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PREFACIO 

Este informe resume el diagn6stico que se ha hecho del sector de la micro y pequefla empresa
(SME), que fuera Ilevado a cabo por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
en el Ecuador a partir de mediados de 1990. Se basa en evidencia, conclusiones y recomendaciones de 
cuatro estudios sobre antecedentes que versaban sobre (1) el ,mbito de polfticas que afecta al potencial
de expansi6, y desarrollo del sector ME; (2) la demanda y disponibilidad de recursos financieros por
parte de pequefias empresas y las implicaciones que las actuales estructuras de mercdos financieros tienen 
para lograr el cumplimiento de los requisitos que para su expansi6n a largo plazo tiene el sector; (3) el 
ambiente institucional que nuede resultar iltil en la canalizaci6n de actividades de apoyo y recursos 
destinados a la pequefia enipresa; y (4) un perfil de lo que constituve la pequefia empresa en sf. El 
prop6sito principal del dliagn6stico del sector es el de presentar una amplia dev-ripci6n de la naturaleza 
y caracterfsticas del SIWE y del ambiente en el que se desenvuelve como base para planificar y disefiar 
futuras intervenciones programAticas. 

La labor de investigaci6n fue financiada por USAID/Ecuador a travs de un Proyecto mundial 
titulado Growth and EquIty throughMicroenterpriseInvestments andInstitutions (Desarrollo y Equidad 
a trav6s de Inversiones e Institutos Microempresariales), que es llevado adelante por parte de un consorcio 
de firmas consultoras, .,niversidades y organizaciones voluntarias que no persiguen fines de lucro, 
ew abezados por Development Alt-rnatives Inc. Un equipo de 17 profesionales y asesores de 
Development Alternatives, Inc., Maniagement Systems Interrational, National Cooperative Business 
Association, el Instituto Centroamericano de Administraci6n de Empresas, Ohio State University y el 
World Council of Credit Unions particip6 en el estudio. Una lista de dichos profesionales y sus funciones 
dentro del proyecto consta a manera de Apdndice A. El diagnOstico sectorial fue conducido bajo la 
direcci6n de John H. Magill y Donald A. Swanson. 

El apoyo administrativo y logfstico para el proyecto fue proporcionado por el Instituto de 
Investigaciones Socio-Econ6micas y Tecnol6,icas, una organizaci6n Ecuatoriana no-gubernamental
firma asesora que estd Ilevando a ejecuci6n parte del Proyecto i, Desarrollo de la Pequefia Emnpresa bajo 

y 

contrato con USAID/Eu.ador. 

La investigaci6n de campo sobre la que se basa el diagn6stico se-,'torial tuvo lugar entre Julio y 
Octubre de 1990. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Desde mediados de la d~cada de 1980, el Ecuador ha experimentado una proliferaci6n de 
programas internacionales, nacionales y locales de apoyo financiero, de capacitaci6n y asistencia tdcnica 
al sector de la micro y pequefia empresa en el Ecuador (SME). Esta situaci6n se ha producido a causa 
de un creciente reconocimiento de que el SME contribuye importantemente al bienestar econ6mico y 
social del pafs, y que constituye el principal generador de oportunidades de empleo en zonas urbanas. 

Entre las agencias donatarias internacionales, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) asf como la Inter-American 
Foundation(IAF) han asumido roles protag6nicos en la promoci6n del desarrollo de la pequefia empresa. 
Otros donatarios - tales como la Fundaci6n Konrad Adenauer, SWISSCONTACT, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la agencia alemana de asistencia t~cnica (GTZ), y otras - han 
montado operativos mds pequefios para canalizar su ayuda a trav~s de organizaciones no-gubernamentales 
independientes (NGOs). ACCION/AITEC y la Fundaci6n Carvajal har colaborado bajo financiamiento 
de USAID/Ecuador y tambi~n con sus propios medios, y constituyen las dos instituciones internacionales 
que mas significativo apoyo t6cnico han prestado a las instituciones locales. 

El Gobierno del Ecuador (GDE) tambidn ha incrementado importantemente sus actividades en 
apoyo de programas Ilevados a ejecuci6n por parte de la Corporaci6n Financiera Nacional y el Fondo de 
Financiamiento de la Pequefia Industria y Artesanfa (CNF/FOPINAR), el Banco Nacional de Fomento 
(BNF), la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Microempresas (UNEPROM), y la Corporaci6n 
Nacional de Apoyo a las Unidades Populares Econ6micas (CONAUPE). El proposito central de estos 
programas es el de incrementar y coordinar el flujo de servicios de apoyo destinados al SME. 

Igualmente impresionante ha sido la amplia participaci6n de organizaciones locales en el sector, 
incluyendo a la banca comercial Ecuatoriana y NGOs que se han involucrado en programas de apoyo al 
SME durante la ddcada de 1980. Algunos bancos comerciales (notablemente el Banco del Pacffico y el 
Banco Popular) han iniciado programas de pr~stamo al SME utilizando sus propios recursos, mientras 
que otros han servido de agentes para fondos de pr6stamo internacionales y nacionales. El ndmero de 
NGOs locales que incursionan en el SME ha aumentado de menos de una media docena hace seis afios 
a mds de 30 en la actualidad. 

El actual estudio del SME en el Ecuador "tenfa la intenci6n de examinar las caracterfsticas que 
acusa la pequefia empresa en el pafs; analizar el potencial de expansi6n y desarrollo que entrafia el sector; 
hacer una apreciaci6n de la eficacia, cobertara e idoneidad de los servicios de apoyo prestados al SME; 
y recomendar opciones estratdgicas para mejorar el apoyo al desarrollo ME del pafs. 

CARACTERISTICAS DEL SME 

El SME en el Ecuador es portentoso, dindrnico y heterogdneo. Se considera que existen entre 
250.000 y 350.000 micro y pequefias empresas en el pafs. Si bien la mayorfa de 6stas no han sido 
registradas y pertenecen al sector informal, gran ndmero de d1las han sido registradas o se encuentran en 
diversas etapas de formalizaci6n. Juntas estas firmas representan una importante (si es que no la 
principal) fuente de empleo en zonas urbanas, generando puestos de trabajo para 750.000 a 1'000.000 
de personas (39-53 porciento de la poblaci6n econ6micamente activa). 



x 

Resultados de la Encuesta de 1990 

La muestra de empresas encuestadas en el curso de este estudio constituyeron uniformemente 
pequefias empresas que tenfan de I a 12 empleados. Setenta y cinco porciento de las empresas contaba 
con menos de $5.000 en activos totales. Aunque un importante porcentaje de empresas se habfa creado 
en los ditimos tres a cinco alios (quiz s en respuesta al giro econ6mico que se produjo en la ddcada de 
1980), tambi~n existen empresas de magnitud que tienen m~s de 10 afios de establecidas. Las empresas
pertenecientes a mujeres tienden a ser mds j6venes que aquellas que pertenecen a hombres, reflejando 
quizAs los efectos inmediatos que han tenido los problemas econ6micos que se han producido en el pafs 
durante los ditimos 10 ahios, y la resultante incorporaci6n de m81s mujeres en la fuerza laboral que genera 
ingresos. 

La mayorfa de las empresas representan una existencia marginal. En general, los sueldos estin 
por debajo del monto del salario mfnimo vital, y substanciamente por debajo de aquellos que se perciben 
en el sector urbano formal. La rentabilidad es limitada, siendo 6Lnicamente el 18.7 porciento de las 
empresas encuestadas las que acusan tasas de relaci6n de beneficio secial positivas. La disminuci6n de 
ventas y disminuci6n en mdrgenes de rentabilidad fueron identificados como los priucipales problemas 
por casi la mitad de los encuestados. 

El 6xito - en ventas, generaci6n de empleos, y rentabilidad - varfa importantemente segiln el 
subsector de la economfa que se estudie. Las empresas que demuestran tasas mis altas de expansi6n en 
puestos de trabajo son aquellas correspondientes a los subsectores de metalmec~nica, productos de la 
mdera, textiles, productos alimenticios y productos b;icos. Las empresas mds rentables correspondfan 
a los subsectores de productos alimenticios, productos manufacturados bdsicos, salones de belleza y 
peluquerfas, y talleres de reparaci6n. La mayor rentabilidad por empleado se encontr6 en tiendas de 
ventas al detal, productos alimenticios, y productos manufacturados bisicos, mientras que los promedios
nids altos de sueldos se evidenciaron en productos alimenticios, artfculos de cuero y productos
manufacturados bdsicos. Las estrategias para optimizar el impacto en uno de estos aspectos - ingresos, 
rentabilidad o empleo - deben tomar en cuenta estas diferencias aparentes. 

El SME proporciona importantes fuentes de empleo y oportunidades de ingresos para la mujer. 
Las empresas pertenecientes a mujeres tienden a ser: 

* 	 Mds recientes y mds pequefias que la empresas pertenecientes a hombres; 

* 	 Concentradas en ciertos subsectores industriales (especfficamente comercio, 
textiles, productos alimenticios y salones de belleza); 

" 	 Ubicadas mds frecuentemente dentro de la casa que las empresas pertenecientes 
a hombres; 

* 	 Mds proclives que las empresas pertenecientes a hombres a dar empleo a 
miembros de la misma familia; 

* 	 Mds proclives que las empresas pertenecientes a hombres a dar empleo a otra mujeres; y 
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0 Tan eficientes como las empresas pertenecientes a hombres dentro de los mismos 
campos en tdrminos de rentabilidad, tasa de expansi6n en puestos de empleo, y 
tasa de crecimiento en el volumen de ventas. 

La mujer sf se enfrenta a limitaciones especiales al desempefiarse como empresarias. Encuentran 
mayores dificultades al optar por recursos financieros, tienen menos tendencia a recibir capacitaci6n 
tdcnica, y acusan menores niveles de educaci6n que sus contrapartes masculinas. Los programas 
destinados a prestar ayuda a MEs pertenecientes a mujeres deben tomar en cuenta estos factores. 

En resumen, existe una fuerte tendencia a opinar que las pequefias empresas constituyen 
ocupaciones marginales que no conducen a nada. Se las caracteriza como conformadas por personas que 
no pueden - debido a sus bajos niveles de educaci6n y falta de destrezas y oportunidades - encontrar 
empleo en el sector "moderno ". En un contraste abrupto, este estudio encontr6 que el sector era vibrante 
y pronunciadamente orientado hacia el desarrollo. Aunque gran parte de estas empresas fracasan, existe 
amplia evidencia que sugiere que la pequefia empresa ofrece (y continuarA1 haci6ndolo) una alternativa 
positiva para las personas de escasos ingresos en el Ecuador. Ain mAs importantemente, los 
microempresarios ven su futuro con optimismo. Las respuestas dadas en las encuestas indican que los 
microempresarios perciben que su negocio les ofrece las mejores perspectivas de progreso con respecto 
a otras alternadvas. 

Principales Limitaciones a la Expansi6n 

La falta de acceso a recursos financieros, especialmente a manera de cr&lito para capital de 
trabajo, constituye ]a principal limitaci6n que enfrenta el sector. Los recursos de que se dispone a trav s 
del sector formal - ya sea mediante programas especializados o apertura de lfneas de cr&tito permanentes 
- satisfacen tinicamente un pequeflo porcentaje de la demanda de cr~dito existente. 

Las debilidades administrativas y tdcnicas que se encuentran tanto entre los propietarios de ME 
como en sus empleados, constituyen otra importante limitaci6n que obstaculiza la prosperidad y 6xito del 
SME. Quienes respondieron a las encuestas contaban tinicamente con un acceso limitado a programas 
de capacitaci6n, y 6stos tendfan a centrarse en torno a destrezas administrativas y gerenciales blsicas en 
lugar de temas mds complejos tales como tecnologfas de producci6n y mercadeo. 

La capacidad del sector para prosperar depende de su capacidad de comercializaci6n. La 
evidencia que existe sobre la capacidad de los mercados locales para absorber una mayor producci6n 
(esencial para incrementar las fuentes de empleos y de ingresos) era contradictoria. Las mismas ME 
percibfan que los mercados eran adecuados - capaces de sostener un substancial incremento en los 
niveles de producci6n. Del mismo modo, existe evidencia de una considerable competencia e indicios 
de una decadente rentabilidad debido al limitado nivel de ventas y r&litos obtenidos. La similitud de 
productos fabricados por el SME y la ausencia de estrategias de mercado que involucren a mercados 
segmentados o lfneas de producci6n diferenciadas constituyen limitaciones ulteriores de los mercados 
locales. Finalmente, las polfticas del GDE han tenido una repercusi6n negativa sobre la calidad y precio 
de los bienes y servicios producidos por el SME. 
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EL AMBIENTE NACIONAL EN QUE SE DESENVUELVE EL SME 

Aunque son numerosos los factores que han influfdo sobre la expansi6n del potencial que encierra 
el SME en el Ecuador, tres de dllos son de particular importancia. Estos son ia disponibilidad de 
recursos financieros, la disponibilidad de servicios de apoyo clave, y principales impedimentos de 
polfticas para su operaci6n dentro del sector empresarial informal. 

Recursos Financieros 

La mayorfa de las MEs han sido definitivamente exclufdas de los servicios financieros que ofrece 
el sector formal. La crisis de liquidez que aqueja al pafs, junto a polfticas monetarias muy restrictivas 
orientadas hacia el control inflacionario, han disminufdo la disponibilidad de fondos de prdstamo en el 
pafs y han elevado importantemente el costo efectivo del cr~dito. La banca comercial solo cuenta con 
un moderado interns para conceder pr~stamos a micro y pequefias empresas, con el resultado de que la 
mayor parte de los fondos disponibles para el sector a travs del sistema bancario provienen de fuentes 
donatarias internacionales. 

El movimiento cooperativista en el Ecuador, d~bil como es, constituye la principal fuente de 
pr6stamos para financiar actividades de la pequefia empresa en el pafs. Los cdlculos basados en evidencia 
preliminar indican que anualmente las cooperativas de ahorro y crbdito conceden pr~stamos del orden de 
los $10-$15 millones a 250.000 o 300.000 pequefias empresas cada afio. Sin embargo, este nivel de 
actividad no ha resuelto los problemas bdsicos de poder desarrollar una fuente adecuada de financiamiento 
para todo el sector, o de proporcionar un mecanismo gradual para los clientes que reciben el apoyo 
especializado de NGOs. 

Son tres los factores que impiden el desarrollo de servicios financieros eficaces para el SME. 
Primero y ante nada, mientras la provisi6n de cr~dito disponible para el sector dependa de lfneas de 
cr6dito especiales concedidas ya sea por el GDE o por agencias donatarias internacionales, el crddito 
disponible para el sector tender i a ser inadecuado, espor1dico y distribufdo con desigualdad. En segundo
lugar, el actual enfoque institucional del cr6dito, ya sea a travds de bancos, cooperativas de ahorro y 
credito, o programas orientados hacia el SME para fines especiales - deja de cumplir con los requisitos
empresariales de los benefici,-ios. En lugar de prdstamos en dividendos a plazos fijos, las enipresas 
deben contar con pequefios montos de cr~dito que est~n disponibles de manera oportuna y que sean 
concedidos Aigilmente, dejando el saldo pendiente en flexibilidad para cumplir con las necesidades diarias 
de liquid~z. En tercer lugar, los actuales programas y actividades no se encuentran desarrollando 
vfnculos eficaces entre pequefios empresarios y fuentes de servicios financieros; adn si los programas 
encuentran 6xito para "generar" clientes dignos de crdito, no se encuentran desarrollando un mdtodo 
mediante el cual dichos clientes puedan acceder a fuentes confiables de financiamiento a largo plazo. 

El Sistema de Apoyo Institucional 

El apoyo institucional al SME se ha ampliado enormemente durante los dltimos afios. Mientras 
hace 10 afios virtualmente no existfa interds alguno por el sector, en la actualidad intervienen mis de 10 
donatarios internacionales, 3 ministerios de gobierno, y 30 instituciones locales en Ia provisi6n de 
recursos y apoyo al SME. 
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Las principales agencias donatarias internacionales involucradas en el dLsarrollo micro-empresarial 
son 	el Banco Mundial, el BID, USAID/Ecuador, y la IAF. El Banco Mundial centra su atenci6n en 
empresas un tanto mayores que las inclufdas en programas destinados al SME, mientras que la IAF 
proporciona apoyo a fundaciones independientes. La superposici6n entre el nuevo programa del BID y 
las 	 probables actividades de USAID/Ecuador en el sector es ciertamente una posibilidad, pero la 
coordinaci6n de actividades conducirfa a una serie de estrategias complementarias que afianzarfan el 
impacto de ambos programas. Otras agencias donatarias internacionales, tales como SWISSCONTACT, 
la Fundaci6n Konrad Adenauer, y GTZ tienden tambidn a trabajar con grupos y organizaciones 
independientes de contraparte. 

El Gobierno del Ecuador ha ampliado considerablemente su apo/o al SME durante los tiltimos 
afios. Entre los principales esfuerzos se cuentan el programa de UNEPROM del Ministerio de Trabajo 
y el Programa CONAUPE bajo el Ministerio de Bienestar Social. Ademds, el Banco Nacional de 
Fomento (un banco paraestatal) proporciona considerable nivel de pr6stamos a micro y pequefios 
prestatarios (principalmente pequefios agricultores), mientras que la Corporaci6n Financiera Nacional 
trabaja con empresas pequefias y medianas a travds de la lfnea de cr~dito del FOPINAR financiada por
el Banco Mundial. SECAP, una instituci6n paraestatal de capacitaci6n, cuenta con clientes provenientes 
del SME. El principal problema que confrontan los esfuerzos del GDE es la falta de una una estrategia
nacional comprehensiva. Como resultado de d11o, las instituciones del GDE proporcionan polfticas y 
programas operativos que rivalizan y a menudo son contradictorios. Lo que es mds, existe un difundido 
desencanto con los programas del GDE tanto entre las instituciones financieras como por parte de la 
comunidad de NGOs. 

Los tiltimos ocho afios han sido un perfodo de expansi6n y desarrollo para una serie de 
fundaciones privadas y otras NGOs dedicadas a la provisi6n de servicios al SME. Tambi~n ha constitufdo 
un perfodo de experimentaci6n ya que son por sobre las 30 NGOs las que se han involucrado y se han 
dedicado a explorar diferentes estrategias para beneficiar a los clientes del SME. La mayorfa de estas 
organizaciones son instituciones t6cnica y financieramente d~biles que cuentan con muy poca experiencia 
o conocimientos previos respecto a las operaciones implicadas en una pequefia empresa. Unicamente 
alrededor de 10 de 6llas son instituciones s6lidas que cuentan con excelentes antecedentes de trabajo con 
las empresas del SME. 

Estas instituciones ofrecen una serie similar de servicios, centrdndose casi excusivamente en 
aspectos empresariales generales y capacitaci6n administrativa asf como asistencia tdcnica orientada hacia 
la supervisi6n crediticia. Pero la pequefia empresa en el Ecuador no estd preparada en otras Areas 
particuiarmente con respecto a tecnologfas productivas y el conocimieto de mercados y comercializaci6n 
- para competir eficdz y exitosamente. Los actuales recursos con que se cuenta para satisfacer estas 
necesidades son inadecuados. 

Las 	principales debilidades detectadas en el actual sistema son: 

* 	 La tasa de cobertura es baja; ain con la acelerada proliferaci6n de programas, 
nada mAs que el 5 porciento de las MEs estl siendo beneficiado por los actualcs 
programas; 

* 	 Pocos de los programas institucionales locales son sustentables; los niveles de 
auto-suficiencia son extremadamente bajos, y la base de recursos es tan limitada 
que la mayorfa depende de fuentes tinicas de financiamiento para su 
sostenimiento; 
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" Los programas son de naturaleza general, proporcionan un nivel mfnimo de 
servicios (generalmente relacionados con las funciones crediticias y contabilidad 
bdsica) que no estA estructurada para satisfacer necesidades peculiares a personas 
o grupos de clientes; y 

" 	 El enfoque constituye una manera que implica alto costo y bajo impacto en el 
m~todo de ayuda. 

Estructura de Polfticas 

La mayorfa de las polfticas que afectan a las MEs en el Ecuador abarcan amplias polfticas que 
repercuten sobre los sectores industrial, comercial y de servicios en general. Los principales problemas 
identificados en el diagn6stico del sector como causantes de un impacto negativo sobre el SME incluyen 
los siguientes aspectos: 

* 	 Una tasa de inflaci6n alta y variable que disminuye los rditos econ6micos de las 
pequefias empresas; 

* 	 Tasas de interns arbitrarias y artificiales que conducen a un severo racionamiento 
del cr~dito; 

* 	 Polfticas cambiarias que discriminan a los pequefios productores; 

* 	 Pro-edimientos administrativos complicados que incrementan los costos 
operativos, especialmente para pequefias empresas; 

* 	 Leyes laborales onerosas que incrementan importantemente el costo de la mano 
de obra; 

* 	 Polfticas de intercambio comercial (que incluyen diferenciales en aranceles y 
monopolios de transporte protegidos) que distorsionan mercados y hacen que sea 
mAs dificultoso y costoso que la pequefia empresa obtenga los insumos y equipos 
que precisa; 

* 	 Ausencia de programas de promoci6n de exportaciones e incentivos; y 

* 	 Ausencia de infraestructura municipal adecuada. 

De los obsttculos planteados por polfticas que obstaculizan el desarrollo y expansi6n del SME 
enumerados anteriormente, dos son de importancia primordial y requieren de atenci6n inmediata. En 
primer lugar, la distorsi6n de los mercados financieros internos ocasionada por la alta tasa inflacionaria 
y los esfuerzos del GDE por controlar la inflaci6n mediante polfticas monetarias restrictivas han tenido 
el efecto de constrefilir el fujo de recursos financieros hacia el sector y de incrementar el costo de dichos 
recursos financieros. Los pequefios empresarios han sido definitivamente exclufdos de los mercados 
financieros formales debido a estas distorsiones, y cualquier intento que se haga por incrementar el flujo 
de recursos hacia el sector en ausencia de una reforma signifikativa a las polfticas probablemente no 
encontrard el 6xito. Segundo, si ia legalizaci6n de empresas del sector informal se ve como un objetivo 
necesario, deben adoptarse medidas para facilitar el registro de una empresa, hacer que resulte ventajoso, 
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y disminuir los costos directos e indirectos implicados en la constituci6n de una empresa legalmente 
registrada. Por el momento, el sistema solo proporciona desincentivos para registrar legalmente a la 
pequefia empresa. 

UNA ESTRATEGIA GENERAL DE APOYO AL SME 

Para contar con un impacto positivo, sostenido y a largo plazo en beneficio del SME en el 
Ecuador, debe existir una estrategia nacional que estd a tono con varios criterios. Debe retlejar 
prioridades y objetivos nacionales, tomar ventaja de las dindmicas positivas naturales del sector, 
aprovechar el potencial de expansi6n y perspectivas que realfsticamente ofrece el sector, y superar los 
principales impedimentos y limitaciones a la expansi6n y 6xito de la pequefia empresa. Al mismo tiempo, 
tal estrategia no deberd presentar distorsiones que tornen al sector mds vulnerable y marginado, y 
tambi~n debe minimizar el desperdicio de los escasos recursos nacionales. Finalmente, para econtrar el 
6xito, una estrategia nacional debe ser capaz de generar un esfuerzo que sea eficz (en el sentido de que 
la pequefia empresa prospere y crezca mds de lo que lo harfa sin contar con el programa), ser eficiente 
(en el sentido de que se minimice ]a duplicaci6n y redundancia de enfoques ineficaces que deben 
desecharse), y ser sustentable (en el sentido de que los pequefios empresarios tengan serguridad de contar 
con el acceso ininterrumpido a los servicios y recursos neco-sarios). 

Cualquier estrategia nacional que vaya en apoyo de ia expansi6n y desarrollo de la micro y 
pequefia empresa debe contar con tres metas claras: incrementar los puestos de trabajo, productividad 
y niveles de ingresos. Estas tres metas generales le dotarnn al Ecuador de una estructura dentro de la 
cual enmarcar los objetivos del Ecuador para con el SME. En primer lugar, el GDE debe preocuparse 
por afianzar la -apacidad del SME para proporcionar oportunidades de empleo adicionales para 
ciudadanos de menores ingresos, ya sea mediante la expansi6n de las MEs que existen en la actualidad 
o mediante el incremento en el nimero de MEs. En segundo lugar, debe comprometerse a afianzar la 
rentabilidad y eficacia de MEs, ya sea mediante la disminuci6n de costos o el incremento de los valores 
de bienes y servicios que comercializan. Para lograr estos dos objetivos tendrd que contribuir hacia el 
cumplimiento de la tercera y crftica meta - incrementar el nivel de ingresos de pequefios productores 
en el pafs. 

En base a los resultados y conclusiones derivados de los cuatro estudios de antecedentes que se 
han Ilevado a cabo como parte de este diagn6stico sectorial, deben tener un impacto positivo sobre el 
desarrollo, constituir un aporte comprehensivo para el desarrollo microempresarial en el Ecuador, que 
pueda lograr el cumplimiento de varios objetivos estratdgicos: 

" 	 Desarrollar un acceso eficdz y sustentable que permita contar con los recursos 
financieros necesarios; 

* 	 Confrontar las deficiencias gerenciales y administrativas que se denotan entre 
micro y pequefios empresarios; 

• 	 Confrontar las principales limitaciones que se plantean a la expansi6n y 
desarrollo de la pequefia empresa; 
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* Resolver las principales limitaciones de mercado que se presentan ante la pequefia 
empresa, y arremeter agresivamente para ampliar las oportunidades de mercado; 
y 

* 	 Ser eficiente con relaci6n a los costos involucrados. 

Una estrategia nacional que propicie la accesibilidad efectiva y sostenible de recursos financieros 
deberd profundizar en los actuales mercados financieros internos, desarrollar reiaciones eficaces entre los 
clientes del SME y las instiruciones financieras del sector formal, y edificar programs crediticios que 
satisfagan las necesidades de los pequefios enipresarios. Esto involucrarfa importantes cambios en las 
polfticas del GDE y esfuerzos program1ticos especfficos que incluyen: 

* 	 Importantes reformas macroczon6micas de polfticas para estimular la formaci6n 
de capitales internos y edificar asf la liquid&. interna dentro del sistema 
financiero formal; 

* Reformas especfficas a polfticas para incrementar los niveles de rentabilidad en 
las prestaciones a la pequefia empresa (incrementar, en lugar de suprimir, tasas 
de interds u otros cargos); 

" 	 Esfuerzos program:ticos (incluyendo el desarrollo de relaciones eficaces entre 
NGOs y las instituciones financieras de manera que los intermediarios financieros 
no 	 tengan que atender los pequefios pr~stamos independientemente) para 
disminuir la eficacia de costos para las prestaciones que instituciones financieras 
otorguen a la pequefia empresa; y 

* 	 Desarrollar mecanismos crediticios iniiovativos que inc'uyan ifneas de cr&tito y 
prtstamos con plazos variables para clieates aprobados, tanto para disminuir los 
costos transaccionales como para modificar las condiciones de cr~dito para 
apegarse a las necesidades especfficas de los prestatarios independientemente. 

Una estrategia nacional integral tambi6n deberd centrar su atenci6n en el mejoramiento de la 
calidad del apoyo institucional que se brinde al SME. Las NGOs que proporcionen servicios deben 
tambidn contar con apoyo que ayude a desarrollar programas y servicios eficaces, reorientar sus 
programas de capacitacion para incluir aspectos de comercializaci6n y producci6n, y para facilitar el 
acceso del SME a capacitaci6n y asistencia tdcnica apropiadas. 

Mejorar en general el Ambito empresarial que se encuentra en el SME mediante el 
perfeccionamiento de polfticas tambidn constituye factor esencial aunque menos dirigido hacia 
intervenciones de los varios proyectos especfficos. En particular, debe ponerse coto a polfticas que 
restringen el flujo de recursos financieros al sector y que constituyen desincentivos reales que inhiben la 
legalizaci6n y formalizaci6n de dichas actividades empresariales. 

La cuesti6n de si el SME es o no capaz de prosperar significativamente - ya sea a travds de ia 
expansi6n de empresas ya existentes o ia incorporaci6n de nuevas empresas - tambidn es cuesti6n de la 
capacidad de mercados. Desafortunadamente no es suficiente lo que se conoce respecto a la capacidad 
de mercados en el Ecuador. Una estrategia nacional para el desarrollo del SME deberA contemplar un 
importante elemento de comercializaci6n y mercadec. 
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Finalmente, a manera de criterio general, un programa r.acional que vaya en apoyu de la mwcro 
y pequefia empresa en el Ecuador debe ser efic z con respecto a sus costos. Debe Ilegar a buena parte 
de los MEs del sector en lugar de dinicamente a una pequefia fracci6n que en la actualidad estd siendo 
atendida por los diversos programas. Debe generar beneficios para los beneficiarios - en cuanto a 
expansi6n, desarrollo empresarial y prosperidad en la generaci6n de ingresos - superando los costos 
directos c indirectos implicados en la provisi6n del servicio. Y, debe minimizar el desperdicio de los 
escasos recursos nacionales. 

CONCLUSIONES 

La micro-empresa ha constitufdo el principal medio de sostenimiento para la economfa 
Ecuatoriana, dando puestos de trabajo y generando ingresos para un importante segmento de !a poblaci6n. 
En ausencia de una economfa robusta en el sector formal, el Ecuador depende en gran medida de la 
capacidad que desarrolle el SME para continuar prosperando y absorbiendo una creciente fuerza laboi al. 

La capacidad que desarrolle --l SME para continuar desempefiando este papel protag6nico a flaturo 
depende de la soluci6n que se d6 a tres aspectos problemAticos primordiales que en la actualidad limitan 
sus oportunidades de expansi6n y desarrollo - la falta de acceso a recursos financieros; la falta de acceso 
a otro tipo de servicios de ipoyo eficaces destinados a sobrellevar debilidades en aspectos gerenciales, 
tecnol6gicos y de comercikizaci6n; y el L,.nbito empresarial negativo que impera en el Ecuador en 
general. Una estrategia nacional comprehensiva y bien coordinnda que ayude a confrontar estos 
problemas tendrA repercusiones muy positivas que estabilicen las posibilidades de prosperidad y viabilidad 
a largo plazo para la pequefia empresa en el Ecuador. 
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CAPITULO UNO 

INTRODUCCION 

ANTECEDENTES
 

El sector de la micro y pequefia empresa (SME) en el Ecuador se ha c",ivertido recientemente 
en el centro de atenci6n para los funcionarios gubernamentales encargados de adoptar medidas, donatarios 
internacionales y las asociaciones privadas y voluntarias locales. Esto se debe al creciente reconocimiento 
de que el sector es grande, en expansi6n, y constituye fuente importante de empleos, ingresos y
estabilidad para un significativo segmento de la poblaci6n Ecuatoriana. De acuerdo con los cdlculos 
actualizados existen entre 250.000 y 350.000 micro y pequefias empresas en el Ecuador, que generan 
puestos de trabajo para arededor de 750.000 a 1'000.000 de personas. Entre el 39 y 53 porciento de 
la poblaci6n urbana econ6i-.icamente activa del pafs se encuentra empleado en el SME. 

Los ditimos cuatro afios han sido testigos de una acelerada proliferaci6n de servicios y apoyo al 
SME. En la actualidad, m~s de 10 donatarios internacionales, tres ministerios del Gobierno del Ecuador 
(GDE), varios bancos comerciales, y alrededor de 30 o 40 organizaciones no-gubernamentales locales 
(NGOs) se encuentran activamente involucrados en la provisi6n de servicios de apoyo - cr~dito, 
capacitaci6n y asistencia tdcnica - al SME. Este mayor interds y activo apoyo ha dado lugar a una gama
de nuevas oportunidades para el desarrollo microempresarial del pafs. Del mismo modo, la proliferaci6n
de esfuerzos de ayuda hace necesario que se estudie mds de cerca las relaciones existentes entre las 
estrategias institucionales y organizacionales que prestan ayuda al sector, asf como las necesidades 
cambiantes de los microempresarios en sf. 

PROGRAMAS INICIALES DE APOYO 

Los programas que contemplaban la concesi6n de pr~stamos, capacitaci6n y asistencia tdcnica a 
MEs urbanas dieron inicio a finales de la ddcada de 1970.1 El Banco del Pacffico inici6 en Guayaquil 
un programa privado durante la ddcada de 1970 que fue continuado ms adelante a principios de la ddcada 
de 1980, mediante la creaci6n de dos fundaciones de ayuda a los residentes de barrios marginales de 
Quito y Guayaquil - la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo (FED) en Quito y la Fundaci6n Eugenio
Espejo (FEE) en Guayaquil. Dichas fundaciones recibieron la ayuda no reembolsable de ia Agencia de 
los Estados Unidos para el Deasrrollo Internacional en el Ecuador y de parte del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), y recibi6 la asistencia tdcnica de ACCION International/AITEC. 

El GDE inici6 su apoyo al desarrollo de la empresa privada durante la d6cada de 1980, mediante 
varias organizaciones pdblicas y paraestatales. Contando con el financiamiento del Banco Mundial, la 
Corporaci6n Financiera Nacional (CFN) cre6 un programa especial - el Fondo de Financiamiento de 

IAunque el apoyo brindado a MEs urbanas constituye fencmeno reciente, los esfuerzos iniciales por 
colaborar con las actividades rurales de la pequefia empresa se remontan a la ddcada de 1950 cuando se 
llevaron a cabo los programas de la Misi6n Andina 
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la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR) - en 1982 para proporcionar ayuda financiera a la pequefia 
y mediana empresa. Hasta Marzo de 1990, el Banco mundial habfa aprobado un total de $162 millones 
de financiamiento para este programa. 

Un segundo programa del GDE fue iniciado en el seno del Ministerio del Trabajo en 1984, bajo 
el auspicio del Gobierno de Le6n Febres Cordero. Este programa, la Unidad Ejecutora del Programa 
Nacional de Microempresas (UNEPROM), ayuda a coordinar esfuerzos de capacitaci6n y asistencia 
t~cnica desplegados por NGOs y canaliza referencias para asistencia financiera. El Proyecto par el 
Desarrollo de la Pequefia Empresa auspiciado por USAID/Ecuador ha prestado apoyo a este programa. 

El Gobierno de Borja ha creado la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades Populares 
Econ6micas (CONAUPE) a manera de una corporaci6n paraestatal que desde 1988 funciona adscrita al 
Ministerio de Bienestar Social. Este programa, disefiado para otorgar cr~dito y otro tipo de apoyo aJ 
SME mediante organizaciones no-gubernameittales fue fundado inicialmente mediante una asignaci6n de 
alrededor de $7 millones proveniente del Banco Central. En ia actualidad se encuentra en trd1mite una 
solicitud de pr6stamo de $0 millones propuesta ante el BID, cuya aprobaci6n se encuentra pendiente. 

La coordinaci6n entre UNEPROM y CONAUPE ha sido tensa debido a la diversidad de los 
orfgenes polfticos de los dos programas. Durante el curso de este estudio se suscit6 alguna discusi6n en 
el sentido de que UNEPROM sirve como un programa de capacitaci6n para NGOs que recibe el apoyo 
de CONAUPE, pero ese tema no ha sido resuelto a trav s de una conclusi6n formal bajo el estudlo. 

El Proyecto de Desarrollo de la Pequefia Empresa de USAID/Ecuador (518-0056) fue iniciado 
en 1986 para "ampliar los puestos de trabajo y niveles de ingreso dentro del sector de la pequefia empresa 
a trav6s de la expansi6n y mejoramiento de la asistencia t~cnica, capacitaci6n y cr&tito proporcionados 
al sector." De acuerdo al diseflo original, el proyecto debfa consistir de tres elementos principales: 
capacitaci6n y mecanismos para la canalizaci6n de cr&tito, servicios de asistencia tdcnica, y coordinaci6n 
y evaluaci6n de proyectos. La capacitaci6n y mecanismos de cr&lito del proyecto se han Ilevado a 
ejecuci6n mediante un convenio suscrito con CARE que hace el seguimiento de dos sub-donacior s 
entregadas a ACCCION/AITEC y a la Fundaci6n Carvajal. Siete NGOs locales se encuentran 
involucradas en la provisi6n de estos servicios a ia ME. El elemento de asistencia tdcnica bajo el 
proyecto se proporciona principalmente a trav6s del Instituto de Investigaciones Socioecon6micas y 
Tdcnol6gicas (INSOTEC). El proyecto, que estA programado para finalizar el 30 de Abril de 1991 se 
centr6 en el apoyo a MEs dentro de ciudades secundarias seleccionadas, aunque dos de las fundaciones 
que recibfan apoyo se encontraban ubicadas en Guayaquil y Quito. 

La expansi6n de apoyo a las actividades microempresariales del Ecuador estA asumiendo una 
mayor variedad de ayuda y servicios que se ponen a disposici6n del SME para contrarrestar la decadencia 
econ6mica de la d~cada de 1980 y confrontar el desaffo de prosperidad durante la d6cada de 1990. Al 
mismo tiempo, este incremento en el apoyo al SME tambidn aumenta la importancia y neeeidad de 
coordinar el millar de iniciativas que para el sector se generan en la comunidad de donatarios 
internacionales y en el seno del GDE. 

El presente estudio ha centrado su atenci6n en ciertos puntos crfticos: 

1. 	 Debe ser el apoyo financiero, en capacitaci6n y asistencia tdcnica parte de una estrategia 
nacional comprehensiva de desarrollo para el SME? 

2. 	 C6mo se estdn llevando a cabo estas actividades en el Ecuador? 
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3. Cudn eficaces han sido las varias formas de apoyo para generar empleos y mayores 
niveles de ingresos? 

4. 	 Cudles son las principales oportunidades y barreras que se confrontan para Hevar a cabo 
programas financieros, de capacitaci6n y asistecia tdcnica que cumplan su cometido? 

5. 	 Dado el nutrido nimero de instituciones y programas que intervienen, existe una manera 
mds apropiada y eficdz de canalizar crdito y otros recursos hacia el SME? 

OBJETIVOS Y METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

El principal prop6sito de este diagn6stico es el de ayudar a que USAID/Ecuador defina su 
estrategia de apoyo a medio y largo plazo en beneficio del desarrollo del SME en el pafs, tendiente a 
optimizar la generaci6n de empleos e ingresos contando con los limitados recursos de la Misidn. Esta 
estrategia debe estar a tono con la evidencia empfrica que existe en torno a las necesidades que acusa 
tener el sector y la eficacia de las varias opciones a que hay lugar para la generaci6n de puestos de 
trabajo e ingresos. Tambi6n debe estar de acuerdo con las actividades de otros donatarios que prestan 
su contingente al desarrollo del SME, tener en cuenta las prioridades y programas del GDE, los propios 
objetivos y metas de USAID/Ecuador en pro del desarrollo, asf como el nivel de recursos de que 
dispondrfa USAID/Ecuador. 

Un segundo prop6sito serfa el de identificar y documentar importantes temas de polfticas y 
programas que deben ser tomados en cuenta por las instituciones involucradas en el apoyo al desarrollo 
del SME. Estos temas ayudardn a que el GDE, USAID/Ecuador y demds donatarios comprendan mejor 
la necesidad de contar (y desarrollar) polfticas clave y reformas programilticas. 

Sin constituir un objetivo primordial, el estudio deberd generar informaci6n que ayude a las 
organizaciones intermediarias que reciben el auspicio del Proyecto para el Desarrollo de la Pequefia 
Empresa creado por USAID/Ecuador a que evaltien y mejoren sus programas. 

La siguiente metodologfa fue utilizada para desarrollar este informe resumen: 

" 	 Revisar y resumir los principales resultados obtenidos de los cuatro estudios de 
antecedentes encargados por el Proyecto Growth and Equity through Microenterprise 
Investments and Institutions (GEMINI) de Development Alternatives, Inc., a fin de 
identificar problemas, limitaciones e informaci6n que proporcione una descripci6n y 
andlisis panordmico sobre el SME en el Ecuador 

" 	 Revisar y documentar las caracterfsticas salientes de los varios enfoques institucionales 

en la provisi6n de financiamiento, capacitaci6n, asistencia t6cnica y servicios de asesorfa; 

* 	 Levisar y analizar las estadfsticas, problemas y limitaciones encontradas; 

* 	 Evaluar la sustentabilidad econ6mica de los servicios financieros, de capacitaci6n, 
asistencia t6cnica y asesorfa ofrecidos por las varias instituciones; 
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* 	 Resumir los prinzipales resultados de la encuesta a benefit ,arios para evaluar la necesidad 
y demanda que existe entre ellos con respecto a apoyo financiero, capacitaci6n y 
asistencia t~cnica; 

o 	 Delinear urn estrategia general y opciones ustrat6gicas para apoyar la expansi6n y 
desarrollo del SME en el Ecuador; y 

* 	 Definir las recomendaciones especfficas para que USAID/Ecuador elabore estrategias de 
desarrollo que vayan en apoyo del SME. 

ORGANIZACION DEL INFORME 

Este informe se divide en cuatro capftulos. El primero tiene que ver con la visi6n panortmica 
de los antecedentes y prop6sitos del diagn6stico sectorial que fuera Ilevado a cabo entre el Iro. de Julio 
y el 15 de Diciembre en el Ecuador. El Capftrlo Dos presenta resultados clave sobre las caracterfsticas 
del sector microempresarial, sus perspectivas de expansi6n y desarrollo, asf como problemas principales 
y limitaciones. El Capftulo Tres resume los resultados clave relativos al medio y sus repercusiones sobre 
las perspectivas de expansi6n. En particular, se centra en torno a tres aspectos principales que son 
particularmente relevantes para con la futura funci6n que el SME asuma dentro de la sociedad Ecuatoriana 
- mercados financieros, servicios de apoyo institucional y polfticas. El capftulo Cuatro proporciona 
lineamientos generales y un enfoque a la estrategia nacional comprehensiva para propiciar el desarrollo 
del SME. 
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CAPITULO DOS
 

CARACTERISTICAS CLAVE DEL SECTOR DE LA
 
MICRO Y PEQUENA EMPRESA EN EL ECUADOR
 

VISION GENERAL 

El sector de la micro y pequefia empresa en el Ecuador es grande, dindmico y heterogdneo. 
Segdn varios cdlculos, existen entre 250.000 y 350.000 pequehas empresas que operan en las zonas 
urbanas y semi-urbanas del pats. 1 Aunque la mayorfa de estas empresas representan las actividades 
econ6micas no registradas de participantes del sector informal, un ingente ndimero de dllas han sido 
registradas o se encuentran en diversas etapas de formalizaci6n. 

Existe una pronunciada tendencia en el Ecuador a conceptuar a estas pequefias empresas como 
ocupaciones marginales que no conducen a nada; las MEs se caracterizan por consistir de personas que 
no pueden, debido a sus bajos niveles educativos y destrezas asf como falta de oportanidades, encontrar 
empleo en el sector "moderno".' Los ingresos se perciben como marginales en el mejor de los casos, 
entrafiando un desempleo y sub-empleo disfrazados. 

Aunque la mayor parte de estas observaciones son ciertas, el sector microempresarial del Ecuador 
dista mucho de ser un sector insignificante y marginal de la economfa. La micro-empresa desarrolla una 
serie de funciones dentro del sistema polftico y econ6mico de la naci6n. En primer lugar y mds 
importantemente, proporcionan empleo a un nutrido nimero de habitantes provenientes de inedios urbanos 
y semi-urhanos - gente que no estA siendo absorbida por el sector formal que es mds pequefio. Segin 
los cdlculos realizados, entre 750.000 y 1'000.000 de personas (del 35 al 50 porciento de la poblaci6n 
econ6micamente activa) estdn involucradas en el SME. En segundo lugar, el SME genera y mantiene 
esos puestos de trabajo sin costo social o econ6mico para la naci6n; estas empresas se crean. operan y 
cierran sin subsidios, sin programas costosos ni servicios especiales. A diferencia de muchos sectores 
de la economfa que constituyen una utilizaci6n intensiva de fondos que agota los escasos recursos 
nacionales, el SME plantea relativamente pocas exigencias para con el sistema. En tercer lugar, las MEs 
constituyen una fuerza estabilizadora en el. sentido de que los micro y pequefios empresarios tienden a 
ser mds bien conservadores y no se ubican en posiciones polfticas extremistas. Cuarto, sirven de 
conducto para bienes y servicios menos costosos para sectores de menores ingresos de la economfa 
nacional, dando un equilibrio al impacto que tiene la inflaci6n. Finalmente, estas empresas cuentan con 
s6lidos nexos con el sector rural, lo cual genera una demanda de bienes y servicios primarios. 

'Con respecto a los cdIculos, favor referirse a los documentos independientes presentados en 

Programasde la Micro y Pequefla Empresa en el Ecuador,publicados por INSOTEC en 1989. 

2 Ibid. 
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RESUMEN DE LAS PRINCIPALES REVELACIONES
 

El perfil del SME que se vierte en esta secci6n fue desarrollado a partir de las estadfsticas de que 
se disponfa y de una muestra aleatoria estratificada aplicada a 430 beneficiarios de 30 programas NGO 
locales, asf como a un grupo de control de 152 empresas no beneficiarias? 

Generales 

Primordialmente, las MEs constituyen un fen6meno urbano. Aunque no se dispone de cdlculos 
exactos para las MEs establecidas en el sector rural, la pronunciada migraci6n rural-urbana que ha 
ocurrido durante los tiltimos 20 afios ha transformado al pafs en una sociedad principalmente urbana. Por 
lo menos el 82 porciento de nuevos ingresos a la poblaci6n econ6micamente activa que se ha incorporado 
entre 1982 y 1987 se produjo dentro de zonas urbanas. 4 Casi la mitad (47.9 porciento) del nimero de 
empresas se encuentra dentro de las dos ciudades principales - Quito y Guayaquil - y 4.3 porciento en 
Cuenca, la tercera ciudad m1s grande. Otro 18.7 porciento se encuentra ubicado en ciudades secundarias, 
y el 29.1 porciento en pueblos menores. El SME constituye un importante proveedor de empleo en zonas 
urbanas, especialmente para ciudades secundarias. Tanto como el 44 porciento de las personas 
econ6micamente activas estdn empleadas en microempresas dentro de ciudades secundarias y pueblos 
pequefios, en comparaci6n con el 35.5 porciento inclufdo en las tres ciudades m s grandes. 

La pequefia empresa tiende a ser reciente. Casi la mitad de la empresas inclufdas en la muestra 
han sido constitufdas dentro de los iltimos tres afios. Sin embargo y al mismo tiempo, existe un 
importante nimero de empresas que han estado en funcionamiento durante un prolongado perfodo: mds 
de un cuarto de la muestra ha venido funcionado desde hace mds de 10 afios. 

Las MEs, por lo menos aquellas que han recibido el aporte de NGOs establecidas, tienden a ser 
organizaciones my pequefias. Un cuarto de las empresas contaba con menos de S/.900.000 ($1.046) en 
activos totales; 50 porciento tenfa menos de S/.2 millones ($2.326) en bienes; y el 75 porciento contaba 
con activos totales de menos de S/.4.3 millones ($5.010). Unicamente 26 empresas (menos del 5 
porciento de la muestra) tenfa un total de activos que excedfan de los S/. 15 millones ($17.442). 

Las empresas inclufdas en esta encuesta var:aban de propietarios tinicos que proporcionaban 
empleo a tinicamente los propietarios, hasta una empresa que tenfa el equivalente de 12.5 empleados a 
tiempo completo. Casi un cuarto de las empresas daban puestos de trabajo (a tiempo completo o parcial) 
para dinicamente su propietario. Las empresas que contaban con tres o menos empleados a tiempo 
completo constitufan el 65.8 porciento de la muestra, y casi el 84 porciento de las empresas entrevistadas 
daban empleo a cinco o menos empleados. 

' Para una discusi6n m s detallada de las caracterfsticas del SME en el Ecuador, refidrase al estudio 

de antecedentes que se ha preparado como parte del diagn6stico del sector. 

" ILDIS, Estad~sticasdel Ecuador, Cuadros VII-7 y VII-8. 
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Los Microempresarios 

Los propietarios de MEs tienden a ser j6venes, sugiriendo que el establecimiento de pequefios 
negocios constituye una estrategia de supervivencia adoptada por quienes se incorporan a la fuerza de 
trabajo que no estd siendo absorbida por el sector formal. Casi la mitad de los entrevistados en la 
encuesta tpnfan entre 35 afios de edad, y dnicamente el 9 porciento tenfa 50 aios o mIs. Los propietarios 
de MEs tambi~n tendfan a tener niveles mAs bajos de educaci6n que los trabajadores de industrias 
modernas. Unicamente el 37 porciento de los propietarios de MEs encuestados habfa terminado su 
educaci6n secundaria, en comparacifn con el 54 porciento reportados para los trabajadores de la 
poblaci6n nacional. 

Patrones Subsectoriales 

Se acostumbra discutir el SME en tdrminos de tres categorfas principales: producci6n, comercio 
y servicios. "Producci6n" se refiere a quienes fabrican o de otra manera elaboran un producto, aunque 
tambidn pueden verse involucrados directamente en ]a venta de dicho producto. La categorfa de 
"comercio" consiste de quienes adquieren bienes para la reventa. "Servicios" consiste de quienes prestan 
servicios personales para otros, en comparacidn de quienes elaboran un producto o venden productos. 
En la mayorfa de los casos, estas categorfas no son perfectamente diferenciadas, ya que las MEs tienden 
a involucrarse en una amplia gama de actividades; a veces acttian como productores, otras como 
vendedores o proveedores de servicios. 

Sobre la hip6tesis de que el potencial 
estarfa estrechamente TOTAL ASSETS PER FIRMde expansi6n y 6xito AVERAGE (In Millions of Sucres]sea los productos especfficos quevinculado 

fabrican o venden, o a servicios especfficos CATEGORY 
que se prestan, quienes respondieron a la Food f 
encuesta fueron clasificados inicialmente en 

Textiles
24 grupos por ocupaci6n, quienes, para fines Shoes and leather 

de andlisis se disminuyeron posteriormerte a 
12 categorfas principales. El anflisis de los woodworkng 
encuestados sobre esta base revel6 asic prodts 
importantes diferencias para el 6xito y Metalworking 

potencial de expansi6n (medidos en tdrminos Artisanry 

de empleo, ingresos y ventas). Frber and beauty 

Repairs 

Los campos de servicios (tales como Small store 
peluquerfas I salones de belleza, o talleres de Large store 
reparaci6n), negocios de artesanfa y tiendas y Other 

bazares, y vendedores ambulantes o en 2 4 6 8 10 

puestos de mercados ofrecen las mejores TOTAL ASSETS 
oportunidades de trabajo a la gente mds 
indigente. Estos son los subsectores que I 
proporcionan oportunidades de baja inversi6n Ilustraci6n 1 
para que la gente inicie un pequenio negocio 
(Vase Ilustraci6n 1). 
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Si el objetivo es el de optimizar el empleo y la generaci6n de puestos de trabajo, los programas
deberdn centrarse sobre ia empresa manufacturera. En esta muestra, las empresas de metalmecdnica,
fabricaci6n de productos bdsicos y de la
 
madera no solo que contrataron el mayor

ndmero de empleados por empresa, sino que 
 AVERAGE TOTAL EMPLOYEE GROTH

tendfan a acusar los fndices generales de PER FIRM
 
expansi6n mts altos en cuanto a empleo I
 
(Vase ilustraci6n 2.) y la tasa de expansi6n 
 CATEGORY 
de empleos anual mds alta. Esto queda Food
 
compensado por el mayor costo de 
 Textiles 
establecimiento de una empresa de 6xito y la Shoes and leal, -
correspondiente mds alta inversi6n por puesto Woodworking

de trabajo creado dentro de estos subsectores. Basic products

Las operaciones textiles (sastres y costureras) 
 MetaIwokin ills' 
y productos alimenticios asf como subsectores A,is.,,y
de servicios, aunque contando con un ndmero Baber and beauty
promedio de empleados mds bien bajo, Repairs
tambien tienden a acusar tasas de expansi6n Small store 
de . mpleo anual que son mAs bien altas. Large Store 

Agficullure 

Los niveles de ventas y rentabilidad Other, 
muestran varios patrones, y la empresas que -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 
tienen los mayores voigmenes de ventas no NUMBER OF EMPLOYEES 
son necesariamente aquellas que tienen los 
mAs altos niveles de rentabilidad. Las 
estrategias de desarrollo que desean Ilustrai6n 2 
concentrar su atencifn en la generaci6n de
ingresos deben dirigirse hacia subsectores que acusaron los niveles m s altos de r&Iitos sobre activos,
ganancias por empleado, o tasas de relaci6n de costos y beneficios sociales. Existe una marcada 
consistencia entre subsectores en t~rminos de los siguientes fndices: 

Mayores Ganancias por Tiendas y bazares, subsectores de productos bdsicos, y

Empleado alimenticios
 

Tasas mds altas de CBS Subsectores de alimentos, productos b~sicos y reparaci6n 

Mayores Tasas de Rddito Subsectores de alimentos, productos b~sicos, reparaciones,

sobre Activos peluquerfas y salones de belleza
 

Sueldos Promedios Mds Subsectores de productos bdsicos, alimentos y artfculos de cuero
 
Altos
 

Mayor Expansi6n de Subsectores de metalmecdnica, productos btsicos, madereros,

Empleos textiles, y alimentos
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Las pronunciadas diferencias 
sectoriales que existen entre las micro y BY OCCUPATIONAL CATEGOY AND SEX 
pequefias empresas sugieren que existen 
ciertas compensaciones entre las posibles CATEGORY 
estrategias y los resultados esperados. Como 
mfnimo, las diferencias entre los tres sectores 

ex tilestradicionales (producci6n, comercio y Shoes ad leather 
servicios) sugieren que el enfoque aplicado a 
una de 611as conlleva importantes Boots 
implicaciones con respecto a la capacidad que Metalworking 

desarrolle el programa para beneficiar a las Artlsanry 

mujeres, a los estratos m s indigentes de la Barber and beauty 
pirmnide micro-empresarial, o para generar Repais 
empleos e ingresos. Las estrategias dii idas Smal store 
hacia las empresas orientadas a la produceidn 
optimizardn los logros en tdrminos de Oarstore 

20 60generaci6n de ingresos y de puestos de h 40 0 00 

trabajo, pero no tenderdn a beneficiar a la NUMER 

mujer y a los estratos que se encuentran en IM.ate 'Female 
amplia desventaja. Por otra parte, las 
estrategias que se centran en toro al sector 
comercial beneficiardn de mayor manera a Ilustraci6n 3 
mds mujeres y grupos en desventaja, pero 
tendrdn menos repercusiones sobre la generaci6n de empleos y de ingresos. 

Temas Relativos a Ggnero de Empresarios 

La mujer conforma un porcentaje tan alto como el 50 porciento de ]a microempresa dentro del 
sector informal. Como puede apreciarse en la Ilustraci6n 3, se concentran en relativamente unos pocos
subsectores de la economfa, principalmente textiles y ropa confeccionada, productos alimenticios, 
actividades comerciales (mercados y tiendas), artesanfas y salones de belleza. Aunque sus negocios
tienden a ser un tanto mds invisibles que aquellos pertenecientes a hombres (debido al hecho de que tienen 
mayor tendencia a ubicar sus negocios en el propio hogar y a menudo escapan al empadronamiento o 
censos), las mujeres constituyen un importante segmento de la poblaci6n econ6micamente activa. 

Los negocios pertenecientes a mujeres tienden a ser mds recientes y m s pequefios que aquellos
de sus contrapartes masculinas. Adem s, tienden a emplear un menor ndmero de trabajadores. Pese a 
d1lo, las tasas de crecimiento en el empleo son comparables con aquellos logrados en empresas
pertenecientes a hombres. Las empresas de mujeres tambidn acusan voldmenes de ventas y mdrgenes de 
rentabilidad que son, si se toma en cuenta la diferente escala de operaciones, comparables a aquellos de 
sus contrapartes masculinas. Quizds mds importantemente, las empresas pertenecientes a mujeres
proporcionan oportunidades de empleo para otras mijeres; las mujeres est n doblemente inclinadas a 
contratar mujeres para que trabajen con 6llos de lo estdn los hombres. 

La mujer confronta una serie de constrefiimientos especiales - muchos de ellos relacionados con 
el hecho de que retienen las labores pertinentes a la casa y la ocupaci6n de cuidar a sus hijos adems de 
desempefiarse como empresarias. Es mayor la cantidad de negocios pertenecientes a mujeres que se 
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encuentran ubicadas en sus hogares; esto es un reflejo directo de la necesidad que tienen de combinar 
tareas dom6sticas con acividades econ6micas, e influye sobre el tamahio de las empresas. 

Las mujeres corren el riesgo de ser exclufdas del proceso de desarrollo del SME. Ninguno de 
los progrmas institucionales inclufdos en el estudio atendfa al sector del pequefio comercio, que est, 
dominado por negocios pertenecientes a mujeres y que proporciona importantes oportunidades de empleo 
para la mujer. La mujer tiene menos acceso a recursos que los hombres: los montos de prdstamo 
promedio (en relaci6n con el tamahio de la empresa) eran significativamente menores para las mujeres que 
para los hombres, y las mujeres habfan recibido menos capacitaci6n y asistencia tdcnica que los hombres. 

En el Ecuador, los programas NGO que habfan beneficiado a la mujer en mayor grado (en 
tdrminos de mimero de participantes y su acceso al credito) fueron aquellos que aplicaban tasas de interns 
positivas reales, se centraban en torno a prdstamos pequefios, proporcionaban prdstamos a grupos, 
enfocando al comercio y a los productores verdaderamente pequenios, y contaban con programas de 
alcance que eran capaces de identificar y atender a negocios anexos a los lugares de residencia. 

PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO 

La capacidad del sector de la pequefia empresa para absorber nuevos ingresos y dotar de puestos 
de trabajo depende de factores de mercado. La expansi6n de las empresas del SME (ya sea mediante la 
prosperidad de las empresas existentes o la creaci6n de nuevas empresas) se hace posible tdnicamente si 
existe adecuada demanda del mercado. Cualquier intento que se haga por ampliar negocios dentro de 
mercados saturados traerd como resultado el desplazamiento de otros o la obtenci6n de menores 
promedios de ingresos. 

Mercados Locales 

A excepci6n de las empresas artesanales y talleres de reparaci6n, los micro y pequefios 
empresarios del Ecuador tienden a producir bienes y servicios de bajo costo y baja calidad para consumo 
por parte de los segmentos de bajos y medios ingresos de la poblaci6n. Los consumidores independientes 
constituyen los principales clientes de bienes y servicios producidos por el SME, con ventas al por mayor 
y al detal, constituyendo un mercado secundario limitado. Muy pocas de las empresas encuestadas 
realizaban ventas a entidades o instituciones gubernamentales o contaban con contratos para producir 
bienes para fabricantes mds grandes. 

El contfnuo deterioro de la economfa Ecuatoriana ha tenido un efecto deprimente sobre este 
mercado. A medida que los ingresos reales disminuyen, el ingreso disponible sufre, especialmente entre 
los kstratos de bajos y medios ingresos. Es a este nivel de ingresos disponibles donde se genera demanda 
para la mayorfa de los bienes y servicios producidos por el SME. Existe substancial evidencia de que
la demanda disminuye en el mercado. Como puede apreciarse en la Ilustraci6n 4, la mayorfa de los 
encuestados habfan experimentado un crecimiento real negativo en sus montos de venta entre 1989 y 
1990. Combinado con tasas de relaci6n de disminuci6n en rentabilidad que son similares, especialmente 
en cuanto a empresas mis grandes, esto significa que el SME se enfrenta a serias limitaciones de 
mercado. 



Los micro y pequefios empresarios del Ecuador se encuentran optimistas en cuanto a la capacidad 
del mercado interno para absorber su producci6n. Casi todos los encuestados opinaban que lo que
limitaba sus ventas era mds bien su capacidad productiva que los mercados, manifestando que no 
confrontaban problemas en la venta de su 
produccidn y que estarfan en posibilidad 
de vender mds si pudiesen producir ms. REAL GROWTH IN SALES 
Al mismo tiempo, la mayorfa de los By Subsector 
encuestados percibieron un alto grado de 
competencia - principalmente de otras CATEGORY 
empresas pequefias - y existe evidencia 
empfrica que indica que existe una 
saturaci6n de mercado en una serie de Shoes and leather 

subsectores industriales clave. Woodwork ing 

Basic products I 
Los mercados internos parecen Metalworking 

contar con una capacidad limitada para Artisanry 

absorber actividades adicionales de la Barber and beauty , 
pequefia empresa, ya sea mediante la lepatrs I
creacidn de nuevas empresas o la Small Store 
ampliaci6n de las ya existentes. Las Large Store 

mejoras generales de la economfa son Other 

necesarias para incrementar el poder 0% 25% 50% 75% 100% 
adquisitivo del mercado primario para PERCENTAGE OF FIRMS 
satisfacer su demanda de bienes y M Negative E No Change 

servicios producidos por el SME, y EH Posive 

estrategias de desarrollo que incentivan la 
creaci6n de nuevas empresas, Ilustraci6n 4 
especialmente en estos subsectores, son 
probablemente mal orientadas. Otras opciones para ampliar mercados internos, tales como ayudar a que
los empresarios mejoren la calidad de su producto para lograr beneficios de diferenciaci6n de producto 
y segmentaci6n de mercacos, parecerfan ofrecer mejores oportunidades para mejorar los niveles de 
ingresos y rentabilidad de et.tas pequefias empresas. 

Mercados de Exportaci6n 

La estimulaci6n de oportunidades de exportaci6n para micro y pequefios empresarios es otra 
manera de ampliar la demanda de mercados para sus productos. Las actividades de exportaci6n que 
tengan 6xito tambidn incrementardn los ingresos de divisas que perciba el pafs y contribuyan a la 
recuperaci6n general de la economfa. 

Son muy pocos los micro y pequefios empresarios que se dedican a actividades de 
comercializacidn para exportaci6n. Las oportunidades de exportaci6n se limitan a empresas que
participan del sector llamado de la producci6n; las empresas que se dedican al comercio y a la provisi6n 
de servicios tienen escasa oportunidad de participar en la exportaci6n. Aunque existen tantas como 60 
a 85 mil pequefias empresas dentro de este sector productivo, el ndmero capaz de fabricar un producto 
de exportaci6n es mucho mds limitado. Unicamente el 3.8 porciento de los encuestados generaba
productos de exportaci6n, ya sea directamente o a trav~s de exportadores. Estas empresas tienden a 
concentrarse en relativamente pocos subsectores y se encuentran ubicados en las principales ciudades. 
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Los 	productos que con mayor probabilidad favorecerdn la participaci6n de la pequefia empresa 
son 	los productos met,licos, sombreros de paja toquilla, productos alimenticios, productos de la madera 
y de madera procesada, canastas, productos textiles, artfculos de cuero, artesanfas, y bienes artesanales 
(tales como productos de cuero, artfculos textiles y tallas d-2 madera). La alta demanda que existe en el 
Jap6n, los Estados Unidos y Europa generan una alta demanda para madera y productos de madera 
tambidn indica un potencial de mercado para un sector caracterizado por operaciones de pequefia escala. 

El SME se enfrenta a importantes limitaciones externas e internas para participar en los mercados 
de exportaci6n. Las principales limitaciones externas tiene su origen en las polfticas gubernamentales 
tradicionales que incluyen: 

* 	 Controles de importaci6n (que incluyen dep6sitos previos), altos aranceles de 
importaci6n, y tarifas sobre muchos poductos que se utilizan como insumos por 
parte de pequefios empresarios; 

* 	 Los tipos de cambio desfavorables para los exportadores (para Agosto de 1990 
los exportadores recibieron alrededor del 12 porciento menos bajo la tasa oficial 
de lo que percibirfan en el mercado libre); y 

* 	 Trdmites confusos, onerosos en tdrminos de tiempo y costo. Grandes industrias 
(protegidas) que tienen los recursos materiales y humanos para solucionarlos, 
pero el SME L,.ece de 61los. 

Como resultado de estas polfticas, los micro y pequefios productores confrontan una serie de 
problemas, incluyendo insumos de baja calidad, alto costo y pronunciada escasdz; r~ditos inadecuados 
debidos a las distorsiones en el tipo de cambio; e inestabilidad de precios asf como sobreprecio de sus 
bienes en los mercados internacionales. 

Otras limitaciones planteadas a la participaci6n del pequefio productor en los mercados de 
exportaci6n incluyen una falta general de financiamiento y cr~dito, tecnologfas inadecuadas de producci6n
(resultantes en bajos vohimenes de producci6n y una baja calidad de su producci6n), capacidad gerencial
mds limitada y un falta de acceso a contactos e informaci6n de mercado (lo que hace diffcil que los 
pequefios productores fabriquen un producto que encontrara aceptaci6n en los mercados de exportaci6n 
y luego para establecer los contactos mismos y celebrar contratos para comercializar el producto). 

Se 	 precisa tomar algunas medidas para mejorar el potencial de exportaci6n de los bienes 
producidos por el SME. En primer lugar, los controles de exportaci6n (con sus complicados trdmites 
y altos costos), limitaciones de materia prima y materiales intermedios relativos a costo y calidad, y
prejuicios opuestos a las actividades de exportaci6n (paridad cambiaria, aranceles y liberaci6n de 
aranceles en otros casos) deben reducirse a niveles en los que los costos de oportunidad sean una 
motivaci6n en lugar de un desincentivo para el micro y pequefio empresario. En segundo lugar, los 
esfuerzos de apoyo deben enfocarse al desarrollo de contactos comerciales y a mejorar disefio de 
producci6n para satisfacer de mejor manera los gustos y demanda de mercados. En tercer lwyar, los 
productores de pequefia escala necesitan ayuda en tdcnicas de producci6n, tanto para mejorar la calidad 
e incrementar la producci6n. Cuarto, deben desarrollar fuentes de financiamiento mds confiables y que 
operen de manera mds regular. Finalmente, ios canales alternos del comercio ysus estructuras deben 
explorarse y promoverse. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS Y NECESIDADES 

Los micro y pequefios productores confrontan una serie de impedimentos a su prosperidad y 
expansi6n. Algunos de estos problemas sociales y macroecon6micos de amplio espectro que no puede 
dirigirse adecuadamente dentro del contexto de programs disehiados al apoyo de la pequefia empresa. 
Otros se relacionan mds directamente a las empresas mismas. El diagn6stico sectorial identific6 cuatro 
obstAculos primordiales que se les plantean a la pequefia empresa: 

" Falta de acceso ininterrumpido a recursos financieros; 

" Destrezas empresariales inadecuadas; 

* Falta de destrezas tdcnicas y tecnologfas, incluyendo una falta de destrezas comerciales; y 

" Falta de oportunidades de mercado. 

Acceso a cr~lito - tanto para activos fijos como para capital de trabajo - constitufa el principal 
impedimento que mencionaron todos los encuestados. El cr&lito del sector formal Ilega a dnicamente una 
pequefia fracci6n del SME. Adn los programas especiales llegan a un ntimero muy limiado de clientes, 
y no se contempla nada que ayude a que los clientes a incorporarse a instituciones bancarias del sector 
formal que no proporcLnan ningin tipo de subsidio. 

Aunque el cr~dito y el acceso a cr~dito constituyen los temas mAs importantes para la, pequefia 
empresa, los encuestados de este estudio consideraban que la capacitaci6n y asistencia t6cnica son 
importantes y han sido muy apreciados. Sin embargo, no existe evidencia fehaciente dentro de los datos 
cuantitativos que apoyen una conclusi6n en el sentido ia que los elementos de capacitaci6n y asistencia 
pueden mejorarse adn mns. Los mayores volhmenes de ventas, rentabilidad, incrementos en empleos y 
la tasa de relaci6n de costos-beneficios sociales para las empresas no se relacionaban ni a su participaci6n 
en programas micro-empresariales ni a los niveles de ayuda recibidos. Por otra parte, existe s6lida 
evidencia en el sentido de que estar asociado con un programa que va en apoyo del desarrollo del SME 
tiene un impacto positivo sobre el optimiso del micro-empresario. Claramente, los beneficiarios se 
mostrban m~s optimistas con respecto al futuro de su empresa y mayormente comprometidos a ampliar 
el negocio de no-beneficiario. 

En medida en que la expansi6n de mercados dependa del desarrollo de nuevos mercados, el 6xito 
depende de la producci6n de nuevos bienes (en lugar de ampliar la producci6n de bienes tradicionales), 
del mejoramiento de la calidad del producto, y de adecuar los resultados a la satisfacci6n de exigencias 
de diferentes clientelas. Las empresas ms grandes son capaces de contratar las destrezas necesarias para 
lograr estos objetivos, y cuentan con acceso a ia informaci6n que se precisa para hacerlo de manera 
efectiva. Las MEs se encuentran en una clara desventaja, carecen de contacto y exposici6n a mercados 
no-tradicionales y acceso a las destrezas y tecnologfas requeridas para desarrollar nuevos productos o 
productos de m~s alta calidad. La superaci6n de estos impedimentos es crfticamente importante para el 
desarrollo de mercados a largo plazo. 
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EL FUTURO DE LA PEQUErA EMPRESA EN EL ECUADOR 

Las micro-empresas han sido la tabla de salvaci6n para la economfa Ecuatoriana durante la 
historia moderna. Proporcionan empleo e ingresos para un importante sector de la poblaci6n. En 
ausencia de un robusto sector de la economfa formal, el Ecuador en sf depende en gran medida de la 
capacidad que tenga el sector micro-empresarial para continuar expandi~ndose y absorbiendo increme..,Js 
ininterrumpidos de la fuerza laboral. 

En muchas maneras, las MEs representan estilos de vida muy precarios. La mayorfa de las 
empresas estudiadas bajo este diagn6stico sectorial proporcionaba tinicamente ingresos mfnimos de 
subsistencia para sus propietarios y los trabajadores que dependfan de dIlos, en comparal.i6n con las 
alternativas que les asistfan de percibir una remuneraci6n en el llamado sector moderno. La evidencia 
empfrica limitada que existe sugiere que ia mayorfa no puede manter el mismo ritmo de la inflaci6n. Las 
tasas de relaci6n costo-beneficios sociales calculadas para las empresas eran en general negativas o en el 
mejor de los casos neutrales. La mayorfa venfa experimentando disminuci6n en ventas e ingresos,
especialmente en tdrminos reales, un hecho del que los encuestados en sf se daban perfecta cuenta. 

Pese a estas condiciones, los micro-empresarios parecen haber adoptado una actitud muy positiva
hacia perspectivas empresariales a largo plazo. La mayorfa report6 haber iniciado su negocio porque
percibfan que era una manera de mejorar sus ingresos y tornarse independientes; muy pocos reportaron
haber iniciado sus negocios porque no podfan encontrar trabajo en ninguna otra parte. Lo que es ms,
la mayorfa de dllos se encuentran satisfechos con sus empresas, no tienen intenci6n alguna de 
abandonarlas y miran el futuro con optimismo. La mayorfa de los encuestados cree que se encuentra 
mejor que si estuviese ubicado en un trabajo estable percibiendo un sueldo. 

La capacidad del SME para continuar creciendo depende de por lo menos tres cosas. Primero,
precisa que las micro-empresas tengan acceso efectivo a recursos - no-monetarios asf como financieros. 
Acceso a tecnologfas, insumos, y necesidades informativas que pueden mejorarsejurnto con las intenciones 
por ampliar el flujo de recursos financieros al sector. En segundo lugar, precisa contar con una 
ininterrumpida expansi6n de mercados. La expansi6n de los mercados internos depende tanto de la 
segmentaci6n de mercados como de la diferenciaci6n de producci6n, asf como del poder adquisitivo que 
vaya teniendo la poblaci6n. La expansi6n de mercados de exportaci6n requiere el mejoramiento de la 
calidad de productos, polfticas gubernamentales, informaci6n y canales de mercadeo. Tercero, debe 
haber mejoras para los mismos micro-empresarios - en cuanto a sus destrezas, conocimientos y acumen 
de conocimientos empresariaies. Esto no solo quiere decir destrezas empresariales, sino tambidn t~cnicas 
de producci6n, conocimiento de mercados y de actividades de comercializaci6n, y conocimiento de las 
altemativas que deben perseguirse. 
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CAPITULO TRES
 

SITUACION ACTUAL DE LA MICRO Y PEQUENA
 
EMPRESA EN EL ECUADOR
 

Aunque son numerosos los factores que han repercutido sobre el potencial de expansi6n del SME 
en el Ecuador, tres son particularmente importantes. Estos son la capacidad de las MEs para optar por 
recursos financieros; la capacidad de poder acceder y desarrollar recursos no-financieros (que incluyen 
informaci6n, destrezas, capacitaci6n y apoyo para la operaci6n de sus negocios); y la magnitud en la que 
polfticas nacionales, regionales y locales afectan el mbito empresarial en que se desenvuelve la pequefia 
empresa. Este capftulo resume los resultados y conclusiones de tres estudios independientes sobre 
antecedentes al respecto, que fueran Ilevados a cabo como parte de este diagn6stico empresarial.' 

LOS MERCADOS FINANCIEROS Y LA DISPONIBILIDAD DE
 
RECURSOS FINANCIEROS PARA LA PEQUE&A EMPRESA
 

Ambito General 

Los altos yvariables niveles de inflaci6n han plagado a la economfa Ecuatoriana durante ia d6cada 
de 1980. Aunque hist6ricamente el Ecuador no ha experimentado una gran inflaci6n (en comparaci6n 
con otros pafses Latinoamericanos), la inflaci6n imper6 durante la ddcada variando de un nivel bajo del 
12 porciento a un pico del 86 porciento anual. La actual tasa de inflaci6n anual corresponde a alrededor 
del 50 porciento existiendo ciertos signos esperanzadores de tendencia hacia la baja. 

Las medidas asumidas por el Gobierno para controlar ]a inflaci6n han repercutido adversamente 
sobre el sector financiero. La tasa de relaci6n financiera se profundiza (moneda en circulaci6n m s 
dep6sitos dividido para el PIB) disminuyendo del 12.2 en 1987 al 10.9 en 1988, y finalmente al 8.5 para 
1989.2 Similarmente, el valor real del cr&tito bancario decay6 del 21 porciento en 1988, a un 7 
porciento adicional en 1989. La magnitud del sector financiero esencialmente se contrajo en mds de un 
cuarto en s6lo dos afios. 

El fracaso experimentado por el sector financiero para anticipar y ajustarse a altas tasas de 
inflacidn ha tenido grandes repercusiones sobre dep6sitos bancarios y ahorros. Las taas de interds sobre 
dep6sitos han sido negativas en tdrminos reales durante los dltimos afios hablando de dep6sitos de ahorros 
y p6lizas de acumulaci6n. Las tasas de deregulaci6n sobre p6lizas de acumulaci6n dieron inicio a un 

' Los lectores que deseen entrar en mayor detalle sobre cualquiera de estos tres temas deben referirse 

a los estudios especfficos sobre artecedentes que se han elaborado sobre esas materias. 

2 Utilizando una definici6n m s amplia de liquidez, que incluye dep6sitos de ahorros o p6lizas de 
acumulaci6n, sobre la premisa de que ante una situaci6n inflacionaria la gente tiende a retener la mayor 
parte de sus activos Ifquidos en cuentas que generan interds, la disponibilidad de moneda en el Ecuador 
decay6 del 24 porciento del PIB en 1987 al 16.3 porciento en 1989, una disminuci6n del 32 porciento 
dentro de un perfodo de dos afios. 
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pronunciado incremento en dep6sitos para este instrumento para mediados de 1980, pero los dems 
dep6sitos disminuyeron ripidamente en tdrminos reales para 1988-1989 cuando las tasas reales tambidn 
se tornaron negativas. Por lo tanto, la capacidad del sistema financiero para proporcionar prdstamos ha 
sido obstaculizada drdsticamente durante el perfodo de alta inflaci6n. 

Al mismo tiempo que la disponibilidad real de fondos habfa venido disminuyendo, la demanda 
de prdstamos ha venido increment~ndose a causa de por lo menos dos razones. Primero, algunas 
empresas han tenido dificultad en incrementar precios y ganancias lo sutficientemente rpido coino para
auto-financiar sus crecientes costos de inflaci6n. Segundo, las tasas de interds real sobre prdstamos 
tambidn han sido negativas en varias ocasiones, estimulando la demanda de fondos para inversi6n, 
especulaci6n, y fuga de capitales. 

El Gobierno ha tratado de manejar algunos de estos problemas a travds de reformas al sector 
financiero que tienen la intenci6n de robustecer a las instituciones financieras, mejorar la eficiencia de 
la intermediaci6n financiera, e incentivar el desarrollo de mercados de capitales. Las tasas de interds han 
sido liberadas, pero la distribuci6n mdxinia del 15 pociento ha quedado establecida por sobre ia tasa 
referencial bancaria (el promedio simple de tasa de ahorros en cuentas corrientes y en p6lizas de 
acumulaci6n a 90 dfas). 

Principales Condiciones de los Mercados Financieros 

El principal problema que confronta la micro y pequefia empresa en el Ecuador es ia falta de 
acceso a fuentes confiables y permanentes de financiamiento. Esto se debe a varios factores que incluyen
(1) una disminuci6n en el nivel de liquidez para el sector financiero formal; (2) altos requisitos de 
reserva; (3) descapitalizaci6n del pdblico en general, y, en menor medida, de bancos privados; (4) tasas 
de interds subsidiadas; (5) desequilibrio en mercados financieros; y (6) altos costos transaccionales 
asociados con la la concesi6n y pago de pequefios pr6stamos. 

La liquid~z en el sistema financiero ha disminufdo marcadamente durante los iltimos 10 afios, 
excepci6n hecha de un excedente temporal que se produjo para fines de 1990. La capacidad de activos 
lfquidos para cubrir dep6sitos ha disminufdo del 35.6 porciento en 1981 al 23.19 porciento en 1989 en 
el caso del Banco Nacional de Fomento (BNF) - un banco que pertenece al sector pdblico - y del 47.7 
porciento al 39.2 porciento en el caso de bancos privados. A medida que la liquiddz se deteriora, los 
bancos se tornan incrementalmente adversos al riesgo y disminuyen la disponibilidad de cr~dito. Los 
bancos del Ecuador se inclinan mucho ms por conceder pr~stamos a empresas ms grandes, menos 
riesgosas y m1s estables, que a empresas mis riesgosas y menos estables. 

Parte del problema de lliquid6z que confronta el sistema bancario se debe a los altos requisitos 
de reserva impuestos por el Banco Central del Ecuador (BCE). Los requisitos de reserva de liequid6z 
coresponden en la actualidad al 32 porciento sobre dep6sitos a la vista, 6 porciento sobre p6lizas de 
acumulaci6n de hasta un ailo, y el 6 porciento sobre cuentas de ahorros. Lo que es m~is, se requiere que
los bancos mantengan reservas sobre pr6stamos del orden del 32 porciento sobre la cartera de pr~stamos 
pendientes para salvaguadar el valor de la cartera. Dichas reservas deben depositarse en cuentas en 
efectivo que no perciben intereses, en el Banco Central. Los requisitos de reserva extremadamente 
onerosos (impuestos en un esfuerzo por controlar la disponibilidad de efectivo) han tenido dos efectos 
sobre ia disponibilidad y costo del crdito: disminuyen el monto de fondos disponibles al sistema 
bancario para ia concesi6n de pr~stamos e incrementan importantemete el costo de fondos. Estos dos 
factores funcionan en detrimento del SME. Los limitados fondos de que se dispone para la concesi6n 
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de prdstamos se racionan hacia los clientes de preferencia, y los fondos de costo ms alto encarecen adn 
m~s la concesi6n de prdstamos por montos pequefios. 

Las polfticas del GDE con respecto a tasas de interns que imponen topes estrictos para las 
mismas,3 tienden a beneficiar a los prestatarios grandes y afluentes que ya contaban con excelente acceso 
a crdito a costa de los prestatarios m~s pequehios y menos bien establecidos. Tales concesiones de 
cr~dito a menudo se destinan a fines improductivos tales como instrumentos financieros que puede 
reditdar prontamente. Las tasas subsidiadas pueden conducir a una disminuci6n en la inversi6n. Las 
tasas de prestaci6n inferiores a las del mercado significan fasas de ahorros inferiores a las del mercado. 
Los depositarios tienen muy poco incentivo para ahorrar a tasas de interds reales que resultan negativas. 
Como resultado de 611o, los dep6sitos que normalmente se utilizarfan para financiar prdstamos y 
subsecuentemente inversiones productivas, no pueden generarse en un ambiente asf. Las tasas de interds 
negativas que imperan en el Ecuador son mds drdsticas para dep6sitos de cuentas de ahorros, seguidas 
por dep6sitos de p6lizas de acumulaci6n. 

La descapitalizaci6n es otro factor que deprime el volumen de prdstamos disponibles para ia 
pequefia empresa. La concesi6n de prdstamos a tasas de interds reales negativas descapitaliza 
eventualmente a los intermediarios financieros. Si ia tasa de interds sobre prdstamos es inferior a las de 
la inflaci6n, el capital e intereses pagados al banco seguirdn valiendo menos que los pr~stamos que 
originalmente se concedieran a los prestatarios. Las tasas de interds subsidiadas contribuyen ain mds a 
la descapitalizaci6n mediante los motivos que inducen al prestatario a incumplir o posponer los pagos de 
prdstamos. La tendencia de disminuci6n en la tasa de relaci6n de capital/ activos tanto para el BCE como 
para el BNF indica que ]a expansi6n de capital no se estd1 manteniendo a ritmo con la expansidn de 
activos. El cambio real en capital muestra una severa pdrdida de capital debido a la inflaci6n prolongada. 
Los bancos privados han logrado desempehiarse algo mejor en este aspecto. 

La descapitalizaci6n necesita una mayor confiabilidad en recursos externos. Mientras estos 
recursos continien respaldando a bancos tales como el BNF mediante la inyecci6n de capital, !os efectos 
de la descapitalizaci6n pueden retrasarse. Si estas fuentes (tales como el BCE, el Gobierno, y donatarios 
extranjeros) dejasen de proporcionar capital, los bancos empezarfan a fracasar. 

La asignaci6n de fondos de prdstamo bajo condiciones de demanda excesiva a menudo 
incrementan los costos transaccionales. Dichos costos transaccionales disminuyen la rentabilidad de 
p6stamos y por ende disminuyen la demanda de prdstamos para incluir aumentos en las garantfas de 
prdstamos, incrementar el ndmero de veces que un prestario debe concurrir al banco antes de recibir sus 
fondos de prdstamo, aumento en el ntimero de formularios que se precisan para documentar el prdstamo, 
disminuyen los montos disponibles para prdstamos especfficos, retrasan la recepci6n de fondos de 
prdstamos y acortan los plazos de los mismos. 

Los altos costos transaccionales se traducen en bajas distribuciones, especialmente con topes en 
las tasas de inters que son artificialmente bajos. Como las distribuciones autorizadas para las 
prestaciones a la micro-empresa son bajas - las distsribuciones autorizadas para las prestaciones a la 

' Bajo el Gobierno de Borja, el GDE se ha apartado de los estrictos topes fijadas en cuanto a tasas 
de interds en favor de una distribuci6n fija mAxima del 15 porciento entre las tasas de prestaci6n 
(dep6sito) y de concesi6n (prdstanos). Aunque menos directos que los topes impuestos sobre las tasas 
de inter s, todavfa no existen incentivos positivos para generar ahorro interno, lo que contribuye a 
aumentar los problemas de liquiddz que tiene la banca privada. 
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micro-empresa corresponden en la actual idad a!15 porciento para ia banca comercial queutiliza suspropios
fondos, 6 porciento para el Fondo de la Pequefia Industria y Artesanfa (FOPINAR) y 5 porciento para
las Ifneas de cr~dito de descuento del Banco Central - la banca tiene pocos incentivos para conceder 
prdstamos a microempresarios. 

Debido a un gran elemento de costos transaccionales que a menudo est1n fijados como costos 
fijos, d1lo representa mds un desincentivo para el pequefio prestatario que para los grandes prestatarios.
Por lo tanto, los altos costos traLsaccionales a menudo desencadenan una situaci6n en la que el pequeflo

prestario se ve exclufdo del mercado crediticio a causa de la afluencia de prestatarios. 

Con una sola excepci6n, 1o bancos comerciales consideran que los prdstamos al SME no son 
rentables porque sus distribuciones bajo los programas corresponden a dinicamente el 5 porciento anual 
con un 2 porciento anual adicional sobre prdstamos que sobrepasan el afio. :omo los bancos consideran 
que sus costos totales ascienden al 3 porciento, opinaban que su participaci6n en pequefias prestataciones, 
tanto financiadas por sus propios recursos como bajo programas de prdstamo, constituyen una misi6n 
social y un debee cfvico. Como resultado de d1lo, las prestaciones a la pequefia empresa eran muy
limitadas y en la mayorfa de los casos se restringfa al 10 porciento de su cartera comercial requerida por
ley. Esto involucraba muy poco nivel de prestaciones a la micro-empresa. 

El Sistema Financiero 

El sistema que se ha ido haciendo presente en el Ecuador en cuanto a prestaciones a escala 
pequefia involucra una compleja estructura de bancos pdblicos y privados, cooperativas de ahorro y
cr6dito, y fundaciones y asociaciones. El punto focal de esta estructura financiera es el BCE que obtiene 
sus fondos mediante asignaciones presupuestarias del Gobierno, prdstamos externos, contribuciones de 
la banca privada del Ecuador y de otras organizaciones financieras, y la venta de bonos en el mercado 
nacional de capitales. Durante la ddcada de 1980, a medida que los recursos financieros escaseaban y
las necesidades.financieras del sector pdblico aumentaban, el cr(dito del BCE al sector privado se recort6 
en un 43 porciento en t~rminos reales. La resultante contracci6n del crdito concedidc a bancos tuvieron 
el efecto de concentrar sus relaciones de negocios con clientes grandes y bien establecidos dejando de lado 
a los prestatarios nuevos o pequenios. 

Dos bancos del sector privado - el BNF y el Banco de Desarrollo del Ecuador (BEDE) - y
la Corporaci6n Financiera Nacional (CFN), que proporciona el financiamiento largo plazo para laa 
industria, exportaciones, artesanfas y la pequefia industria a travs de FOPINAR, se dedican a actividades 
destinadas a la pequefia empresa. Las instituciones privadas financieras incluyen a 32 bancos comerciales,
12 bancos de fomento, 11 mutualistas, 26 compafifas financieras, 123 cooperativas de ahorro y cr~dito, 
y 4 compafifas que otorgan tarjetas de cr~dito. Una serie de disposiciones en cuanto a garantfas,
especialmente el Fondo de Retrogarantfa y las Corporaciones Provinciales de Garantfa Crediticia se han 
establecido para promocionar las prestaciones empresariales por parte de la banca. 

Los prdstamos a empresas relativamente pequefias representan menos del 3 porciento del total de 
crddito otorgado bajo el sistema, y han venido disminuyendo en tdrminos relativos durante la d6cada de 
1980. 
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Los Bancos Pdblicos y Privados 

La situaci6n macro-econ6mica del pafs ha tenido una considerable repercusi6n negativa sobre la 
estructura y el desempefio de las instituciones financieras. Algunas han sido cerradas y se rumora que 
otras estn sumamente debilitadas. Como promedio, el sistema de ia banca privada ha estado en 
capacidad de robustecer su tasa de relaci6n de capital/activos durante los tiltimos ahios, pero el Banco 
Central y el BNF perdieron ingentes sumas de su capital real durante el perfodo de 1986-1989. La 
liquiddz del BNF y de la banca privada ha disminufdo considerablemente entre 1981 y 1989. 

La mayor demanda de pr~stamos junto con la drdstica disminuci6n de fondos disponibles ha 
significado que el sistema bancario tenga que confrontar dificultad para servir a todos sus clientes. En 
esta situaci6n altamente competitiva, pueden esperarse dos resultados. El primero es una tendencia de,
los bancos por servir primero a sus clienes m1s grandes, mds ricos y mejor establecidos, antes de tratar 
de satisfacer la demanda generada por !lientes mds pequefios y de menores ingresos. El segundo
constituye una demanda incremental de parte de grandes empresas para participar en las acciones del 
banco y ocupar un sitial entre sus juntas de directores como medio para mejorar su acceso al cr.dito. 

No es de sorprender que dnicamente cinco bancos hayan mostrado algtin inter6s en ia concesi6n 
de pr6stamos a la micro y pequefia empresa. El Banco del Pacffico es el banco m~s grande del pafs y
durante los dltimos 12 afios se ha comprometido a atender a la clientela marginal. Su actual cartera 
cuenta con alrededor de 15 porciento de pr~stamos de poca monta de los cuales el 30 porciento
corresponden a micro-empresas, segtn lo informado. El Banco del Pichincha es un usuario activo de la 
lfnea FOPINAR y de la lfnea micro-empresarial de la A.I.D. a travs de la CFN. El tanafo promedio
de un pr6stamo de FOPINAR a trav~s de La Previsora es relativamente grande - S/.10 millones 
(alrededor de $12.000), pero tambidn participa de una lfnea micro-empresarial de la CFN y otorga 
pr~stamos de sus propios recursos a la Fundaci6n Eugenio Espejo para apoyar el nivel micro-empresarial
Ilevado adelante por NGOs. El Banco Popular no otorga pr6stamos directamente al cliente, pero ha 
creado y financiado la Fundaci6n Popular, que sigue el modelo Colombiano de la Fundaci6n Carvajal, 
para satisfacer su pequefio compromiso de prdstamos. En la actualidad el Banco Continental no concede 
prdstamos a ia micro-empresa pero segtin se dice estA dispuesto a hacerlo con una agencia internacional, 
mds no con una agencia gubernamental. 

La queja perenne de los bancos es la de que los prdstamos micro-empreariales no resultan 
rentables, y que programas de gobierno tales como la Corporaci6n Nacional de Apoyo a las Unidades 
Populares Econ6micas (CONAUPE) son demasiado complejos y burocrdticos para compensar los costos 
y riesgos implicados en ia concesi6n y recuperaci6n de pequefios prdstamos. Algunas de las relaciones 
bancarias que se han edificado para c'alizar las prestaciones a trav s de fundaciones constituyen una 
soluci6n parcial a estos poblemas. Las fundaciones pueden absorber parte de los costos transaccionales 
del banco y pueden seguir de cerca a los prestatarios para poder obtener una alta recuperaci6n de 
prdstamos. Pero muchas fundaciones nuevas se han creado en los iltimos afios, aparentemente con ia 
esperanza de obtener acceso a fondos gubernamentales o donatarios a travs de programas tales como el 
CONAUPE. Los bancos reportan altos niveles de morosidad e incumplimiento para prdstamos que se 
han otorgado a trav s de estas fundaciones nuevas. 

Cooperativas de Ahorro y Cr~dito 

Las cooperativas de ahorro y cr~dito tienen una ventaja comparativa potencialmente fuerte 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 acostumbrados a tratar con clientela de bajos niveles de ingresos, y gran
parte de sus socios se auto-emplean, sus oficinas y sucursales a menudo estdn ubicados en sectores
id6neos y pueblos m s pequefios donde muchas empresas funcionan. No existe ningdn tipo de estadfsticas 
respecto a socios de cooperativas de ahorro y cr~dito, pero la membrecfa de ia Federaci6n Nacional de
Cooperativas de Ahorro y Cr~dito (FECOAC) que corresponde a 1.2 millones pueden traducirse en372.000 6 500.000 socios de cooperativas de ahorro y cr~dito que estdn auto empleados. Si, segtin las
estadfsticas disponibles sobre un ndmero limitado de cooperativas de ahorro indican, 30-40 porciento de
la cartera de pr~stamos pendiente ha sido concedida a la pequefia empresa el sistema cooperativo podrfa
estar haciendo prestaciones del orden de los $11 y $15 millones cada afio en favor de la pequefia empresa.
El monto promedio de prstamus bajo esta cartera corresponde a entre $300 y $1.200. Por lo tanto, lascooperativas de ahorro y cr~dito parecen ser una fuente importante de financiamiento para la pequefia
empresa. Se requiere contar con un detallado estudio sobre socios de cooperativas de ahorro y crdito 
para definir las caracterfsticas de los prestatarios y el prop6sito de los pr~stamos. 

El problema principal que se tiene con las cooperativas de ahorro y cr~dito radica en que muchas 
se encuentran confrontando una tensi6n financiera muy grave. Las estadfsticas de FECOAC sugieren que
de las 929 cooperativas legalmente incorporadas en el pals, casi la mitad (440) estdn inactivas o han sido
liquidadas. Aproximadamente 105 cooperativas de aportaci6n abierta estdn siendo sujetas en la actualidad 
a una inspecci6n por parte de la Superintendencia de Bancos. Unicamente 11 de estas cooperativas
mantienen el 72 porciento de los activos correspondientes al aparato cooperativo, y la mds grande, que
abarca el 34 porciento de los activos totales estA siendo intervenida por la Superintendencia.' Dichas
cooperativas de aportaci6n abierta han experimentado una erosi6n en activos reales del orden del 52
porciento entre 1985 y 1990, mientras que el pasivo disminuy6 en un 47 porciento y su capital se contrajo
en un 68 porciento. Las aportaciones de socios han disminufdo en un porcentaje ain mayor, del 75 
porciento. 

Las cooperativas de ahorro y crdlito se ven agobiadas por otros problemas tambi~n, que incluyen
mal manejo gerencial, fraude ocasional, una imagen deteriorada, y dificultad para abandonar la filosoffa
de prdstamos baratos sobre dep6sitos baratos, especialmente a la luz de las altas tasas inflacionarias que
imperan. Las tasas nominales que se pagan sobre cuentas de ahorro en las 16 cooperativas encuestadas 
como parte de este diagn6stico sectorial variaron del 8 al 26 porciento, mientras que los dep6sitos a plazo
fijo ganaron una tasa del 12 al 49 porciento. Las tasas nominales de prdstamo variaron del 18 al 49
porciento, pero dado el hecho de que del 20 al 50 porciento del pr6stamo debe permanecer como saldo
 
en 
la cuenta de ahorros, las tasas nominales de prestaci6n efectiva son tan altas como el 62 porciento.
Por lo'tanto lo ahorristas de cooperativas se encuentran experimentando una pdrdida de poder adquisitivo
sobre sus dep6sitos bajo los actuales niveles de inflaci6n, y existen informes de desintermediaci6n amedida que los socios retiran sus ahorros para que pasen a ganar intereses mds altos en los bancos. Los
prestatarios se encuentran subsidiados con tasas de interns real sobre pr6stamos que resultan negativas,
y se cuenta con informes esporidicos en el sentido de que los pr6stamos extendidos por cooperativas son
depositados en bancos para que ganen intereses m1s altos. El exceso de demanda de pr6stamos
acompahiado por una base de dep6sitos que se contrae significa que debe haber un racionamiento 
considerable de prstamos entre los socios. 

Se estA produciendo un importante movimiento reformista dentro del sistema cooperativo, que
da alguna esperanza en este panorama que de otra manera resulta desolador. Algunas de las cooperativas
m~s din knicas se encuentran evaluando cuidadosamente los deseos de sus socios, tratando de 

" Esta cooperativa fue formalmente liquidada para fines de 1990. 
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proporcionar servicios ditiles, y de desarrollar estructuras mds realfsticas para la fijaci6n de precios. Por 
ejemplo, una cooperativa de ahorro y cr&lito que experiment6 una disminuci6n del 30 porciento en sus 
activos reales durante 1988 y del 12 porciento en 1989 ha dado un giro a las cosas de manera que
consigui6 que los activos reales crezcan en un 6 porciento durante la primera mitad de 1990. Si otras 
cooperativas pueden encontrar maneras de seguir este ejemplo, el sistema cooperativo estard en 
posibilidad de convertirse en una fuente mAs dindfmica de prestaciones para la micro y pequefia empresa. 
La dificultad que muchas encaran al hacer cambios necesarios no debe minimizarse. 

Finanzas del Sector Informal 

Las fuentes de financiamiento informal desempefian un papel importante en el financiamiento de 
!a pequefia empresa. Alrededor de un tercio de las empresas encuestadas reportaron haber recibido 
pr~stamos informales durante el afio, y el total de deuda informal pendiente corresponde a alrededor del 
doble de los niveles de la deuda formal para aquellas empresas que participaron en programas micro
empresariales. Los resultados de la encuesta demuestran que el cr~dito del proveedor y los pr~stamos 
de prestamistas se utilizan para aciquirir insumos y materia prima, representando arededor del 45 
porciento de la deuda pendiente total correspondiente a las empresas encuestadas. Aproximadamente el 
40 porciento del valor de las m~quinas adquiridas fue financiado a travds de fuentes informales. Se 
report6 a los prestamistas como la fuente mds importante de crdlito informal durante el dltimo afio, pero 
pocos entrevistados admitieron adeudar dinero a dichos intermediarios en ese momento. Algunos 
empresarios reportan haber recibido pagos por adelantado de productos contratados por propietarios de 
establecimientos e inteimediarios comerciantes, pero muchos hacen despu6s el papel de prestamistas
informales ya que esperan varias semanas luego de la entrega para recibir el pago final. 

El monto promedio de prdstamos informales pendientes es a menudo mds alto que el saldo de 
prdstamos formales, pero una mayor proporciOn de los empresarios encuestados solicitan pr~stamos a 
fuentes formales de manera que la distribuci6n de la deuda informal es m s concentrada que la de la 
deuda formal. Es diffcil generar buena informaci6n respecto a las tasas de interds. Importante parte del 
cr~dito informal carece de intereses. El cr~dito del proveedor podrfa costar el equivalente del 5 a 20 
porciento del precio de compra al contado. Se reportaron unos pocos pr6stamos solicitados a prestamistas 
por los que se cobr6 tasas porcentuales anuales de varios cientos. Los prdstamos informales tienden a 
ser concedidos a plazos mds cortos que los de los prdstamos formales, pero precisan contar con menos 
garantfas y probablemente le cuestan al prestatario mucho menos en tdrminos de costos transaccionales. 
Parece ser que los prdstamos formales constituyen un substituto para prdstamos informales en el caso de 
muchos empresarios, pero muchos otros hacen prdstamos por importantes montos simult~neamente de 
ambas fuentes. 

Las ernpresarias mujeres tienden a recurrir a fuentes informales de cr~dito tan frecuentemente 
como los hombres. Los montos solicitados por ambos tienden a aumentar de acuerdo al tamafio del 
negocio, pero no habfa una clara correlaci6n de edad, educaci6n, y experiencia empresarial previa del 
empresario. Metalmecdnica, alimentos, tiendas grandes, textiles y empresas para artfculos de cuero, en 
ese orden, tienden a absorber la mayor parte del credito informal, mientras que las actividades de 
reparaci6n, la agricultura, peluquerfas y salones de belleza asf como empresas artesanales piden menos. 

Comparado con la situaci6n de muchos otros p.fses, existe evidencia sorprendentemente escasa 
que demuestre que los grupos de ahorros o de ahorros rotativos y asociaciones de crddito constituyan
mdtodos informales importantes para movilizar ahorros o conceder prdstamos. Igualmente, el Monte de 
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Piedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social concede pr~stamos demasiado escasos como para
constituir un elemento significativo dentro del aparato crediticio de que dispone la pequefia empresa. 

Algunos empresarios reportan mayor dificultad en la obtenci6n de pr6stamos informales hoy en 
dfa que con respecto a cinco afios atr9s, y los t~rminos de credito se estdn ajustando. Este es un resultado 
l6gico de ia reduccifn de volumen e incremento en las tasas de interns para el credito formal que ha 
ocurrido durante los iltimos afios. Las fuentes formales estdn vinculadas a las fuentes informales. Las 
grandes empresas y fabricas piden prestado a fuentes formales y venden sus productos oportunamente a 
mayoristas o vendedores al detal, quienes a su vez conceden crdito al consumidor final. Las limitaciones 
de cr~dito que atafien a grandes empresas ubicadas al tope del sistema desde luego se filtran hacia abajo 
a manera de condiciones m~s estrictas para la micro empresa que se encuentra ubicada en el fondo de la 
pirdinide. 

Programas Especializados de Cr~ito 

Para aumentar su apoyo a los sectores prioritarios, el gobierno ha creado una serie de lfneas 
especiales de credito y programas destinados a apoyar e incentivar a la banca privada a que conceda 
prdstamos a tipos especfficos de prestatarios para destinarlos a prop6sitos especfficos. Muchos de 61los 
estn siendo financiados ya sea total o parcialmente por agencias internacionales. Uno de los 21 fondos 
de redescuento con que cuenta el BCE estA especialmente disefiado para proporcionar prestaciones a la 
micro y pequefia empresa. El fondo de FOPINAR administrado por la CFN y financiado por el Banco 
Mundial constituye el programa mds importante. 

La principal fuente de financiamiento a la pequenia empresa en el pars es FOPINAR. Recibe el 
financiamiento bdsico de cuatro pr~stamos del Banco Mundial por un total de $162 millones. Esta lfnea 
hace que frente a 611a las dos otras facilidades importantes de prestaciones a la micro-empresa disminuyan 
en magnitud, CONAUPE con $7 millones y la Corporaci6n Andina de Fomento (CAF) con $14.4 
millones. 

El Banco Nacional de Fomento, que ha concedido el 45 porciento del fondo FOPINAR, otorga
pr6stamos casi exclusivamente en favor de pequefios productores agrfcolas. Cuatro bancos privados 
comerciales - El Banco del Pacffico, Banco La Previsora, Banco del Pichincha, y Filanbanco -
concedieron prdstamos del orden del 27 porciento de todas las fuentes atendidas por FOPINAR. Cada 
uno de d1los utiliz6 entre el 5 y el 9 porciento de los recursos del fondo. Los restantes 20 bancos y 11 
instituciones financieras de desarrollo que habfan suscrito convenios con la CFN otorgaron el resto, que
ascendfa a un total del 27.8 porciento. Cada uno utiliz6 del 1 a 3 porciento de los recursos de 
FOPINAR. Como el tamafho promedial de los prdstamos de la banca comercial correspondi6 a alrededor 
de $25.000 bajo financiamiento del FOPINAR, los prdstamos se canalizaban casi en su totalidad a 
empresarios medianos y m s grandes en lugar de hacia la micro-empresa. El valor real de los pr6stamos
bancarios asciende a S/.500.000 (aproximadamente $1.500 en 1987 y $600 en 1990) y un menor ntimero 
disminuy6 del 8 porciento del total de prdstamos bancarios para 1987 al 5 porciento en 1989. 

El problema bdsico que aqueja a estas iniciativas especiales es el de que no se cuenta con 
incentivos s6lidos para que la banca participe y conceda los prdstamos deseados. La distribuci6n 
autorizada de prestaciones a la micro-empresa bajo financiamiento propio corresponde al 15 porciento.
Este nivel podrfa no resultar adecuado para compensar a los bancos por los altos costos implicados y
posibles riesgos para la concesi6n de pequefios prdstamos. Pero los incentivos son adn menores para 
programas auspiciados. El margen de distribuci6n autorizado para prdstamos del FOPINAR corresponde 
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a dlnicamente el 6 porciento, y a un mds bajo 5 porciento sobre prdstamos descontados con el Banco 

Central. 

Para salvar su compromiso para con las prestaciones a pequefia escala a la luz de esta 
disminuci6n, el gobiemo cre6 el CONAUPE en 1989, dotdndolo de un fondo de $7 millones para 
prestaciones micro-empresariales. El BID ha prometido un aporte del orden de los $20 millones en favor 
del programa, pero los tdrminos y condiciones del mismo no se han negociado del todo todavfa. 

Programas Especiales de Fundaciones 

En ausencia de programas crediticios eficaces dentro del sector financiero formal en favor de la 
micro y pequefia empresa, la mayor pate de las NGOs que prestaban servicios de apoyo al sector han 
tratado de incorporar el elemento de crddito como parte de sus programaciones. Si bien existen varios 
y diversos modelos para este programa crediticio, todos dllos caben dentro de dos categorfas mds amplias: 
actividades crediticias directas en las que e la NGO desarrolla y administra su propia fuente de fondos, 
o actividades crediticias indirectas en las que la NGO actia como un facilitadora que concreta las 
solicitudes de crdlito y las canaliza hacia una instituci6n financiera que es quien otorga el cr~dito. 

Hasta cierto punto, tanto ia Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Microempresas 
(UNEPROM) como del programa del CONAUPE incentivan a las NGOs para actuar como intermediarias 
de los servicios financieros del sector formal. Las fundaciones preparan las solicitudes de pr~stamo y 
documentos bancarios y ayudan en la recuperaci6n de prdstamos de manera que los costos transaccionales 
bancarios disininuyan. Pero muchas de las nuevas fundaciones no llevan a cabo estos servicios de manera 
eficiente, y han habido casos de relaciones inadecuadas entre las NGOs y los bancos comerciales. En 
algunos casos esto refleja la desconfianza que la banca comercial tiene con respecto a la capacidad que 
las NGOs tengan para reclutr, seleccionar y canalizar clientes - funciones que entrahan un riesgo 
gerencial esencial. En otros casos la banca comercial no estA dispuesta a proporcionar pr6stamos de bajos 
montos a pequefias empresas. 

Tres Temas Primordiales 

Cualquier estrategia que se contemple a largo plazo para el sector de la micro y pequefia empresa 
debe tener como su m1s importante objetivo el desarrollo de acceso sustentable a recursos financieros que 
resulten ditiles. Al hacerlo se deben confrontar tres temas fundamentales: que los recursos 
proporcionados externamente nunca seaa suficientes para satisfacer mds alld de una mindscula fracci6n 
de la demanda de cr~dito que existe, las actuales estrategias no se encuentran generando la base gradual 
que debe haber para mantener relaciones financieras permanentes, y los actuales tdrminos y condiciones 
del cr~dito que no se cifien a las necesidades del pequeflo empresario. 

Una Gota Mfis 

Adn el programa m1s Agil de provisi6n de cr~dito no estard en capacidad de alcanzar sino a una 
pequefia fracci6n de los posibles prestatarios. Los recursos totales programados para la micro y pequefia 
empresa (pensando, de momento, que todo el pr~stamo del Banco Mundial a trav s de FOPINAR estA 
destinado a esta audiencia) podrfa generar un fondo conjunto que ascienda a alrededor de $70 millones. 
Contando con entre 450.000 y 750.000 empresas del SME, una demanda promedio de pr~stamos de 
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aunque sea $500 por empresa significa una necesidad de fondos de pr6stamo que asciende a los $225$350 millones. Los fondos con que se cuenta actualmente darfan curso a alrededor del 20 6 30 porciento
de ]a posible demanda que se genere. 

En realidad, la mayor parte de los fondos del Banco Mundial estdui destinados a empresasgrandes, de manera que los fondos disponibles para la micro y pequehia empresa 
ms 

corresponderfan aprobablemente menos de los $20 millones. Y los requisitos promediales de prdstamo (por lo menos entrelas empr .sav encuestadas en el curso de este estudio) parecen acercarse mras a $1.000 que a $500. Porio tanto, ios iniveles de financiamiento que se han planificado serfan suficientes para satisfacer a un 2 65 porciera do la actual demanda de cr~dito. La simple continuidad o dun ampliaci6n de los programasactuales y planificados no podrd, por sf misma, representar mds que una gota m s comparada con elcdiculo conservador que se ha hecho de las necesidades reales. Aunque la continuaci6n de estosprogramas tenga un obvio atractivo polftico, debe ponderarse muy realfsticamente cu~l serfa la coberturaque tendrfa que abarcar. El desaffo radica en el desarrollo de estrategias que cumplan una gran parte de
la demanda de cr&iito. 

El Mito del Gradualismo 

Debido a que los programas que reciben financiamiento externo se ven necesariamente limitadostanto en mlice como en tiempo, la mayor parte de las NGOs reconocen que no estardn en capacidadde prestar su apoyo indefinido para satisfacer las necesidades existentes entre su actual o futura clientela.M'jchos proyectos de desarrollo micro-empresarial argumentan, ya sea explfcita o implfcitamente, quese encuentran preparando clientes para que gradualmente se incorporen a las instituciones financieras delsector formal. Pese a M!1o la experiencia que se ha obtenido en el mundo ha sido la de que muy rara vez 
esto se plasma en realidad. 5 

Esto parece obeceder a dos factores. Primero y preeminentemente, cuando la pequefia empresapuede incorporarse al sector formal, no existe disponibilidad de ningin sistema que la asimile; la NGOmantiene una relaci6n con un banco, pero los bancos no quieren intervenir en la concesi6n directa depequefios prdstanos a clientes pequeiios. Esto no se asocia al riesgo de otorgar prdstamos a pequehiosempresarios, sino al costo implicado en 611o. Los costos transaccionales asociados con la concesi6n ypago de pequefios prst.amos resultan prohibitivos, especialmente cuando se los combina con topes en las
tass de inter s, trdmites de descuento inciertos, y alternativas que ofrecen mejores r&litos. 
 El enfoque
uniforme de las NGO con respecto a las prestaciones en favor del SME es el de desarrollar vinculaciones
entre una NGO y una instituci6n financiera, nopero entre clientes independientes y una instituci6n

fi.ianciera.
 

Segundo, los clientes que pueden incorporarse al sector formal contituyen los mejores clientespara las instituciones - prestatarios bien estblecidos que implican un bajo riesgo y que cuentan conantecedentes de cumplimiento de las obligaciones adquiridas.6 La p~rdida de estos clientes para atendera nuevos clientes todavfa desconocidos incrementa preponderantemente el riesgo y costo implicados parala NGO; sin embargo, este riesgo y costos m1s elevados no son reconocidos por las instituciones 

' James J. Boomgard, A.LD. Microenterprise Stock-Taking: Synthesis Report, (Washington: 
Development Alternatives y Robert R. Nathan, 1989), pp. 68-71. 

6Ibid., p. 69. 
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donatarias que dan apoyo al sector. Por lo tanto, las NGOS tienen un incentivo intrfnseco que evita que 
ayuden a que sus mejores clientes se incorporen gradualmente al sector formal. 

Satisfaciendo las Necesidades de Recursos Financieros 

La mayorfa de las fundaciones, y ain los bancos y cooperativas de ahorro y crdlito, tratan a los 
pr6stamos a la micro empresa como situaciones ordinarias dentro de un ciclo de desembolso de pr~stamos 
seguido por su pago. Pere los empresarios tienen patrones mds complejos en cuanto a la administraci6n 
de efecto que lo implicado por pr6stamos que acusan estas condiciones. Precisan contar con la 
flexibilidad de pedir prestado y pagar con frecuencia durante el transcurso del ahio. Es, quiz1s, la 
principal raz6n por la que los empresarios de pequefia escala recurren al crdlito de alto costo que les 
ofrece el mercado informal: las condiciones, flexibilidad, y facilidad de acceso que conceden estas 
fuentes son ms consistentes con los requisitos de financiamiento de los empresarios. El costo no es el 
problema; el acceso a fondos de manera oportuna y bajo condiciones flexibles sf lo es. 

El desaffo que enfrenta el apoyo programado al SME es el de encontrar la manera de 
proporcionar cr~dito extendido por el mercado informal de manera oportuna, flexible y conveniente, y 
a un costo mds bajo. Esto requiere de importantes cambios dentro de los servicios que presta el sector 
financiero, ya que tanto bancos como prestatarios deben disminuir los costos transaccionales asociados 
con la concesi6n y pago de muchos pr~stamos dirigidos hacia el sector. A medida que los bancos y 
cooperativas de ahorro y cr6dito desarrollen experiencias favorables con los pequefios prestarios, deben 
movilizarlos hacia un proceso mds eficiente de pr~stamo mediante sobregiros y lfneas de cr~dito. Bajo 
tales arreglos la instituci6n financiera aprueba un monto de prdstamo mdximo para un cliente dado, y 
luego le da al cliente los medios (mediante cheques, sobregiros o instrumentos similares) que lo ayuden 
a equilibrar su cr~dito diario dentro de dichos lfmites y sin contar con acci6n ulterior por parte de la 
instituci6n financiera en sf. 

Conclusiones 

Las perspectivas no son buenas para incrementar la provisi6n de servicios financieros formales 
para la micro y pequefia empresa a trav s del sistema bancario en este momento. El desequilibrio que 
existe encre la oferta y la demanda por prdstamos bancarios a tipos de interns actualizados crea una 
situaci6n en la cual los empresarios de escasos recursos que tampoco cuentan con experiencia bancaria 
previa y por tanto son exclufdos a causa de empresas mds grandes y mejor dotadas que ya cuentan con 
antecedentes probados como prestatarios y con respecto a su nivel de cumplimiento para con las 
obligaciones contrafdas. 

Ante esta situaci6n, las lfneas especiales de cr~dito y programas para la pequefia empresa son 
simples paliativos. No resuelven los problemas bdsicos implicados en una disminuci6n de la liquid6z 
bancaria, tasas de inter s reales que sean bajas e inflexibles, y la falta de informaci6n y destrezas limitan 
las prestaciones de la banca para este sector. El control y disminuci6n de la inflacidn y la correcci6n de 
estos problemas debe convertirse en la primera prioridad si se cJsea que el sistema bancario se 
desenvuelva en todo su potencial de prestaci6n a estas empresas. Sin contar con los incentivos adecuados, 
los bancos podrfan ser inducidos a conceder fondos gubernamentales o pertenecientes a agencias
donatarias, pero no se los podrd convencer de que busquen agresivamete clientes entre los pequefios 
empresarios ni que utilicen ingentes montos de sus propios fondos para conced6rselos en pr6stamos. 
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El sistema que ha sido desarrollado en el Ecuador para prestaciones a la pequefia empresa 
involucra una estructura compleja de agencias nacionales e internacionales, bancos estatales y privados, 
cooperativas de ahorro y credito, y fundaciones y asociaciones. Involucra una gran estratificaci6n 
financiera en la cual los fondos de emprdstito fluyen a travds de una masa institucional que significa 
retrasos, burocracia y costos altos antes de poder Ilegar a los prestatarios. Este sistema debe simplificare 
y tornarse mds eficiente si se desea que un importante ntimero de empresas sean atendidas. 

La posible participaci6n del sector bancario formal en la concesi6n de pr6stamos al sector de la 
micro y pequefia empresa queda limitado por dos factores: niveles cada vez menores o permanentemente 
bajos de liquid6z dentro del aparato bancario y el costo de conceder y atender pequefios prdstamos. Estas 
contituyen limitaciones pricticas que nada tienen que ver con el deseo, motivaci6n o falta de 
comprensi6n. Aunque las soluciones a estos dos problemas se encuentren, el sistema bancario formal 
no ampliard importantemente sus actividades de pr~stamo en el sector. 

Parece ser que algunas de las fundaciones proporcionan un servicio muy titil en la vinculacidn 
de pequefias empresas con bancos. Preparan documentos de pr~stamo y ayudan con la recuperaci6n de 
prdstamos de manera que los costos de transacciones bancarias se disminuyen. Pero muchas de las 
fundaciones nuevas no Ilevan a cabo estos servicios de manera eficdz y parecen haber sido creadas en 
gran medida para poder acceder a fondos gubernamentales o de agencias donatarias. No existe una 
estrategia clara respecto a cud] serfa una funci6n apropiada para este tipo de fundaciones o de c6mo 
financiarlas. Una mayor flexibilidad en las tasas de interds permitird a los bancos cobrar a los 
prestatarios lo suficiente como para cubrir tanto costos bancarios como de operaci6n de las fundaciones. 
Como alternativa, los bancos podrfan cubrir sus costos mediante cobros de interds mientras que el 
gobierno sufrague los costos de capacitaci6n y asistencia tdcnica proporcionados por las fundaciones como 
parte de los costos sociales implicados en el apoyo que se quiere dar al pequefio empresario. Para 
cualquiera de las opciones, debe hacerse un proceso de selecci6n y apoyar dnicamente a aquellas 
fundaciones que cuentan con programas eficaces. Es mucho mds probable que los fondos donatarios 
consigan tener un mayor impacto si se pone cuidado en el diseflo global de un sistema que sea eficiente 
con relaci6n a sus costos en lugar de simplemente afiadir otra pequefia suma a los fondos de que se 
dispone para ofrecer pr~stamos a la pequefia empresa. 

Las cooperativas de ahorro y crtdito podrfan desempefiar una importante funci6n en una estrategia 
general de apoyo a la pequefia empresa, pero por el momento la mayorfa son demasiado d~biles y estdn 
colmadas de problemas que les impiden desarrollar todo su potencial. A partir de 1987 se ha producido 
una disminuci6n en la base de capital de mds del 50 porciento en tdrminos reales. Las tasas de inter6s 
no reflejan ia realidad ecorn6mica actual, y dan lugar a una situaci6n en la que los ahorristas se encuentran 
subsidiando a los prestatarios. Las condiciones de pr~stamo, asignaci6n y montos no satisfacen las 
necesidades de miembros y contribuyen al deterioro de la organizaci6n. Los costos operativos y 
administraci6n financiera se encuentran fuera de control. La morosidad ha contribufdo a dafiar su imagen 
y a deteriorar la confianza del pdblico en general. Existen recursos inadecuados que incluyen asistencia 
t6cnica y oportunidades de capacitaci6n en aspectos de gerenciamiento, finanzas, mercadeo y economfa. 

Muchas de las cooperaivas de ahorro y cr~dito que han exprimentado problemas, y sus 
federaciones no han Ilegado todavfa a un consenso con respecto a los problemas y sus posibles soluciones. 
Pero ciertas cooperativas de ahorro y cr~dito independientes se encuentran en vas de recuperaci6n y una 
refonna que podrfa beneficiarse grandemente de la ayuda externa y que tambi6n podrfan servir como 
buenos ejemplos para el resto del sistema. 
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Pese a sus obvias debilidades, las cooperativas de ahorro y crdito se encuentran bastarite 
involucradas en las actividades del SME. En realidad las actividades de prestaci6n de las cooperativas
de ahorro y cr~dito en el sector empequefiecen a las actividades de prestaci6n bajo todos los dem s 
programas combinados. Los aspectos mds importantes que deben reconocerse respecto a las cooperativas
de ahorro y cr~dito son: (1) son auto-suficientes, no tienen subsidios externos que sufraguen sus gastos
operativos; (2) se encuentran funcionando a travds de capital generado intemamente, demostrando que 
es posible financiar un importante volumen de pr~stamos partiendo de fuentes internas; (3) no dependen
de pr4stamos externos y no corroboran para incrementar la carga que para el pas significa la deuda 
externa; y (4) la mayorfa ha estado activa durante perfodos prolongados y por lo general constituyen 
instituciones viables. 

Las finanzas informales prestan una importante contribuci6n al sector de ]a pequefia empresa, que 
a veces pasa desapercibida. Claramente, esta es la fuente de cr&lito que mds ampliamente se'utiliza, y 
se la utiliza debido a que los rditos resultantes de la utilizaci6n oportuna del cr&tito son positivos. Las 
tasas de interns son altas, pero las mismas quedan compensadas por otros beneficios que ninguna otra 
fuente estA en capacidad de ofrecer - - disponibilidad, oportunidad, flexibilidad y capacidad para saldar 
cuentas a diario y asf poder satisfacer los requisitos de efectivo. Los programas del SME deben estar en 
capacidad de satisfacer estas necesidades del sector informal a tasas reales dentro del sector formal. 

Parece ser que nadie en el Ecuador ha considerado las posibilidades que ofrece ia vasta red de 
fabricas, comerciantes, proveedores de insumos, representantes de maquinaria para dotar a la pequefia 
empresa de servicios financieros. Debe prestarse alguna atenci6n a este impacto, a las limitaciones que
afectan a sus operaciones, y c6mo incrementar las finanzas formales para empresas grandes que podrfan
incrementar la oferta y mejorar los t~rminos del financiamiento informal en beneficio de pequefias 
empresas. 

En resumen, el acceso sostenido a recursos financieros es quizds la necesidad mds apremiante que
tenga el sector de la pequefia empresa. Los pequefios empresarios que habfan sido encuestados para este 
estudio confirmaron lo que se habfa encontrado en otras partes del mundo en desarrollo: el acceso a 
recursos financieros es mucho mds importante que el costo implicado en su disponibilidad. Lo que es 
m9s, deben contar con acceso a cr~dito para cumplir con los requisitos de sus negocios - principalmente
capital de trabajo flexible, a corto plazo y que venga de manera oportuna. 

Tres factores impiden el desarrollo de servicios financieros eficaces para el sector de la micro y
pequefia empresa. Primero y m1s importantemente, mientras ia oferta de cr~dito disponible al sector 
dependa de Ifneas especiales de cr~dito proporcionadas ya sea por el GDE o por agencias donatarias 
internacionales, el cr~dito disponible al sector serfa inadecuado, espor~dico y distribufdo con desigualdad.
Las poifticas del GDE y las realidades econ6micas del Ecuador han distorsionado de tal manera los 
niercados financieros internos que los dnicos recursos que se canalizan hacia el sector de la pequefia 
empresa provienen de programas financiados por agencias donatarias.7 

Segundo, el actual enfoque institucional que se tiene del cr&lito - ya sea mediante bancos,
cooperativas de ahorro y cr~dito o programas de prop6sito especial para el SME no- se cifie a los 
requisitos empresariales de las empresas a los que estin destinados. En lugar de prdstamos concebidos 

' Las excepciones a esta situaci6n son las actividades de prdstamo Ilevadas a cabo por las cooperativas
de ahorro y cr~dito del pat's, las actividades crediticias del sector informal, y los pequefios programas 
subsidiados que operan al amparo de varios bancos. 
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en dividendos a plazo fijo, las empresas necesitan contar con montos pequefios de cr~dito por el que
puedan optar Agilmente y permitir que el saldo pendiente sea calculado para satisfacer las necesidades 
diarias de liquid~z. Este es el tipo de cr&lito proporcionado por el sector informal; ninguna de las
instituciones o programas formales del Ecuador tiene capacidad para 11o ni estA dispuesta a proporcionar 
este tipo de credito. 

Tercero, los actuales programas y actividades no se encuentran desarrollando vfnculos eficaces 
entre los pequefios empresarios y las fuentes de servicios financieros. Los programas especializados del
SME se encuentran trabajando con la banca privada; pero, como se habfa puntualizado en el estudio de 
mercados financieros, los bancos no pueden darse el lujo de atender grandes ndmeros de pequefios
pr~stamos. Aunque los programas encontrarn 6xito para producir clientes dignos de cr&Iito, seno 
encuentran desarrollando un m~todo mediante el cual dichos clientes puedan tener posteriormente acceso 
a fuentes de financiamiento confiables y a largo plazo. El sistema cooperativo, que estA altamente
involucrado en la concesi6n de prdtamos a la pequefla empresa, es ignorado por los programas destinados 
al SME como socio financiero que persigue su mismo empefio. 

Una estrategia nacional que desarrolle acceso eficz y sostenido a recursos financieros debe
profundizar sobre los actuales mercados financieros internos, desarrollar relaciones eficaces entre clientes 
del SME y las instituciones financieras del sector formal, y moldear programas crediticios que se sometan 
a las necesidades empresariales de la pequefia empresa. 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE APOYO AL DESARROLLO
 
DE LA PEQUEqA EMPRESA EN EL ECUADOR
 

La micro y pequefia empresa confront6 numerosos impedimentos para encontrar el 6xito. Ademds 
del medio econ6mico que les era adverso en la d~cada de 1980, y la falta de acceso a recursos
financieros, los empresarios mismos carecen de educaci6n, recursos, destrezas productivas y de 
mercadeo, asf como de acceso a recursos financieros con los que cuentan sus contrapartes mls grandes
del sector privado. La disponibilidad de servicios de apoyo - especialmente cr~dito, capacitaci6n y
asistencia t~cnica - es importante para superar estas limitaciones y estimular la expansi6n y prosperidad
de la pequefia empresa. Aunque estos servicios de apoyo est~n disponibles en calidades y cantidades 
adecuadas su desempefio depende de la infraestructura institucional que estd atendiendo al sector. 

Los iltimos afios han sido testigos de una acelerada proliferaci6n de organizaciones e instituciones 
dedicados a proporcionar asistencia tdcnica, capacitaci6n y servicios crediticios al SME del Ecuador.
Hace tan corto tiempo como 1986, USAID/Ecuador era la tinica agencia donataria internacional que
proporcionaba un amplio apoyo al aniparo de un proyecto dirigido hacia la pequefia empresa. En la
actualidad, son por lo menos 10 los donatzrios internacionales que se encuentran proporcionando recursos 
par3 actividades de desarrollo que tiene la intenci6n de ayudar a este sector de ia economfa. Hasta
mediados de 1980 no existfan programas gubernamentales oficiales para la micro y pequefia empresa.
En ia actualidad son tres los ministerios de gobierno (Bienestar Social, Trabajo y Recursos Humanos, e
Industrias y Comercio) los que cuentan con programas oficiales dirigidos hacia la pequefia empresa. En 
1986 dinicameite un pufiado de agencias no-gubernamentales prestaban apoyo al sector, mientras que hoy 
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en dfa son de 30 a 40 las organizaciones locales que se especializan en prestar apoyo a los pequefios 
empresarios.1 

Esta proliferaci6n de instituciones y la pldtora de enfoques dados al apoyo proporcionado a la 
micro y pequefia empresa a los que representan, ofrece una oportunidad dnica para examinar y 
comprender las ventajas o desventajas relativas de uno y otro enfoque dados al apoyo del SME y que han 
sido adoptados por las diversas instituciones. El diseflo de nuevas intervenciones program:ticas pueden 
beneficiarse partiendo de la experiencia adquirida por el pafs, aprendiendo de las experiencias de los 
demds programas y de la gestidn realizada en cuanto a desarrollo institucional durante los tiltimos afios 
para generar estrategias que satisfagan de mejor manera las necesidades del sector. El gran ndmero de 
instituciones involucradas tambidn plantea inquietudes en cuanto a la redundancia y la posible necesidad 
de contar con una planificaci6n y coordinaci6n general. 

Los Donatarios 

Las agencias donatarias internacionales que impulsan el desarrollo del SME en el Ecuador pueden 
dividirse en dos grupos principales: programas multilaterales de ayuda y programas bilaterales de ayuda. 
El Banco Mundial, BID y CAF son las tres principales instituciones multilaterales involucradas en el 
sector. La ayuda bilaeral - ya sea de gobierno a gobierno o de fundaci6n a fundaci6n - queda 
proporcionada por un gran ndmero de organizaciones, incluyendo a USAID/Ecuador, la Inter-American 
Foundation (AF), la Canadian International Development Agency (CIDA), la Fundaci6n Konrad 
Adenauer (KAF), una fundaci6n privada suiza, la SWISSCONTACT, y el Cuerpo de Paz. 

Organizaciones Multilaterales 

El Banco Mundial ha constitufdo la principal fuente de fondos de cr~dito para el desarrollo de 
la empresa privada del Ecuador mediante una unidad especial ubicada en el seno de CFN denominada 
FOPINAR. Desde 1982 el Banco ha concedido $162 millones para el redesarrollo industrial; el cuarto 
dividendo de esta ifnea de crddito (para $50 millones) fue Ilevado en efecto en Octubre de 1990. Este 
prograna estA orientado hacia industrias medianas y de mayor envergadura, la pequefia empresa y del 
sector productivo. Debido a los montos de prdstamo relativamente grandes (que varfan de $10.000 a 
$85.000), los agotadores trdmites de aprobaci6n y el inter s de gerentes del programa por manejar ia 
cartera consistente de un ndmero relativamente pequefio de clientes grandes y bien establecidos, las micro 
y pequefias empresas quedan exclufdas del programa. 

El BID ha apoyado el desarrollo del SME desde principios de la ddcada de 1980 a travds de su 
Oficina de Pequefios Proyectos. Dos importantes instituciones - la Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo 
(FED) y la Fundaci6n Eugenio Espejo (FEE) - recibieron donaciones de $500.000 cada una para iniciar 
su labor en el campo micro-empresarial entre las comunidades urbanas indigentes de Quito y Guayaquil. 
El BID acab6 de aprobar un importante programa para la micro y pequefia empresa que serd llevada a 
ejecuci6n a travds del Ministerio de Bienestar Social para "Unidades Econ6micas Populares," o 

' De acuerdo con los clculos del Banco Mundial, la comunidad de NGOs comprende a alrededor de 
300 o 400 NGOs de medio nivel y varios miles de NGOs primitivas (que incluyen a cooperativas). De 
6stas, ligeramente por sobre 100 centran su gestidn ya sea hacia el desarrollo micro-empresarial o hacia 
el desarrollo agrfcola. Banco Mundial, memorandum interno. 
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CONAUPE como se lo conoce comunmente. Este programa proporciona alrededor de $16.5 millonesen una lfnea de crdito dirigida hacia la pequefia empresa y $3.5 millones para desarrollo institucional y apoyo tanto de CONAUPE como de NGOs que participan del programa. Dicho programa alcanzard a 3.000-16.000 pequefios empresarios. Pese a 611o, el monto m~iximo de prdstamo corresponde a $5.000,y ia magnitud en que el programa logre alcanzar a los micro-empresarios es incierta. 

El CAF ha proporcionado fondos a trav~s del Banco Nacional de Fomento para financiar laadquisici6n de bienes fijos y para capital de trabajo para la pequefia industria y actividadess artesanales.Estas lfneas de cr~dito se han restringido a las empresas manufactureras orientadas hacia ia produccidn,y la mayor parte del financiamiento fue en apoyo de industrias que son considerablemente mds grandesque ia definidn comdn de los que es la micro y pequefia empresa. Este ha sido un programa limitado,que debido a las disponibilidades presupuetarias del CAF, podrfa no ampliarse importantemente a futuro. 

Organizaciones Bilaterales 

USAID/Ecuador ha financiado un proyecto para el desarrollo de la pequefia empresa. Di6 inici6en 1986, y proporcion6 asistencia tdcnica a NGOs Ecuatorianas mediante contratos y convenioscooperativos con CARE, ACCION/AITEC, la Fundaci6n Carvajal, y los institutos EcuatorianosUNEPROM e INSOTEC. Dicho proyecto deberd llegar a su fin el 30 de Abril de 1991. 

La IAF, a travs de su representante nacional COMUNIDEC, ha proporcionado apoyo financieroy asistencia tdcnica a tantas como 10 NGOs Ecuatorianas para ayudarlas a proporcionar servicios a losclientes del SME. Con los niveles anuales de financiamiento del orden de los $1 a $2 millones, estorepresenta una importante fuente de apoyo para muchas de las organizaciones. Parece ser que la IAFcontinurd proporcionando este nivel de financiamiento para los pr6ximos afios. 

Otros programas de ayuda bilateral (tales como la Fundaci6n Konrad Adenauer,SWISSCONTACT y CIDA) operan en un relaci6n de instituci6n a instituci6n, desarrollando reacionaes 
fraternas con fundaciones independientes o NGOs. 

Ademds de estos programas de ayuda formal (u oficial), son varias las instituciones de desarrollointernacionales - notablemente CARE, Acci6n Internacional/AITEC, Catholic Relief Services, y iaFundaci6n Carvajal  las que operan independiente dentro del SME Ecuatoriano. La mayorfa de 6ilosdesempefian una doble funci6n como ejecutores del Proyecto para el Desarrollo de la Pequefia Empresade USAID/Ecuador y como agencias de ayuda independiente financiada a travds de donativos generadosinternamente o mediante donaciones proporcionados por agencias independientes de ayuda financiadas
mediante donativos generados internamente o a travs de fondos no reembolsables proporcionados poragencias program~ticas oficiales, tales como la A.I.D./Washington y la Inter-American Foundation. 

Resunen 

Un reciente aumento en la actividad donataria desplegada dentro del SME ha trafdoresultado un comoimportante incremento en el nivel de recursos de que disponen las micro y pequefiasempresas. Pese al aparente gran nivel de financiamiento destinado al desarrollo de ia pequefia empresa,tinicamente una pequefia parte de dllos llegard a su destino. El gran programa auspiciado por el BancoMundial que incluye un ingente fondo para la pequefia empresa, centra su atenci6n principalmente enempresas mds grandes (mayores a ]a pequefia empresa y a industrias medianas). Similarmente, pese a 



31
 

que el nuevo programa del BID queda descrito como un programa micro-empresarial, el monto mdximo 
de pr~stamo y la diffcil estructura administrativa que serd administrada por el GDE sugiere que este 
program beneficiard principalmente a las grandes y pequefias empresas. 

Lo que es m s, el monto total de recursos proporcionados por toda ia comunidad donataria 
cubrird tinicamente una pequefia parte de la demanda que se calcula para los servicios financieros y
tdcnicos. CdIculos a grandes rasgos de la demanda de crdito indican, por ejemplo, "e elsector cuenta 
con una demanda insatisfecha de cr~dito del orden de los $200 o $300 millones. Las. -ievas iniciativas 
program~ticas que se proponen no deben preocuparse demasiado por el exceso de recursos o la saturaci6n 
del sector. 

Las agencias donatarias tienden a trabajar independientemente una de otra, tanto en la 
planificaci6n como en la ejecuci6n de proyectos. Esta falta de coordinaci6n no constituye problema 
insalvable, excepci6n hecha del caso de programas que funcionan a travs de las mismas agencias 
gubernamentales y que pueden haber adoptado filosoffas, objetivos y requisitos muy diversos. La mayor 
parte de los donatarios internacionales se encuentran trabajando en proyectos dirigidos hacia la pequefia 
empresa (apoyo especffico a instituciones o proyectos locales) cuentan con una cierta superposici6n y muy 
poca necesidad de coordinar la gesti6n con otros programas. 

Las Agendas del GDE 

El interds que tiene el GDE por ia pequefia empresa, especialmente aquellas que operan en el 
Ilamado sector informal ha aumentado drdsticamente durante los ditimos afios. Esto se debe en gran 
medida al resultado de una cref:iente conciencia de la importancia que tiene el sector para generar empleos 
e ingresos para un nutrido ndmro de personas. 

Los Principales Programas 

Las principales iniciativas del Gobierno del Ecuador para con el SME se han canalizado a travs 
de dos programas para ia micro y pequefia empresa que fueron iniciados durante el curso de los dltimos 
seis afios - UNEPROM del Ministerio de Trabajo, y CONAUPE en el Ministerio de Bienestar Social. 
Cada uno de dilos tenfa la intenci6n de convertirse en un programa de amplia base para coordinar y 
apoyar los esfuerzos de NGOs independientes que laboraban en el campo. 

El programa de UNEPROM del Ministerio del Trabajo fie iniciado por el gobierno de Le6n 
Febres Cordero en 1984. Dicho programa fue disefiado para coordinar acciones de apoyo a travds de 
las NGOs Ecuatorianas y asf proporcionar capacitaci6n y asistencia tdcnica a la micro empresa. Las 
NGOs no manejaron fondos de cr~dito bajo UNEPROM pero prepararon a los clientes y enviaban 
referencias a las instituciones bancarias que utilizaban lfneas de cr&lito. USAID/Ecuador proporcion6 
fondos ESF para dar un aporte al elemento de cr6dito del programa de UNEPROM. 

El cambio de gobierno posteriormente a las elecciones de 1988 trajo como resultado la creaci6n 
del CONAUPE como corporaci6n paraestatal adscrita al Ministerio de Bienestar Social. Fue fundada 
inicialmente mediante una asignaci6n de $7 millones otorgada por el Banco Central. Una solicitud de 
prdstamo por $30 millones para lfneas de cr~dito adicionales estA todavfa a la espera de recibir la 
aprobaci6n de parte del BID. Este programa tiene la intenci6n de proporcionar cr~dito y otro tipo de 



32
 

asistencia al SME a trav~s de NGOs, duplicando y en gran medida suplantando los esfuerzos de ia 
UNEPROM a este respecto. 

CONAUPE, a travds de sus 29 afiliados, desea proporcionar asistencia tdcnica al SME
(denominadas por el programa las Unidades Populares Econ6micas, o UPEs) en aspectos relativos a
organizaci6n, mejoras tecnol6gicas, mercadeo, legalizaci6n, seguridad social, comunicaci6n y cultura.
Existe un pronunciado dnfasis en la organizaci6n, robustecimiento y apoyo a asociaciones, sindicatos de
comercio, y organizaciones locales que a su vez podrfan respaldar de mejor manera a las UPEs. 

La creaci6n del CONAUPE se cifie a enfoques tradicionales del GDE en cuanto a desarrollo,
mediante los cuales un gobierno crea y dota de personal a una nueva instituci6n para proporcionar cr~dito
subsidiado y otros servicios dirigidos hacia una audiencia especffica. Los gobiernos subsecuentes ocontindan con la instituci6n y sus programas (como sucede en el caso del Banco Nacional de Fomento) 
o crean una nueva instituci6n y dejan que su predecesora se atrofie (como sucede en el caso del
CONAUPE que ha suplantada por el UNEPROM). Existe un s6lido razonamiento detrds de todo esto.
Los programas de bienestar social constituyen una forma importante de obtener el patrocinio polftico, y
sin embargo es deffcil cerrar instituciones que ya han sido establecidas. La creaci6n de nuevas
instituciones le permite al nuevo gobierno distribuir su patrocinio sin alienar a las entidades ya creadas.
El problema se ve agravado por las tendencias que tienen las agencias donatarias por preferir trabajar con
instituciones nuevas y libres de mancha en lugar de tratar de reformar y mejorar las que ya existen. 

Pero como estos programas son vistos como mecanismos para la transferencia de recursos - ya
sea de un sector de ia poblaci6n a otro o de donatarios a beneficiarios - rara vez se comprometen a su
auto-suficiencia, a adoptar principios econ6micos y financieros que resulten s6lidos, o a normas bancarias
fundamentales. Como resultado de d1lo, las instituciones deben percibir permanentemente un subsidio 
y recibir nuevas inyecciones de capital que reemplacen a las carteras erosionadas por la inflaci6n y por
los niveles de morosidad. 

UNEPROM y CONAUPE son los primeros ejemplos de este sfndrome. UNEPROM fue creado
 
por el gobierno anterior, y dejado de lado cuando el gobierno de Borja lo reemplaz6 con ia CONAUPE.

Pese a ello, CONAUPE percibe su funci6n como la de proporcionar recursos financieros subsidiados o
de otra fndole. Unicamente las endrgicas negociaciones con el BID han hecho que el programa adopte
tasas de interns reales y positivas para aplicarlas a su cartera de prdstamos. 

Otros Programas 

El Banco Central otorga parte de sus lfneas de cr~dito a travs del Banco Nacional de Fomento, 
en favor de pequefias empresas mts no microempresas. El Banco Nacional de Fomento es la instituci6n
gubernamental de prdstamos mds grande y cuenta con por lo menos 100.000 clientes registrados bajo su 
cartera para 1989. Sin embargo, la mayorfa de 6llos estA constitufda por pequeflos agricultores;
dnicamente un pequeflo porcentaje de la cartera de pr~stamos del BNF presta su apoyo a micro y
pequefias empresas urbanas. Mantienen relaciones dnicamente con los demds programas gubernamentales
de pr~stamos y otorgan prdstamos a los mismos clientes. La Subsecretarfa de Cr~dito Pdiblico
proporciona cierto financiamiento de cr~dito a las NGOs Ecuatorianas que trabajan con el SME. 

El Servicio Ecuatoriano de Capacitaci6n (SECAP), una dependencia del Ministerio del Trabajo,
ha colaborado durante mIs de 20 afios con la prestaci6n de capacitaci6n a nivel de mandos medios para 
nuevos y posibles empleados que se incorporan a la fuerza laboral, empleados a tiempo completo quo 
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perciben sueldos, y empresarios pertenecientes al SME. La gran mayorfa de sus clientes estA constitufda 
por empleados a sueldo de pequefias y medianas empresas, aunque alrededor de 20.000 participantes han 
sido propietarios de pequefias empresas. Ha suscrito un convenio cooperativo con UNEPROM, pero la 
coordinaci6n e integracidn son mfnimas. Como resultado de d1lo, SECAP, CONAUPE y UNEPROM 
tienden a auspiciar programas de capacitaci6n que se superponen y estn destinados a los mismos clientes. 

Puntos Focales 

El Gobierno del Ecuador carece de una polftica coherente y de apoyo mutuo a largo plazo que
sirva de marco de referencia para el sector ME. No existe una sola organizaci6n que proporcione
orientaci6n sobre polfticas. Esto normalmente serfa proporcionado a travs del Consejo Nacional de 
Desarrollo (CONADE), bajo la Vice-Presidencia, pero el CONADE no ha asignado una alta prioridad 
a las actividades de desarrollo del SME. Como consecuencia de d1lo, los varios ministerios y las agencias 
e instituciones adscritas se desempefian prtcticamente independientemente y sin tener ni metas ni objetivos 
comunes. 

Existe una considerable duplicaci6n y superposici6n de programas del GDE. CONAUPE y
UNEPROM desempefian funciones similares de coordinaci6n y ejecuci6n, tratando de vincular los 
programas NGO que apoyan a los clientes del SME con las lfneas de cr&lito que parten del Banco Central 
y las carteras de la banca comercial. El CONAUPE trabaja con 29 NGOs y UNEPROM con 22 NGOs. 
Alrededor de un tercio de las NGOs cuentan con convenios cooperativos tanto con CONAUPE como con 
UNEPROM. UNEPROM ha perdido el favor del actual gobierno, y ha sido relegado a un segundo 
piano. 

Sin embargo, ain el futuro de CONAUPE es incierto. La administraci6n del gran proyecto del 
BID para el desarrollo de la pequefia empresa le proporcionard a CONAUPE cierta estabilidad de la que
UNEPROM no disfruta. Al mismo tiempo, las elecciones del pr6ximo afio podrfan resultar en una nueva 
coalici6n polftica en con mayor tendencia a disminuir el papelel gobierno, una que desempefie el 
CONAUPE.
 

Finalmente, el beneficio de la coordinaci6n no se hizo notar. La actual situaci6n ha trafdo como 
resultado la creaci6n andrquica de grandes nimeros de NGOs pequefias que no tienen ni una base 
constituyente vdlida ni una base de recursos suficientes que les permita proporcionar servicios de calidad. 

Los Intermediarios Locales 

Debido a que -Aactual nivel de interds por la micro y pequefia empresa en el Ecuador es un 
fen6meno relativamente nuevo, pocas de las NGOs que participan en el SME lo han venido haciendo m s 
allt de unos cuanto afios. A principios de la d~cada de 1980, solo un pufiado de instituciones 
Ecuatorianas se encontraban involucradas en el sector. Hoy en dfa, existen de 35 a 40 NGOs importantes 
y bancos comerciales que otorgan recursos y servicios a clientes del SME. 

Aunque varias de 6stas son organizaciones que han afiadido el apoyo al SME a manera de un 
nuevo servicio, la mayorfa se ha venido formando en los afios recientes en respuesta a la mayor atenci6n 
que se ha dado a estos sectores econ6micos. Si bien la mayor parte estA animada por motivos altruistas, 
unas pocas parecen ser organizaciones oportunistas que se han conformado para aprovechar la 
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disponibilidad de recursos proporcionados por don~rarios, sin ninguna misi6n que las anime o experiencia 
en el campo del desarrollo ME. 

Tipos de Intermediarios 

Los intermediarios locales que prestan servicios a los clientes del SME del Ecuador caben bajo 
cuatro categorfas principales: 

1. 	 Intermediarios Financieros. Este grupo centra su gesti6n en torno a la provisi6n de 
recursos financieros y estA conformado por bancos, cooperativas de ahorro y crdito, y 
fundaciones establecidas por bancos privados comerciales. Los problemas peculiares a 
estos grupos quedan discutidos anteriormente en este mismo capftulo. 

2. 	 Organizaciones No-gubernamentales. Estas son instituciones locales que han sido 
creadas para desempefiar una funci6n de desarrollo social en la sociedad. Como se habfa 
mencionado anteriormente, varios cientos de dstas existen en el pafs, de las cuales 30 o 
40 desempefian un papel protag6nico en el apoyo de la micro y pequefia empresa. 
Tienden a administrar programas de pequefios prdstamos con fondos donados o 
proporcionados en calidad pr6stamo por la banca comercial, el GDE, o los donatarios 
internacionales privados y pdblicos. Tambi~n proporcionan capacitaci6n y asistencia 
tdcnica a sus clientes del SME. 

3. 	 Agendas piiblicas que se especializan en capacitaci6n t6enica o vocacional. Dos 
instituciones del sector pdblico - SECAP y CENAPIA - proporcionan capacitaci6n 
pero no asistencia financiera o tdcnica. El SECAP, la instituci6n de capacitaci6n nacional 
del Ecuador a nivel de mandos medios, ha venido recibiendo el aporte del Banco Mundial 
y de ILO durante muchos afios, y ha capacitado a 20.000 pequefios y medianos 
empresarios por afio en aspectos tales como administraci6n, producci6n, comercializaci6n 
y dreas t~cnicas especfficas. 

4. 	 Crnaras de comercio de la pequefia industria. Organizadas primordialmente a 
manera de grupos unidos por un interds comin, cierto ndmero de 6stas han afiadido 
servicios de capacitaci6n, de asistencia t~cnica y otros. 

Lo siguiente se centra en torno a programas de NGOs, fundaciones y otras entidades que se 
especializan en la provisi6n de capacitaci6n, asistencia tdcnica y cr~dito al SME. 

Caracteristicas Programticas 

Capacitaci6n y asistencia tcnica. Todos los programas proporcionan capacitaci6n a varios 
niveles, muchas veces satisfaciendo un requisito previo a la recepci6n de cr~dito. Se dispone de tres tipos 
principales de capacitaci6n en pro del empresario del SME a travds de instituciones de recursos que 
atienden a dicho sector: capacitaci6n amplia y general al SME capacitaci6n gerencial y administrativa, 
y capacitaci6n tdcnica. No es poco comtin que una instituci6n ofrezca mds de un tipo de capacitaci6n. 

El enfoque implicado en la capacitaci6n al SME que utiliza la comunidad de NGOs se basa en 
ia concientizaci6n dentro de cuyo proceso el objetivo que persigue la capacitaci6n es el de cambiar 
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actitudes y comportamiento por parte de los elementos del SME que participan del programa. Esta 
capacitaci6n es de fndole motivacional. El enfoque ensefia a gerentes micro-empresariales c6mo asumir 
control de sus vidas. Se presta una cierta atenci6n a destrezas bsicas, pero esto ocupa un lugar
secundario con respecto a la estrategia general de la capacitaci6n. 

La capacitaci6n en aspectos gerenciales y administrativos, que proporcionan la mayor parte de 
ls 	instituciones de apoyo al SME enfatiza destrezas gerenciales y administrativas. Las NGOs ofrecen 
cursos introductorios y bdsicos en contabilidad, procedimientos legales, comercializaci6n, relaciones 
humanas, y administraci6n general de una microempresa. Este es el enfoque que ha sido adoptado por
alrededor de 25 6 30 NGOs en el Ecuador. 

Muy pocas de las NGOs estn calificadas para proporcionar capacitaci6n tdcnica en aspectos tales 
como producci6n, comercializaci6n y ventas. Unas pocas instituciones NGO de capacitaci6n, asf como 
el SECAP, proporcionan capacitaci6n especializada para la producci6n de artfculos de cuero, metal
mecdnica y otros campos tdcnicos similares. Los participantes deben pagar por los cursos de capacitaci6n 
que reciben, aunque los honorarios cobrados cubren tinicamente una parte de los costos reales que implica 
dicha actividad. 

Cuando ia capacitaci6n se limita a seminarios cortos, muy limitados y poco costosos sobre temas 
empresariales prtcticos, los temas tienden a obtener una mayor viabilidad financiera. Aquellos programas 
que enfatizan en primera instancia una capacitaci6n exhaustiva (dentro del contexto del dimbito empresarial
Ecuatoriano) son aquellas que tienden a estar menos desarrolladas y ser menos viables financieramente; 
estos programas se han concentrado en el perfeccionamiento de los sistemas para canalizar la capacitaci6n 
y metodologfas, pero no se preocupan mayormente de desarrollar instituciones viables que alberguen 
intervenciones program1ticas permanentes. 

Es 	diffcil evaluar el impacto que la capacitaci6n tiene independientemente de otros factores. 
Quienes respondieron en el curso de la encuesta se mostraron generalmente satisfechos con !a capacitaci6n 
que habfzn recibido, aunque fueron solo algunos los que mencionaron haber Ilevado a la prictica lo 
aprendido. Entre !as revelaciones mds interesantes que arrojara la encuesta a beneficiarios se encuentran 
las siguientes: 

" Casi todos los cursos de capacitaci6n ofrecidos por instituciones NGO de capacitaci6n son 
bien recibidos por los clientes - existe un consenso en cuanto a la idoneida6 de ia duraci6n 
dei curso, metodologfa de la ensefianza, y materiales diddcticos empleados; 

* Los beneficiarios de programas del SME han desarrollado actitudes formidablemente positivas
hacia sus perspectivas futuras con respecto a quienes no constituyen beneficiarios; 

* 	 Existen algunas diferencias entre beneficiarios y miembros del grupo de control en tdrminos 
de Ilevar a la prlctica los cambios en sus empresas; los beneficiarios MEs tienden a inclinarse 
mds hacia la adoptaci6n de nuevas tecnologfas basadas en una combinaci6n del cr&lito, 
capacitaci6n, y asistencia tdcnica que han recibido; 

* 	 Un gran nimero de empresarios manifestaron una necesidad de contar con capacitaci6n y
consideran que dicho elemento tiene un valor intrfnseco, aunque la demanda de capacitacidn 
tiende a ser menor cuando es una actividad voluntaria y no viene acompahiada de ayuda 
financiera; y 
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* 	 Los clientes del SME expresaron gran inter s por recibir capacitacidn orientada hacia las 
necesidades de sus subsectores en especial (versus una capacitaci6n empresarial general). 

Asistencia Tknica. La asistencia tdcnica y servicios de asesorfa en el Ecuador para los 
principales tipos de empresa se encuentran en etapas muy bajas de desarrollo. Esto puede deberse en 
parte a la falta de una tradici6n de contar con servicios de extensi6n en el Ecuador. La extensi6n agrfcola
del 	Ecuador estA poco desarrollada, y la extensi6n "empresarial" constituye un fen6meno nuevo que ha 
venido surgiendo tinicamente durante los iltimos 10 afios. No es de sorprender que el SME no tenga
experiencia alguna en buscar, recibir y pagar por asistencia tdcnica que les es necesaria. 

La 	asistencia t6cnica que se proporciona a los clientes del SME constituye primordialmente una 
funci6n de supervisi6n crediticia - ayudar a los clientes a preparar solicitudes de pr~stamo de manera 
adecuada y asegurarse de que paguen los compromisos contrafdos. La preocupaci6n de ampliar la 
capacidad productiva de los clientes, sus destrezas comerciales y montos de venta, el control de calidad 
y viabilidad general constituye una baja prioridad y pocas de las NGOs (o probablemente ninguna) estA 
1o suficientemente calificada como para proporcionar este tipo de ayuda que requiere contar con personal 
especializado que resulta muy costoso. 

Cr~dito. La mayorfa de los programas NGOs contemplan un elemento crediticio, y dependen 

de d1lo para generar ingresos. Estos son los tres tipos m s comunes de intervenci6n crediticia: 

" 	 Programas de prestaci6n directa; 

" 	 Redescuento de pr~stamos a trav~s de la banca comercial; y 

* 	 Fondos de garantfa. 

El cr6dito es "el" servicio para el cual existe demanda adn a tasas de inters de mercado; la 
capacitaci6n y asistencia t6cnica son mds diffciles de "vender," o para cubrir costos mediante los 
honorarios que se cobren. Los programas que enfatizan el elemento cr&lito pueden financiar los 
programas de capacitaci6n y otras actividades a trav s del sistema de crdito y estdn en capacidad de 
lograr niveles relativamente altos de sustentabilidad y viabilidad financiera. La capacitaci6n por sf sola 
no puede ser auto-financiada, pero los costos pueden ser cubiertos si el elemento de capacitaci6n se 
combina con una pequefia y adecuada dosis de cr~dito, y se la paga a travds del interds que se cobra por 
anticipado antes de entregar el pr~stamo. 

Importantes Lecciones Aprendidas 

El desarrollo institucional debe verse como una propuesta a medio y largo plazo, especialmente
cuando se trata de iniciar una instituci6n principiando desde niveles muy bajos. No es poco comtin el 
tener que emplear cinco afios para alcanzar la consolidaci6n institucional o para que una instituci6n
"cuaje". 

Se ha puesto mucho dnfasis en el desarrollo de programas - es decir, la provisi6n de 
financiamiento para Ilevar a cabo una intervenci6n especffica - y no se ha puesto gran empefio en 
desarrollar instituciones de buena fe. Un programa no puede sobrevivir muy largo si no cuenta con la 
instituci6n qu,- albergue al programa. 
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Es preciso que las instituciones se robustezcan en aspectos de planificaci6n, contabilidad y 
maneras de lograr su viabilidad financiera. Se necesita tener mds orientaci6n de mercado para definir 
el tipo, nivel y costo de los servicios que deben proporcionarse. 

Las intervenciones de capacitaci6n y asistencia tdcnica en materia gerencial y administrativa 
tienden a ser altamente uniformes. Se cubren los mismos temas b~sicos aunque con diversos grados de 
intensidad. Existen varios problemas para con este enfoque. A menudo los proyectos no desempefian 
un buen papel en el disefio de planes de trabajo especfficamente destinados a ciertos mercados al redisefiar 
programas de caj6n, aunque el prograrna pueda resultar apropiado para el grupo para el que fue 
originalmente disefiado. Esto pone de manifiesto el problema de transferabilidad directa y global de 
t~cnicas o metodologfas. Ademds de los problemas de atraer a los niveles adecuados de empresarios 
segtin el contenido de la asistencia, muy a menudo no se dispone de intervenciones tdcnicas directas y
especfficas que son de importancia para un cierto subsector, ya que las intervenciones programiticas son 
mds bien generalistas en lugar de especfficas. 

Las fundaciones y programas que se encuentran operando fuera de la ayuda de donatarios, o que 
pertenecen a bancos tienden a tener informaci6n estadfstica mds completa asf como datos contables y
mejores controles de ingresos y egresos que las organizaciones locales que estrictamente proporcionan 
servicios sociales. No se sabe con claridad si los mejores sistemas de informaci6n son un resultado de 
la asistencia donataria que se recibe o si los niveles de asistencia donataria son un resultado de una 
capacidad gerencial relativamente buena. 

La mayorfa de las organizaciones carecen de procedimientos contables; las hojas de balance y 
estados de ingresos se elaboran normalmente una vez al afio y se las mantiene principalmente para poder 
proporcionar datos y antecedentes a los donatarios anualmente, pero no para prop6sitos de gesti6n 
gerencial ni para facilitar la toma de decisiones. 

Peligrosamente, se ha producido una pronunciada erosi6n de activos para las NGOs desde 1987, 
y no se han establecido polfticas financieras o contables que ayuden a contrarrestar este fen6meno. 

Los Principales Problemas Institucionales 

El desarrollo de una estrategia nacional y un programa de apoyo eficdz al desarrollo de la micro 
y pequefia empresa depende en gran medida de la capacidad institucional que se tenga para estructurar 
un plan, disefiar actividades y Ilevarlas a ejecuci6n. Existe una serie de temas claves que deben 
identificarse y confrontarse en el curso de la preparaci6n de cualquier estrategia de esta fndole. 

Cobertura 

Pese a los numerosos programas que existen, el nivel de penetraci6n (en tdrminos del ndmero de 
beneficiarios) ha sido extremedamente limitado, ain entre las instituciones que han venido incursionando 
en el sector durante tiempo mds prolongado. Aunque los datos con que se cuenta no siempre son 
confiables, todos los programas juntos no han logrado alcanzar a mds de 25.000 beneficiarios distintos 
de entre las m s de 250.000 a 350.000 micro y pequefias empresas del pafs. Unicamente del 15 al 20 
porciento de dstas han recibido en realidad asistencia crediticia a travds de los programas. 
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Existe un exceso pronunciado de intermediarias que estdn involucradas en el sector considerando 
el tamaflo del pats y la disponibilidad de recursos. Las bajas tasas de penetraci6n (en tdrminos de ndmero 
de clientes o beneficiarios) es indicio de que hay una redundancia excesiva de organizaciones que tienen 
recursos muy escasos. La proliferaci6n permanente de este tipo de organizaciones debe evitarse cuando 
constituyen ramificaciones de otros empefios similares que estdn dirigidos hacia las mismas poblaciones
de beneficiarios sin contar con ventaja comparativa alguna que las diferencie de las demds del mont6n. 
El evitar que nuevas instituciones sean creadas es ms f.cil de decir que de Ilevar a cabo; sin embargo, 
debido a que el fomento de creaci6n de nuevas organizaciones es una forma de proselitismo polftico, 
resulta diffcil sustraerse a ese atractivo. 

Capacidad litstitucional 

Se ha producido una proliferaci6n de NGOs durante los tiltimos cinco afios. Pese a d1lo, la mayor 
parte de las nuevas NGOs no tiene el nivel de conocimientos tdcnicos, administrativos o empresariales 
para proporcionar servicios bien organizados que resulten eficaces para clientes del SME. Las NGOs de 
mayor trayectoria se muestran preocupadas con las entidades NGOs que no estdn preparadas para 
proporcionar servicios adecuados y que generan desilusi6n entre los clienies del SME. 

Las similitudes existentes entre los varios enfoques institucionales y entre las instituciones mismas 
tiene mayor trascendencia que sus diferencias. Muy pocas de las organizaciones, incluyendo a su 
personal de campo, han tenido una experiencia empresarial directa, y pocas estdn calificadas para
proporcionar asistencia t~cnica (especffica para una lfnea de producci6n o tecnologfa dada) capacitaci6n 
u otro tipo de servicios. Como resultado de 611o, el aporte que ofrecen se basa principalmente en lo que 
est, n en capacidad de proporcionar en lugar de satisfacer las necesidades y demanda del SME. Tienden 
a proporcionar los mismos tipos de capacitaci6n - cursos generales orientados hacia temas empresariales, 
o con elementos d asistencia tdcnica - principalmente relativa a supervisi6n de cr~dito. 

Sustentabilidad 

No mds de 10 de las NGOs sujetas a estudio en el curso de la evaluaci6n institucional pueden ser 
consideradas como organizaciones s6lidas que conilevan el potencial para alcanzar su viabilidad 
financiera. Muy pocas de las llamadas "fundaciones" cuentan con capital inicial local o base alguna de 
recursos; dependen casi exclusivamente de donaciones extranjeras que se originan en programas 
donatarios internacionales. La mayorfa de estas instituciones se agencian para encontrar maneras de 
generar ingresos que ayuden a sufragar costos debido a la incertidumbre que tienen con respecto al apoyo
donatario y el enfoque cada vez mds pronunciado que se estA dando a la sustentabilidad dentro de los 
programas financiados por agencias donatarias. 

La sustentatibilidad (o auto-suficiezcia) es un tema complejo para las NGOs que incursionan en 
este campo. En primer lugar, las organizaciones que se han formado para movilizar donativos no pueden 
esperar tornarse auto-suficientes en base a los honorarios que cobra - la capacidad de movilizar 
suficientes donativos para cubrir costos y programas es el fndice mismo de la auto-suficiencia. En 
segundo lugar, las organizaciones mantenidas por agencias donatarias tienden a involucrarse en 
actividades - y los respectivos niveles de gasto - que no estarfan dispuestas a Ilevar a cabo en ausencia 
de financiamiento donatario. No existe raz6n alguna para presumir que continuardn desempefiando esas 
mismas funciones si la ayuda donataria dejard de materializarse. Por lo tanto, las discusiones que se 
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tenga sobre la auto-suficiencia deber n enfocarse a cuesti6n de niveles mfnimos de ingresos para
sobrevivir y la capacidad de la organizaci6n para movilizar suficientes recursos para cubrir dicho nivel. 

Apoyo Generalizado Versus Apoyo Especialmente Disefiado 

La heterogeneidad entrafia SME significa el tipo de ayuda requeridaque el que varfe 
considerablemente de una circunstancia a otra. Sin embargo, en su mayor parte las NGOs se encuentran 
ofreciendo los mismos tipos de servicios generales a todos los demds clientes. Al momento, dnicamente 
unas pocas NGOs cuentan con los recursos y capacidad de diferenciar entre sus clientes para poder
proporcionar capacitaci6n y asistencia tdcnica disefiada para satisfacer necesidades que les son peculiares 
a ciertos grupos de microempresarios. 

Enfoque Minimalista Versus Enfoque Integrado 

Se ha producido un considerable nivel de controversia en la escasa literatura que se ha publicado
sobre la micro y pequefia empresa, en cuanto a los mdritos relativos de los enfoques "minimalistas" e 
"integrados" a travds de los cuales canalizar el apoyo al sector. El t~rmino minimalista se refiere a 
programas de crdito que requieren (y proporcionan) muy poco en cuanto a servicios auxiliares tales 
como capacitaci6n y asistencia t~cnica. Los enfoques integrados enfatizan la necesidad de combinar 
crddito con otros servicios (particularmente capacitaci6n y asistencia tdcnica, pero tambi~n promoci6n
social, bienestar familiar, y otros) sobre la premisa de que el cr~dito por sf solo es insuficiente para 
producir un desarrollo significativo para la empresa. 

Las cooperativas de ahorro y crdito constituyen un primer ejemplo del enfoque minimalista para
el apoyo empresarial. La cooperativa no trata de intervenir en las operaciones empresariales de su socio. 
El crddito se concede en base a la capacidad que tiene el beneficiario para cumplir con el compromiso
adquirido (sin importar cudl sea el desempefio de su negocio), que toma en cuenta la garantfa que pueda
proporcionar el prestatario. Dicha garantfa tfpicamente adopta la forma de ahorros (que proporcionan 
una garantfa del 100 porciento para una parte del pr~stamo), activos hipotecados (u otros), y garantes co
firmantes. La cooperativa no proporciona ni insiste en que se preste capacitaci6n empresarial, ni tdcnica,
ni asistencia tdcnica ni supervisi6n - actuando sobre el supuesto de que el prestario es capaz de operar 
su propio negocio y de que la cooperativa no estJ calificada para proporcionar esos servicios de cualquier 
manera. Un enfoque asf minimiza el costo implicado en la provisi6n ny administraci6n de una artera 
de prdstamos. 

Los programas de la Fundaci6n Carvajal, ACCION International/AITEC, y muchas otras NGOs 
que operan en el Ecuador -onstituyen ejemplos de un enfoque integrado frente al desarrollo de la pequefia 
empresa. En base a la premisa de que los pequefios empresarios precisan contar con otro tipo de ayuda 
para que el cr~dito resulte efectivo, estos programas requieren la participaci6n en cursos empresariales
bdsicos asf como la provisi6n de asitencia tdcnica de seguimiento. Dicha capacitaci6n y asistencia tdcnica 
puede o no estar asociada con un elemento de crdito; dnetro de los programas de ACCION/AITEC, la 
mayor parte de los participantes recibi6 cr~dito, pero en el caso de la Fundaci6n Carvajal fueron pocos
los que lo recibieron. La provisi6n de asistencia tdcnica y capacitaci6n afirma en gran medida el costo 
de un programa de crddito, tanto cuantc, para el beneficiario como para la instituci6n misma. Los costos 
al beneficiario se incrementan a trav~s del tiempo dedicado a los cursos de capacitaci6n y mediante 
mayores honorarios (ya sea como deducci6n sobre el prdstamo a recibirse, incrementos a las tasas de 
interds que se aplican al pr~stamo, u honorarios directamente pagados). Los mayores costos incurridos 
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por la instituci6n corresponden a personal adicional y costos indirectos, que normalmente no se 
transfieren al boneficiario. 

No existe debate que pueda solucionarse ficilmente ya que existen unos poccs estudios que 
comparan la eficacia de los dos enfoques. Sin embargo, hay necesidad de puntualizar algunas rdmoras 
que plantea el modelo integrado. En primet ',gar,un reducido ntimero de las instituciones intermediarias 
estn debidamente calificadas para proporcioiaar una amplia gama de servicios debido a que les hace falta 
ya sea personal o recursos para hacerlo a cabal idad. En segundo lugar, el enfoque integrado tiende a 
degenerar en la provisi6n de cursos que se basan en el denominador comtin md1s bajo que es aplicable a 
todos los participantes en lugar de a las necesidades especfficas de los mismos. Finalmente, los servicios 
proporcionados tienden a corresponder a aquellos que el proveedor estA1 en capacidad de impartir en lugar 
de lo que los beneficiarios necesitan. 

Enfoque aplicado al Cliente 

Con pocas excepciones - notablemente INSOTEC - las instituciones intermediarias no centran 
su atenci6n en subsectores especfficos. El enfoque tradicional implicado en la provisi6n de servicios al 
SME es el de que una fundaci6n, contratista, u otro tipo de intermediario defina la gama de servicios que 
estA en capacidad de ofrecer, y luego los promocione entre el ptiblico del SME en general, 
circunscribiendo la actividad a cierta localidad geogr~ifica. La mayor parte de los programas aceptan a 
cualquier micro-empresario que cumple con los requisitos mfnimos de calificaci6n, sin especializarse en 
ningin tipo especial de subsector o industria perteneciente al SME. El resultado, como consta en la 
ilustraci6n que aparece a continuaci6n, es el de que la clientela del intermediario es inevitablemente de 
una pronunciada heterogeneidad y proviene de numerosos subsectores. Abarcard a unos pocos fabricantes 
de ropa, unos pocos carpinteros, unos pocos empresarios de metal-mecdnica, algunos vendedores en 
puestos de mercado, un par de talleres de reparaci6n y clientes de una variedad de otros grupos. 

Trabajadores Metal- Confecci6n Znpateros Tenderos Market
 
de la madera Mecdnica de Ropa Vendors
 

Este es un enfoque "ceflido a la demanda" que tiene varias e importantes implicaciones, tanto para el 
intermediario como para su posible impacto entre los clientes del SME: 

0 	 En primer lugar, el intermediario debe necesariamente ofrecer una gama de servicios 
generales; al no contar con un importante nrimero de clientes que pertenecen a un mismo 
subsector, la instituci6n deberA1 ofrecer capacitaci6n general y programas de apoyo que 
apliquen a toda su clientela, con poca especializaci6n o programaci6n especializada que 
satisfaga las necesidades de cualquier grupo en particular. Los programas generales tienden 
a contituirse en cursos gerenciales y contables con re.pecto a las dreas de capacitaci6n y 
asistencia tdcnica. Y si bien estos no constituyen temas sin importancia, dnicamente tienen 
repercusiones marginales sobre los niveles de ventas, mdrgenes de ganancia y rentabilidad. 
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" 	 Segundo, el intermediario solo puede confrontar problems y temas orientados hacia las 
empresas; su marco de referencia estA constitufdo por sus clientes en lugar de contemplar, 
por 	ejemplo, a todo el sector de confecci6n de ropa en general. Evaltia los problemas que
el cliente estA teniendo independientemente, desde la perspectiva del cliente, y trata de 
confrontarlos a travds de los servicios de que dispone. Pero los problemas que confrontan 
muchos pequefios empresarios estdn fuera del alcance de su empresa - tales como 
limitaciones de mercado y niveles de competencia, obstlculos generales para el suministro 
de 	insumos, limitaciones planteadas por polfticas, limitaciones infraestructurales, y otros. 
Una instituci6n que pormenorice asf las actividades de las empresas de sus clientes no estarA 
en 	capacidad de atender ning-in otro tema de mayor cobertura y alcance. 

* 	 Tercero, el intermediario solo podrd lograr hacer impacto sobre sus clientes directos; existe 
muy poco o ningidn efecto o beneficio indirecto bajo el programa. Cuando quien confecciona 
ropa recibe ayuda, es tinicamente ese empresario el que se ve beneficiado; el beneficio se 
limita a los clientes existentes y la tinica manera de hacer extensibles los beneficios es la de 
ampliar la base de clientes. 

Todos estos factores hacen que el enfoque tradicional de intermediaci6n para con los servicios al SME 
tengan una estrategia de intervenci6n de muy bajo impacto. 

Caracteristicas de un Buen Programa para el SME 

El GDE debe contar con una serie de criterios generales aplicables a NGOs y findaciones que 
se 	 dedican a fomentar el desarrollo micro-empresarial. Entre otras cosas, se debe permitir que
dnicamente aquellas intituciones que tienen oportunidad de desarrollar servicios sustentables onren como
intermediarios para canalizar los recursos proporcionados por el GDE o agencias donatarias. Es 
frustrante para los ME contar con limitados servicios financieros que son suspendidos o r,:cortados luego
de un corto perfodo, y el mantenimiento de servicios marginales acarrez, tanto un costo psicol6gico como 
econ6mico. 

La 	capacitaaci6n y asistencia t~cnica debe disefiarse segdin las necesidades de las diferentes

pequefias empresas en lugar de forzar a todo cliente del SME a que se sujete a un comtin denominador

de 	cursos y asistencia tdcnica. Igualmente importante, se debe incentivar a las instituciones que recaben
de otras fuentes aquellos servicios que no estdn en capacidad de proporcionar directamente. Muy pocas
de las NGOs en el Ecuador tienen la capacidad o recursos para proporcionar capacitaci6n tdcnica y ayuda
tdcnica especffica para todo tipo de industria. En lugar de limitar el aporte a lo que estAn en capacidad
de ofrecer, uno de los papeles fundamentales que podrfan asumir estas intituciones serfa el de identificar 
las necesidades especfficas de sus clientes y disponer, a trav~s de las instituciones adecuadas, la ayuda 
que s,. precisa. 

Se debe pedir a las NGOs que participan que apliquen tasas de interds positivas reales. Muchas
de las NGOs que trabajan con la micro y pequefia empresa err6neamente opinan que deben limitarse las 
tasas de interds que se aplican a los pr6stamos de sus clientes. Nada puede estar m~s alejado de la
verdad. Como se habfa puntualizado en varios de los informes asociados con este estudio, el acceso 
oportuno al cr~dito es mucho mds importante que la tasa de interns que se aplique, y las tasas de interds
inferiores a los niveles de mercado tienden a distraer los recursos crediticios y limitarlos para el acceso 
por parte de la mujer y micro-empresarios de menores recursos y destinarlos a empresas mds grandes y
que por lo general pertenecen a hombres. mds, el cr~dito subsidiado tiende a edificarLo 	que es una 
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relaci6n de dependencia entre el micro-empresario y el intermediario que hace mds diffcil la asimilaci6n 
del proceso gradual que conduzca al micro-empresario hacia una relacidn tinanciera ms formal con un 
banco o una cooperativa de ahorro y cr&lito. 

La auto suficiencia es otro tema que debe aclararse con respecto a las NGO intermediarias. La 
auto-suficiencia puede conceptuarse como problem,1tica desde tres diferentes dngulos: el del beneficiario, 
el de la instituci6n intermediaria, y el del proyecto o programa. Los programas y proyectos generalmente 
tienen una corta expectiva de vida, pero existen muchas instancias en las cuales la creaci6n de un 
piograna permanente constituye "la" meta. Los beneficiarios quieren sustentar sus actividades, pero el 
fracaso constituye parte de la dinimica empresarial y el fracaso de empresas independientes debe 
aceptarse. 

Hay necesidad de contar con instituciones que "lleven a ejecuci6n los programas, pero la 
sustentabilidad de un programa no significa necesariamente lo mismo que la sustentabilidad de una 
instituci6n. Algunas instituciones pueden tener una trayectoria corta y ser necesarias dnicamente durante 
perfodos cortos. En unos pocos casos, la sustentabilidad de una instituci6n y de la totalidad de su 
programa es tanto deseable como necesaria, pero en la mayorfa de los casos las instituciones se 
encuentran desempefiando funciones que no podrfan Ilevarse a cabo si el proyecto dejase de existir, y para 
las que no habrfa necesidad de sostenerse a futuro. La sustentabilidad no implica necesariamente el 
mantenimiento del nivel de servicios que se presta en un momento dado y los respectivos niveles de gasto 
permanentemente. 

Cualquier discusi6n relativa a la auto-suficiencia de los intermediarios debe reconocer que la base 
de recorsos necesaria para mantener estas operaciones corresponde a un ndmero relativamente bajo de 
personas de escasos recursos. Contando con voldmenes bajos, el costo de proporcionar servicios por
beneficiario es necesariamente alto. La tinica manera de alcanzar ia auto-suficiencia es la de incrementar 
la base de clientes de manera que la suma de pequefias operaciones marginales (positivas) aumente; 
mejorar la calidad de la clientela de manera que el margen de cada transacci6n tambidn aumente (es decir, 
atender a un mayor ndmero de clientes mds grandes y ricos que pueden costear un honorario de $10 en 
lugar de $2 por la capacitaci6n que reciben.) 

Pero la auto-suficiencia no debe equipararse a la posibilidad de sufragar todos los costos partiendo 
de ingresos generados por honorarios. Las fundaciones existen para recabar fondos y donativos. La 
habilidad de generar tales donativos (ain por parte de donatarios internacionales y del GDE) constituye
el mejor indicio de auto-suficiencia al compardrsele con incgresos generados de honorarios. 

POLITICAS NACIONALES 

Las polfticas nacionales tienen una repercusi6n directa e indirecta sobre la empresa en general, 
y sobre la micro y pequefia empresa en particular. Todas las compafifas del Ecuador se yen afectadas 
por polfticas y regulaciones que rigen para el crddito, empleo, exportaciones e importaciones, y todas se 
yen afectadas por las tasas de interds que prevalecen en medio, las escalas salariales y los regfmenes de 
intercambio comercial con el exterior. Son tres las gamas de polfticas dentro de una economfa nacional 
comdn y el medio polftico - finanzas, trabajo y comercio - las que tienen mayor efecto directo sobre 
la pequefia empresa. 
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Polifticas Financieras y Monetarias 

Las recientes polfticas financieras y monetarias han sido modificadas por los altos fndicesinflacionarios que ha soportado el pats durante la d~cada de 1980. A medida que las tasas de inflaci6naumentaban para mediados de dicha ddcada, las expectativas inflacionarias se reafirmaban, haciendo mAs
ditfcil de controlar el proceso de inflaci6n. Los niveles de ahorro disminuyeron y la inversi6n busc6protecci6n contra la inflaci6n que inclufa la fuga de capitales en lugar de su aplicaci6n a usos productivos
internos. 

Los tipos de cambio tambi~n se han visto afectados por los altos niveles de inflaci6n. El usoobligatorio del tipo de cambio oficial de mercado para la "compra" de divisas generadas por exportadores
conlleva el significado de que deben vender sus productos teniendo en cuenta una diferencia igual entre
el tipo de camnbio y la tasa del mercado libre, que refleja un valor de demanda para el Sucre Ecuatoriano.Para Agosto de 1990 la brecha correspondfa a alrededor del 12 porciento. El acceso al mercado
favorable controlado para ia paridad cambiaria de la "venta" para importaciones (60-65 porciento de locual se destina a materia prima y bieiies de capital dnicamente) significa que los importadores compran
sus d6lares a una tasa de descuento con respecto a la paridad cambiaria que equivale a la diferencia entrelas dos tasas de cambio. La devaluaci6n del Sucre fue seguida por una tasa de inflaci6n industrial durante
los tiltimos cuatro ahios. Pese a d1lo, la devaluaci6n estA rezagada con respecto a la tasa de inflaci6n, lo
cual ha deteriorado la estabilidad en la fijaci6n de precios y en la planificaci6n de 
mdrgenes de ganancia. 

Los problemas de inflaci6n y relativos a la balanza de pagos se nutren uno a otro. Si ladevaltiaciin de la tasa de cambio se rezaga con respecto a la tasa de inflaci6n, una moneda local
sobrevalorizada disuade las exportaciones y hace que las importaciones sean menos costosas. Si ladevaluaci6n del tipo de cambio compagina o excede a ia tasa de inflaci6n, la situaci6n es conducente acostos mds altos para todos los bienes y servicios proporcionalmente a su contenido de insumos
importados, y por ende ayuda a mantener las presiones inflacionarias. 

Para contrarrestar la inflaci6n, el GDE ha adoptado una serie de polfticas financieras y monetarias
altamente restrictivas que incluyen altos requisitos de reservas, limitadas facilidades de redescuento, yaltas tasas de interds. Como resultqdo de estas medidas, la aparente tasa de inflaci6n ha disminufdo
durante los tiltimos tres afios, aunque todavfa es mayor que el 50 porciento anual. 

Las medidas adoptadas para controlar la inflaci6n han tenido adversosefectos tambidn.
Particularmente, las altas tasas de inflaci6n se asocian a altas tasas de interns de los mercados financieros.
Si se permite que las fuerzas de mercado fijen las tasas de interds, un alto nivel inflacionario conduce a
tasas nominales que actdan como un fuerte desincentivo a la inversi6n, a la formaci6n de capitales y ala expansi6n de r~ditos. La respuesta ante esta situaci6n ha sido la de fijar topes para las tasas de interns.
Pero esto en sf tiene consecuencias negativas. Los saldos pendientes de cr~dito bancario han disminufdo 
a menos de la mitad de su nivel que para 1984, medido en tWrminos reales. Por lo menos parte de estadisminuci6n se ha concentrado en la contracci6n del cr~dito otorgado por el Banco Central, mientras quelas acciones del Banco Nacional de Fomento y de ]a banca privada son mIs altos. Aunque el monto realde cr~dito ha disminufdo a medida que la inflaci6n ha iniperado, las tasas de interds real se han mantenido
decididamente negativas. Por lo tanto existe un exceso de demanda para fondos de prdstamo, sin que la
asignaci6in de cr~dito haya sido considerada en base a la eficacia de la operaci6n para proyectos de
inversi6n. La tasa de ampliaci6n econ6mica ha sufrido tambidn oncordantemente. 
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La situaci6n econ6mica y enfoques gubernamentales para controlar la inflacifn han disminufdo 
por ende el monto de -.rxlito disponible en el sistema y h- incrementado el costo real de los fondos. 
Ambos factores han tenido una repercusi6n negativa sobre la disponibilidad y flujo de recursos crediticios 
disponibles para el sector de la micro y pequefia empresa. La contracci6n del cr~dito local y demanda 
excesiva de cr&lito forzan a los bancos y demds instituciones financieras formales a racionar el cr~lito, 
con el resuiado de que los mejores clientes reciben trato preferencial. El incremento en el costo de 
fondos torna adn mIs caro el hecho de tener que conceder y atender pequefios pr~stamos que en realidad 
contribuyen a disminuir ain mAs los recursos de que se disponen para pequefios prestatarios. 

Polfticas Laborales 

El C6digo del Trabajo del Ecuador, que fuera aprobado en 1938, incluye una serie de medidas 
adelantadas de bienestar social disefiadas para proteger a los trabajadores contra pricticas gerenciales 
caprichosas por parte de los empleadores. Entre las principales clAusulas se encuentran la de los 
requisitos de amplios beneficios adicionales y de estabilidad laboral, y ambos aspectos coadyuvan a elevar 
el costo de la mano de obra para empresas que son lo suficientemente grandes como para tener que 
sujetarse a lo establecido en el c6digo. La lenta tasa de crecimiento en puestos de trabajo de alta 
productividad y bien remunerados dentro de empresas formalmente constitufdas puede deberse en parte 
a los t~rminos excesivos que contempla el C6digo del Trabajo. 

Las polfticas laborale:, tienen el efecto de elevar los costos de mano de obra hasta alcanzar los 
niveles mgs altos del hemisferio. Los beneficios sociales mandatorios suman el 95 porciento del costo 
por hora de Un trabajador no calificado que percibe el sueldo mfnimo. Los pagos obligatorios por 
despido aumentan el costo de contrataci6n de un trabajador no adiestrado que percibe salarios mfnimos 
por un 26 porciento adicional. Este costo se torna adn mAs alto para empresas que cuentan con mercados 
inestables e inciertos. 

Los requisitos excesivos en cuanto a estabilidad laboral tambidn tienen importantes repercusiones 
sobre los incentivos de empleadores y empleados. Las empresas no tienen incentivo alguno por retener 
y entrenar a sus empleados, ya que mientras mds largo permanezcan en la empresa, m1s altos serdn los 
niveles de retribuciones que deban percibir en el caso de despido. Por otra parte, los trabajadores exigen 
sueldos que estdn por sobre los niveles normales de mercado para permanecer con ia empresa, de otra 
manera el trabajador tratard de que se lo despida para recibir un importante monto de liquidaci6n e iniciar 
el cfrculo vicioso nuevamente en otra empresa. 

Por lo general las micro y pequefias empresas evaden las regulaciones del c6digo laboral 
permaneciendo informales e invisibles. Atin a nivel de agencias Ecuatorianas que se dedican a 
promocionar a la pequefia empresa existe una aprobaci6n t~cita de que la evasi6n se encuentra presente 
atn en las agencias Ecuatorianas. Como resultado de 611o, los sueldos pagados a empresas del sector 
informal estn por debajo de aquellas que pertenecen al sector formal; tambidn tienden a no pagar 
bonificaciones y beneficios sociales, y no se ven sujetos a las cargas de liquidaciones. Es esta capacidad 
de obtener o no mano de obra barata la que da lugar a una ventaja competitiva y permite que estas 
empresas sobrevivan. 

Sin embargo, cuando las empresas crecen, se tornan visibles. Si bien la incorporaci6n en el 
sector formal implica ciertas ventajas para pequefias empesas que son eficientes, tambidn las expone a los 
rigores inclufdos en el c6digo laboral. Siendo todo lo demds igual, el costo de generar un puesto de 
Erabajo adicional, si implica tornarse visible y formal, es tres veces m1s alto para una ME que para una 
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empresa grande. Como los empleados recientemente contratados y los previos se verfan afectados, los 
costos incrementales de la expansi6n son por lo tanto m s altos para pequefias empresas que para 
empresas mayores. Por lo tanto, las polfticas laborales constituyen un importante obstAculo que impide
ia expansi6n y generaci6n de empleos y las posibilidades de prosperidad para todas las empresas 
pequefias.
 

Son por lo menos dos las alternativas que fome,iten la situaci6n actual. Una alternativa serfa la 
de crear un plan nacional de seguro de desempleo que reemplace a los pago de separaci6n requeridos por
el C6digo Laboral. Una alternativa mIs factible e inmediata serfa la de revisar el c6digo laboral para
proporcionar una escala graduada del cumplimientode cada negocio pequefio. Los negocios mds pequefios
quedarfan exentos de la mayor parte del c6digo laboral. Las grandes empresas quedarfan sujetas a las 
disposiciones incrementales de la ley, de manera que el costo implicado en la expansi6n serfa gradual. 

Politicas Comerciales 

La polftica de intercambio comercial que ha prevalecido en el Ecuador durante los tltimos 35 
afios ha sido la de substituci6n de importaciones, basAndose en una protecci6n a la industria. En el 
nicleo de esta polftica queda inclufdo el sistema tarifario que favorece a las industrias manufactureras 
tanto para ia adquisici6n de materia prima como para bienes de capital que protegen a bienes terminados 
para entrar en competencia con los importados. Tambidn proporciona una red protectora de normas no
tarifarias tales como exoneraci6n de aranceles, de dep6sitos previos, solicitudes y permisos de 
importaci6n, licencias, cuotas y prohibici6n de importaciones. Este marco referencial de polfticas ha 
contribufdo a crear una industria ineficiente, la mala asignaci6n de ventajas comparativas, una inadecuada 
calidad de productos, y altas tasas de relaci6n de costos y calidad para los bienes industriales, 
exportaciones recortadas y micro y pequefias empresas que casi pasan desapercibidas. 

El Ecuador se ha apartado de la estrategia de desarrollo que se basa en la substituci6n de 
importacioneF para procesos industriales y hacia una economfa ms abierta. La disminuci6n de la 
estrategia de sustituci6n de importaciones para la industria ha conducido a una disminuci6n en el nivel 
de protecci6n econ6mica para cuantas grandes, pero nounas empresas ha eliminado totalmente las 
desventajas bajo las que la pequefia empresa opera. Por ejemplo y en principio, el nivel mds bajo de 
tasas de cambio (tasas oficiales) favorece a los importadores. Pero la pequefia empresa no puede sufragar
el costo asociado con el registro, o los dep6sitos adelantados (caros). Concordantemente, los insumos 
importados se adquieren a las tasas mds altas del mercado libre. Debido a que los insumos de pequefias 
empresas son mds costosos que los insumos para grandes empresas, la pequefia empresa funciona con una 
desventaja competitiva al amparo de dichas polfticas. 

Una nueva concentraci6n sobre polfticas econ6micas respecto al SME merece atenci6n en este 
nuevo medio. Est n en manos privadas, responden r~lpidamente a los incentivos econ6micos,
proporcionan puestos de empleodescentralizados y no conffan en pagos gubernamentales de transferencia 
para sustentar su crecimiento. Del mismo modo, la liberaci6n comercial sujetarA a muchos productores
pequefios a una mayor competencia de bienes menos costosos, producidos en masa que provierien de 
Colombia, Venezuela y el Peril. 
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Conclusiones 

De todas las limitaciones tratadas con anterioridad, dos son de particular interds para las 
actividades de desarrollo del SME. Sin duda alguna, las principales limitaciones en cuanto a polfticas 
que debe ser superada para estimular el desarrollo del SME constituye la distorsi6n de los mercados 
financieros internos causados por los altos niveles inflacionarios y los esfuerzos del GDE por controlar 
aquello mediante polfticas monetarias restrictivas. Las actuales polfticas monetarias internas del GDE 
tienen el efecto de restringir el flujo de recursos financieros hacia el sector, aumentando el costo de 
aquellos recursos financieros. El patr6n que sigue el GDE respecto a la sustituci6n de fondos concedidos 
en prdstamo y que son proporcionados por agencias internacionales tales como el Banco Mundial y el 
BID, para con ahorros internos tiene el doble efecto de deprimir la formaci6n de capitales internos e 
incrementar la carta de la deuda externa que pesa sobre pafs. Si bien estos temas no pueden resolverse 
a trav~s de una estrategia relativa al programa micro-empresarial, sin que existan de por medio 
importantes esfuerzos para resolver esta situaci6n, otros programas para estimular a la pequefia empresa 
encontrardn un 6xito tinicamente limitado. 

Segundo, si la legalizaci6n de las empresas del sector informal se percibe como un objetivo 
necesario, hay necesidad de facilitar el registro de empresas, hacer que el proceso resulte beneficioso, 
y disminuir el nivel de costos directos e indirectos de constituirse en una empresa legalmente registrada. 
Establecer diferentes clases de empresas reconocidas legalmente segtin supatr6n de propiedad (es decir, 
propietario dnico, asociaci6n, sociedad limitada, e incorporaci6n a la usanza de los Estados Unidos) lo 
cual disminuye importantemente el nivel de papeleo, procedimientos, honorarios y la concesi6n de 
licencias para los propietarios tinicos y asociaciones. La mayorfa de los encuestados quienes no 
pertenecfan a programas indicaron que no vefan ningtin beneficio derivado de su reconocimiento legal. 
La elegibilidad de programas de capacitaci6n subsidiada, licencias de exportaci6n e importaci6n, 
procedimientos tributarios simplificados, y un descuento cspecial sobre tasas de credito para empresas 
legalmente incorporadas se podrd utilizar para proporcionar incentivos especiales a las tasas de credito 
provenientes del sector formal. Finalmente, una graduaci6n de impuestos y los requistos laborales por 
ley para los diferentes tipos y clases de empresas ayudarfa a disminuir la carga negativa que implica salir 
de la clandestinidad. 
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CAPITULO CUATRO
 

UNA ESTRUCTURA DE APOYO PARA LA EXPANSION
 
Y DESARROLLO DEL SME EN EL ECUADOR
 

Tal como se habfa puntualizado en el Capftulo Dos, el SME del Ecuador es grande, heterogdneo 
y dindmico. Su contribuci6n mds importante al bienestar nacional es la de proporcionar fuentes de trabajo 
y oportunidades de ingreso para grandes segmentos de la poblaci6n que se encuentran en edad laboral,
muchos de quienes estarfan imposibilitados de encontrar empleo dentro del sector formal. La capacidad
del SME para continuar desempefiando este -ol protag6nico dependerd, en gran medida, de tres factores: 
su capacidad para tener acc.:so a recursos financieros; la capacidad de contar con acceso y desarrollo 
recursos no-financieros (que incluyen informaci6n, destrezas, capacitaci6n y apoyo para las empresas
operativas); y la magnitud en que las polfticas nacionales, regionales y locales afecten al Amnbito 
empresarial en que se desenvuelve la pequefia empresa. 

Como se habfa manifestado en el Capftulo Tres, existen ciertos aspectos y problemas inherentes 
a cada una de estas Areas. Al solucionarlos, establecer un medio propicio para ia expansi6n y desarrollo 
de un sector vibrante de la pequefia empresa, deberi constituir la meta de cualquier programa nacional 
que s- vislumbre para el SME. 

Cualquier estrategia de apoyo al desarrollo del SME en el Ecuador debe reconocer que, aunque
el interns oficial para con el SME es relativamente nuevo, las micro y pequefias empresas no lo son. 
Siempre han existido en el Ecuador, y siempre han constitufdo una forma de ocupaci6n para la gran masa 
de poblaci6n urbana. Sin contar con ningin tipo de ayuda - ni programas crediticios, ni capacitaci6n,
ni asistencia t~cnica  estas empresas se manifiestan, operan, sobreviven y desaparecen proporcionando 
por lo menos empleo marginal para la mayorfa de la poblaci6n urbana que estA econ6micamente activa. 
Esto sucede (o por lo menos ha ocurrido hasta muy recientemente) con muy poco o ninon costo social 
ni uso de los escasos recursos gubernamentales - ningtin cr~dito subsidiado, ningin programa de 
bienestar social, y ninguna exigencia para con la seguridad nacional o el sistema nacional de ia salud. 
Lo que es mds, este proceso continuarA y hasta cierto punto, con o sin ayuda externa. El razonamiento 
implicado en las intervenciones de ayuda a la micro empresa es de tal fndole que las intervenciones 
mejorardn la dindmica del sector: disminuirdn los riesgos de iniciar nuevas empresas, disminuird la 
incidencia de fracasos y afianzard la tasa de crecimiento de puestos de trabajo e ingresos. 

CRITERIOS PARA FIJAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL PARA EL SME 

Para contar con un impacto sostenido, positivo y a largo plazo para con el SME del Ecuador, una 
estrategia nacional debe ceflirse a varios criterios. Deberd reflejar las prioridades y objetivos nacionales, 
tomar ventaja de ]a dindnica positiva y natural predisposici6n del sector, tener expectativas de expansi6n 
en base a las oportunidades reales que ofrece el sector y sus perspectivas, y confrontar las principales
limitaciones e impedimentos que frenan la prosperidad y 6xito de la pequefia empresa. Del mismo modo,
tal estrategia no deberd introducir distorsiones tornan al sector mds vulnerable y marginal, y debe 
minimizar la utilizaci6n de los escasos recursos nacionales. Finalmente, una estrategia exitosa a nivel 
nacional deberd generar un esfuerzo que sea eficAz (en el sentido de que la pequefia empresa prospere mAs 
de lo que lo harfa sin contar con el programa), eficiente (en el sentido de que se minimice la innecesaria 
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duplicaci6n y redundancia de enfoques y que aquellos que resulten ineficaces sean descartados), y 
sustentable (en el sentido de que los pequehios empresarios tengan seguridad de tener acceso permanente 
a servicios y recursos que les son necesarios). 

Este capftulo versa sobre los pardmetros generales de una estrategia nacional que vaya en apoyo 
del SME y que cumplirfa con estos objetivos. 

PRINCIPALES METAS 

Los programas que van en apoyo del desarrollo del SME tfpicamente constan de tres metas: 

* Incrementar los puestos de trabajo; 

* Incrementar la productividad y rentabilidad; e 

" Incrementar los niveles de ingresos y reducir los niveles de pobreza. 

Estas tres metas obviamente se relacionan entre sf. El empleo es importante porque en un pafs 
como el Ecuador, la pequefia empresa abastece de oportunidades de empleo a un ingente ndmero de 
personas que no encontrarfan empleo en el sector formal. Pero como habfa comentado un paticipante 
durante el curso de una conferencia sobre asistencia no-financiera para la pequefia empresa organizada 
por el A.I.D., el objetivo de la generaci6n de empleos no es el de mantener ocupada a la gente, sino de 
mejorar su bienestar general.' Esto puede lograrse dnicamente mediante mayores ingresos que a su vez 
dependerdn del nivel de empleo que se genere, mejoras en la productividad y mejoras en las tasas de 
r~dito. Cualquier programa que vaya en apoyo del SME tendril que tener por lo menos alguna 
repercusi6n sobre todos tres objetivos. Sin embargo, los enfoques diferentes pueden muy bien ser mis 
eficaces para lograr un objetivo en comparaci6n con otro, y la decisi6n de enfatizar un ojetivo por sobre 
los demds, tendrd implicaciones tanto estratdgicas como programdticas. 

Estas tres metas generales proporcionan un marco de referencia dentro del cual incluir metas 
especfficas del Ecuador para con el SME, a fin de proporcionar mayores oportunidades de empleo para 
ciudadanos de estratos inferiores de ingresos, ya sea mediante la expansi6n de las MEs existentes o un 
incremento en el nimero de MEs. En segundo lugar, deberd comprometerse a hacer el mejor uso de los 
niveles de rentabilidad y eficiencia para con el SME. Segundo, debe comprometerse a manejar la 
rentabilidad y eficiencia del SME, ya sea mediante la disminuci6n de costos o el incremento del valor 
de bienes y servicios que se comercian. El logro de estas dos metas coadyuvard al logro de la tercera 
meta - aquella de incrementar los niveles de ingreso para productores de la pequefia empresa en todo 
el pals. 

I Noviembre 8-9, 1990. 
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OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

En base a los resultados y conclusiones derivados de los cuatro estudios de antecedentes Ilevados 
a cabo como parte de este diagn6stico sectorial, una estrategia comprehensiva para el desarrollo de la 
SME debe cumplir con ciertos objetivos estratdgicos que tengan un impacto positivo sobre el medio: 

" 	 Desarrollar acceso eficdz y sostenido a recursos financieros; 

" 	 Confrontar deficiencias gerenciales y administrativas detectadas entre 
micro y pequefios empresarios; 

" 	 Resolver principales limitaciones de mercado que se plantean ante la 
pequefia industria y ser agresivos en la expansi6n de oportunidades de 
empleo; 

• 	 Confrontar las principales limitaciones de polfticas planteadas para el 
crecimiento y desarrollo de la pequefia empresa; y 

• 	 Ser efectiva con relaci6n al costo 

Estructuraci6n de Servicios Financieros Sustentables 

El acceso permanente a recursos financieros es quizds la necesidad ms crftica para el sector de
la pequefia empresa. Aquellos pequefios empresarios que fueron encuestados en el curso de este estudio 
confirmaron lo que se habfa encontrado en otras partes del mundo en vfas de desarrollo: el acceso a 
recursos financieros es mucho mAs importante que el costo de acceder a dllos. Lo que es m~s, necesitan 
contar con acceso al crdlito conforme a los requisitos de sus empresas - principalmente capital de 
trabajo que sea flexible, oportuno y concedido a corto plazo. 

Como se habfa discutido en el capftulo Tres, son tres los factores que impiden el desarrollo de
servicios financieros eficaces dentro del sector ME. Primero, y preponderamentemente, mientras el 
cr6dito disponible para sector dependa de las lfneas de cr~dito especiales proporcionadas ya sea por el
GDE o por agencias donatarias internacionales, el crddito disponible para el sector serd inadecuado,
esporldico y distribufdo con desigualdad. Las polfticas del GDE asf como las realidades econ6micas del
Ecuador han distorsionado en tal grado los mercados financieros internos que los dnicos recursos 
fluyen hacia el sector de la pequefna empresa provienen de programas donatarios.2	 

que 

Segundo, el actual enfoque institucional del cr~dito, ya sea a travds de la banca, cooperativas de
ahorro y crddito, o programas para fines especiales destinados al SME, no 	cumplen con los requisitos
empresariales que tienen las unidades que deben apoyarse. En 	ligar de 611o, se trata de prdstamos
otorgados en dividendos a plazo fijo; las empresas precisan contar con montos pequeflos de crdito que
puedan (1) estar disponibles de un momento a otro y (2) cuyo saldo pendiente pueda ser flexiblemente 

I Las excepciones a esta situaci6n constituyen las actividades y prestaciones que Ilevan a cabo las 
cooperativas de ahorro y cr~dito, las fuentes informales de cr6dito, y los pequehios programas subsidiados 
que son operados por varios bancos. 
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ajustado en menos o m s para satisfacer sus necesidades diarias de liquid~z. Este es el tipo de cr&tito 
proporcionado por el sector informal; ninguna de las instituciones o programas formales en el Ecuador 
tienen la capacidad ni el deseo de proporcionar este tipo de cr~dito. 

Tercero, los actuales programas y actividades no se encuentran desarrollando vfnculos eficaces 
entre pequefios empresarios y fuentes de servicios financieros. Los programas especializados del SME 
se encuentran trabajando con bancos privados; pero, como lo habfa puntualizado el estudio sobre 
mercados financieros, los bancos no pueden costear la concesi6n y atenci6n de numerosos pr~stamos de 
poca monta. Ain si los programas encontrasen 6xito en preparar a clientes dignos de crdito, no estAn 
desarrollando un mdtodo mediante el cual dichos clientes puedan conseguir acceso a fuentes confiables 
de financiamiento a largo plazo. 

Una estrategia nacional tendiente a desarrollar acceso eficdz y sostenido a recursos financieros 
debe profundizar mds en los mercados financieros domtticos, desarrollar relaciones eficaces entre los 
clientes del SME y las instituciones financieras del sector formal, asf como edificar programas crediticios 
que satisfagan las necesidades empresariales de pequefios empresarios. Esto significarfa cambios mayores 
en las polfticas gubernamentales asf como esfuerzos programlticos especfficos que incluyan: 

" Importantes reformas a polfticas macroecon6micas que estimulen la 
formaci6n interna de capitales para lograr que se produzca liquiddz 
dentro del sistema financiero formal; 

• 	 Reformas especfficas a polfticas tendientes a incrementar la rentabilidad 
de las prestaciones dirigidas hacia la pequefia empresa (aumentar, en 
lugar de suprimir tasas de inter6s y otros cargos); 

" 	 Esfuerzos programiticos (que incluyen el desarrollo de relaciones 
eficaces entre NGOs y las instituciones financieras de manera que los 
intermediarios financieros no tengan que atender a prdstamos pequefios 
e individuales) para disminuir los costos incurridos por las instituciones 
financieras a causa de las prestaciones que se hagan a la pequefia 
empresa; 

* 	 Desarollo de mecanismos innovadores de cr6dito, que incluyan ifneas de 
cr6dito y pr~stamos con plazos variables para los clientes aprobados, 
tanto para disminuir los costos transaccionales como para que los 
tdrminos del crddito est6n mds a tono con las necesidades especfficas de 
prestatarios individuales. 

Desarrollo Gerencial y Administrativo 

Las destrezas gerenciales y administrativas limitan seriamente el potencial de expansidn de muchas 
pequefias empresas. Esto puede esperarse dado el relativamente corto tiempo de creaci6n que muchas 
de las empresas tienen y la falta de educaci6n formal que tienen sus propietarios. 

Las deficiencias gerenciales y administrativas caben bajo tres dreas amplias: destrezas generales 
para la administraci6n de empresas, destrezas relativas al medio externo, y destrezas tdcnicas que s%;
relacionan a producci6n y mercadeo. En tdrminos de destrezas generales empresariales, la mayorfa de 
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los empresarios encuestados tenfan problemas especiales para manejar registros contables, de inversi6n, 
diarios, fijaci6n de precios y administraci6n general. Los propietarios de MEs reconocen su limitada 
habilidad para manejar factores externos que tienen que ver con la legalizacidn de sus empresas, los 
trdnmites administrativos impuestos por autoridades municipales y nacionales, la afiliaci6n de empleados 
bajo las leyes laborales del Ecuador, la obtenci6n de licencias pertinentes, la suscripci6n de contratos de 
producci6n, la solicitud de prdstamos y demis tareas administrativas similares que se relacionan con la 
administraci6n de una empresa. La mayor parte de dichas empresas adolecen de aspectos tales como 
bajos niveles de destrezas tdcnicas especializadas, herramientas y maquinaria inadecuadas, o simplemente 
carecen del conocimiento y conciencia de lo que constituye un producto de alta calidad. Finalmente, la 
mayor parte de los empresarios encuestados contaba con escaso conocimiento de mercados y actividades 
comerciales. 

La capacitaci6n y asistencia tdcnica son los mecanismos que tradicionalmente se utilizan para 
superar debilidades gerenciales y administrativas, y la mayorfa de los programas NGO del SME 
incorporan elementos de capacitaci6n y asistencia tdcnica. Sin embargo, pocas son las NGOs que cuentan 
con experiencia directa en ia administraci6n de pequefias empresas, en administ;aci6n empresarial, o 
gerenciamiento; la mayor parte de la capacitaci6n y asistencia tdcnica provistas tienen que ver con el drea 
de destrezas empresariales elementales, y existe una seria inquietud con respecto a ia capacidad que 
tengan las organizaciones para proporcionar este tipo de ayuda de manera efic z. Tampoco cuentan con 
la experiencia t6cnica para asesorar a las empres.1s en temas tales como disefio, producci6n o mercadeo. 

Una estratcgia nacional para las necesidades de dearrollo del SME puede mejorar enfoques para
impartir capacidades gerenciales, administrativas y tdcnicas entre los micro y pequefios empresarios. Esto 
no significa que todas las NGOs deben ser incentivadas para desarrollar servicios de capacitaci6n y 
destrezas t~cnicas para abarcar toda la gama de temas administrativos, tdcnicos y comerciales. Un 
enfoque mds efick que deberfa preveerse (y dotarse de mecanismos id6neos) serfa el de que las NGOs 
reconozcan cudles son las necesidades especfficas de sus clientes y los envfen a otros programas - tales 
como el SECAP - para que reciban capacitaci6n especializada y otro tipo de asistencia tdcnica. 

Limitaciones de Mercado 

La satisfacc6n de por lo menos dos de las metas del desarrollo ME - mayores fuentes de trabajo 
e ingresos - depende de las limitaciones del mercado. Las MEs producea bienes y servicios que en 
realidad no se diferencian unos de otros, principalmente para ia venta a segmentos poblacionales de 
estratos inferiores y medios. Tienden a encontrar protecci6n en mercados localizados y pequenios. El 
crecimiento, ya sea mediante la expansi6n de empresas existentes o el aditamiento de nuevos negocios 
depende de la capacidad que el mercado tenga para absorber niveles adicionales de producci6n, ya que 
la expansi6n dentro de un mercado fijo podrfa traer como resultado ya sea ingresos menores para todos 
los participantes o el desplazaniento de algunas firmas. 

No se conoce lo suficiente sobre la capacidad de mercados en el Ecuador. Parte de la evidencia 
proveniente del diagn6stico sectorial sugiere que las limitaciones de mercado no constituyen importantes 
constreflimientos. Otros datos sugieren que los encuestados se encuentran confrontando bajas demandas 
de mercado. Este es un aspecto que debe ser estudiado ms a fondo y al que se debe prestar mayor 
atenci6n, pese a dllo la mayorfa de los pogramas que apoyan al SME no cuentan ni con la capacidad ni 
con el interds de dedicarse a las limitaciones de demanda que enfrenta su clientela. 

http:empres.1s
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Los mercados pueden ampliarse a travs de una expansi6n de la demanda general (debida a 
mejores condiciones econ6micas), difcrenciaci6n de la producci6n (para incluir diferentes disefios o 
calidades de productos producidos por diferentes clientes), adici6n de nuevos productos (para satisfacer 
diferentes niveles de demanda dentro de ia misma clientela), o atenci6n de nuevos clientes (mediante las 
actividades de exportaci6n). Una estrategia nacional para el desarrollo de la micro y pequefia empresa
debe contemplar un s6lido elemento de mercadeo y comercializaci6n. 

Limitaciones Planteadas por Polfticas 

Existen varias limitaciones de polfticas que obstaculizan el crecimiento y desarrollo del SME. 
Entre los temas principales que se han identificado como aquellos que deben reformarse se encuentran: 

* 	 Inflaci6n. El GDE debe continuar siguiendo polfticas sensatas que disminuyan el nivel 
y variabilidad de ia inflaci6n. El GDE tambi~n debe continuar disminuyendo el deficit 
fiscal, continuar promocionando las exportaciones y disminuyendo la substituci6n de 
importaciones subsidiadas, y cerciorarse de cull serfa la respuesta anticipada que surgirfa 
come resultado de la privatizaci6n de las empresas estatales mds grandes y con mayor 
ndmero de personal. 

* 	 Tasas de Interns. Las polfticas financieras han eleminado las tasas de interds 
preferencial que amparaban a grandes empresas. Las prestaciones a la pequefia empresa 
se conceden a tasas de cambio inferiores a las del mercado y frecuentemente incluyen 
paquetes de servicios gratis. El GDE debe continuar introduciendo sus reajustes
peri6dicos a las tasas preferenciales. Los donatarios internacionales deben enfatizar que
todo pr6stamo dirigido al SME, si bien es deseable para fines de desarrollo, constituye 
un costo que a la larga serA diffeil que se auto-financie. Es altamente recomendable fijar 
tasas de inter s de mercado reales que est~n por encima de las tasas de inflaci6n. La 
promoci6n de esta meta deberd incrementar incentivos, mdrgenes de ganancia y la 
proporci6n de clientes atendidos. El cr~dito subsidiado pone en peligro la participaci6n 
de los segmentos pobres asf como pone en riesgo la supervivencia de la entidad que 
otorga el cr&iito. 

* 	 Paridad Cambiaria. El actual sistema que contempla dos tipos de cambio obliga a los 
exportadores a comprar a la tasa de cambio oficial y constituye un marcado desincentivo 
para la expansi6n de exportaciones. La tasa oficial para los importadores, por otra parte,
contituyc bAsicamente un subsidio a las "ndustrias que reciben mds del 60 porciento de 
los permisos de importaci6n emitidos para ia adquisici6n de materias primas y bienes de 
capital tinicamente. Esto puede modificarse mediante un did1ogo de polfticas con el GDE 
tendiente a unificar los dos tipos de cambio y fijarlos a niveles del mercado libre con el 
fin de liberar la gesti6n comercial y dotarla de un medio mds favorable. Mientras la 
meta de contar con tasas unificadas se logre, el Banco Central deberd ser incentivado para 
mantener una distribuci6n estrecha entre las tasas de cambio libres y la oficial. Mientras 
existan las tasas oficiales, el Banco Central debe ser perurgido a continuar ciii6ndose 
justamente detrgs de las tasas de inflaci6n mediante contfnuas devaluaciones que 
incentiven las actividades de exportaci6n. 

* 	 Procedimientor Administrativos. Otro objetivos de polfticas deberd ser el apoyo a la 
institucionalizaci6n de trfmites simplificados y poco costosos para ia incorporaci6n de 
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empresas o su registro, asf como para el mantenimiento anual de licencias de comercio 
y solicitudes de cr&lito. 

" 	 Leyes Laborales. Las polfticas laborales incrementan en gran manera el costo de mano 
de obra no calificada al proporcionarle tanto una ventaja competitiva real para micro y 
pequefios empresarios quienes ignoran las leyes, constituy6ndose en un desincentivo para 
exp'!ndirse y tornarse en empresas mds grandes y mds viables pero tambi~n ms visibles. 
La reforma a polfticas en este campo deber, proporcionar incentivos para que las 
empresas salgan de la clandestinidad, a la vez que reduzca los costos implicados en la 
legalizaci6n de los costos laborales. 

* 	 Liberaci6n del Comercio. Una mejor estructura de polfticas liberarfa al comercio y 
disminuirfa factores que distorsionan el mercado. Bajo un margen de referencia asf, el 
precio relativo del capital y el tipo de cambio real serfan mds altos de lo que son en la 
actualidad. La combinaci6n de la devaluaci6n con una menor protecci6n incrementard 
los precios de los bienes importados y disminuird el prejuicio que existe en las polfticas 
con respecto al SME. Un posible resultado serfa el de que las empresas grandes y 
pequefias buscarfan fuentes internas de bienes intermedios a medida que los costos de las 
importaciones aumenten. 

* 	 Reformas Arancelarias. De acuerdo con el compromiso que ha adquirido el GDE en 
el sentido de liberar el comercio, las instituciones internacionales de desanollo e 
instituciones financieras deber1n continuar apoyando a las reformas arancelarias. Dicha 
reforma es necesaria para Ilevar a la prdctica las iniciativas de liberaci6n comercial 
contempladad bajo el Gobierno del Presidente Bush, que ha recibido el nombre de 
"Iniciativa Empresarial para las Amdricas." Pueden Ilevarse a cabo estudios sobre las 
industrias protegidas del Ecuador para Ilegar a determinar cul serfa sa viabilidad 
posteriomente a la liberaci6n del comercio, caso por caso. Debe Ilevarse a cabo una 
cuidadosa revisi6n de la experiencia suscitada en parsec como Chile que han dejado atrds 
la substituci6n de importaciones en favor de una eswuctura liberal del comercio. 

" 	 Polfticas de Promoci6n de Exportaciones. Una serie de polfticas para la promoci6n de 
exportaciones se recomienda para beneficiar indirectamente al SME en el largo plazo.
Aigunas medidas que merecen consideraci6n son: (1) estudios de precios y condiciones 
de mercado en los Estados Unidos para con bienes agrfcolas no tradicionales y productos 
manufactuados; (2) proyecci6n de exportaciones segin tipos y destinos, y la 
disponibilidad de esa informaci6n entre futuros exportadores; (3) apoyc de poifticas 
relativas a fletes y transportes que resulten ventajosas para los posibles exportadores; y 
(4) disminuci6n de los niveles de protecci6n fijados para con las lfneas a~reas y marftimas 
pertenecientes al estado, e incentivos para la participaci6n de transportadores de carga 
que proporcionen mejores servicios a precios mds bajos e incluyan entregas directas a 
nuevos destinos. 

* 	 Infraestructura Municipal. Existe necesidad de poner en disponibilidad una serie de 
servicios ptiblicos y privados tales como mejoramiento de mercados municipales, dotaci6n 
de informaci6n pdblica y actualizada en cuanto a precios, control de pesos y medidas, y 
el desarrollo de oportunidades de asociaciones municipales con el SME para manejar la 
empresa pdiblica como sucede en el caso de las casas de campesinos que son 
administradas pdblicamente. 
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La principal limitaci6n de polfticas que debe superarse para estimular el desarrollo del SME es
la distorsi6n de mercados financieros internos causada por la alta inflaci6n y los esfuerzos del GDE por
controlar la inflacidn mediante una polftica monetaria restrictiva. Las actuales polfticas monetarias 
internas del GDE tiene el efecto de restringir el flujo de recursos financieros al sector, e incrementar el 
costo de dichos recursos financieros. El patr6n del GDE para sustituir fondos de prdstamo
proporcionados por agencias internacionales tales como el Banco Mundial y el BID para ahorros internos,
tiene el doble efecto de deprimir la formaci6n interna de capitales e incrementar la carga que el pats tiene 
con respecto a la deuda externa. Aunque estos temas no pueden ser resueltos a travs de una estrategia
aplicada a programas micro-empresariales, si no se realizan esfuerzos tendientes a solucionar estos 
problemas, otros programas que se inicien para estimular a la empresa local encontrardn un 6xito muy 
limitado. 

Si la legalizaci6n de las empresas del sector informal se percibe como objetivo necesario, deben
adoptarse las medidas apropiadas que faciliten su registro, dotarlo de ventajas, y disminuir los costos 
directos e indirectos de estar legalmente registrados. La fijaci6n de varias clases de empresas reconocidas 
legalmente (tales como de propiedad Oinica, asociaciones, sociedad limitada e incorporaci6n como sucede 
en el caso de los Estados Unidos) que tenga trmites y papeleos en menor cuantfa, y que contemplen la
concesi6n de honorarios y licencias para propietarios inicos y sociedades podrdii considerarse como una 
posibiidad. Mds importantemente, debe haber incentivos positivos para constituirse en empresas
legalmente registradas. La mayor parte de los encuestados que no habfan registrado a sus empresas
indic6 que no percibfan beneficio alguno para legalizar a sus empresas. La elegibilidad para recibir 
beneficios de programas subsidiados de capacitaci6n, licencias de exportaci6n e impo:taci6n,
procedimientos tributarios simplificados, y un descuento especial en las tasas de cr~dito para la pequefia 
empresa legalmente incorporada podrfa utilizarse de maiiera que se generen incentivos positivos para salir 
del sector informal e incorporarse al sector formal. Finalmente, la fijaci6n de escalas tributarias y de
requisitos laborales diferentes para los varios tipos y tamafios de empresas ayudarfan a disminuir la carga
negativa implicada en salir de la clandestinidad. 

Efectividad de Costos 

Finalmente, y como criterio general, un programa nacional de apoyo a la micro y pequefia 
empresa del Ecuador debe ser efectivo en sus costos. Debe alcanzar a un importante segmento del SME 
en lugar de dnicamente a una pequefia fracci6n que en la actualidad estd siendo atendida por los 
programas a que hay lugar. Debe generar beneficios para los beneficiarios - tanto en cuanto a expansi6n
empresarial, como en cuanto a la generaci6n de ingresos y su nivel de prosperidad que superen los-
costos directos e indirectos de proporcionar el servicio. Y, debe minimizar el uso de los escasos recursos
nacionales. Lograr estos objetivos precisa que se minimicen los costos administrativos, y que se elimine 
en medida de Jo posible ]a redundancia actual debida a los numerosos programas pequefios y superpuestos 
que son llevados a cabo por parte de NGOs. 

OPCIONES Y COMPENSACIONES 

Cualquier programa de desarrollo entrafia opciones y compensaciones. El dnfasis sobre ciertos
objetivos tiene implicaciones para estrategias apropiadas, mientras que la selecci6n de una estrategia o 
enfoque puede por sf misma albergar implicaciones en cuanto a la capacidad que se tenga para cumplir 
con los objetivos programticos. 
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Opciones Estrat~gicas 

Parte de las principales compensaciones involucran decisiones relativas a metas u objetivos. El
GDE debe desarrollar una clara comprensi6n de cudles son los objetivos a corto y largo plazo
vislumbrados para el desarrollo de la micro y pequefia empresa. 

Servicio Social Frente a Desarrollo Empresarial 

Una de las primeras decisiones a tomarse serd la de si un programa debe centrarse sobre
transferencias de servicios sociales o tender a desarrollar entidades empresariales viables. Existe un 
segmento de ia comunidad de desarrollo que argumenta fehacientemente que taleS programas deberfan 
centrarse en torno a los segmentos indigentes entre los pobres, con el objetivo primiordial de aliviar la
pobreza. Un programa asf contempla una contribuci6n minimalista, tasas de interds altamente 
subsidiadas, servicios subsidiados y labor con los individuos mds marginados de la sociedad que tratan
de recabar ingresos que les permitan subsistir. Esta no parece ser una estrategia apropiada para el
Ecuador. Si bien el desempleo es relativamente alto, y existe pobreza en el pats, el Ecuador no sufre de
la pobreza extrema que caracteriza a los pafses que han adoptado estrategias de servicio social. 

Uaa estrategia de desarrollo empresarial se centra en torno a la provisi6n de apoyo y recursos 
en favor de empresas que tienen una oportunidad razonable de prosperar y desarrollarse, proporcionando
fuentes de trabajo e ingresos sutentables. Esta alternativa enfatiza el desarrollo de empresas viables, con 
tasas de interds reales del mercado y con asistencia no subsidiada. Los autores de este informe estdn
convencidos de que esta es la alternativa mds apropiada para el desarrollo de la pequefia empresa en el
Ecuador. Las actividades de servicio social pueden necesitarse y resultar deseables en el Ecuador, pero 
no deben confundirse con el desarrollo micro-empresarial. 

Iniciad6n, Expansi6n o Transformaci6n 

Como lo habia anotado el ejercicio de investigaci6n micro-empresarial de la A.I.D., el SME
puede dividirse en empresas que han sido recientemente creadas, aquellas que estdn en capacidad de
expansi6n, y empresas que est n sufriendo la transformaci6n necesaria para incorporarse al sector formal 
como empresas modernas. La decisi6n de prestar apoyo a una o mds de estas clasificaciones involucra 
compensaciones y opciones en cuanto a resultados esperados y metodologfas a utilizarse. 

El apoyo a empresas que se estdn iniciando tendrfa la mayor repercusi6n sobre la creaci6n de
fuentes de trabajo: por lo menos el 50 porciento de todos los puestos de trabajo creados por una empresa 
se produce al momento inicial. Del mismo modo, las empresas incipientes acusan las tasas m s altas de
fracaso. Los programas que encuentran un mayor nivel de 4xito trabajan con empresas que han 
sobrevivido a ia fase de iniciaci6n. 

El trabajo con empresas sujetas a transformaci6n es igualmente ,.iffcil. No es flcil identificar a
aquellas empresas que estardn en capacidad de realizar la transici6n con dxito; la naturaleza peculiar de
las intervenciones implica un alto costo; y la necesidad de trabajar pormenorizadamente con una
diversidad de empresas que se dedican a diferentes campos que implica que una instituci6n no pueda
adoptar economfas de escala o tener un impacto generalizado que abarque a todas. 
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Por lo tanto, a manera de estrategia nacional, se debe centrar la atenci6n en torno a empresas
establecidas en las que el propietario estd comprometido con la expansi6n y desarrollo de dicha empresa, 
y exista suficiente potencial de mercado que justifique las expectativas de prosperidad. 

Implicaciones Relativas al G6nero de los Empresarios 

Las micro y pequefias empresas se han convertido en una importante fuente de ingresos para la
mujer en el Ecuador. Alrededor del 40 o el 50 porciento de la poblaci6n del SME estA comprendido por
mujeres, y el establecimiento de una empresa pequefia que funciona desde la casa proporciona una de las 
pocas oportunidades que la mujer tiene para tener un empleo que genere ingresos. 

Como se habfa puntualizado en el estudio de aintecedentes relativos a las caracterfsticas claves del 
SME, la mujer corre el riesgo de quedar marginada del proceso de desarrollo. La mujer tiene menos 
acceso a capacitaci6n, asistencia tdcnica, y recursos financieros que el hombre, adn cuando sus empresas
puedan ser igualmente rentables y exitosas en tdrminos de expansi6n y de generaci6n de ingresos. Del 
mismo modo, las similitudes entre empresas pertenecientes a honiibres y mujeres son mds notorias que 
sus diferencias. 

Una estrategia nacional destinada a ia micro y pequefia empresa no puede darse el lujo de enfocar 
sus esfu os tinicamente en base al g~nero del empresario. Pero puede, y deberfa, estar consciente de 
las implicaciones que entrafian los diversos enfoques a este respecto, y fomentar las iniciativas que
individualmente adopten NGOs que elijan centrar su enfoque en un subsector limitado dentro del campo
micro ?mpresarial. Las polfticas que restringen o prohiben la ayuda a pequefias actividades comerciales 
incluyen a grandes segmentos de mujeres y las privan del acceso a recursos financieros, educativos y 
t~cnicos. 

Enfoque Rural o Urbano 

Dentro de una economfa de estancamiento, una contfnua migraci6n campo-ciudad, y la 
incapacidad del sector urbano para proporcionar empleo a la creciente poblaci6n, debe contarse con una 
estrategia alterna que vaya en apoyo de la expansi6n de la pequefia empresa en zonas rurales. 

En realidad, ingentes numeros de micro-empresas rurales existen hoy en dfa - tanto en el 
Ecuador como en los demds pafses de Amrica Latina. Los autores de un estudio realizado entre socios 
de cooperativas de ahorro y cr~dito rurales N!evado a cabo en siete pafses Latinoamericanos (que incluyen
al Ecuador) se sorprendieron de eincontrar una gran variedad de actividades emrpesariales de pequefia
escala a que se dedicaban personas que se crefa solamente eran agricultorf-s. Cada encuestado respondi6 
que se dedicaba a algtin tipo de negocio pequefio ademts de su actividad agrfcola y otros mencionaban 
qie los demds miembros de la familia se dedicaban a otras actividades. 

Existen obvios benefielis en la prestaci6n de apoyo al desarrollo de la pequefia cmpresa rural. 
Una estategia asf podrfa incrementar las oportunidades de empleo para miembros de la familia que 
carecen de tierras, afiadir valor real a los productos frescos y materias primas que se generan en la finca,
incrementar ingresos para familias de escasos recursos, y aliviar la necesidad de emigrar hacia centros 
urbanos en busca de empleos. 
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Pero tambidn existen ciertas desventajas al dedicaise al desarrollo de la empresa rural. Las zonas 
rurales se caracterizan por las bajas densidades poblacionales, mayores distancias entre posibles clientes, 
menores niveles educativos y de destreza, y menores niveles de acumulaci6n de capital. Todos estos 
aspectos incrementan preponderantemente el costo y disminuyen la eficacia de la provisi6n de servicios. 
Las bajas densidades poblacionales y respectivas mayores distancias entre clientes significan que los
trabajadores del campo pueden manejar menos clientes, y los programas tienden a alcanzar a menos 
gente, y, con el mayor costo del transporte, el costo por cliente atendido aumenta drdsticamente. 
Menores niveles de recursos de capital significa que los pr~stamos ser n mds pequefios Jo cual incrementa 
tanto el costo de atenci6n a una cartera de pr~stamos y disminuye las recaudaciones que puedan esperarse.
Los bajos niveles educativos y de destrezas significan que se precisa contar con asistencia y capacitaci6n 
mds intensivas. 

Adem6s, los programas rurales se ven sujetos a otros problemas. Las comunidades rurales 
tfpicamente tienen patrones conflictivos de lealtad de grupos que a menudo chocan con una integraci6n
grupal efic4z. Las diferencias cuturales existentes ente los promotores (quienes por Jo general proceden
del mundo exterior) y los beneficiarios a menudo son conducentes a problemas que disminuyen el impacto
del programa. Finalmente, los lfderes locales est1n bien ubicados dentro de las comunidades rurales y
tienen suficiente poder como para distorsionar o manipuU- programas. 

Los programas del SME en el Ecuador son, y deberdn continuar si~ndolo, orientados
principalmente hacia los sectores urbanos. Alrededor de tres de cada cuatro puestos de trabajo que se 
creen en el Ecuador deben generarse en las zonas urbanas. 3 Este simple hecho, junto con los mayores
costos y menores efectos obtenidos bajo pogramas orientados hacia el sector rural argumentan en favor
de una estrategia urbana. Esto no sighifica que :o deberfan existir programas rurales, ni tampoco que 
no deban recibir apoyo, sino que el nfasis primario de cualquier estrategia nacional debe orientarse hacia 
las comunidades urbanas. 

Opciones de Enfoque 

La ejecuci6n de una estrategia empresarial nacional tambidn involucra una serie de 
compensaciones. Entre las m6s importantes se encuentran el tipo de instituciones que se utilizan para
canalizar recursos, aunque atiendan a un importante ndimero de clientes grandes o se concentren en unos 
pocos, aunque proporcionen servicios mfnimos de apoyo o servicios integrados que involucran 
capacitaci6n y asistencia tdcnica adems de cr~lito. 

Tipos de Instituciones 

El actual programa micro-empresarial del Ecuador estd siendo canalizado a tav~s de una serie de
NGOs, la mayor parte de las cuales han sido creadas durante los iitimos afios para el prop6sito expreso
de proporcionr servicios a la pequefia empresa. Pero existen otras instituciones que tienen igual potencial 
para servir como canales de servicios financiados por donatarios. Entre estas estdn las cooperativas de 
ahorro y cr~dito, cooperativas generales y grupos especiales de inter s comdn afiliados a las cdmaras de 
la pequefia industria. 

Vase Capftulo Tres del Informe relativo a Estructura de Polfticas que fue producido como parte
de esta serie de estudios. 
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Las cooperativas podrfan resultar instituciones mds eficientes para canalizar recursos financieros 
al sector mientras no se considere que los servicios auxiliares de capacitaci6n y asistencia tdcnica son 
esenciales: las cooperativas de ahorro y cr&lito no estdn preparadas para proporcionar ni capacitaci6n 
ni 	 asistencia tdcnica. Las cooperativas, especialmente cooperativas artesanales representan otro 
mecanismo para agrupar y atender a la pequefia empresa. Desafortunadamente, las cooperativas de 
producci6n y comercializaci6n no han encontrado mayor 6xito en el Ecuador. 

Finalmente, los subsectores afiliados a las cAnaras de la pequefia industria ofrecen una alternativa 
de arreglos institucionales que podrfan centrar la contribuci6n hacia grupos empresariales que comparten 
intereses y problemas similares. Un enfoque de esta fndole tiene beneficios obvios en el sentido de que 
constituyen instituciones que han tenido alguna trayectoria en el Ecuador, han sido formadas 
voluntariamente por parte de posibles beneficiarios, y canalizan recursos que permitirfan que las 
contribuciones se centren en torno a necesidades especfficas de los subsectores en lugar de sobre t6picos 
generales que son de interns para gran variedad de instituciones. Del mismo modo, tiene desventajas 
obvias en el sentido de que estas organizaciones no fueron creadas para convertirse en entidades 
opirtivas, y por lo tanto no tienen antecedentes de ejecuci6n eficaz de programas, y no incluyen a muchos 
de los micro-empresarios mds pequefios que deberfan formar parte de cualquier estrategia nacional que 
vaya en apoyo del sector. 

Cobertura versus Profundizaci6n 

Un programa nacional tambi6n debe decidir entre la atenci6n a un gran ntimero de clientes 
mediante pequefios montos de aporte o centrarse en mayores montos de ayuda para un ndmero mAs 
reducido de posibles beneficiarios. La concentraci6n de recursos en menos beneficiarios tiene, 
te6ricamente mayores perspectivas de 6xito para desarrollar entidades empresariales viables, mientras que 
la atenci6n a ingentes ndmeros de clientes tiene la posibilidad de mantener niveles mfnimos de vida entre 
sectores mds amplios de la poblaci6n. Esta no es una decisi6n ficil de tomar, en parte debido a que el 
6xito emresarial no parece estar directamente relacionado con los niveles de asistencia, y en parte porque 
es relativamente poco el nivel de empleos que se generan a trav~s de esta expansi6n empresarial. 

RACIONALIZACION DE LA ESTRUCTURA DE APOYO INTERNACIONAL 

El apoyo institucional local para el SME se caracteriza por la acelerada proliferaci6n de 
instituciones superpuestas que a grandes rasgos son similares, como resultado directo de las polfticas 
gubernamentales que fomentan la creaci6n de fundaciones y ia disponibilidad de financiamiento de 
agencias donatarias. El ndmero de fundaciones independientes y de NGOs que laboran en el sector de 
la microemrpesa plantea varias inquietudes: 

" 	 Por qud existen tantas instituciones y, en realidad se las necsita? 

" 	 Por qua, con tantas instituciones laborando, los niveles de penetraci6n son tan bajos? 

• 	 Por qud existe evidencia dimensionable tan escasa relativa a impacto positivo de los 
programas sobre los clientes? 
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S 	 Por qu6 algunos sectores de la comunidad micro-empresarial son exclufdos 
sistemlticamente de los servicios de apoyo institucional? 

Un 	gran nimero de instituciones asf como su concentracidn en zonas urbanas relativameante 
reducidas constituye una duplicaci6n innecesaria de recursos: la existencia de muchas y pequefias
intituciones que compiten tiende a incrementar el costo implicado en la canalizaci6n de servicios, limitan 
el impacto logrado, y reducen los niveles de eficiencia. Con raras excepciones - tales como CORFEC 
que atiende a la mujer, la Fundcai6n Vicente Rocafuerte que se dedica al sector rural - las instituciones 
creadas en los dltimos afios ofrecen servicios similares a clientes similares. Tal duplicaci6n ha trafdo 
como consecuencia un gran ndmero de instituciones pequefias que no cuentan con suficiente nivel de 
personal y carecen de recursos para ofrecer servicios de calidad o para atender a un gran nimero de 
clientes. Los costos asociados con esta duplicaci6n son innecesariamente altos. 

Las agencias del GDE responsables por coordinar los programas dirigidos al SME (UNEPROM 
y CONAUPE) han contribufdo a que el problema se tome ms dlgido al permitir y a veces fomentar la 
creacidn de nuevas NGOs. Lo que es m s, los programas gubernamentales en sf est n siendo sujetos a
importantes cambios. Por el momento CONUAPE estA firmemente afianzado, mientras que UNE,?ROM 
carece de fondos y se esfuerza por encontrar su funci6n. Las elecciones del pr6ximo aflo probablemente
traerdn cambios importantes en el dnfasis programftico y para las prioridades institucionales. 

Los objetivos inherentes a la racionalizacidn de la estructura de apoyo institucional deben 
incrementar el nivel de recursos destinados al desarrollo micro-empresarial; contemplar mayor ndmero 
de beneficirios; incrementar la eficacia del apoyo brindado; disminuir su redundancia y duplicaci6n, asf 
como ia rivalidad en la provisi6n de servicios; y disminuir los costos implicados en la provisidn de 
servicios a estos segmentos de la poblaci6n. Para Ilevar esto a cabo de mnaera eficaz el GDE debe 
desarrollar primero una definicidn coherente de sus propias prioridades, objetivos y estrategias, y debe 
resolver su propia estructura organizativa interna. 

Como parte de este proceso de racionalizaci6n del sistema de apoyo institucional, el GDE debe 
fijar una serie de criterios generales para NGOs y fundaciones que trabajen en el campo del desarrollo 
micro-empresarial. Entre otros deberd: 

0 	 Permitirse servir de canales para los recursos proporcionados por el GDE y la comunidad 
donataria tinicamente a instituciones que tengan oportunidad de desarrollar servicios 
sustentables;4 

La auto-suficiencia no debe equipararse a la posibilidad de cubrir costos mediante ingresos
generados. Las fundaciones existen con el prop6sito de recabar donativos. La habilidad de generar esos 
donativos (ya sea de donatarios internacionales o fuentes gubernamentales) es mejor indicador de auto
suficiencia. Cualquier discusi6n relativa a la auto-suficiencia de intermediarios debe reconocer que la
base de recursos necesarios para sostener estas operaciones es limitada - reducido nilmero de personas
indigentes. Al contemplarse voldimenes bajos, el costo de la provisi6n de servicios por beneficiario es 
necesariamente alto. La dnica manera de lograr auto-suficiencia es mediante la ampliaci6n de clientela 
de manera que la suma del margen de operaciones (positivas) aumente; mejorar la calidad de ia clientela 
de 	manera que el margen transaccional sea mayor (es decir, atender a clientes m s grandes y afluentes 
quienes puedan pagar $10 en lugar de $2 por los cursos de capacitacidn); o disminuir el costo por
transaccidn al atender al cliente (a travds de capacitaci6n grupal, replicaci6n de servicios, provisidn de 
servicios uniformes u otros mecanismos similares 
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" La capacitaci6n y asistencia tdcnica debe cefiirse a las necesidades independientes de las 
pequefias empresas en lugar de forzar a todo tipo de cliente micro-empresarial a que se 
sujete a cursos de capacitaci6n y asistencia t~cnica comunes. 

" Las instituciones deben ser incentivadas para contratar u obtener los servicios que no 
estAn en capacidad de proporcionar directamente. Pocas NGOs en el Ecuador cuentan 
con ia capacidad o los recursos necesarios para proporcionar capacitaci6n tdcnica o 
asistencia tdcnica especffica para cada tipo de industria. En lugar de limitar la ayuda que 
se presta a los clientes a lo que estA en capacidad de proporcionar, uno de los papeles 
fundamentales de estas instituciones serfa el de identificar las necesidades especfficas de 
sus clientes y disponer que otras instituciones id6neas las satisfagan; y 

* 	 Las NGOs participantes deben contar con polfticas que apliquen tasas de interds reales 
positivas. Muchas de las NGOs que incursionan en el SME conceptian equivocadamente 
que deben aplicar tasas de interns mfnimas sobre los pr~stamos que se otorgan a sus 
clientes. Nada puede estar mis alejado de la verdad. Como se habfa puntualizado en 
varios de los informes que forman parte de este estudio, el acceso oportuno al cr~dito es 
mucho mds importante que la tasa de inter6s aplicada, y las tasas inferiores a las del 
mercado tienden a distraer los recursos crediticios que ya no pasan a manos de micro
empresarias mujeres o micro-empresarios pobres sino que se los canaliza a empresas m s 
grandes y pertenecientes a hombres. Lo que es mds, el cr~dito subsidiado tiende a crear 
una relaci6n de dependencia entre el micro-empresario y el intermediario y hace que sea 
mAs diffcil para el micro-empresario progresar hasta incorporarse a una relaci6n 
financiera m~s formal con un banco o una cooperativa de ahorro y crdito. 

CRITERIOS PARA APOYAR AL DESARROLLO 

La mayor parte de la actividad que actualmente desarrolla el SME ha recibido el estfmulo de 
medidas e interds adoptadas por la comunidad de donatarios internacionales. Aunque dichos donatarios 
internacionales pueden servir de estfmulo y apoyo a los esfuerzos del GDE en pro del SME, este apoyo 
externo no deberd verse como una panacea o soluci6n a largo plazo de los problemas que confronta el 
desarrollo de la pequefia empresa en el Ecuador. Es necesario fijar criterios generales para poder contar 
con un marco conceptual que coadyuve al desarrollo del SME: 

" 	 Cualquier programa que reciba el apoyo de donatarios extranjeros deberd contar con 
metas y objetivos claros con respecto a su enfoque de desarrollo, su misi6n y prop6sito, 
si se desea que dicho programa encuentre el 6xito; es frustrante para los empresarios del 
SME haber recibido influencias confusas y contradictorias de parte de las entidades de 
recursos; 

* 	 Tanto las agencias donatarias como las agencias ejecutoras deberdn tener un visi6n 
coherete y coordinada respecto a las metas de los programas y de c6mo se los 
administrard; 

" 	 El programa dirigido hacia el SME debe enfocar su gesti6n hacia el desarrollo de 
empresas rentables y que puedan sostenerse; esto es importante si se desea que el 
programa canalice su recursos de manera eficiz; y 
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* El programa orientado hacia el SME debe, a largo plazo, ser sustentable y no representar 
una carga permanente para la naci6n, ya sea dren~ndola de sus actuales recursos o 
incrementando la creciente carga que la deuda externa representa para el pals en el largo 
plazo. 

CONCLUSION 

El sector de la micro y pequefia empresa constituye un importante proveedor de puestos de trabajo 
y generador de ingresos para gran parte de la poblaci6n Ecuatoriana. Su capacidad para continuar
desempefnando ese papel protagdnico a futuro depende de la soluci6n de tres pioblemas principales que 
en la actualidad limitan su expansi6n y desarrollo; estos son - la falta de acceso a re:ursos financieros;
la falta de acceso a otros servicios eficaces de apoyo que estdn disefiados a superar las debilidades 
detectadas en cuanto a gerenciamiento, tecnologfa y mercadeo; y el Imbito empresarial negativo de que
adolece el Ecuador en general. Una estrategia comprehensiva y coordinada a nivel nacional para tratar 
estos problemas tendrd repercusiones muy positivas que ayuden a afianzar la prosperidad a largo plazo 
y la viabilidad de la pequefia empresa en el Ecuador. 
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