A 1203,102 1 30%; N/A IN/A IN/A 1 a a1 a1 a
MUESTRA % DEL TOTAL 1 N/A 64%1 N/A/A I N/A I N/A 1 .
 .. '1..
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.........................--------------------------------------------

COOPERATIVAS 1 # PERI TRA- ee MOROSIDAD I -- - -----------------------------------------------------------

# 

.............. IG IESP SMITEI % I VALOR 'VALOR CUENTA
I PET, 00 PO TASAS i TASAS 1X TASA NOII MONTO MAX 1 PLAZO 81lASICAB(Ez IPLAZO RESTAM.1 ENCAJE MNALPRESTI PRESTAMOS 1 MAXIM 11
 

................................................. 

Quito 11AHORROS IFIJO 1 (1)I I, I ,I 1 1 1 (000) SUC 1#MESES 11----- --...--...-.
I.------....------ -----.--
 ----- --.


San Francisco de Asfs '1-2 1 13-4 1 41%6,869 14,400,000 640.5 ,, 2 , , 20X1 46%I 800 ! o
 
I.-- .-. I.-----


Aoac =2 =36, 25%' ,
fa r iosp 2I I '5+ooI+"J 26%' 42X'. , , 30
 
e-6 
 1I 3%1 '255 1 24 000 '94.11 1 20%1 30%1 32%1 33%1 38%1 500 1 24 ;1
Onlchd 1.21Z-6 13 4 11 603 1 17'498 129.01
CotocoLtac '0-2' 10 2 448 26.24 25%1 32%1 1000 1 60 11
10 '1 3 4%1 111756 30%1 33%1 
 30
 

CACPE 1-2!1-6 1 %1 8 1 76 14%1 N/A 1 18% 33%1 20%! 500 1 50 11
 
................... .-. ---................. ......... ......... 
.......- 21% 26%1 40%1 33% 49% 3 0 
 15 11
 

TOTAL QUITO I18,175 I --------..---.--........ ..... ..... ..... ..... ..... ....---------- .
 

AIIATO I I I30 I 33%Si33% 
La Merced 1-2 32-3 1 9% I I 11 10%1 32%1 23% 33%1 29%1 500' 36 11
Sagrar; 1 2 1 3 1 2 11 4%I 1 1 22%1 N/A 1 36%1 33%1 43%1 500 6 11 

I I II 1 I' 22%1 N/A 1 36% 33%1 43%1 1,000 24 11 
San Francisco 11-2' 3 12-4 11 4%1 1 1 12%1 12%, 22%1 33%I 271 600 26 

I I II
10-11su 2061 1 1 1' 1 60 1 311 
TOTALABATO I ''30%,', 1 8I / 8 1 2 % 5 % 8 11 0 0 1 N A 1
1HAO = ee N/A 18% I 2%-50%5 8%' 1,00
TOA , %I 28! 9 0 N/A I
 
GUAYAQUIL ' I I I . . . . . . .9,000 . 24
 

La DolorosaXacior1 11-21 1 2 11
33 1 ! 8%1131 350 58,000 1
 1
1 R. II 22%, 49%! 49%, 33% 62%!,,, 500 I 12 
TOTAL GUAYAQUIL ' 'i al i 0liiI 


TI 25%1
I 

N/A 1 
I 


42%1 
 33%1 
 50%1 
 500 I 
 24 1
23-- 26%1 38%1 45%1 33%1 54%1
e--------------2-3----
BABAHOYOI - -- - -
24
23 de noviembre I 11-2 18%l 2,000 1 11 26%1 42%' 43%1 500 48
33%! 51% 1,000 4811
 

TOTAL BABAHOYO * ' ' '' , , * H 8%-26% 12%-49% 1 18%-49% 1 20%-50% 1 20%-62% 1 500-9,000 1 6-60 11
 

TULCAN 1 I a ii a * 
Carchi '1-21 3 11-4 1I 8%j 120 25,0 12083. 
PabLo Munioz Vega 11-21 11-2 11 20%' 25000 
Tutcfn 1-2! 5 11-2 , 1, 1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO 
..................................................................... SEPTIEMBRE 1990 

TOTAL TULCAN a i 1 1 11, 1i .. ... .. .. ... .I I I
 

TOTAL MUESTRA 0a i

1 18%1a, 11 31%- 33%, 30%1 40%, 1,188 31 1 

TOTAL CUs ABIERTAS (b)i 1 1 11 1 11 (1) Esto se refiere a la tasa bdsica de prdstamos quiro9rafarios.

--- -- -- ----- Diferentes tasas aptican a pr
MUESTRA % DEL TOTAL ' ' am *. fijos istamos quirografarios para vivienda y biene ,
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CAPITULO TRES
 

LAS FINANZAS INFORMALES Y LA PEQUERjA EMPRESA
 
EN EL ECUADOR
 

por 
Richard L. Meyer


The Ohio State University
 

INTRODUCCION 

Pese a los renovados esfuerzos por ampliar los servicios del sector financiero formal,
especialmente en lo que a cr~dito se refiere, en favor de la micro y pequefia empresa de parses en vas
de desarrollo, los ahorros personales y fuentes informales de financiamiento todavfa representan los 
recursos financieros mds importantes para la mayorfa de las pequefias empresas. Esto se debe por una 
parte a que muchas pequeflas empresas no tienen acceso a fuentes formales de financiamiento y por otra 
a que existen claras desventajas para agunas empresas que utilizan recursos informales adn cuando tienen 
acceso a financiamiento formal. 

Este capftulo se ha organizado en cuatro secciones. La primera secci6n resume brevemente la
informaci6n de relativa importancia en cuanto a finanzas informales para la pequefia empresa, y los varios 
mecanismos de financiamiento informal que son importantes en muchos pafses. La segunda secci6n
proporciona informacidn relativa al financiamiento informal proveniente de la encuesta general conducida 
entre las pequefias empresas del Ecuador. La tercera secci6n reporta los resultados de una encuesta 
especial hecha con una submuestra que forma parte de la muestra general utilizada para profundizar adn
mds en la magnitud y caracterfsticas de las finanzas informales que forman parte de los procedimientos
adoptados por las empresas entrevistadas. La secci6n resume las conclusiones e implicaciones para con 
las polfticas financieras del Ecuador. 

LAS FINANZAS INFORMALES Y LA PEQUENA EMPRESA
 
EN PAISES EN WAS DE DESARROLLO
 

Aunque los datos son bastante escasos, las encuestas realizadas entre pequefias empresas que
forman parte de parses en vfas de desarrollo normalmente reportan la importante funci6n que juegan las
finanzas informales para ayudarlos a iniciar sus negocios y luego ampliarlos. La Tabla 1 reproduce los
resultados de parte de las encuestas Ilevadas a cabo por Liedholm y colegas de la Universidad Estatal de
Michigan.' Los ahorros propios representaron del 60 al 94 porciento de la inversi6a inicial para 

I Todas las tablas de este capftulo se encuentran inclufdas en el Anexo 1. 
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empresas pequefias, y los de parientes representaron otro 2 a 20 porciento. Gobiernos y bancos 
representaron un 1porciento o menos en todos los pafses sujetos a estudio. Sorprendentemente, el sector 
informal representado por prestamistas (chulqueros) fue tambidn responsable por tinicamente una pequeia 
fuente de financiamiento. La misma situaci6n se report6 en Colombia donde los ahorros personales 
fueron la fuente inicial del financiamiento, a menudo proveniente de pagos por separaci6n del empleo 
previo.' Este era el caso adn para una muestra de 68 empresas metalmecdnicas que tenfan un promedio 
de arranque de 14 trabajadores y un nivel de inversi6n relativamente alto de $70.000. 

La India ha sido uno de los pafses ms agresivos en tratar de estimular la concesi6n de pr6stamos 
a la pequefia empresa por parte del sector formal. Se han empleado cuotas de prdstamo, subsidios de 
inter6s, garantfas de crdito, e instituciones especializadas para tratar de alcanzar este objetivo. El Banco 
de la Reserva de India condujo en 1977 una encuesta de muestreo entre unidades de pequefa escala que 
habfan recibido el apoyo de la banca comercial bajo el Esquema de Garantfa de Cr&tito del Banco de la 
Reserva. Se calculaba que alrededor del 2.5 porciento de los establecimientos manufactureros que 
empleaban a menos de 20 personas recibieron el apoyo de la banca comercial.' Se entrevistaron ademds 
a seis industrias Hinddes entre 1978 y 1980. Dos industrias - la del calzado y fahricaci6n de jabones 
son tradicionales y en 1llas subsisten mdtodos artesanales acompafiados por procesos de fabricaci6n mds 
moderna. Dos industrias - imprenta y filbricaci6n de herramientn, - est-in conformadas por flibricas de 
caracterfsticas modernas, y la industria metalmecdnica est, en un tdrmino medio entre los dos grupos. 
Tambidn se llevaron a cabo entrevistas del sector de telares mecanizados, para fines comparativos. Entre 
el 64 y el 84 porciento de las empresas comenz6 con nienos de 11 trabajadores, excepci6n hecha de la 
metalmecAnica. 

La informaci6n financiera relativa a estas seis industrias Hindties consta en la Tabla 2 que muestra 
la distribuci6n de empresas por porcentaje de los fondos iniciales generados de ahorros propios. Los 
ahorros correspondieron a ms del 80 porciento de la inversi6n inicial para 45 a 78 porciento de las 
empresas, excepci6n hecha de los telares mecanizados. Aparte de estos telares y metalmecdnica, 
aproximadamente un tercio de las demds empresas habfa conseguido prdstamos de amigos o parientes, 
o una combinaci6n de ambos, pero los montos eran bastante pequefios comparados con el nivel de 
ahorros. Los pr~stamos bancarios eran relativamente importantes para la fabricaci6n de herramientas, 
imprentas, calzado y metzlmecdnica, ya que del 14 al 19 porciento de las empresas habfa utilizado cr&lito 
bancario incialmente. Los telares mecanizados constitufan la industria "peculiar" ya que no eran 
importantes ni ahorros ni prstamos informales o bancarios, sino que ms bien los principales proveedores 
de cr&lito eran los mismos comerciantes. 4 

Es interesante mencionar a una encuesta realizada en 1974 a 399 establecimientos manufactureros 
de pequefia escala en Malasia Occidental porque el anlisis se concret6 al acceso a fuentes de 

2 Mariluz Cort s, Albert Berry, y Ashfaq Ishaq, Success in Small and Medium-Scale Enterprise: 

The Evidence from Colombia. (Exito con la Pequefia y Mediana Empresa: La Evidencia desde 
Colombia). 

' Ian M.D. Little, Dipak Mazumdar, y John M. Page, Jr., Small ManufacturingEnterprises: A 
ComparativeAnalysis of India and Other Economies, (Empresa Manufacturera de Pequefia Escala: Un 
An;flisis Comparativo de la India y Otras Economfas) p. 288. 

' Ibid., p. 210. 
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financiamiento durante un perfodo cuando las polfticas de intervenci6n en los mercados de cr~dito eran
bastante moderadas y no normaban las tasas mdximas de interns sobre pr~stamos. Un poco m;is del 40
porciento de los establecimientos realiz6 compras de bienes fijos durante el perfodo comprendido entre
1971 y 1973. Como promedio, dos tercios de los fondos utilizados fueron propios en toda fabrica cuya
importancia se medfa por el ndmero de personas que empleaba. Sin embargo, la fuente de prdstamos 
para las empresas prestatarias variaba considerablemente segtin su tamafio. La familia y parientes
proporcionaban 30 o 40 porciento del cr~dito total para establecimientos que empleaban a menos de 20
trabajadores, mientras que las fuentes formales, principalmente bancos, proporcionaba el 90 a 100
porciento del cr~dito a empresas que tenfan por sobre los 20 trabajadores. Alrededor del 20 porciento
de las empresas contaban con fuentes externas para el financiamiento de capital de trabajo. Los cr&litos 
por parte de proveedores representaron el 50 porciento o mds de finanzas externas, excepci6n hecha de
aquellas empresas que tienen 100 o mds empleados. La familia y amigos proporcionaron el 28 porciento
de los tondos externos para empresas que empleaban de I a 4 trabajadores, pero el porcentaje disminufa
notablemente a medida que aumentaba el tamafho de la empresa. Y por el contrario, los bancos
proporcionaban tiricamente el 8 porciento del capital de trabajo para la empresas que tenfan de 1 a 4
trabajadores, pero el porcentaje subi6 constantemente del 50 porciento para empresas con 100 o mIs 
trabajadores. 5 

Las encuestas realizadas entre prestamistas proporcionan informaci6n adicional relativa al acceso
de la pequefia empresa al financiamiento formal. Levitsky condujo una revisi6n de 10 proyectos
industriales de pequefia escala auspiciados por el rFanco Mundial, que han sido llevados a tdrmino en
Bangladesh, Camenin, Colombia, Jamaica, Keanya, M6xico, Marruecos, las Filipinas, Portugal y
SriLanka.6 Lleg6 a la conclusi6n de que a pesar de todos estos esfuerzos por fomentar la concesi6n de 
prstamos a la pequefia empresa, estos proyectos del Banco Mundial casi no habfan beneficiado a las
micro-empresas informales muy mintisculas, con excepci6n hecha de los proyectos en Nepal y SriLanka.
Las razones que se dieron eran las de que los montos autorizados para los subpr6stamos eran demasiado 
excesivos, y los prestamistas tendfan a concentrar su gesti6n entre las compafifas mds grandes que cabfan
dentro de los lfmites autorizados. Estos programas tamhi~n tuvieron un impacto limitado en ia iniciaci6n 
de nuevas empresas. En varios casos, los empresarios que solicitaron prdstamos micro-empresariales ya
habfan acumulado bastantes negocios en comcrcio, importaci6a y otras industrias. Es de presumir que
estos empresarios eran quienes podfan presentar antecedentes que satisfagan a las instituciones de 
prstamo y que tambin podrfan hacer buen uso de los prstamos. 

Las conclusiones del proyecto PISCES de A.I.D. tomaron rumbos m8 optimistas con respecto

a la cartera de varios proyectos para la micro y pequefia industria que en 1979 y 1980 se Ilevaron a cabo
 
en todo el mundo.7 
 Los autores llegaron a la conclusi6n de que se habfan identificado programas 

' Mathias Bruch, FinancialSources ofSmall-Scale Manufacturers: A Micro-AnalysisforMalaysia. 

(Recursos Financieros para Fabricantes Pequeflos: Un Micro-Anglisis para Malasia). 

6 Jacob Levitsky, World Bank Lending to Small Enterprise: A Review, Industry and FinanceSeries, 
(Prestacionesdel Banco Mundial para la Pequefla Empresa: Una Revisi6n, Industria y Series 
Financieras) Volumen 16. 

' Michael Farbman, The PISCES Study: Assisting the Smallest Economic Activities of the Urban
Poor. (EstudioPISCES: Apoyo a lasActividades Econ6micasMds Pequefla., le los Segmentos Urbanos 
Indigentes) 



92
 

exitosos que habfan prestado apoyo a un importante mimero de los negocios mds mintisculos que ya
existfan dentro del sector informal, mediante prgstamos iniciales de menos de $100, con costos 
administrativos relativamente bajos y tasas de cumplimiento del orden del 90 y 99 porciento.s Algunos 
programas apoyaron a los segmentos mds indigentes para que se incorporen a actividades econ6micas 
urbanas mediante la concesi6n de pr6stamos por menos de $20, y se iniciaron negocios mindsculos de 
ventas al detal con prdstamos que promediaban en $60. 

Uno de los programas revisados por el proyecto PISCES fue el de prestaciones a la pequefia 
empresa por parte del Banco del Pacffico del Ecuador. Luego de tres afios de operaciones en Guayaquil 
y Quito, el banco habfa concedido alrededor de $1.0 millones a mds de 900 propietarios de empresas.9 

El promedio de $1. 100 por prestatario fue considerablemente mayor que el monto promedio de prdstamos 
para programas realizados en varios otros parses sujetos a estudio. Lo que es mds, los costos 
administrativos correspondieron a alrededor de $100 por prdstamo concedido (es decil ilrededor del 9 
porciento del monto de prgstamo) y el banco aplic6 tinicamente el 9 porciento de interns anual. 

Los programas micro-empresariales que en la actualidad estdn siendo financiados por A.I.D. estdn 
dirigidos claramente a la concesi6n de pr6stamos por montos mras pequefios y presumiblemente a 
empresas mds pequefias. Los 59.000 y 75.000 pr6stamos concedidos a trav s de proyectos de A.I.D. en 
1988 y 1989 promediaron entre $329 y $387, respectivamente. Casi la mitad de todos los prdstamos
financiados por A.I.D. en favor de la micro-empresa eran inferiores a ios $300.1" El problema, desde 
luego, radica en que el ntimero total de micro-empresas que reciben el apoyo a travgs de estos programas 
es bastante reducido. 

La dificultad de muchos de los programas de crddito especialmente dirigidos a la micro-empresa 
en parses que se encuentran en vfas de desarrollo es que son muy costosos, y por lo tanto logran apoyar 
a dnicamente una pequefia parte de los empresarios que pueden utilizar 6ptimamente los fondos. Lo que 
es mas, a menudo constituyen programas altamente subsidiados de manera que su sustentabilidad estA 
vinculada a la inyecci6n contfnua de nuevos fondos externos. Esto los coloca en una posici6n precaria 
donde se produce un vacfo en financiamiento tanto gubernamental como donatario. Sin embargo, existen 
varios programas que conceden grandes volimenes de pr~stamos, y que han apoyado a un ntimero 
impresionante de prestatarios, y han alcanzado sustentabilidad a largo plazo o estdn a punto de hacerlo. 
Estos incluyen el Programa de Tasa Diferencial de Interns de la India que benefi(i6 a 15 millones de 
familias durante el perfodo comprendido entre 1980 y 1985, el Programa BKK de Indonesia que concedi6 
2.7 millones de prgstamos que totalizaron por sobre los $55 millones entre 1972 y 1983, y el Banco 
Grameen en Bangladesh que ha prestado apoyo a alrededor de 400.000 prestatarios." Estos programas 
a gran escala tienden a seguir un enfoque minimalista al proporcionar tinicamente crdito a sus 
prestatarios, y a menudo son operados por bancos formales en lugar de organizaciones no
gubernamentales (NGOs) o instituciones especializadas. 

IIbid., p. 44. 

9 Ibid, p.221 

10 Agencia para el Desarrollo Internacional, A.LD. MicroenterpriseDevelopment Program:Repor 
to the Congress, (Programa de Desarrollo Micro-empresarial: Informe al Congreso) Marzo 30, 1990. 

i Levitsky, p. xxii. 
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ENCUESTA GENERAL DE LA MICRO-EMPRESA 

El cuestionario recabado de 582 empresas Ecuatorianas entrevistadas como parte de la encuesta 
general contenfa preguntas disefiadas para obtener informaci6n relativa a las actividades financieras de 
las empresas. Esta seccidn contiene un resumen de la informaci6n derivada en cuanto a finanzas 
informales. 

Fuentes y Montos de Prdstamos 

Los datos contenidos en la Tabla 3 proporcionan un resumen de las respuestas dadas a !apregunta 
que pedfa la fuente y monto del origen mds importante de crdito informal obtenido durante el dltimo 
afno. Alrededor de un tercio de la muestra report6 haber recibido prdstamos informales. Dichos
prdstamos para toda la muestra totalizaron alrededor de S/.80 millones. Los prestamistas fueron la fuente 
mds importante tanto en tdrminos de ntmero de prestatarios atendidos como por el monto total de los 
pr~stamos. Segundos en importancia fueron citados los cr~ditos otorgados por proveedores segdn su
volumen total, pero como tinicamente el 6 porciento de la muestra report6 haber recibido pr~stamos de 
esta ffiente, el monto promedio por prestatario fue el mds alto de todas las fuentes. 
El tercer lugar lo ocupan la familia y parientes, seguido por amigos y vecinos, asf como otras fuentes. 

Estos datos sugieren claramente que los pr~stamos informales fueron una fuente importante de 
financiamiento para las empresas entrevistadas. Lo que es m s, existen varias razones que sugieren que
estos datos podrIan en realidad subestimar la verdadera magnitud de prdstamos informales para estas 
empresas. En primer lugar, algunas empresas podfan haber peclido prestado de varias fuentes durante 
el afho, pero se les pidi6 incluir dnicamente a la fuente m s importante. En segundo lugar, algunas 
empresas indudablemente solicitaron prdstamos varias veces en el afio, pero reportaron tinicamente la 
principal transacci6n de pr6stamos. Tercero, algunos tipos de pr~stamos, tales como pagos 'adelantados 
a los empresarios por parte de compradores o clientes no pueden ser considerados como prk,;tamos y
quizAs tampoco fueron reportados. Esta razdn pudiera explicar la falta de concesi6n de cr&lito reportada 
para esta fuente. Cuarto, h-, pr~stamos entre parientes y amigos a menudo no cuentan con plazos para
el pago y pueden en realidad ser olvidados si los prestatarios no pueden pagarlos. Por esta raz6n, algunas 
empresas pudieran haber dejado de lado esta fueate de crddito porque no son en realidad los pr~istamos
obtenidos de otras fuentes en que las obligaciones de pago estaban claramente especificadas. 

Algunas caracterfsticas clave de los empresarios y de los negocios entrevistados fueron analizadas 
para determinar si es que guardaba relaci6n importante el monto de pr~stamos informales reportados para
cada fuente. La Tabla 4 contiene un monto promedio de pr~stamo por g6nero de los empresarios y de
acuerdo al ntimero de afios dedicados al negocio."2 A grandes rasgos, tanto empresarios del g6nero
masculino como del femenino solicitaron b~sicamente las mismas cantidades: arnbos gdneros reportaron
haber recibido un tercio de los pr6stamos informales. Los prestatarios hombres tendfan a recurrir a los 

12 Las comprobaciones estadfsticas constantes en esta y las siguientes tablas se refieren al doble 
andlisis de variaci6n de manera que las pruebas de significado se refieren al efecto que han tenido las dos 
variables inclufdas en el anilisis. 
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prestamnistas, anigos/vecinos y demds fuentes m s frecuentemente, mientras que las mujeres piden
prestado primero a familia/parientes y luego a proveedores. Como promedio, los hombres pedfan
prestado mayores montos, excepto que el prdstamo promedio por prestatario era mds alto para las mujeres 
en el caso de pr~stamos a prestamistas, amigos/vecinos y demds fuentes. 

Los afios de experiencia en el negocio tambi~n influfan sobre el monto de pr~stamo promedio, 
como consta en la Tabla 4. Un patr6n mAs bien poco usual surgi6 para todas las fuentes de pr~stamo que 
no constituyeran cr~dito de proveedores. Los pr~stamos mayores tendfan a ser recibids por empresas 
que habfan estado haciendo negocios ya sea por un aflo o menos, o de 7 a 10 ahios. El monto ms grande
de pr~staino para nuevos negocios puede jutificarse por la necesidad de contar con ingentes montos para
iniciar el negocio. Parte de la raz6n detrds del monto promedial importante para empresas de 7 a 10 aflos 
de establecidas se debe a l,;s grandes montos obtenidos por dinicamente cuatro empresas, de sus 
proveedores, pero cuando fueran exclufdos, el promedio de prstamoain dstos monto todavfa 
corresponde a S/.556.000. La raz6n para este monto importante para esta categorfa de empresas se 
desconoce. Es interesante anotar que todas las fuentes de cr&lito estdn bastante bien representadas en 
todas las categorfas empresariales de acuerdo a sus afios de trayectoria. A diferencia de los resultados 
de investigaciones Ilevadas a cabo en otros pafses, las fuentes financieras aparte de familiares y parientes 
parecen ser importantes ain en las etapas iniciales del ciclo de vida empresarial de los negocios inclufdos 
en esta muestra. 

El monto de la empresa se asocia con el monto promedio del prstamo. La Tabla 5 muestra que
existe un patr6n bastante claro de un incremento en el monto promedio del pr~stamo a medida que la 
empresa se expande, cuando se evalian las empresas de acuerdo a sus activos totales o el nmero de 
empleados que albergan. Los montos promedio de prstamo clasificados de acuerdo al monto de activos 
de ia empresa muestran esta tendencia general, excepci6n hecha de pr(stamos concedidos por amigos y
vecinos. Los pr6stamos reportados para la categorfa de proveedores se concentran especialmente en 12 
grandes empresas. Todas las fuentes de crdito tienden a estar bien representadas en lo pr6stamos 
concedidos a todas las categorfas de empresas. Parece ser por lo tanto que esta muestra de fuentes de 
finanzas informales no cambia mayormente a medida que el tamafio de Iaempresa se incrementa. Estos 
resultados no van en apoyo del argumento frecuentemente escuchado en el sentido de que s6lo se recurre 
a fuentes caras de cr6dito, tales como prestamitas, a consecuencia de la desesperaci6n porque no tienen 
otra alternativa. Tampoco va en apoyo de la idea de que dinicamente las familias y amigos extenderdn una 
mano a !as empresas pequefias. Este patr6n de prestaciones puede atribuirse a factores que afectan tanto 
la oferta como a la demanda de prdstams. Las empresas m1s grandes a menudo requieren de mayores 
montos de capital de trabajo para adquirir insumos y pagar a sus empleados que las empresas pequefias,
de manera que su demanda de pr6stamos es alta. Pero ademds, una empresa mds grande viene asociada 
con mayor capacidad de cr~dito, de manera que los prestamistas, tanto de los sectores formal como 
informal, normalmente estdn deseosos de otorgar pr~stamos m;Is grandes a empresas mds grandes. 

La Tabla 6 proporciona informaci6n reportada sobre pr~stamos con las einpresas entrevistadas,
clasificadas de acuerdo al sector econ6mico de su actividad primaria y su ubicaci6n geogrfica. La 
probabilidad de pr(stamos vari6 algo segon el sector de actividad econ6rnica: 33 porciento de las 
empresas de producci6n reportaron prdstamos informales a comparacidn del 37 porciento para empresas
comerciales, 26 porciento para la prestaci6n de servicios, y un 24 porciento para empresas agrfcolas.
Como consta en la tabla, las empresas de producci6n tendfan a solicitar los montos mds grandes mientras 
que las empresas agrfcolas solicitaban montos menores. Los prdstamos mds importantes fueron 
reportados de parte de proveedores para aquellas empresas de producci6n y los mds pequefios 
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correspondfan a pr~stamos agrfcolas solicitados a la familia y parientes. Los montos promedio ms 
grandes de pr~stamo se dieron en Quito y en las ciudades de la Costa, especialmente por parte de 
proveedores. Pero existe suficiente variaci6n en estos datos de manera que ninguno de los sectores ni 
sus ubicaciones constituye una variable estadfsticamente significativa. 

Las empresas entrevistadas se subdividieron en tipos especfficos y los resultados quedan
registrados en la Tabla 7. La categorfa de prestamistas que domina toda la muestra estdi bastante bien 
representada en las prestaciones a todo tipo de empresa, pero es particularmente importante para las 
empresas textiles, del cuero y agrfcolas. Los pr~stamos concedidos a las primeras dos tienden a ser 
bastante grandes. Los grandes montos de prdstamo por parte de proveedores se concentraron para las 
empresas de alimentos y metalmecdnica. Las empresas textiles y pequefios talleres tambidn recibfan 
frecuentes pr6stamos de proveedores, pero los montos tendfan a ser menores. La categorfa de empresas 
que correspondfa a almacenes grandes estaba dominada por unos pocos e importantes pr6tanmos
concedidos por familiares y parientes. En general, sin embargo, los pr~stamos concedidos por familiares 
y parientes y amigos y vecinos tendfan a ser de entre S/. 100.000 a S/.300.000. 

Cierto ndmero de otras variables fueron comprobadas para verificar su correlaci6n con respecto
al monto promedio de pr6stamos pero los resultados eran estadfsticamente insignificantes. Por ejemplo,
el monto promedio de pr6stamo tiende a ser mayor de acuerdo a la edad y educaci6n del empresario, pero
existe una gran variaci6n en la fuente de cr~dito. Los empresarios que carecen de experiencia empresarial
previa no parecen pedir prestado menos que aquellos quienes han tenido sus negocios un tiempo o tienen 
experiencia como asalariados. El volumen de ventas mensuales de la empresa y monto del rol de pagos
mensual tienden a asociarse positivamente con el monto de pr~stamo, pero estas variables son 
estadfsticamente insiginificantes en una clasificaci6n doble con las fuentes de pr~stamo. 

Caracteristicas de los Pr~stamos Informales 

El siguiente tema a analizarse con respecto a los datos de la encuesta tiene que ver con las 
caracterfsticas de los pr~stamos informales que se han concedido. Como se habfa anotado en las tablas 
anteriores, no parece haber un patr6n constante en el monto de pr~stamo segtin su fuente de cr~dito. 
En realidad, la estadfstica de relaci6n entre el monto promedio de pr~stamo y la fuente de cr&lito no era 
significativa: todas las fuentes de pr~stamo concedfan pr~stamos pequefios, medianos y grandes en mds 
o menos las mismas proporciones. 

Los prop6sitos para los cuales se concedieron los pr~stamos eran importantemente diferentes, 
como consta en la Tabla 8. Casi la mitad de los prestatarios report6 haber solicitado pr~stamos a fuentes 
informales para la adquisici6n de materiales. Este resultado estd bastante influenciado por el hecho de 
que casi el 90 porciento de estos pr~stamos de proveedores eran para este fin. Este resultado, desde 
luego es l6gico porque los pr6stamos de proveedores normalmente vienen vinculados a la compra de los 
productos del proveedor. Alrededor del 20 porciento de los pr6stamos se reportaron para incrementos 
de inventario. Casi el 14 porciento de los pr~stamos fue reportado como para pagar deudas, siendo las 
fuentes principales los amigos y vecinos. Aunque la solicitud de pr~stamos para refinanciar deudas parece 
ser bastante comin, la incidencia no proporciona evidencia s6lida a la idea frecuentemente expuesta de 
que muchos prstamos informales reresentan prdstamos desesperados solicitados por empresarios que no 
pueden cumplir con otros compromisos de pr6stamo adquiridos. Los pr~stamos para ia adquisici6n de 
equipos y servicios, o para pagar a los empleados representaron un total de casi el 14 porciento de los 
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demAs fines reportados. Por lo tanto, en general parece ser que la mayor parte de los prdstamos 
reportados se habrfa solicitado para fines relativamente productivos de mantener o ampliar el negocio. 

Debe incluirse una premisa con relaci6n a los datos reportados para con la utilizaci6n de 
pr~stamos. Por una parte, como los pr~stamos informales no se encuentran vinculados a ningfin programa 
de crdito especffico, parecerfa haber muy poca raz6n para que los empresarios distorsionen la utilizaci6n 
que se da al pr~stamo, como sucede frecuenteniente en el caso de pr6stamos formales. Por otra parte, 
la estrategia administrativa financiera del empresario y la fungibilidad de fondos hace diffcil definir 
determinantemente w.l fue el uso de los fondos provenientes de una fuente dada. Por ejemplo, un 
empresario utilizarfa la liquidez de su empresa para pagar una deuda, y luego tendrfa que pc]dir prestado 
para adquirir materia prima para el siguiente ciclo de producci6n. Otro empresario pudiera elegir utilizar 
su liquidez para la adquisici6n de materia prima y luego tendrfa que pedir prestado para pagar la deuda. 
El m~todo que los empresarios elijan para manejar la liquidez de sus empresas se verd por tanto 
influenciado por el prop6sito que se ha citado comc notivo del prdstamo. 

Otra caracterfstica que se estudi6 fue el plazo concedido para el pago de los prdstamos. Como 
uede apreciarse en la Tabla 9, la mayorfa de los pr6stamos se otorgaron a plazos muy cotos: a groso 
modo un quinto se otorgaron para menos de un mes, y menos del 2 porciento se concedi6 por ms de 
tres meses. Este repago tdn r.Ipido de los pr~stamos estA en razonable relaci6n con los datos contenidos 
en la Table 8 que muestran que la mayorfa de los prop6sitos del pr6stamos podrfan interpretarse como 
inversiones de resultados inmediatos. Sin embargo dichos plazos son bastante cortos para inversiones a 
mayor plazo, tales como adquisici6n de maquinaria y equipos. Los pr6stamos concedidos por 
proveedores segufan dos patrones de distribuci6n, casi la mitad de 6llos extendfa el credito durante menos 
de un mes y la otra mitad hasta tres meses. Los prdstamos de prestamistas se concedfan principalmente 
pa-a uno o dos meses. Los pr6stamos de familiares y parientes asf como de amigos y vecinos eran los 
que mAs plazo tenfan, pero tinicamente los familiares proporcionaban prdstamos por ms de tres meses. 
Alrededor del 15 porciento de la muestra no report6 ningfin plazo y es posible que un buen ndmero de 
pr~stamos abiertos para el pago sean requeridos dnicamente si es que y cuando el prestatario estd en 
capacidad de pagar. 

Frecuencia de Operaciones 

La siguiente categorfa de datos financieros informales fue recabada y analizada mediante 
preguntas en cuanto a la frecuencia con que el entrevistado habfa presentado solicitudes de varias fuentes 
informales durante el tiltimo afio. Se les di6 opci6n a responder frecuentemente, rara vez o nunca. Los 
datos reportados en la secci6n anterior demostraron cudIl era el monto promedio de los pr~stamos 
concedidos por las varias fuentes informales. Los datos relativos a la frecuencia de prestaciones que se 
presentan en esta secci6n son complementarios ya que conilevan significado respecto a la frecuencia 
relativa con la que los empresarios solicitan pr~stamos de estas mismas fuentes informales. Varias 
caracterfsticas de las empresas y sus empresarios pueden analizarse con respecto a estas frecuencias. Las 
tablas y discusi6n que siguen representan la proporci6n de la -nuestra que respondi6 a cada alternativa. 
Las comprobaciones estadfsticas reportadas se refieren a pruebas "chi-square" Los datos resumen los 
resultados de las cuatro mi1s importantes fuentes informales: prestamistas, familiares/parientes, 
amigos/vecinos, y proveedores. 
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La Tabla 10 reporta la frecuencia de operaciones segiln el gdnero del empresario. Los resultados 
corresponden muy estrechamente a aquellos presentados en la Tabla 4. Existen importantes diferencias 
en cuanto a la frecuencia con que hombres y mujeres solicitan prdstamos de las diversas fuentes. En 
general, tres cuartos o m s de la muestra report6 no haber pedido prestado nunca a ninguia de las cuatro 
fuentes. Cuando lo hacen, los hombres tienden a solicitar prdstamos m s frecuentemente de prestamistas,
mientras que las mujeres tienden a pedir prestado m s frecuente de familiares/parientes y proveedores. 

Las respuestas a las preguntas relativas a frecuencia de operaciones fueron clasificadas segtin los
afios de experiencia en el sector. Aunque habfa una ligera tendencia de mayor frecuencia en la solicitud 
de prdstamos a medida que las empresas se expandfan, especialmente de prestamistas, existfa suficiente 
variabilidad en los resultados como para que la diferencia: no tengan mayor significado estadfstico. 
Igualmente, no se acusaron diferencias pronunciadas entre empresas que fueron clasificadas de acuerdo 
a su tamafho o segtin el sector econ6mico en el que se desenvolvfa la empresa. 

Sin embargo sf se dieron algunas diferencias importantes cuando las empresas fueron clasificadas
segiin su ubicaci6n geogrtfica, como consta en la Tabla 11. Con excepci6n de la categorfa
correspondiente a prestamistas para la que las diferencias no fueron mayores, existfa una tendencia a 
mayor frecuencia de operaciones en Guayaquil y ia menos pronunciada en otras zonas de la costa. Los 
datos contenidos en la Tabla 6 demostraron que los montos proiaedio de prdstamos tendfan a ser mds altos 
en Quito que en las demds regiones. Esto parece implicar que existe una menor probabilidad de que los 
empresarios de Quito soliciten pr6stamos, pero cuando lo hacen solicitan montos mds grandes que en 
otras regiones. 

Los datos de la Tabla 12 reportan la frecuen-ia de operaciones por tipo de empresa. Un buen 
ndmero de los resultados son consistentes con los datos de la Tabla 7 respecto al monto promedio de 
pr6stamo. Por ejemplo, las empresas textiles, de calzado y ctero tienden a solicitar pr~stamos mAs 
asiduamente de prestamistas que algunos otros tipos de empresas (Tabla 11), y solicitan montos mAis o 
menos importantes (Tabla 7). Las empresas agrfcolas reportan la solicitud de prdstamos frecuentes a 
prestamistas pero por montos pequeflos. Las empresas del calzado y cuero reportan frecuentes 
operaciones con varias fuentes, y el monto proriedio de pr~stamos era bastante grande para eripresas de 
calzado y cuero, asf como para almacenes grandes. Las empresas madereras, artesanales y de 
reparaciones tendfan a solicitar pr~stamos no muy frecuentemente y por montos pequefios. 

La frecuencia de operaciones fue analizada con respecto al monto del pr6starno informal 
reportado, y los resultados constan en la Tabla 13. Con excepci6n de prdstamos de proveedores, por lo 
general a medida que aumentaba el monto del prestamo, tambi~n aumentaba la frecuencia de su solicitud. 
Una explicaci6n 16gica de este resultado es la de que cuando los empresarios piden prestado ms 
frecuentemente, engrosan su capacidad de cr&Iito y por tanto reciben pr~stamos mayores por parte de los 
prestanistas. 

La frecuencia de operaciones fue analizada tambi6n con respecto a la edad, educaci6n, y
experiencia empresarial previa del empresario. Ninguna de estas variables tenfa importancia estadfstica. 
Las variables que representan un volumen de ventas mensuales y monto del rol de pagos de las empresas
tambi6n fueron insignificantes para explicar la frecuencia de las operaciones. 
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Operaciones con Fuentes Formales e Informales 

El dltimo aspecto analizado con respecto a finanzas informales en base a los datos de la encuesta 
empresarial fue la relaci6n existente entre los sectores financieros formales e informales. A inenudo se 
argumenta que las finanzas informales son inferiores a las finanzas formales porque se concede cr6dito 
a plazos m1s cortos y las altas tasas de interds aplicadas son consideradas como una explotaci6n. Por lo 
tanto, quienes formulan polficas esperan que el volumen de finanzas informales dsminuya cuando los
empresarios tf.ngan acceso a pr~stamos formales costosos.menos Pese a 611o, hay estudios que
demuestran que por ejemplo los agricultores a menudo solicitan prdstamos simultdneos de ambas fuentes 
por las ventajas que perciben en cada uno de los sectores. 

Los datos contenidos en la Tabla 14 representan la distribucion de empresas entrevistadas de
acuerdo al monto de los pr6stamos formales e informales que han recibido. Un total de 203 (145 mgs
58) empresas que representan alrededor de un tercio de la muestra reportaron no 1Laber recibido prdstamos
de ninguna fuente. Empresas en un ndmero de 308 que representaban casi la mitad de la muestra,
reportaron haber recibido pr~stamos formales do las 402 que habfan solicitado pr~stamos, (Ie manera que
esto r.'presenta una tasa de 6xito en la operaci6n de casi el 75 porciento. Las restantes 215 empresas (35
porciento de la muestra) no hizo intento por optar por pr~stamos del sector formal. Las 210 empiesas
(34 porciento de la muestra) que reportaron haber recibido pr~stamos formales pero no informales en
relaci6n con las 106 empresas (17 porciento) que reportaron haber recibido pr6tamos informales pero no 
formales parece ser un fuerte indicio que los pr6stamos informales son inferiores para aquellos
prestatarios quiei.as obtienen pr~stamos formales. Noventa y ocho empresas (15 porciento de la muestra)
recibieron pr~staros formales y tambi~n informales. Ade.mds no existe ningtin patr6n claro en cuanto 
a los montos concedidos que indique una raz6n por ]a preferencia de una u otra alternativa. Varias 
empresas que pidieron prestado importantes montos a fuentes formales tambi~n pidieron prestado
importantes montos a fuentes informales. Por lo tanto, para algunas empresas, una fuente de pr~stamo
puede sustituir a la otra, pero para muchas empresas pareken complementarse. Es problable que los
plazos y condiciones espeofficos de un pr~stamo dado y ios costos transaccionales de obtenerlos sean los 
factores mds importantes para explicar ia demanda de pr6s-amos en lugar de una simple preferencia

universal por una fuente con respecto a la otra.
 

ENCUESTA ESPECIAL SOBRE FINANZAS INFORMALES 

Se llev6 a cabo una encuesta especial sobre finanzas informales de pequefia escala, para
profundizar en temas financieros que no pudieron lograrse en la encuesta empresarial general. La parte
principal de esta encuesta especial involucr6 re-entrevistas a una pequefia submue.otra de las mismas 
empresas que se habfan entrevistado en la encuesta general. Se eligieron cuatro sitios geogrificos -
Quito, Guayaquil, Ambato y Quevedo - y una meta de por lo meros 10 entrevistas para cada localidad.
La selecci6n de empresas fue orientada hacia quieries participaban en lo programas micro-empresariales 
que recibfan el auspicio de USAID/Ecuador. Se incluyeron substitutos de otros programas cuando el 
tamafho de la muestra no se llenaba con entrevistas bajo estos programas. 

Se condujo un total de 47 entrevistas dentro de esta encuesta especial. La distribuci6n geogrffica
se di asf: 9 entrevistas en Quito, 10 en Guayaquil, y 14 en Quevedo y Ambato, respectivamente. 

http:quiei.as


99
 

Catorce empresas estaban asociadas con los programas de INSOTEC, 4 con FUNQUEVEDO, 3 con 
FED, y 26 con UNEP11OM. Las caracterfsticas de los empresarios constan en la Tabla 15. Veinte y 
nueve de los entrevistados eran hombres y 18 mujeres. Las mujeres tendfan a ser un poco mayores, con 
la excepci6n de que habfa muy pocas de ellas que sobrepasaban los 50 afios. Los hombres tendfan a tener 
mejor educaci6n. Unicamente el 6 porciento de las mujeres contaba con alguna educaci6n superior en 
comparaci6n con el 17 porciento entre los hombres. 

Se formularon tres tipos de preguntas generales. Primero, los entrevistados debfan explicar c6mo 
financiaron la adquisici6n de la pieza mds importante de maquinaria que se encontraba utilizando en su 
negocio, y en las pocas empresas que contaban con vehfculos, c6mo los habfan financiado. Luego se les 
pidi6 que describan c6mo habfan financiado los insumos y adquisiciones de materia prima y las ventas 
de sus productos. Finalmente se les pidi6 que reporten todos los pr6stamos formales recibidos para el 
negocio durante el tiltimo aflo y cudl era el saldo pendiente de pago para cada prdstamo. No se formul6 
pregunta alguna respecto a los pr6stamos solicitados para fines personales o familiares. 

Adquisici6n de Equipos 

Los empresarios identificaron las principales piezas de maquinaria en sus negocios en 39 de los 
casos. Las restantes ocho empresas se dedicaban mds bien al comercio, de manera que contaban con muy 
poca maquinaria. Treinta y tres de estas m:quinas fueron adquiridas en las d6cada de 1980 y en 1990,
mientras que las restantes seis fueron adquiridas antes de 1980. Se identificaron 20 diferentes tipos de 
maquinas, pero 21 se asociaban a las empresas textiles y cinco a las del cuero. El resto se repartfa entre 
ocho diferentes industrias que quedaban representadas en la muestra. 

La Tabla 16 porta la forma c6mo se adquirieron esas m~quinas. Debido a la ausencia de datos 
y al hecho de que algunos pr6stamos incluyeron interns, los datos no siempre suman el 100 porciento 
exacto. Los vendedores de maquinaria - vendedores independientes, almacenes y firmas - financiaron 
sobre el 40 porciento del precio total de venta permitiendo que los compradores efectien pagos mdltiples.
Este pago diferido renresentaba ia mitad de la adquisici6n total. Los compradores pagaban alrededor del 
56 porciento del precio de compra en efectivo a los vendedores. Alrededor del 40 porciento de este 
dinero en efectivo provenfa de ahorros y el resto, a excepci6n de un uno porciento del saldo restante, se 
pedfa prestado ya sea a bancos estatales o programas micro-empresariales. Un total de 11 prdstamos
fueron reportados, representando a 10 empresarios. No se reportaron pr~stamos concedidos por bancos 
comerciales, cooperativas y dem s programas especiales. resumen, las finanzasEn informales 
representadas bsicamente en el financiamiento por parte del vendedor, representaron el 40 porciento del 
precio total de compra, y los prdstamos formales representaron alrededor del 35 porciento, con el restante 
25 porciento procedente de ahorros. 

Se pidi6 a los entrevistados describir las condiciones en que el vendedor calcul6 ia parte de la 
compra que debfa efectuarse en pagos muiltiples. Unicamente tres empresarios reportaron que se cobraron 
intereses especfficos. Catorce reportaron que los precios de la maquinaria adquirida a plazos no variaba 
con respecto al precio de contado, pero siete reportaron que los precios podfan subir entre un 5 100o 
porciento en compras a plazos. En 10 casos al comprador se le concedieron 6 meses o menos para pagar, 
en 10 casos se les proporcion6 entre 6 y 12 meses, y en 2 casos mds de un afio. Usualmente los pagos 
se realizaban mensualmente. En 14 casos el comprador debfa ir directamente al vendedor para efectuar 
los pagos, en cinco casos el comprador le daba cheques post-fechados al vendedor, y en tres casos el 
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representante del vendedor iba a cobrar las cuotas. En la mitad de los casos no se precisaba contar con 
un garante, mientras que en los casos restantes se pedfa normalmente un garante que firme conjuntamente
el compromiso adquirido. En 12 casos, los compradores debfan firmar letras de cambio como garantfa 
de la compra. 

Estos resultados sugieren que el vendedor que financia la maquinaria constituye fuente importante
de pr&stamos informales. En muchos casos, estas compras no conllevan el cobro de intereses, a menudo 
contemplan largos plazos en comparaci6n con otros tipos de prdstamo, y los mecanismos para asegurar
el prdstamo y su pago son mas o menos de uso comdn. Las ventas oportunas son indudablemente una 
importante herramienta comercial para los vendedores de maquinaria de manera que los plazos y
condiciones de estos prgstamos se mantienen relativamente competitivos para estimular las ventas. 

Compra de Insumos y Materia Prima 

Los entrevistados reportaron que 19 diferentes insumos y materias primas eran las mds 
importantes para uso en su empresa. Considerando la naturaleza de las empresas entrevistadas, no es de 
sorprender que 18 reportaran telas como las m1s importantes y cuero como la segunda mds importante.
La mayorfa de los empresarios salen de sus negocios para adquirir esas materias primas. Pero l4 de los 
47 reportaron haber comprado del 5 al 100 porciento de sus insumos y materias prinias a travds de 
intermediarios que los laman a sus lugares de trabajo, y alrededor del 70 porciento puede adquirir dichos 
materiales a cr~dito concedido por los mismos intermediarios. Un poco mds de la mitad report6 que los 
precios se elevan en cualquier medida desde el 4 al 20 porciento por compras a crgdito. En casi la mitad 
de los casos, se ofrece credito por menos de 30 dfas, y en la otra mitad de los casos se lo ofrece entre 
30 y 90 dfas. Normalmente no se precisa contar con garantes, pero la mitad del tiempo el comprador
debe pagar a travs de cheques post-fechados, entregados por adelantado y pagaderos a un mdximo de 
30 dfas. Alrededor de la mitad de los usuarios del cr~dito otorgado a travis de estos intermediarios 
piensan que es mds flcil optar por este tipo de credito hoy en dfa de lo que era cinco afios atrAs, pe:. un 
ndmero similar piensa que es mds diffcil. Ninguno de los usuarios de este crdito admiti6 que se le haya
negado este tipo de crdito en sus fuentes tradicionales, pero alrededor de la mitad de Ollos report6 que
las condiciones del crdito planteaban mayor dificultad en los tiltimos afios. 

Fabricas y almacenes son los lugares mds importantes donde los empresarios adquierer, sus 
insumos y materia prima cuando los adquieren fuera de ia empresa. Catorce empresarios reportaron
haber comprado en fdbricas, 34 los adquirieron en almacenes, y 5 reportaron compras en otros lugares
tales como mercados abiertos. Un total de 54 compras fueron reportadas en esos lugares, y casi en dos 
tercios de los casos se puede obtener compras a cr~dito. Cuando se utiliza cr~dito, alrededor del 70 
porciento de los entrevistados report6 que los precios se elevan en un 4 a 30 porciento. La mayorfa del 
tiempo los compradores cuentan con 30 dfas para pagar por la compra. Normalmente no estdn en 
obligacidn de proporcionar garantes pero alrededor del 70 porciento del tiempo deben entregar cheques
post-fechados que normalmente son pagaderos a 30 dfas o nienos. 

Los entrevistados estaban mds o menos bien equilibrados en sus opiniones en cuanto a si este tipo
de cr&lito es m s ftcil o diffcil de obtener hoy en dfa en comparaci6n con cinco afios atrds. 
Aproximadamente un cuarto de los entrevistados respondi6 que se les habfa negado cr&lito en estas 
fuentes que anteriormente los habfan atendido. Se encontraban igualmente divididas las opiniones en 
cuanto a si las condiciones de cr6dito se han tornado mAs diffciles hoy en dfa por parte de estas mismas 
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fuentes. El cambio mAs frecuente que se cit6 fue el de la concesi6n de plazos mts cortos para este tipo 
de cr&ito durante los litimos afios. Los empresarios reportaron deber alrededor de S/.11 millones a 
estos proveedores de insumos y materia prima. Este monto representaba alrededor del 4 porciento de 
sus compras calculadas para este afio, con un promedio de ligeramente sobre los S/.500.000 por empresa 
que habfa reportado tales deudas. Esto comparado con los S/.3.3 millones que supuestamente se debe 
a intermediarios por parte de tinicamente tres empresas. 

Otra fuente de finaiciamiento que se utiliza para la adquisici6n de insumos y nateria prima son 
los prestamistas. Veinte de los 47 entrevistados admitieron haber solicitado un pr6stamo de un prestamista 
para este fin dentro de este afio. Las tasas de interds anual de tales pr~stamos variaban de 0 al 800 
porciento. El plazo mdximo concedido correspondi6 a nueve meses pero mds de ]a mitad se otorgaron 
para un mes o menos, y la mayorfa requerfan pagos mensuales. El mdtodo de pago se dividfa casi por 
igual entre cheques post-fechados, pagos efectuados en el negocio de prestamista, y pagos cobrados en 
el lugar de trbajo del prestatario. Sorprendentemente, la mayor parte de quienes habfan optado por un 
pr~stamo a prestamistas report6 que no habfa necesidad de proporcionar garantes pero a menudo ofrecfan 
otro tipo de garantfas tales como letras de cambio. Diecinueve entrevistados reportaron haber pagado 
un total de S/.2.5 millones a prestarnistas este afio, y cinco prestatarios reportaron que en la actualidad 
debfan S/.468.000 de manera que el monto de deuda pendiente reportada es mds bien reducido. La 
mayorfa de quienes pidieron prestado a prestamistas piensan que es mis fAcil obtener ese tipo de cr~dito 
hoy en dfa, y la raz6n mds frecuente que exponen es que ahora se les conoce como prestatarios confiables 
que pagardn sus pr~stamos. Nadie report6 haber sido denegado un prdstamo de este tipo, y solo unos 
pocos opinaban que las condiciones de pr~stamo habfan cambiado. El cambio que mds frecuentemente 
se reportaba era el de que las tasas de interds eran mds altas en la actualidad que en el pasado. 

Contrataci6n Antelada 

La contrataci6n de ]a producci6n por anticipado es otra modalidad que los empresarios emplean 
para obtener capital de trabajo, especialmente con respecto a las empresas textiles y del cuero. Pero estos 
contratos podrfan tambidn involucrar a los prestatarios como prestamistas ademds de como productores. 
En estos contratos un comprador contrata parte de la mercaderfa que va a producirse y que normalmente 
se retirarA en una o dos semanas. En esta muestra 28 empresarios reportaron haber utilizado contratos 
anticipados con intermediarios (comerciantes), y 10 reportaron haber recibido pago por adelantado que 
variaba entre el 20 y el 50 porciento del precio de compra total. Alrededor de la mitad de los 
empresarios reportaron que los intermediarios pagan despuds del 10 al 80 porciento del saldo pendiente 
posteriormente al recibo de la mercaderfa, y convienen en pagar lo restante 2 o 4 semanas despuds de 
que hayan vendido la mercaderfa. Normalmente los productores no cobran intereses sobre el saldo 
pendiente que se les adeuda. Al momento de la encuesta, cinco de los empresarios reportaron tener 
contratos de producci6n no satisfechos por los que habfan recibido S/.2.2 millones. 

Nueve empresarios reportaron haber recibido contratos antelados de parte de almacenes de los 
cuales cinco reportaron haber recibido pago por adelantado de hasta el 50 porciento del precio de compra 
total. riormalmente la mercaderfa contratada se produce en una semana, pero el plazo puede ser tan largo 
como un mes. Al igual que sucede con los intermediarios, aproximadamente la mitad de los casos pagaba 
del 0 al 90 porciento al recibo de la mercaderfa en los almacenes, y el saldo restante era pagadero en dos 
o cuatro semanas. Solamente un empresario report6 tener un contrato pendiente con un almacdn al 
momento de la entrevista. 
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Adquisici6n de Vehfculos 

Siete empresarios reportaron poseer algdn tipo "levehfculo o motocicleta que se utilizaba en parteo exclusivamente pi:a la empresa. La mayorfa los habfa adquirido de segunda mano. Habfa de pormedio prdstamos formales para la compra de dos vehfculos. El resto los habfan pagado al contado condinero acumulado pur el comprador, y a veces incluyendo el monto obtenido de la venta de otro vehfculo 
o bien. 

Cr~dito Formal 

En las entrevistas se obtuvo datos relativos a los prdstamos que los empresarios habfan solicitadoy obtenido durante 1989 y 1990 de fuentes institucionales formales, asf como el saldo pendiente sobredichos prdstamos. Al analizar el porcentaje de solicktantes quienes recibieron prdstamos y el montorecibido con respecto al monto solicitado, se pudieron derivar conocimientos con respecto alracionarniento de prdstamos por parte de entidades prestamista. La Tabla 17 contiene los datos 
respectivos. 

Dad:: la naturaleza de la muestra, no es de sorprender que los programas micro-empresarialesconstituyeran fuente de la que mds empresarios deseaban obtener pr~stamos.una Dos tercios de lamuestra (31 de los 47) habfa solicitado prstamos provenientes de estos programas, y 25 de dllos losconsiguieron. Esta es una taf.a de 6xito mds alta de la que podfa esperarse dados los comentariosfrecuentes en el sentido de que muchos aspirantes desperdician tiempo y dinero en los programas decapacitaci6n micro-empresarial pero no califican para obtener un pr~stamo posteriormente. Lo que esmds, los aplicantes recibieron casi tres cuartos del dinero que habfan solicitado y sus prdstamos
promediaron S/.532.000 por prestatario. 

La banc? comercial fue catalogada como la segunda fuente mds importante de cr~dito. Alrededorde un tercio de la muestra solicit6 pr~stamos a esta fuente, y solamente dos empresarios no losconsiguieron. Recibieron casi el 85 porciento del monto solicitado, y el monto promedio de prdstamocorrespondi6 a S/.447.000. Las demds fuentes de cr~dito fueron mucho menos importantes para estamuestra. Tres de cuatro solicitantes recibieron pr6stamos por parte de bancos estatales, cuyo montopromedio correspondi6 a S/.733.000. Todos cuatro solicitantes de prdstamos a CUs los obtuvieron, con 
un monto promedio de S/.369.000 por prdstamo. 

De estos resultados parecerfa ser que la mayorfa de los solicitantes ha encontrado 6xito en laconcesi6n de pr~stamos formales y ha recibido la mayor parte del dinero solicitado. Los pr6stamosotorgados por bancos estatales eran un tanto mayores que los concedidos por las otras tres fuentes.Sorprendentemente, los prestatarios que acudieron a la banca comercial tuvieron menos racionamiento que los prestatarios que recurrieron a programas micro-empresariales, pero el monto promedio depr6stamo era m~is alt, para esta dltima fuente. Este resultado parece sugerir que el participar en unprograma especial no aumentarfa las probabilidades de conseguir un prdstamo sino que, de lograrlo, elmonto del pr~stamo serfa mayor si se lo obtuviese de un banco comercial. 

Fue posible recopilar datos relativos a los saldos pendientes para prdstamos formales e informalesque ayuden a definir la magnitud relativa de cada fuente. Los resultados se reportan en la Tabla 18. El 
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soldo actual se divide a groso modo entre un tercio para los pr~stamos formales y dos tercios para los 
informales. Cuatro diferentes fuentes representan arededor del 17 porciento cada una de d1las por los 
saldos pendientes. Esto incluye a los programas micro-empresariales especiales, el financiamiento de la 
compra de maquinaria por parte del vendedor, y de las f~bricas y almacenes que venden insumos y
materia prima. Fue particularmente sorpresivo que los programas micro-empresariales no representaran 
una mayor proporci6n dado el hfpcho de que esta muestra habfa sido orientada principalmente hacia 
personas que participaban en los programas. 

Setenta y seis porciento de los prestatarios de pr6stamos formales inclufdos en la muestra report6 
que su raz6n primordial para solicitar prdstamos era la de comprar materia prima para ia producci6n, o
productos para la reventa en el caso de intermediarios. Como se ha anotado en la Tabla 18, la principal
categorfa a que correspondi6 el nivel de saldos pendientes sobre pr~stamos tambi6n corresponde a la 
compra de insumos y materia prima. Indudablemente parte del dinero recibido como adelanto tambi~a 
se utiliz6 para este fin. Tomdndolos conjuntamente, la mayor parte de los pr~stamos se destinan a capital
de trabajo y tinicamente una cuarta o tercera parte de estos prdstamos se utilizaban para la compra de 
bienes fijos o bienes de capital. Como muchas de estas firmas no son del tipo intensivo de capital y los
bienes de capital adquiridos pueden utilizarse durante muchos ahios antes de tener que reemplazarlos, es 
l6gico que la mayorfa de los empresarios carezcan de capital de trabajo que los ayude a financiar la 
compra de insumos para sus sistemas de producci6n, o para la reventa. 

Una de las ventajas que tienen los pr~stamos formales es la de que el plazo del prdstamo tiende 
a ser mds largo que para la mayorfa de los prdstamos informales. Alrededor del 55 porciento de los
prdstamos formales se concedieron a plazos de 2 a 6 meses, y el 45 porciento a 12 y 36 meses. Pero las 
garantfas son tambidn mds estrictas para el cr~dito formal. Casi el 90 porciento de los prestatarios
formales reportaron haber tenido que proporcionar por lo menos un garanta ademds de una letra de 
cambio o pagar6. 

Distribuci6n de Deudas Pendientes 

Uno de los aspectos que ha propiciado un razonamiento para el desarrollo de muchos de los 
programas microempresariales especiales es el de que la distribuci6n tradicional de prdstamos sin tales 
programas se inclina pesadamente en favor de prestatarios mds grandes y mds ricos. Cabe analizar, por
tanto, la distribuci6n de los prdstamos pendientes segtin la muestra de empresarios con el siguiente
resultado: 25 de los 31 solicitantes recibieron pr~stamos micro-empresariales y 20 reportaron tener saldos 
pendientes sobre los mismos. 

La Tabla 19 proporciona la distribuci6n de la deuda pendiente segtn categorfa por tarnaflo dentro 
de esta muestra. Casi un cuarto de los empresarios (11) report6 no tener saldos pendientes de ninguna
fuente. Otro 17 porciento report6 un total de deudas de S/.200.000 o menos y este monto representd
alrededor del 1.5 porciento de la deuda total reportada por toda la muestra. En el otro extremo, seis
prestatarios reportaron deudas por S/.2.0 millones o mds y su deuda total excedfa del 60 porciento de la 
muestra total. Parte de la deuda mds grande para este grupo se explica porque un solo prestatario debe 
S/.9.0 millones por la compra de maquinaria. Si esa observaci6n se retira, este grupo altamente 
endeudado todavfa debe mds del 50 porciento de la deuda restante. Claramente, los actuales niveles de 
deuda se inclinan hacia las manos de tinicamente seis empresarios. 
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La deuda total fue dividida entre fuentes formales e informales para identificar si las dos fuentes 
de cr~dito contribuyen equitativamente a la concentraci6n de la deuda. Los resultados constan en las 
Tablas 20 y 21. La deuda informal correspondiente a S/.33.0 millones es adeudada por 25 prestatarios, 
mientras que 22 empresarios reportaron no tener deudas informales. Unicamente cuatro prestatarios 
asumen casi el 70 porciento de esta deuda. Si se retira al tinico caso peculiar, tres prestatarios deben m s 
del 40 porciento de la deuda pendiente. Estd claro entonces que los prdstamos informales se concentran 
mAs que el total de prdstamos reportados en la Tabla 19, de manera que por definici6n la deuda formal 
debe estar menos concentrada, como lo demuestra la Tabla 21. Veinte y siete prestatarios adeudan los 
S/.17.0 millones de la deuda formal. Unicamente dos prestatarios deben por sobre S/.2.0 millones en 
deuda formal, representando casi un tercio de la deuda formal total, y no existen prestatarios con 
pr~stamos que se encuentren entre los S/.1.5 millones y los S/.2.0 millones. La mayorfa de los 
prestatarios adeudan S/..800.000 o menos. Como casi la mitad de la deuda formal representa pr~stamos 
micro-empresariales especiales, parecerfa ser que estos programas han contribufdo a que se produzca una 
situacidn mts equilibrada en cuanto a la distribuci6n de deudas de lo que sucede con el mercado informal. 
Otra manera de interpretar estos resultados es la de que las fuentes formales se arriesgan menos. No 
conceden prdstamos grandes a una sola pequefia empresa como lo harfa el sector informal. 

Limitaciones Crediticias 

Y finalmente, se obtuvieron datos tambidn para dimensionar la magnitud en que las empreas 
inclufdas en la muestra confrontan dificultades para obtener cr~dito para sus empresas. Como se habfa 
anotado anteriormente, alrededor de la mitad de quienes respondieron pensaban que algunos tipos de 
pr~stamos informales son rras diffciles de obtener hoy en dfa que hace cinco afios. Las tasas de interds 
parecen ser mds altas y el plazo de los prstamos es md1s corto. Como la calidad de todo tipo formal de 
crdito se ha constreflido en el Ecuador durante los tiltimos afilos y como las fuentes informales estin 
indudablemente vinculadas al cr~dito formal, no es de sorprender que los plazos de pr~stamos informales 
se hayan hecho mgts estrictos, y quizds algunos prestatarios experimenten dificultad para obtener 
pr~stamos informales en la actualidad. Se pregunt6 a los empresarios entrevistados si durante el tiltimo 
afho les fue totalmente imposible obtener un pr~stamo que necesitaban prerentoriamente para sus negocios. 
Diecisiete de los 47 respondieron que sf. La necesidad mds importante de cr~dito tiene que ver con la 
compra de materia prima. Los montos totales a que aspiraban variaron diametralmente de SI.150.000 
a S/. 13.0 millones. Se report6 que la consecuencia de no haber obtenido el pr~stamo fue la de que el 
empresario no habfa ampliado su producci6n (o ventas, en el caso de un intermediario) tanto como podrfa 
haberlo hecho si hubiese mediado un prdstamo entre una y otra situaci6n. 

Una segunda pregunta intentaba determinar si los entrevistados contaban con un plan especffico 
para su empresa que no podfa curnplirse debido a la falta de cr~dito. Veinte y siete reportaron que sf 
tenfan un plan asf. Doce deseaban ampliar la producci6n, nueve deseaban comprar mds insumos o 
maquinaria, y el resto tenfa otros planes. Nueve reportaron no contar con ahorros que contribuyan a 
financiar sus planes, pero 17 manifestaron que posefan un total por sobre los S/. 16.0 millones disponibles 
y querfan pedir prestado un total de S/.57.0 millones. Siete deseaban obtener S/. 1.0 mill6n o menos pero 
19 deseaban pedir prestado montos m1s importantes. Como se habfa anotado anteriormente, los montos 
de prdstamos tanto de fuentes formales como informales tiende a ser menor al S/. 1.0 mill6n, de manera 
que muchos de estos empresarios tienen planes que son claramente ambiciosos comparados con la mayor 
parte de los prestatarios que han estado en posibilidad de obtener cr~dito anteriormente. 
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RESUMEN E IMPLICACIONES 

El 	prop6sito de este capftulo ha sido elde proporcionar algdn conocimiento intrfnseco respecto
de 	 la funci6n de las fuentes de financiamiento informal en la concesi6n de pr~stamos a la pequeiia 
empresa. La investigaci6n realizada en otros pafses en vfas de desarrollodemuestra quelas fuentes 
informales son responsables por el financiaientode grandes montos a una empresa en sus etaas iniciales. 
Si la empresa prospera y desarrolla buenos antecedentes de crdito y cumplimiento, el financiamiento del 
sector formal se amplfa en magnitud y acance. 

Las principales revelaciones relativas a las finanzas informales en el Ecuador que la encuesta 
empresarial general ha permitido observar pueden resumirse de la siguiente manera: 

" 	 Aproximadamente un tercio de los empresarios entrevistados reportaron haber 
recibido pr~stamos informales; 

" 	 Los prestamistas fueron la fuente mds importante en tdrminos del ndmero de 
prestatarios que recurri6 a dllos y el monto total de prdstamos concedidos. 
Segundo en importancia es el crddito dcl proveedor, pero fue mucho menor el 
ntimero de empresarios que report6 haberlos recibido, por lo que el monto 
promedio de pr6stamo es mucho m~1s alto. 

" 	 En contraste con estudios realizados en otros pafses, empresarios hombres y 
mujeres tienden a soocitar pr~stamos por alrededor de la mismas proporciones. 
Los hombres tienden a pedir prestadas cantidades menores y a utilizar a 
prestamistas, amigos/vecinos y otras fuentes mds frecuentemente. Las mujeres
tendfan a pedir prestado mds a sus familiares y parientes asf como a proveedores; 

" 	 El monto promedio de prdstamo crece con el tamafio de la empresa cuando se la 
mide en bienes o en t~rminos de empleados con que cuenta. Contrariamente a 
lo esperado, todas las fuentes de cr~dito concedfan prdstamos pequefios, medianos 
y grandes; 

* 	 Los prestatarios prestan a todo tipo de empresa, pero son particularmente 
importantes para las empresas textiles, del cuero y agrfcolas; 

* 	 Los pr6stamos mayores proporcionados por proveedores se concretaban a 
empresas alimenticias y metalmecdnicas; 

" 	 Los montos promedio de prdstamos no guardaban una importante relaci6n con 
la edad, educaci6n y experiencia empresarial previa del solicitante, ni su 
ubicaci6n geogr1fica o sector econ6mico dentro del que se desenvuelve la 
empresa; 

* La mayorfa de los prdstamos informales se utilizaron para la compra de insumos 
y materia prima; 
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* La mayorfa de los prdstamos se concedieron con plazos de menos de tres meses.

Unicamente los pr6stamos otorgados por familiares o parientes iban r:s ails de
 
los tres meses en cifras que tengan algdin significado. 

* La frecuencia de operaciones tiende a estar positivamente correlacionada con el 
monto del prdstamo; y 

* Un mayor ndmero de empresas recibe prdstamos formales en comparaci6n con 
prdstamos informales. Pero algunos prestatarios recurren tanto a fuentes 
formales como a informales, con montos importantes, por to que es diffcil 
generalizar si una fuente es considerada superior a ]a otra o no. 

La encuesta financiera especial tuvo resultados adicionalmente reveladores en cuanto a las 
caracterfsticas de las finanzas informales. 

* 	 El financiamiento por parte del vendedor represent6 sobre el 40 porciento del
precio de compra de ]a maquinaria que estaba siendo adquirida. Los pr6stamos
formales representaron alrededor del 35 porciento, y el restante 25 porciento 
procedi6 de ahorros; 

* El financiamiento de maquinaria por parte del vendedor se concedfa a plazos m6s
largos que la mayor parte de los dem s pr6stamos informales. Estos pr6stamos 
carecen usualmente de intereses pero el precio de la maquinaria se eleva con 
respecto al precio de compra en efectivo; 

* 	 Aproximadamente dos tercios del tiempo los empresarios compran insumos y
materia prima, ya sea a trav6s de intermediarios o fabricantes o almacenes, a 
cr&lito de 30 a 90 dfas. Normalmente no se precisa contar con garantes pero a
menudo los compradores deben entregar cheques post-fechados para los pagos
respectivos; 

* Alrededor del 40 porciento de los empresarios contratan por anticipado parte de 
su producci6n a trav6s de intermediarios y a menudo reciben pagos adelantados 
que representan del 20 al 50 porciento del precio total de la compra al momento 
de firmar el contrato. La contrataci6n anticipada con almacenes es menos 
frecuente pero en t~rminos m~s o menos similares: 

* 	 Cincuenta y cuatro porciento de la muestra (25 de 47) recibi6 prstamos bajo 
programas micro-empresariales especiales durante 1989 y 1990. La banca 
comercial se ubic6 como la segunda fuente mds importante de cr6dito formal. 

" Setenta y cinco por ciento o m1s de los solicitantes ante fuentes formales recibi6 
su pr6stamo y el monto total represent6 el 70 a 100 porciento de los montos 
solicitados; 

* 	 Un tercio del total de deuda pendiente corresponde a fuentes formales, y

prdstamos correspondientes a programas micro-empresariales representaron la
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mitad de ese monto. A pesar de la alta tasa de participaci6n en programas
micro-empresariales, dnicamente el 17 porciento de la actual deuda pendiente se 
adeuda a esas fuentes. Sin embargo, mds del 40 porciento se adeuda a fuentes 
informales que financian la adquisici6n de insumos y materia prima; 

" 	 Alrededor de tres cuartos de los prestatarios de pr~stamos formales reportaron 
que el prop6sito dnico era el de adquirir materia prima; 

* Los prdstamos formales tienden a conceder mayores plazos que los contemplados 
para prdstamos informales, pero la mayorfa precisa por lo menos un garante y 
una 	letra de cambio o pagare;y 

" 	 El saldo pendiente tual del total de pr~stamos se concentra mucho entre los 
pocos prestatarios, pero el saldo de los pr~stamos formales es menos concentrado 
ain que el saldo pendiente del total de prstamos informales. 

La importancia de las finanzas informales para el sector de la pequefia empresa en el Ecuador 
queda claramente demostrada en estos resultados. La deuda informal devora a las fuentes formales adn 
para esta muestra de empresas que funcionan bajo programas micro-empresariales. Debe ser, entonces, 
que las finanzas informales son adn mds importantes para las empresas que no participan de tales 
programas. Muchas de las entidades financieras informales se asocian con las ventas realizadas a 
empresas en forma de inaquinaria, insumos y materia prima. Las ftbricas, empresas, almacenes e 
intermediarios que ofrecen cr&Iito indudablemente lo utilizan como un medio para estimular ventas a
compradores que de otra manera tendrfan dificultad en efectuar las compras. A menudo los prestatarios
obtienen este tipo de cr~dito libre de intereses, pero en algunas ocasiones se pierden desci-entos sobre la 
compra en efectivo o pagan un 5 al 20 porciento de elevaci6n en el precio de compra. ''omo el plazo
de 	pago es corto, estos cargos o descuentos perdidos pueden Ilegar a representar una tasa de interns 
relativamente alta, pero los costos transaccionales implicados en obtener el crdito son bajos para el 
prestatario. 

Los prestarnistas, familiares/parientes, y amigos/vecinos tambidn constituyen fuentes importantes
de cr&Iito, particularmente para cierto tipo de empresas. Se conoce menos sobre estas transacciones pero 
parecen concederse a corto plazo y muchas estln destinadas a financiar capital de trabajo. Si hubiese m s
informaci6n respecto a c6mo se inician las empresas, probablemente desempefiarfan un papel mds 
importante durante las etapas iniciales de un negocio. Una mayor proporci6n de empresarios report6
haber solicitado pr~stamos a prestamistas en lo que va del aflo sin que todavfa hayan cancelado los 
mismos. Debido a los prejuicios existentes en el sentido de que tinicamente los empresarios que se 
encuentran en dificultades financieras recurren a un prestamista, los entrevistados pueden haber querido 
evitar presentar una imagen de su situaci6n. 

Pese a su naturaleza omnipresente, muchos empresarios reportaron no tener saldos pendientes bajo
pr~stamos informales, y la deuda informal par ece haberse concentrado mds entre unos pocos prestatarios 
que la deuda formal. Los pr~stamos formales pueden distribuirse equitativamente en esta muestra mejor 
que en la poblaci6n general de la pequefia empresa porque son tantos los empresarios han recibido 
pr6stamos bajo los programas micro-empresariales. Pero algunos entrevistados respondieron que era m s 
diffcil obtener prdstamos informales hoy en dfa comparado con lo que sucedfa cinco afios atrs. 
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Los pr6stamos formales ofrecen la ventaja de concederse a plazos mds largos, como promedio. 
pero las fuentes formales parecen tener requisitos mAs estrictos en cuanto a garantfas en tdrminos de 
garantes y colateral que la mayor parte de las fuentes informales. La percepci6n que tienen muchos 
empresarios es ia de que fuentes formales cobran tasas de inter s ms bajas pero que es diffcil 
documentarlas debido a ,a falta de claridad que existe en cuanto al interns aplicado. Por ejemplo, la tasa 
de inters que frecuentemente se reportaba de, por ejemplo, el 2 porciento mensual se interpreta de varias 
maneras. Puede significar que cada mes el prestatario paga interns a la tasa de dos porciento sobre el 
pr~stamo original sin importar el actual saldo pendiente. 0 puede significar que el 2 porciento es 
pagadero sobre el saldo pendiente. 0 puede significar que el inter6s se cobra al 2 porciento mensual 
mientras dure el pr6stamo y que el inter6s y capital adeudados se divide en dividendos peri6dicos. 0 que
corresponda al 2 porciento mensual mientras dure el pr6stamo que puede descontarse del saldo original
del prdstamo a medida que se paguen los dividendos. No solo que estas interpretaciones varfan entre las 
fuentes formales e informales, sino que tambin varfan entre los bancos comerciales. 

Por lo general, los pr6stamos formales son reportados para los mismos fines que el cr~dito 
informal, es decir la adquisici6n de insumos y materia prima. Esto puede implicar que los empresarios
utilizan pr~stamos formales para evitar los mayores costos de las fuentes informales, o que se les ha 
negado cr~dito informal en los montos deseados. Si este tiltimo es el caso, entonces los prestamistas 
formales tendrfan una gran demanda de pr~stamos para capital de trabajo a corto plazo, bajo riesgo y sin 
subsidio, si es que pueden crear maneras de conceder pr~stamos con r6ditos proporcionando tambi~n 
bajos costos transaccionales para los prestatarios. Pero si 6ste tiltimo fuere el caso, los prestamistas
formales deben estar conscientes de 611o. Las fuentes informales normalmente poseen ventaja informativa 
respecto a los posibles clientes. Si un prestamista informal le niega a un posible cliente el cr&Iito 
solicitado porque se le juzga indigno del cr~dito, es muy poco probable que un prestamista formal le 
conceda cr~dito a ese cliente. 

Finalmente, debe hacerse un comentario general sobre la muestra de empresarios de la que se 
derivaron estas conclusiones. La muestra general tenfa mucha participaci6n de quienes intervenfan en 
programas micro-empresariales, y todos los entrevistados en la encuesta de cr&lito informal eran de hecho 
participantes. Dichos participantes atraviesan dos etapas dentro del proceso de selecci6n. Primero, auto
selecci6n de quienes desean ingresar a un programa micro-empresarial que nor malmente involucra el pago
de una cantidad para asistir al programa de capacitaci6n. Segundo, se produce el proceso de selecci6n 
por parte del programa en cuanto a aquellos empresarios que son aceptables. Es posible que esta 
sele~ci6n y elecci6n d como resultado un grupo de empresarios mds ambiciosos, con mds entusiasmo 
y capacidad de producci6n, y aspiraciones por ingresar al sistema crediticio formal para ampliar sus 
empresas. Pueden tener un punto de vista extraordinariamente positivo del mercado, y su capacidad para 
prosperar y vender su producto, asf como pagar pr~stamos. Los prestamistas deben tener un punto de 
vista m~s sagaz en cuanto a sus perspectivas y quizds pedirles que primero demuestren sus capacidades 
de expansi6n durante un cierto perfodo antes de concederles ingentes montos de dinero. 

Es posible que aquellas firmas que tienen acceso a pr~stamos formales presenten dos cualidades. 
Primero, que est~n en capacidad de triunfar en su empefio. Segundo, que desarrollardn una relaci6n con 
el prestamista formal y que solicitard y cumplirA con una serie de prdstamos pequefios. A medida que
los prestamistas verifican su 6xito, estardn mds inclinados a otorgarle mayores montos. En ese punto,
los empresarios estarnn en posibilidad de elegir de entre las fuentes de cr&lito; y para ciertas 
transacciones, elegir la fuente que le ofrezca el interns mds bajo y los costos ms convenientes. Las 
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finanzas informales continuardn siendo importantes como fuentes complementarias para aquellos 
empresarios con opciones, y como un substituto para aquellos que no las tienen. 

Es muy diffcil determinar de esta muestra ya sea el benefieio de los programas micro
empresariales o cualesquier limitaciones financieras que estos empresarios pudieran confrontar. Parecerfa 
ser que los programas micro-empresariales estdn concediendo pr~stamos similares en montos y para fines 
similares que los prestamistas informales. Los ahorros que resulten de la diferencia de interds pueden 
constituir la primordial ventaja para que las empresas opten por esos pr~stamos. Sin embargo, podrfan
haber buenas razones dt:rds del hecho de que algunos posibles prestatarios no hayan recibido prdstamos
formales y/o informales. Si estas razones fundamentales no son atacadas directamente, la simple 
provisi6n de fondos especiales para prestaciones micro-empresariales no traer1n como resultado un 
incremento importante en las prestaciones del sector formal. 
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ANEXO 1 

TABLAS 

TABLA 1 

FUENTES DE 	FINANCIAMIENTO PARA LA INVERSION INICIAL POR PARTE DE
 
LA PEQUENA EMPRESA EN PAISES SELECCIONADOS
 

Sierra

BangLadesh Nigeria 
 Leone Tanzania Haiti
 

Todo et PuebLos Port-au-

Fuente 
 11 Thanas 3 Estados 
 Pais Rurates Prince
 

1980 
 1970 
 1976 
 1968 
 1979
 

(Porcentaje)
 
Ahorros Prop. 73 
 94 60 
 78 72
 
Parienes 
 2 
 4 20 15 9
 

Bancos 
 ** 	 1 1 1 
 1
 
Gobierno 
 ** ** ** 1 ** 

Prestamistas 
 1 ** 1 ** 1 
Otra* 23 ** 18 6 
 16
 

Fuente: LiedhoLm y Mead, p. 39
 

Notas: * IncLuye ausencia de respuestas
 
** Menos deL 1 porciento
 

TABLA 2
 

PORCENTAJE DEL FONDO INICIAL PROVENIENTE DE AHORROS PROPIOS, INDIA
 

NWmero de Trabajadores
 
Industria 
 0-20 21-40 41-60 
 61-80 81-100
 

Maquinaria 
 2.2 
 7.9 23.6 
 5.6 60.7
 
Telares mec. 
 62.1 
 8.1 10.8 13.5 5.4
 

Imprentas 
 12.7 14.1 11.3 
 4.2 57.7
 

Catzado 
 29.8 6.4 
 7.4 1.1 
 55.3
 
Jabones 
 10.0 2.0 8.0 
 2.0 78.0
 

Fundidoras 
 29.0 10.5 
 7.9 7.9 
 44.7
 

Fuente: Little, Mazumdar, y Page, p. 209.
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Ntlnero 
de Pres-

Fuente tatarios 

Prestamistas 78 

Famitiares y 51 
Parientes 

Amigos y 16 
Vecinos 

Proveedores 36 

Ctientes 0 

Otros 13 

TotaL/Promedlj 94 

Fuente: Encuesta Empresariat
 

TALA 3 

FUENTES Y MONTOS DE CREDITO INFORMAL
 

Monto 

Porcentaje Total 


de de Sucres 

Muestra (000) 


12 30.500 


8 18.840 


3 3.780 


6 22.476 

0 0 

2 4.570 

31 _ 8fi.166 

Porcentaje 
del 

Total 

38 

Monto Pro
medio Pr6st. 

Sucres 
(000) 

391.0 

24 369.4 

5 236.2 

28 624.3 

0 0 

6 351.b 

101 413.2 



Fuente 


Prestamista
 

Monto Prdstamo 


Ndmero 


Famitia/parienes
 

Monto prdstamo 


Ntkmero 


Amigos/vecinos
 

Honto Prdstano 


Ntknero 


Proveedores 


Honto Prdstamo 


NWrero 


Otras
 

Monto prdstamo 


Ndmero 


Total
 

Monto prdstamo 


N(mero 


* Jmportante en niveL deL 2 
****Importante at niveL del 


Fuente: Encuesta En-presariat
 

TABLA4
 

MONTO PROMEDIO DE PRESTAMO (000 SUCRES) POR GENERO Y ANOS DE EXPERIENCIA EMPRESARIAL
 

. ...Gdnero* Ahos en el Negocio*** 
Mascutino Femenino Uno o Dos o Cuatro a 

menos tres seis 

343.2 529.8 702.0 251.8 
 178.2 

58 20 10 
 17 14 


556.9 174.4 820.0 
 312.5 108.9 


26 25 10 
 12 9 


213.8 333.3 207.5 
 183.3 100.0 


13 3 4 
 3 1 


1,014.0 137.2 188.3 
 146.5 273.0 


20 16 6 6 9 


279.1 750.0 
 0 433.3 35.0 

11 2 0 6 
 2 


472.8 297.8 572.7 
 274.1 174.3 


128 66 
 30 44 
 35 


**Importante a nivel del IOX1 Importante at nivet del 
5%.
 
1X.
 

Siete a 


diez 


723.1 


13 


403.3 


9 


366.7 


3 


2,767.5 


4 


450.0 


2 


841.9 


31 


Eleven
 

or more
 

345.2
 

21
 

218.0
 

10
 

250.0
 

4
 

LA
 

630.9
 

11
 

333.3
 

3
 

374.9
 

49
 



TABLA 5 

PROMEDIO DE MONTO DE PRESTANO (000 SUCRES) POR ACTIVOS TOTAL Y NUMERO DE EMPLEADOS 

Total Activos (sucres)*** Grupos de EqpLeados* 

Fuente Hasta 
750,000 

751,000 
hasta 

1'501,000 
hasta 

3'001,000 
hasta 

Mds de 
6'000,000 

Hasta 
1 

Hasta 
2 

Hasta 
4.25 

Sobre 
4.25 

11500,000 3'000.000 6'000,000 

Prestamista 

Monto Prds. 112.9 486.1 222.4 386.2 657.7 288.8 192.3 437.3 544.3 
Ntmero 12 19 17 16 13 13 17 28 21 

FamiLia/Par. 

Monto Prs. 164.3 207.3 293.3 256.7 1,321.7 270.7 326.5 186.3 845.0 

NOmero 7 11 15 12 6 15 20 8 8 

Amigos/ 
Vecinos 

Honto Pres. 20.0 308.3 170.0 250.0 200.0 150.0 188.3 250.0 366.7 

Nsmero 1 6 3 4 2 2 6 5 3 

Proveedor 

Honto Prds. 122.5 152.1 150.0 2,214.6 1,142.9 114.9 226.3 368.0 1,699.7 
NCmero 8 11 5 5 7 10 11 5 10 

Otra 

Monto Prds. 100.0 162.5 506.7 350.0 533.3 100.0 400.0 364.0 350.0 

NWnero 1 4 3 2 3 1 4 5 3 

Total 

Loan size 124.3 307.6 254.9 564.9 854.2 228.4 259.0 363.6 829.7 
Monto Prds. 29 51 43 39 31 41 58 51 45 

* Importante al nivel de 20%. ** Importante al nivel de 10% *** Importante al nivel de 5%. 
**** Importante al nivel del 1%. 
Fuente: Encuesta Empresarial. 



TABLA 6
 

MONTO PROMEDIO DE PRESTAMO (000 SUCRES) POR SECTOR ECONOMICO Y UBICACION DE EMPRESA
 

Sector Econ6mico 
 Ubicaci6n
 

Fuente 
 Producci6n Comercio Servicios Agricultura Quito Guayaquil Costa Sierra
 

Prestamista
 
Monto Pr~stamo 446.9 348.3 430.0 163.3 484.3 
 520.2 333.5 252.2
 
Ndmero 35 18 17 
 6 15 21 20 9
 

Familiar/Pariente
 
Monto Pr~stamo 281.4 48'.4 500.8 
 65.0 675.7 229.3 185.4 325.0
 
Ndmero 22 13 
 12 2 14 
 14 11 6
 

Amigos/Vecinos
 
Monto Prdstamo 300.0 240.0 205.0 150.0 314.3 217.5 
 127.5 200.0
 
Ndmero 4 5 
 6 1 7 4 4 
 1
 

Proveedor
 
Monto Pr~stamo 1,305.7 209.9 
 78.1 0 1,012.0 194.8 1,040.7 136.6
 
Ndmero 14 13 7 0 5 
 9 14 8
 

Otras
 
Monto Prdstamo 424.3 400.0 133.3 
 0 700.0 242.8 20.0 375.0
 
Ndmero 7 3 
 3 0 3 7 1 
 2
 

Total
 
Monto Pr~stamo 540.0 340.6 344.4 140.0 592.8 335.6 
 476.2 240.9
 
Nfimero 82 52 45 9 44 
 55 50 26
 

* Importante a nivel del 20%. ** Importante al nivel del 10%.*** Importante al nivel del 5%.
 
**** Importante al nivel del 1%.
 
Fuente: Encuesta Empresarial.
 



TABLA 7 

MONTO PROMEDIO DE PRESTAMO (000 SUCRES) POR TIPO DE EMPRESA* 
Fuente Atim. Text. CaLzado 

y Cuero 
Made-
rera 

Prod. 
Bdsico 

MetaL-
mecdn. 

Arte-
sanos 

BPeLu-
que-
rfas 

Taller 
Repara 
ciones 

Pequelo 
Taller 

Gran 
Tatter 

Agricut 
tura 

Otros 

Prestamista 

Monto Pr~s. 162.5 609.2 779.1 180.0 375.0 116.0 202.9 68.3 131.2 316.7 233.3 163.3 700.0 
Ni.wero 4 13 11 5 4 5 7 3 4 6 3 6 2 

Famila/Parientes 

Monto Prds. 4,000.0 321.5 232.9 200.0 276.7 160.0 161.4 210.0 110.0 187.5 910.0 40.0 200.0 
Ntmero 1 13 7 1 3 3 7 3 2 4 5 1 1 

Amigos/Vecinosors 

Monto Prds. 260.0 100.0 300.0 0 0 0 300.0 300.0 10.0 100.0 250.0 225.0 300.0 

Ntmero 2 1 3 0 0 0 1 2 1 1 2 2 1 C0 

Proveedor 

Monto Prds. 1,053.3 482.2 157.5 300.0 85.7 5,500.0 100.0 40.0 30.0 256.1 70.0 0 0 
NWmero 3 9 4 2 3 2 1 1 1 8 1 0 0 

Otros 

Monto Prds. 200.0 750.0 150.0 0 800.0 500.0 20.0 0 0 0 350.0 0 0 
N~inero 3 2 3 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 

Total 

Monto Prds. 686.9 474.7 435.0 212.5 307.9 1,141.8 174.7 163.9 98.1 252.6 501.5 163.3 475.0 
Ntmero 13 38 28 8 11 11 17 9 8 19 13 9 4 

*Importante a nivel del 20%. **Importante al nivel del 10%. ***Importante a nivel del 5%. * Importante a 
nivel del 1%. 
Fuente: Encuesta Empresarial. 



TABLA 8
 

DISTRIBUCION POR FRECUENCIA DE LOS FINES CITADOS 
PARA PRESTAMOS INFORMALESa
 

Fuente
 

Prop6sito Prestamista Familia/ 
 Amigos/ Vecinos Provee- Otros Total 
parientes I I dores 

(Porcentaje de Respuestas)
 
Compra materiales Z7.5 
 40.0 25.0 
 88.2 66.7 48.4
 
Incremento 26.4 24.0 
 18.8 5.9 
 16.7 20.6
 
inventario
 

Pago Deudas 15.3 
 12.0 37.5 
 2.9 8.3 13.6
 
Compra equipos 8.3 
 14.0 12.5 
 0 0 8.2
 
Compra servicios 4.2 
 2.0 0 
 2.9 8.3 3.3
 
Pago empleados 4.2 
 0 6.3 
 0 0 2.2
 
Otros 
 4.2 8.0 
 0 0 
 0 3.8
 
Totalb 
 101.0 100.0 100.1 
 99.9 100.0 100.1
 
• Importante a nivel del 5%.
 
b Los totales no suman 100 debido a aproximaci6n.
 

Fuente: Encuesta Empresarial
 



TABLA 9
 

DISTRIBUCION POR
 
FREQUENCIA SEGUN EL PLAZO DE LOS PRESTAMOS INFORMALES'
 

Fuente
 

Duraci6n Pr6stamo Prestamis- Familia/ Amigos / Vecinos Provee- Otros Total
 
tas Parientes dores
 

(Porcentaje de Respuestas)
 

Menos de 1 mes 12.5 19.4 
 21.4 45.5 20.0 21.8
 

Un mes 33.3 6.5 
 7.1 3.0 26.7 19.4
 

Dos meses 51.4 25.8 28.6 0 26.7 
 32.1
 

Tres meses 2.8 38.7 42.9 51.5 26.7 24.8
 

Mfis de 3 meses 0 9.7 
 0 0 0 1.8
 

Totalb 100.0 100.1 100.0 
 100.0 100.1 99.9
 

a Importante a nivel del 1%.
 
b Los totales no suman 100 debido a aproximaci6n.
 

Fuente: Encuesta Empresarial.
 



TABIA.10
 

FRECUENCIA DE SOLICITUDES A FUENTES INFORMALES POR GENERO DE EMPRESARIOS
 

Prestamistas- Familiares/parientes" Amigos/Vecinos Proveedores-

Frecuencia Masculino 
 Femenino 
 asc no Femenino Masculino Femenino Masculino Femenino
 

(Porcentaje de respuestas)
 
Frecuente- 8.0 
 4.9 1.1 
 3.7 1.1 
 0.6 
 4.9 13.2
mente
 

Rara Vez 17.3 
 9.9 13.6 10.6 6.3 4.4 6.8 6.6
 
Nunca 74.7 85.2 
 85.3 85.6 92.6 
 95.0 88.2 
 80.2
 

. Importante a nivel del 10%. - Importante a nivel del 10%. 
- Importante a nivel del 5%.
 
Importante a nivel del 1%.
 

Fuente: Encuesta Empresarial.
 



TABLA 11 

FRECUENCIA DE SOLICITUDES A FUENTES INFORMALES SEGUN UBICACION GEOGRAFICA
 
DEL EMPRESARIO
 

Fuente/ 
 Ubicaci6n
 
Frecuencia 
 Quito Guayaquil Costa Sierra Otra
 

(Porcentaje de Respuestas)
 

Prestamistas
 

Frecuentemente 
 8.0 7.9 5.3 
 6.6 8.3
 
Ra,'a vez 16.8 
 18.7 11.8 11.8 
 15.0
 
Nunca 75.2 73.4 
 82.9 31.6 76.7
 

Fami lia/.
 
Parientes
 

Frecuentemente 
 1.8 2.9 0.6 
 0 6.7
 

Rara vez 17.9 18.4 
 7.0 13.2 5.0
 
Nunca 80.4 78.7 
 92.4 86.8 88.3
 

Amigos/
 
Vecinos..
 

Frecuentemente 
 0 2.3 0.6 
 0 1.6
 
Rara vez 
 10.1 10.7 2.4 
 1.3 1.6
 
Nunca 89.9 87.0 
 97.0 98.7 
 96.7
 

Proveedores.
 

Frecuentemente 4.6 8.5 
 9.9 10.5 1.6
 
Rara vez 
 9.2 13.1 2.9 3.9 3.3
 
Nunca 
 86.2 78.5 37.4 
 85.5 95.1
 
Importante a nivel det 20%. *. Irportante a niveL deL 10.
 

". importante a nivel det 5%. 
'-mportante a niveL 
deL 1%.
 

Fuente: Encuesta EmpresariaL.
 



TABLA 12 
FRECUENCIA DE SOLICITUDES A FUENTES INFORHALES POR TIPO DE ENPRESA 

Fuente/ 
Tim de Emresa 

Frecuencia Ali- Tex- SCatzado Made- Prod. Metal Arte- PeLu- Repa- Tatter Gran Agrf- Otra 
men-tos tiles y cuero rera Basic. mecdnica sanat querfas raci6n Peque-ho Tatter cola a 

Prestamistas 

Frecuente- 1.6 6.1 14.0 7.9 5.9 10.3 4.7 0 6.9 10.3 10.3 8.3 0 
mente 
Rara vez 17.7 14.0 24.0 7.9 14.7 13.8 14.C 5.6 13.8 10.3 13.8 16.7 16.7 
Nunca 80.6 79.8 62.0 84.2 79.4 75.9 81.4 94.4 79.3 79.5 75.9 75.0 83.3 

Familia/ 
Parientes" 

Frecuente- 0 7.0 2.0 0 0 0 2.3 4.8 0 0 0 0 0 
mente 

Rara vez 9.7 7.8 27.5 5.4 15.2 14.8 18.2 14.3 7.1 12.8 20.7 12.1 8.7 
Nunca 90.3 85.2 70.6 94.6 84.8 85.2 79.5 81.0 92.9 87.2 79.3 87.9 91.3 

Amigos/ 
Vecinos 

Frecuente- 3.2 0.9 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 3.1 0 
mente 

Rara vez 7.9 7.0 12.0 2.7 6.1 3.7 2.3 11.1 0 2.7 10.3 3.1 0 
Nunca 88.9 92.1 88.0 97.3 93.9 96.3 97.7 88.9 96.3 97.3 89.7 93.8 00.0 

Proveedo
res 

Frecuente- 3.1 11.5 8.2 5.4 6.1 3.7 2.3 26.3 0 21.1 10.3 0 0 
mente 

Ra1a vez 10.9 7.1 10.2 2.7 12.1 7.4 2.3 0 3.7 5.3 13.8 3.1 4.3 
Nunca 85.9 81.4 81.6 91.9 81.8 88.9 95.3 73.7 96.3 73.7 75.9 96.9 195.7 

....Importante a nivel det 20% Importante a nivel del 10%." importante a nivel del 5%. 
Importante a nivel det 1%. 

Fuente: Encuesta EmpresariaL. 
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TABLA 13
 
FRECUENCIA DE SOLICIUDES A FUENTES INFORMALES SEGUN MONTO
 

DEL PRESTAMO INFORMAL (000 SUCRES)
 

Fuente/ 
 Monto de Pr6stamo Informal
 

Frecuencia 
 Hasta 1 Hasta Hasta Sobre 
90 J 180 360 360 

(Porcentaje de Respuestas)
 

Prestamistas""
 

Frecuentemente 12.8 10.9 27.4 26.1
 
Rata vez 25.6 47.8 37.1 
 23.9
 
Nunca 61.5 41.3 35.5 
 50.0
 

FainiLia/Parientes
 

Frecuentemente 
 0 6.3 8.5 7.0
 
Rara vez 
 26.8 31.3 30.5 32.6
 
Nunca 
 73.2 62.5 61.0 60.5
 

Amigos/Vecinos"
 

Frecuentemente 5.6 2.3 0 0
 
Rara vez 
 0 13.6 12.3 16.3
 
Nunca 
 94.4 84.1 87.7 83.7
 

Proveedores
 

Frecuentemente 
 16.7 18.2 10.5 29.3
 

Rara vez 19.4 9.1 10.5 12.2
 
Nunca 63.9 72.7 78.9 58.5
 

Importante a niveL deL 20X. Importante a nivel del 10%.
 
Importante a nivel deL 5%.'"" Importante a nivel deL lX.
 

Fuente: Encuesta EmpresariaL.
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TABLA 14 

DISIRIBUCION POR FRECUENCIA DE EMPRESAS QUE TIENEN PRESTAOS 
FORMALES E INFORMALES " 

Monto Prdstamo 
Informal 
(Sucres) 

Monto Pr6stamos Formates (Sucres) 

Nin uno Hasta Hasta Hasta 
Never ap- Loan 250,000 500,000 1'000,000 

plied denied 

Sobre 

1'000,000 

Total 

Ninguno 145 58 54 75 43 38 413 

Hasta 90,000 18 10 5 9 1 1 44 

Hasto 180,000 .20 7 7 9 6 1 50 

Hasta 360,000 19 12 8 17 5 2 63 

Sobre 360,000 13 7 2 10 5 10 47 

Total 215 94 76 120 60 52 617" 

No existen datos para 8 casos 

Importante a nivet del 10%. 

Fuente: Encuesta Empresariat 



TABLA 15 

EDAD Y EDUCACION DE EMPRESARIOS POR GENERO 

N~imero Edad (aflos) Educaci6n 
Gdnero Entrevistas 20<30 30<40 40<50 50+ Primaria Secundaria Superior 

Parcial o Parcial o Parcial o 
Total Total Total 

(Porcentaje) 
Mascu- 29 21 41 21 17 24 58 17 
lino 

Feme- 18 17 28 44 11 28 67 6 
nino 

Fuente: Encuesta Especial de Finanzas. 
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TABLA 16
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA 39 PIEZAS DE MAQUINARIA
 

Rubro 


Total Costo Original 


Financiado por el Vendedor 


Datos no Disponibles 


Pagado en Efectivo 


Fuentes de Pago en Efectivo:
 

Ahorros 


Pr~stamos Informales:
 

Padres/Parientes 


Amigos 


Prestamistas 


Subtotal 


Pr6stamos Formales:
 

Banco Comercial 


Bancos Estatales 


Cooperativas de Ahorro y 

Cr~dito
 

Otras Cooperativas 


Programas micro-

empresariales Especiales
 

Otros Programas Especiales 


Subtotal 


Resumen
 

Total informal 


Total formal 


Ahorros 


Ausencia de Datos 


Sucres Porcentaje 

33'796,000 100.0 

13'978,000 41.4 

884,400 2.6 

18'934,200 56.0 

8,749,200 41.8 

25,000 0.1 

25,000 0.1 

200,000 1.0 

250,000 1.3 

0 0 

10'370,000 54.8 

0 0 

0 0 

1'950,000 8.2 

0 0 

11'920,000 62.9 

14'228,000 42.1 

11'920,000 35.3 

8'749,200 25.9 

884,400 2.6 

Fuente: Encuesta Finnaciera Informal Especial.
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TABLA 17 

SOLICITUD, CONCESION Y SALDOS SOBRE PRESTAMOS FORMALES
 

N~knero Concedido Monto Concedido 	 Satdo
 
Pend.
 

Fuente Sotici- Ntriero Porcent. Sotic. Monto ' Porcent.
 
tudes
 

Bancos 17 15 88.2 7,980 6,700 84.0 2,264.0
 
ConmrciaLes
 

Bancos 4 3 75.0 3,130 2,200 70.3 1,140.0
 
EstataLes
 

Cooperat. 4 4 100.0 1,450 1,4(5 101.7 628.2
 
Ahorro y
 
Crddito
 

Otras Coops 0 0 0 0 0 0 0
 

Programas 31 25 80.6 17,730 13,300 75.0 8,656.9
 
Micro
eapresar. 

Otros Prog. 1 0 0 60 0 0 0
 

' Mires de Sucres
 

Fuente: Encuesta Especiat sobre Finanzas Informales.
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TABLA 18 

FUETE Y MONTO DEL TOTAL DE MONTOS PEilDIENTES 
Rubro Monto NCkmero de Saido Promediu Porcent 

Pendiente Prestatarios por Prestat. del Total 

(Sucres) (Sucres) 

Prdstamos Formales: 
Bancos Comerciates 2'264,000 7 323.4 4.4 
Bancos Estatates 1'140,000 3 380.0 2.3 
Coops. ahorro y 
Cr6dito 

628,250 3 209.4 1.2 

Programas Micro-

empresari'les 
81656,900 20 432.8 17.1 

Especiatet 
Subtotal 12'689,150 25.0 

Adquisici6n de maqui
naria y equipos: 

Pr6stamos Formates 3'776,900 4 944.2 7.4 
Prdstamos Informates 0 0 0 0 
Financiado por
Vendedor 

9'000,000 1 9'000.0 17-7 

Subtotal 12'776,900 25.2 
Adquisici6n de Insumos 
y materia prima: 
Intermediarios 

(comerciantes) 
3'300,000 3 1'100.0 6.5 

Fdbricas 8'479,000 7 1'211.3 16.7 
Empresas 831,000 1 831.0 1.6 
ALmacenes 9'092,947 13 669.4 17.9 
Prestamistas 468,000 5 93.6 0.9 

Subtotal 22'170,947 43.7 
Adetanto de Pagos: 

Intermediarios 2'160,000 5 4132.0 4.2 
ALmacenes 140,000 1 140.0 0.3 

Subtotal 2'300,000 4.5 
Compra de Vehfcutos: 

Pr6stamos FormaLes 840,000 1 840.0 1.7 
Prdstamos JnformaLes 0 0 0 0 

Subtotal 840,000 1.7 
Total prdstamos 
Pendientes 

Formates 17'306,050 34.1 
InformaLes 331470,947 65.9 
Total 50,776,9971. 100.0 

Fuente: Encuesta Especial de Finanzas Informates
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TAIBA 19
 

DISTRIBUCION DE ACUERDO A MONTO DE DEUDA PENDIENTE
 

Monto de Pr~stamo Prestatarios Saldo Pendiente
 

(Sucres) Ndimero Monto a
Porcent Porcent
 

Ningn pr~stamo 11 23.4 0 
 0
 
0 S 200,000 8 17.0 700.0 1.4
 
200,000 < 400,000 
 4 8.6 1'160.0 2.3
 
400,000 < 600,000 5 10.6 2'322.0 4.6
 
600,000 < 800,000 5 10.6 3'697.0 7.3
 
800,000 < 1'000,000 1 
 2.1 980.0 1.9
 
1'000,000 < 1'500,000 4 8.6 5'280.0 10.4
 
1'500,000 < 2'000,000 3 6.4 5'270.0 10.4
 
2'000,000 y mds 6 
 12.8 31'358.9 61.8
 

Total 47 
 100 50'767.9 100.1
 

' Miles de Sucres
 

Fuente: Encuesta Espsecial a Finanzas Informales.
 

TABLA 20
 

DISTRIBUCION SEGUN MONTO DE LA DEUDA INFORMAL 

Monto del Pr~stamo Prestatarios Saldo Pendiente 

(Sucres) Ndmero Porcent. Monto S Porcent
 

Ning~n pr~stamo 22 46.8 0 0
 
0 s 200,000 9 19.1 816.0 
 2.4
 
200,000 < 400,000 3 6.4 778.0 2.3
 
400,000 < 600,000 1 2.1 600.0 1.8
 

600,000 < 800,000 0 0 0 0
 
800,000 < 1'000,000 6 5,488.0
12.8 16.4
 
1'000,000 < 1'500,000 1 2.1 1,126.9 3.4
 
1'500,000 < 2'000,000 1 2.1 1,700.0 5.1
 
2'000,000 y mds 
 4 8.5 22,962.0 68.6
 

Total 
 47 99.9 33,470.9 100.0
 

' Miles de Sucres
 

Fuente: Encuesta Especial a Finanzas Informales.
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TABLA 21
 

DISTRIBUCION SEGUN MONTO DE LA DEUDA FORMAL
 
Monto del Pr6stamo Prestatarios 

(Sucres) N~imero Porcent 

Ninguno 20 42.6 

0 : 200,000 5 10.6 

200,000 < 400,000 8 17.0 

400,000 < 600,000 8 17.0 

600,000 < 800,000 2 4.3 

800,000 < 1'000,000 1 2.1 

1'000,000 < 1'500,000 1 2.1 

1'500,000 < 2'000,000 0 0 

2'000,000 y mis 2 4.3 

Total 47 100.0 

a Miles de Sucres
 

Fuente: Encuesta Especial a Finanzas Iuformales.
 

Saldo Pendiente
 

Monto a Porcent 

0 0 

543.0 3.1 

2,633.8 15.2 

4,129.3 23.9 

1,600.0 9.2 

1,000.0 5.8 

1,370.0 7.9 

0 0 

6,030.0 34.8 

17,306.1 99.9 
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Presidencia de la Repdiblica del Ecuador 
Josd ChAvez 

Banco Central del Ecuador 
Luis Cevallos 
Germn Ortega 
Roberto Pozo 

Superintendencia de Bancos 
Nelson Armenddriz 
Ligia Medina 

Cooperaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas (CONAUPE) 
Susana 	Balarezo 

Bancos 	Privado 
Banco La Previsora 
Banco Internacional 
Banco Nacional de Fomento 
Banco Consolidado 
Banco Popular 
Banco del Progreso 
Banco de Guayaquil 
Banco de la Producci6n 
Banco del Pacffico 
Banco Continental 
Banco de Prdstamos 
Banco del Pichincha 
Fundaci6n Banco Popular 

Juan Gortaire (Quito), Ricardo Garaicoa (Guayaquil) 
Radl Guerrero 
Fernando Alvarado, Camilo Sandoval 
Blasco 	Moscoso 
Mario Prez 
Fernando Aspiazu (Guayaquil) 
Jaime Sdnchez 
Vfctor Hugo Revelo 
Leopolpo Baez (Quito), Marcial Laniado (Guayaquil) 
Joaqufn 	Martfnez (Guayaquil) 
Angel Valle 
Miguel 	Carri6n 
Edis6n Pdrez 

Confederaci6n de Cooperativas de Alemania Federal (CONCAF) 
Dieter Hubental
 
Franklin Lozada
 
Jenny Valencia
 

World Council of Credit Unions 
Bill Tucker 

Confederaci6n Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito (COLAC) 
Herndn Pefia 

Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crdito del Ecuador (FECOAC) 
Otto Andrade 
C6sar Frixone 
Jorge Ortega (Guayaquil) 
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Cooperativas de Ahorro y Cr~dito
 
Galo Ruiz (Carchi, Tulcdn)
 
Nelly Huac6n (23 de Noviembre, Babahoyo)

Carlos Acosta (Pablo Mufloz Vega, Tulcdn)
 
Antonio Cer6n (Pablo Mufioz Vega, Tulcn)
 
Hugo Villacorte (Tulc n, Tulcn)
 
Hilda Espinoza (Andalucfa, Quito)
 
Aura de Jurado (La Dolorosa, Guayaquil)
 
Alfonso Ruiloba (San Francisco de Asfs, Quito)
 
Miguel Gaibor (San Francisco, Ambato)
 
Celino Ch1vez (8 de Septiembre, Quito)
 
Ernesto Romero (Cotocollao, Quito)
 
Bertha Zambrano (Merced, Ambato)
 
Martha Freire (El Sagrario, Ambato)
 
Alfonso Salazar (El Sagrario, Ambato)
 

Cooperativas de Ahorro y Crxlito de la Pequefia Empresa (CACPE)
 
Walter Ldpez (Ambato)
 

Coopseguros del Ecuador
 
Sixto D~valos
 

Corporaci6n Financiera Nacional
 
Rodrigo Moscoso
 

Federaci6n Nacional de CAmaras de la Pequefia Industria del Ecuador (FENAPI)
 
Carlos Ribadeneira
 
Cdsar Rovalino
 

Fundaci6n de Desarrollo Cooperativo
 
Manuel Benftez
 

Instituto de Investi-aciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas (INSOTEC). Ambato 
Jorge Grijalva 

Instituto de Estrategias Agropecuarias (IDEA) 
Hugo Ramos 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Jaime L6pez (Ambato) 

Obra Social y Cultura Sopena (OSCUS) 
Martha Silva (Ambato) 
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AID 
BCE 
BID 
BNF 
BEDE 
CAC 
CACPES 
CAF 
CDs 
CFN 
COLAC 
CONAUPE 
CONCAF 
CUs 
CUNA 

FECOAC 
FEE 
FENAPI 
FOPINAR 
GDP 
GNP 
GOE 
IDB 
IMF 
INSOTEC 
SME 
NGOs 
USAID 

WOCCU 

Agencia para el Desarrollo Internacional
 
Banco Central de Ecuador
 
Banco Interamericano de Desarrollo
 
Banco Nacional de Fomento
 
Banco Ecuatoriano de Desarrollo
 
Cooperativas de Ahorro y Cr~dito
 
Cooperativas de Ahorros y Cr~ditos de la Pequefia Empresa
 
Corporaci6n Andina de Fomento
 
Certificados de Dep6sito
 
Corporaci6n Financiera Nacional
 
Corfederaci6n Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crdlito
 
Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas
 
Confederaci6n de Cooperativas de Alemania Federal
 
Credit Unions (Cooperativas de Ahorro y Crdlito)

Credit Union National Association (Asociaci6n Nacional de Cooperativas de
 
Ahorro y Credito)
 
Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y Credito del Ecuador
 
Fundaci6n Eugenio Espejo
 
Federaci6n Nacional de Cdmaras de Pequefios Industriales
 
Fondo de la Pequefia Industria y Artesanfa
 
Gross Domestic Product (Producto Interno Bruto)
 
Gross National Product (Producto Nacional Bruto)
 
Gobierno del Ecuador
 
Inter-American Development Bank (vdase BID)
 
International Monetary Fund (Fondo Monetario Internacional)

Instituto de Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6gicas
 
Sector de la Micro y Pequefia Empresa
 
Organizaciones No-gubernamentales
 
United States Agency for International Development (Agencia de los Estado'
 
Unidos para el Desarrollo Internacional)

World Council of Credit Unions (Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro
 
y Cr6dito)
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14. "Small-Scale Enterprises in Lesotho: Summary of a Country-Wide Survey." Yacob Fisseha. 
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