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PREFACIO 

Este documento de discusi6n No. 1 de ACCION International/Aitec 
representa el primero de una serie ocasional de documentos en los 
cuales e: personal de ACCION/AITEC y otras personas trabajando con 
el sector informal presentan y examinan hechos de interns al actual 
debate. La idea emerge cuando Ilega a ser evidente que aquellas 
personas trabajando dia a dia en la implementacion de programas, 
carecen de un vehfculo para articular Ioque ellos perciben como hechos 
significativos que deben ser debatidos por una audiencia mayor. 

La discusi6n en estos documentos surge de los programas actuales 
afiliados a ACCION/AI'rEC y estA basada en la observaci6n de ahos 
de experiencia en la implementaci6n de programas de cr6dito y
capacitaci6n. Puesto que estos no son esfuerzos de investigaci6n, no 
estan disefiados para agregarse a la base de datos. Al contrario, ellos 
intentan estimular el pensamiento en estas 6reas y sugerir estrategias 
basadas en las lecciones de la experiencia. 

Iniciamos esta serie de ediciones con una presentaci6n de los 
m~todos y estrategias del trabajo de ACCION/AITEC con ei sector 
informal. Futuros documentos ahondardn en temas relacionados a 
impacto, cr~dito, factores institucionales y beneficiarios de los 
programas, entre otros. 

William Burrus 

Director Ejecutivo 
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I.INTRODUCCION 

Este documento de discusi6n se realiza con el prop6sito de 
condensar en un solo escrito los elementos que sustentan los aspectos
metodol6gicos mcs significativos del trabajo de ACCION 
international/AITEC (ACCION/AITEC) con el sector informal. Despu~s
de m~s de dos d6cadas de experiencia con las m.s pequefas unidades 
productivas de las economfas de America Latina y el Caribe, 
ACCION/AITEC puede indicar una estrategia que se fundamenta en 
ciertos factores metodol6gicos ios cuales se repiten en todos los 
programas apoyados por ACCION/AlTEC. 

El material usado para este documento emerge de la experiencia
de campo del personal de ACCION/AlTEC en parses de Latinoam6rica 
y el Caribe. En todos los casos, los programas que ACCION/AITEC
asiste buscan alcanzar la poblaci6n pobre econ6micamgnte activa en 
las ciudades principales y secundarias ampliamente categorizadas 
como miembros del sector informal, estas personas se emplean a sf 
mismas a muy pequeias escalas de producci6n tales como zapa'.eros,
carpinteros, artesanos; como comerciantes y negociantes, tales como 
vendedores ambulantes y de mercados; y como proveedores de 
servicios, tales como reparaciones de utensilios y equipos. Definidas 
como microempresas, [a mayorfa de estas unidades productivas
emplean no m~s de 10 trabajadores y reunen las caracteristicas 
atribufdas a las microempresas en la mayoria de la literatura (Ashe,
1985; Blayney y Otero 1985; Parra, 1985, etc.). El esfuerzo en este 
documento de discusi6n es centralizarse en aspectos metodol6gicos
do los prograinas que alcanzan este tipo de poblaci6n, en lugar de 
analizar la poblaci6n en sf misma. 
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II. LA INISTITUCION 

ACCION/AIlTEC es una Organizaci6n privada sin fines de lucro con 
su sede principal en Cambridge, Massachusetts, E.U.A., fundada en 
el argo de 1961. Su principal objetivo es apoyar la creaci6n de 
oportunidades de empleo y el mejoramiento de la calidad de vida para 
las familias de bajos ingresos en Latinoam6rica y el Caribe, 
desarrollando programas que respondan a las necesidades de aquellos 
en el sector informal. 

Aun cuando ACCION/AITEC tambi6n realiza estudios, 
investigaciones y evaluaciones, su principal labor se centra en el diseho 
de programas que alcancen la poblaci6n urbana de monores recursos. 
ACCION/AITEC no implementa programas directamente, sino que se 
asocia con organizaciones privadas de desairoll- a nivel local y les 
provee de asistencia t cnica en metodologfas para la implementaci6n 
del programa y en el 6rea de desarrollo institucional. 

Actualmente ACCION/AITEC trabaja en 13 paises -Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, M~xico, 
Paraguay, Per6, Rep0blica Dominicana y los Estados Unidos. La 
presencia de ACCION/AITEC en cada pals varia: en algunos casos, 
tales como Costa Rica y Guatemala, ACCION/AITEC mantiene un 
Director de tiempo completo quien da asistencia t~cnica a una o mbs 
intituriones implementadoras. En otros casos, tales como Bolivia y 
Paraguay, el representante de ACCION/AITEC tambi6n es el director 
del programa y en otros casos como Honduras y Estados Unidos 
(Arizona), ACCION/AITEC no tiene un representante de tiempo 
completo pero trabaja muy cercanamente con las instituciones afiliadas. 
ACCION/AITEC actualmente tiene 35 instituciones sin fines de lucro 
afiliadas, las cuales atienden en suma airededor de 40.000 
microempresarios en cerca de 60 ciudades en America. 

Entre las caracteristicas institucionales de ACCION/AITEC, se 
destacan las siguientes: 

Definici6n y mantenimlento de una visi6n clara de sus 
objetivos.En sus 27 ahios de existencia se ha concentrado en la 
creaci6n de oportunidades de ingreso y empleo, utilizando 
medios variados a traves del tiempo, acorde con las necesidades 
de su poblaci6n-objetivo. 
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Innovaci6n. Los programas de hoy son distintos a los de hace
cinco ahos, reflejando la capacidad institucional para aplicar
t6cnicas nuevas y para aprender de la experiencia. 

Estructura organizativa y estilo gerenclal descentralizados. 
Sus reprasentantes locales tienen las m~ximas
responsabilidades y libertad de acci6n en sus respectivos palses,
lo cual les permite tomar iniciativas y aportar nuevas ideas, con
la asistencia y apoyo de la oficina principal. 

Desarrollo de una estrecha relaci6n de colaboraci6n. 
Asoci6ndose con instituciones locales que comparten su visi6n y
sus m~todos, ha logrado crear un sentido de apoyo mutuo atrav~s del intercambio de ideas, el que se ha constiturdo en un
medio pare mejorar destrezas introduciendo ideas nuevas y
reforzando el compromiso hacia una visi6n com6n. 

Sentido de "un largo camino que recorrer" ACCION/AITEC
evalka permanentermente sus politicas, servicios, m~todos, estilo 
y asociaciones para mejorar la efectividad en el alcance de sus
objetivos. Ha logrado generar, tanto en su propio personal como 
r n el de las organizaciones asociadas, un sentimiento de que lo 
que hoy hacemos, puede y debe ser mejorado para beneficio de 
su poblaci6n-objetivo. 

Ill. EVOLUCION DE LA METODOLOGIA DE ACCION/AITEC 

Despu6s de m~s de diez arios de tra.bajo en proyectos de desarrollo 
en Venezuela, Brasil, Colombia y Pr6r, ACCION/AITEC se da cuenta 
del creciente nmero de muy pequeios negocios en las ciudades.
Estos fueron empezados por recientes migrantes del brea rural, quienes
encontraron en el auto-empleo la 6nica alternativa para sobrevivir.
Lle 6 a ser obvio que el aumento de oportunidades, de empleo eingreso para esta poblaci6n, deberfa inclufr asistencia para susunidades productivas. El programa UNO (Uniao Nordestina de
Pequehas Organizacoes) en Recife, Brasil, en 1973 fue el primerprograma de ACCION/AITEC en Latinoam6rica que procur6 alcanzar 
estos diminutos nego-ios. 

En 1978, despu6s de que un programa
Salvador, Brasil, una conferencia sobre 

similar fue iniciado 
el desarrollo de 

en 
la 
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microempresa fue patrocinada por UNO y ACCION/AITEC, la cual 
despert6 gran inter6s entre los participantes de siete parses 
latinoamericanos acerca de la estrategia de ACCION/AITEC. 

A principios de 1980, el nivel de inter6s en el desarrollo de las 
microempresas creci6 entre los donantes internacionales y las 
organizaciones privadas !ocales, muchas de las cuales solicitaron 
asistencia a ACCION/AITEC. Programas en Colombia, Mexico, 
Repiablica Dominicana, Perii y Ecuador se iniciaron durante este 
perfodo. 

Con base en la experiencia acumulada de sus propios programas 
y su involucramiento en el pioyecto PISCES financiado por la A.I.D., 
ACCION/AITEC redefine su metodologfa de trabajo con los 
microempresarios urbanos por medio de la incorporaci6n de los 
elementos de 6xitoque surgieron en programas a lo largo del mundo 
en desarrollo. 

En particular, el diseho de ACCION/AITEC encontr6 resonancia 
en [a experiencia del Grameen Bank en Bangladesh y el Programa 
del Badan Kredit Kecamata 8.K.K.) en Indonesia. Desde el principio, 
ambos programas asi~ticos buscaron alcanzar con creces al mayor 
ntimero de los m~s pobres entre los econtmicamente activos y al 
mismo tiempo Ilevar los programas hacia la autosuficiencia. Estas 
metas se reflejaron en ACCIONAITEC, las cuales se extrajeron de la 
experiencia asitica para mejorar su propio trabajo en Latinoam~rica 
y el Caribe y m~s recientemente en los Estados Unidos. 

Para poder Ilegar a los m~s pobres, ACCION/AITEC incorpor6 
vendedores callejeros en sus programas, realiz6 un esfuerzo 
concertado para alcanzar m~s mujeres y se introdujo el concepto del 
Grupo Solidario en la Fundaci6n Dcminicana de Desarrollo en la 
Reptiblica Domi, Jicana. En los ahos siguientes los programas crecieron 
dramrticamente, alcanzando mles de microempresarios en cada 
ciudad, mipqtras buscaban tambi~n cubrir sus costos operativos. 

Actualmente, hay cerca de 35 programas en 13 paises que alcanzan 
cerca de 40.000 microempresarios directamente en 60 ciudades usando 
la metodologfa de ACCION/AITEC; entre 1982 y 1986 estos programas 
extendieron cerca de US$20 millones en cr~dito con p~rdidas de menos 
del tres por ciento. Solament. en 1988 los programas afiliados a 
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ACCION/AITEC extendieron cerca de US$ 15 millones en crddito, 
dando esto una medida del contnuo crecimiento de estos programas. 

IV. METAS OPERATIVAS DE LOS PROGRAMAS AFIUADOS A
 
ACCION/AITEC
 

A. Uegar a los mfs Pequefios Empresarlos con Potencial de Crecer 

Aunque ACCION/AITEC tiene 17 ahos trabajando en Latinoam6rica 
con microempresas, el auge de este tipo de programas es reciente 
-menos de 8 arios. Las primeras experiencias estaban dirigidas rhacia 
las microempresas bien establecidas con un patrimonio aproximado
de US$ 10.000 y con alrededor de 10 empleados asalariados. Casi 
siempre esas microempresas trabajan en el sector industrial. No 
existfan m6todos adecuados para atender a los m&s pobres
empresarios sin asumir grandes riesgos. Hoy, los programas de 
AC'ION/AITEC pueden atender microempresas con actividades 
industriales, comerciales y de otros servicios, logrando la expansi6n
de los negocios sin causar p~rdidas a los programas. 

Mientras m-s bajamos en la escala de capital con que operan las 
microempresas, mayor serA el nimero de negocios que encontramos 
y menor el ncmero de programas que los atienden. Los programas de 
ACCION/AITEC tienden a cubrir esa poblaci6n que otras instituciones 
no incluyen en sus programas y que constituye Ia base del empresario
latinoamericano. Es importante anotar que aqui se encuentra Ia gran
mayorfa de las mujeres pobres, y es asf como en los programas de 
ACCION/AITEC un promedio de 55% son mujeres. 

B. Masificar Ia Cantidad de Empresas Asistidas 

Durante los primeros aihos de experiencia un el campo de la 
microempresa, ACCION/AITEC desarroll6 un modelo para probar que 
se podfan crear empleos e ingresos a trav6s de Ia prestaci6n de 
servicics crediticios y de asistencia tcnica al sector informal, sin sufrir 
p~rdidas inaceptables en el fondo rotatorio. En esa primera etapa los 
programas-niodelos llegaron a atender entre 200 y 300 
microempresarios por aho. Sin embargo, para la magnitud del sector 
informal en los pafses latinoamericanos, ACCION/AITEC modific6 Is 
modelos para poder Ilegar a m~s personae.. Aunque todavfa cubre una 
gota del or.eano, los programas ya pasaron, de Ilegar a unos pocos 
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cientos, a atender unos cuantos miles por aio. Esta meta ha implicado 
cambios importantes en la metodologfa tradicional y en las instituciones 
que sustentan los programas. 

C.Autosuficiencia Operativa 

En el unierso de las organizaciones privadas no lucrativas, el 
concepto de qu9 un programa de servicio a la poblaci6n pobre deberia 
y puede Ilegar a financiar sus costos de operaci6n, es innovador y 
muchas veces controvertido. 

ACCION/AITEC define la autosuficiencia operativa como el punto 
en que todos los costos directos de un programa, incluyendo una 
reserva contra p6rdidas, se cubren con los ingresos generados por los 
servicios pr3stados a sus beneficiarios. 

La mayorfa de los programas de ACCION/AITEC alcanzan su 
autosuficiencia operativa en tres o cuatro ahos a partir de la fecha de 
su inicio. El nuevo reto de las instituciones, Ioconstituye el plantearse 
coma meta mantener el valor de la cartera crediticia, es decir, tener 
en cuenta la inflaci6n. 

D.Crecimiento entre los Beneficiarios 

Los programas buscan lograr un impacto en el beneficiario, siendo 
esta la raz6n que les da origen. La repercusi6n en la persona es de 
fndole humana, econ6mica y social y se logra a trav.s de un proceso 
de provisi6n de servicios a los negocios. Este proceso debe provocar 
expansi6n en los negocios y un indicador para el programa de que 
esto est6 ocurriendo, es el requerimiento creciente de capital. Los 
programas, entonces, se proponen incorporar negocios chicos con 
potencial de crecer y mediante un proceso educativo en el manejo del 
cr~dito y del negocio, ayudando a que 6stos se continen 
desenvolviendo como empresas cada vez m~s fuertes. 

E. Promoci6n de Organizaciones entre los Beneficiarios 

A trav~s de su experiencia en miltiples paises, ACCION/AITEC ha 
detectado que casi siempre los microempresarios del sector informal 
no estan organizados y como consecuencia sufren de un sentido de 
aislamiento, la falta de quien represente sus intereses ante las 
autoridades locales y nacionales y la ausencia de un fora para 
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intercambiar experiencias y contactos. ACCION/AITEC ha 
experimentado con varias formas de promover la organizaci6n de los 
mismos microempresarios tal como la formaci6n de MIMEXA, una 
Asociaci6n de Microempresarios en Monterrey, Mkxico. Se considera 
que la forma en que los microempresarios se organicen es menos 
importante que el hecho de que se organicen. La decisi6n de la forma 
de organizarse, sea una asociaci6n u otra agrupaci6n, debe surgir de 
los mismos beneficiarios y el rol de ACCION/AITEC y la organizacin
ejecutora es apoyar a los empresarios en la formaci6n y desarrollo de 
su propia orcanizaci6n. 

Aunque ACCION/AITEC considera de suma importancia el lograr 
cada una de estas metas operacionales a trav6s de sus programas, 
reconoce tambi6n que el tratar de incorporar todas las metas puede 
producir cierta tensi6n a nivel operacional. Por ejemplo, la meta de 
Ilegar a la autosuficiencia operativa a su vez puede implicar que un 
programa no tenga los recursos suficientes para dedicar mucho tiempo 
a la creaci6n de una organizaci6n de los mismos beneficiarios. 0 que 
el hecho de tratar de Ilegar a los m~s pobres de los econ6micamente 
activos implique que ellos nocesiten una asesoria rn.is intensiva con 
costos mrs altos asociados y que el programa no puede darse el lujo 
de Ilenar esas necesidades por las consideraciones de ma:;ificaci6n o 
autosuficiencia. En la pr~ctica, para resolver esos posibles conflictos, 
cada organizaci6n ejecutora establece sus metas en el tiempo y las 
prioriza de acuerdo con su madurez y disponibilidad de tecursos. 

V. ELEMENTOS SOBRESAUENTES DE LA METODOLOGIA DE 
ACCION/AITEC 

Los elementos metodol6gicos que a continuaci6n se describen 
fueron disehiados para que los programas puedan alcanzar las metas 
expuestas en la secci6n anterior. A6n entre los programas afiliados 
no existe una metodologfa ni se habla de un Modelo ACCION/AITEC.
De pafs a pafs, y a~n de ciudad a ciudad, existen diferencias 
metodol6gicas entre los programas; sin embargo, el nmero de 
elementos comunes sobrepasa en mucho a los elementos que los 
distinguen. 

El elemento que m~s puede diferenciar a un programa de otro es 
la modalidad del cr~dito; es decir, se atiende al sector informal a trav~s 
del individuo o a trav~s del grupo. La mayorfa de los programas operan 
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bajo las dos modalidades, pero la tendencia de los nuevos es a iniciar 
actividades s6lo con la metodologfa de grupos, por las ventajas que 
se observarin m~s adelante. 

Debido a que el contexto en que se desenvuelven las microempresas 
es dinAmico -y a la permanente presi6n por creatividad que les ejerce 
la competitividad del sector informal- los programas tienen la necesidad 
de revisar continuamente sus m~todos para pooer apoyarlos. Se puede 
decir entonces, que la Onica constante en los m~todos de 
ACCION/AITEC, es el cambio mismo. 

Cinco Areas principales son descritas a continuaci6n como 
componentes de la metodologfa de ACCION/AITEC: 1)administraci6n 
eficiente; 2) mezcla de servicios: cr6dito y asistencia t6cnica; 3) 
condiciones de cr~dito adecuadas a las necesidades de los 
microempresarios; 4) asistencia t6cnica que responde a las 
necesidades de !os negocios y 5) promoci6n de la solidaridad. 

A. Administraci6n Eficlente 

En el momento en que un programa establece como meta la 
masificaci6n, estA determi.ando que operarA a una escala de miles 
de transacciones financieras por aho. Este desaffo implica internamente 
para el programa, como minimo: 

1. efectivo sistema financiero contable 
2. flujo de informaci6n 6gil 
3. mantenimiento de una cartera sana 
4. organizaci6n funcional 
5. estilo de gerencia descentralizado; y 
6. sistema de evaluac16n permanente 

Los programas de ACCION/AITEC elaboran un plan presupuestario 
anual sobre el cual dan cuentas mensuales. Cada mes presentan un 
informe de contabilidad que incluye un Estado de Resultados y un 
Estado de Situaci6n.El registro y control de las operaciones contables 
estA computarizado y se utiliza el Sistema de Contabilidad por 
Fondos. Es obligatoria una auditorfa externa anual. 

El control de la cartera tambi6n estA computarizado. Se registran 
en el archivo todos los datos personales del microempresario y d,. su 
negocio, previamente establecidos en un formulario. Estos datos 
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tambibn se guardan en un archivo manual. Cada vez que los usuarlos 
renueven prdstamos, se actualizan los datos del negocio. 

Todos los meses. cada programa debe generar un informe 
computarizado sobre las operaciones crediticias, las actividades de 
asistencia t~cnica a los usuarios, indicadores econ6rnicos del programa 
e indicadores de impacto sobre los beneficiarios. Cada semana, el 
personal de campo recibe toda la informaci6n pertinente para controlar 
su propia cartera. 

El mantenimiento de la calidad de la cartera es foco de atenci6n de 
todo el personal. Se logra, entre otros, con la selecci6n misma del 
beneficiario, los mensajes a trav6s de la orientaci6n y la capacitaci6n 
y e! sistema operacional eficiente en controles y supervisi6n de los 
prbstamos otorgados. 

El organigrama de los programas va cambiando segin aumenta el 
volumen de operaciones y por ende, el personal. Las decisiones 
importantes las toma el personal de campo, quienes aprenden de los 
beneficiarios. El equipo de apoyo (el Director y los encargados de 
Areas) se reine religiosamente una vez por semana y valida las 
decisiones tomadas por el personal de base. Mientras m~s pasa el 
tiempo, menos intervenci6n operativa tiene el Director. 

Los programas se revisan continuar0oente. Todos los meses evalkan 
su ejecuci6n; cada tres me3es a su personal y al tdrmino de cada ano 
Ilevan a cabo una evaluaci6n global (a los niveles del usuario, del 
programa, de la instituci6n y del contexto externo). 

B. Mezcla de Servicios: Cr6dito y Asistencia T6cnica 

En todos los parses en donde ACCION/AITEC ha realizado estudios, 
los microempres;tios relacionan mayoritariamente sus necesidades al 
acceso al cr6dito if capacitaci6n. Por ejemplo, en una investigaci6n en 
Guatemala en 1987, estos dos a-qpectos aparecieron en el 90.8% de 
las respuestas. El enfoque tradicional de apoyo a las microempresas 
que caracteriza a los primeros programas de ACCION/AITEC, da mis 
nfasis a la capacitaci6n que al cr~dito. Los mcs recientes programas, 

sin embargo, han enfatizado el crddito mzs que la capacitaci6n y dado 
su 6xito continuar,n esta tendencia. La "Asociaci6n para el Desarrollo 
de la Microempresa" (ADEMI) en la Repiblica Dominicana, la cual 
empez6 en 1984, es un buen ejemplo de la 61time tendencia. 
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ACCION/AITEC afirma que ambos servicios son esenciales y que 
la mezcla debe ser establecida por cada programa. Puesto que no hay 
evidencia emprica para puntualizar la combinaci6n perfecta, los 
programas de ACCION/AITEC demuestran considerable diversidad en 
la forma de combinar estos servicios, siempre dentro del marco comun 
de expandir los programas e incrementar la autosuficiencia. 

C. Condiciones de Cr6dito Adecuadas a las Necesidades de los 

Microempresarios 

1. Agilidad en Trmiter de los Pr6stamos 

Segin estudios realizados en ACCION/AITEC (Rep6blica 
Dominicana, Costa Rica, Per6 y otros), cuando se le pregunta a un 
microempresario que se ve obligado a recurrir a un prestamista, qu6 
es lo que menos le gusta de la fuente de su financiaci6n, contesta: 
.el alto interns" y sobre lo que rnis le gusta, "la rapidez con que 
obtengo el pr~stamo". 

Desafortunadamente los programas tradicionales que ati.nden 
microempresarios tardan cominmente dos meses a un aho para 
desembolsar un pr~stamo. El resultado conocido es que cuando Ilega 
el pr~stamo, ya la necesidad no existe o el negocio ha desaparecido. 

En la generalidad de los programas de desarrollo los costos 
financieros m~s altos impuestos a los beneficiarios son los costos de 
transacci6n y de oportunidad. En el caso de los prograrnas de 
microempresas, no hay raz6n para imponer estos costos; es m~s, van 
en detrimento del programa. 

Los programas de ACCION/AITEC tardan un mtxirno de 10 dias 
h~biles para abrir la lInea de cr~dito a los prestatarios -desde el primer 
contacto hasta que se entrega el primer cheque. Los pr~stamos 
subsiguientes toman un m6ximo de tres dfas h~biles y en algunos 
programas, se entregan el mismo dfa que se cancela el prestamo 
anterior. 

2. Minimo de Garantias 

El principal obst~culo que enfrentan los microempresarios 
latinoarnericanos para acceder a pr6stamos bancarios es no poder 
cumplir con el tipo de garantia exigida. Mientras m~s pequeno el 
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negocio, menos puede satisfacer las garantfas bancarias. 
ACCION/AITEC cree que ios microempresarios sf pueden ofrecer 
garantfas, pero que estas garantfas no son las tradicionales y por Io 
tanto, los programas dirigidos a apoyarlos deben ajustar las condiciones 
de los pr stamos a las posibilidades de los negocios y crear 
mecanismos innovadores que aseguren la recuperaci6n de los 
pr~stamos. 

Los programas afiliados a ACCION/AITEC aceptan los activos de 
que disponen los microempresarios y aceptan su solvencia moral. En 
general, las microempresas disponen de alg6n equipo o herramienta. 
A la escala de capital en la que operan, esos bienes tienen un valor 
para los microempresarios no cuantificable econ6micamente; perderlos 
puede significar para ellos perder el medio de sustento de su familia. 
Por otro lado, los programas sustentan m~todos de provisi6n de 
pr~stamos que son educativos y motivantes para que el prestatario 
voluntariamente quiera pagar su pr~stamo. 

Adicionalmente se cre6 la modalidad de cr6dito grupal, a trav6s de 
la cual, el grupo responde ante el programa por los pr~stamos 
individualos de sus miembros. Con este este mecanismo se pueden 
atender beneficiarios sin ning6n tipo de garantfa material, al tiempo 
de minimiLar los riesgos para el programa. 

3. Pr6stamos para Capital de Trabajo 

El sector empresarial en todos los parses en desarrollo toma forma 
de pir~mide, con unas pocas grandes empresas en la c6spide y la 
gran mayoria, algunas veces cerca del 80 a 90 por ciento de las 
empresas en la base, con medianas y pequehas empresas en el medio. 
Obviamente las necesidades de las empresas varian seglin su tamarlo, 
grado de desarrollo, tecnologfa utilizada, etc. Si se analiza s6lo el 
subsector microempresarial, tambi6n se encntrarA una gama de 
negocios con diversos grados de complejidad y necesidades. Con base 
en la experiencia de ACCION/AITEC se puede afirmar que las 
microempresas tienen en com6n necesidad de cr~dito y que mientras 
m~s pequefia es la empresa, la necesidad de pr~stamo m~s urgente 
es para capital de trabajo. 

La mayorfa de los programas de ACCION/AITEC est~n dirigidos a 
los m~s pequehos de los microempresarios, por Io tanto se canalizan 
los pr6stamos principalmente para satisfacer su necesidad m~s 
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inmediata: capitalde trabajo. Realizando pe 4ueiios pr6stamos a corto
plazo para este prop6sito y a mucho mAs i Ijo costo que los que los
microempresarios pueden conseguir en o~ro ado, el programa genera
inmediatos ahorros y beneficios para el partcipante. Adicionalmente,
los prdstamos pequeflos, estimulan un cambio tradual en la estructura 
y operaci6n de la firma, sin exagerado eun inoportuno 6nfasis en 
compra de equipo. De otro lado, el prestatario puede ser
sobreendeudado con pagos que no puede cumplir, perjudicando de 
esta forma a la empresa, asf como al programa de cr6dito. De acuerdo
al crecimiento de la microempresa, el programa puede proveer
prdstamos para compra de equipo a trav6s de una Ifnea de crddito 
separada. 

4. Pr6stamos Escalonados 

Para establecer el sisterna de entrega y los montos de los prdstamos
ACCION/AITEC parti6 del supuesto -ya corroborado por la experiencia
de que el microempresario maneja eficientemente las sumas de dinero 
que esti acostumbrado a manejar. El desvio del dinero fuera del
negocio ocurre mayoritariamente cuando el prestatario dispone de 
sumas muchas veces mayores que las que qenera su propio negocio. 

Tomando en cuenta esto, ACCION/AITEC disefi6 un sistema de
provisi6n de pr~stamos que constituye en sf mismo un proceso
educativo en el manejo del cr dito, al tiempo que permite un crecimiento 
paulatino del negocio. 

El primer pr~stamo cubre necesidades de capital de trabajo por un
perfodo corto, al nivel actual de desenvolvimiento del negocio (se
atienden microempresas existentes). 

El programa requiere a prestatario amortizar mensualmente y Lste
puede hacerlo por dos razones. Primero, se le oto.,ga at usuario una 
suma adecuada a la capacidad de pago del negociu; segundo, entra
dinero fresco al negocio, que esti operando a una escala de producci6n
habitual. Esto iOltimo implica que el dinero del pr~starno libera la suma 
que antes el propia microempresario invertfa para capital de trabajo;
si 61 no tuviera quo satisfacer otras necesidades, con el dinero liberado 
podrfa producir un poco mc.s. 

Varios dlas antes de cancelar su (iltima cuota, el beneficiario Ilena 
una nueva solicitud de pr6stamo contemplando un pequeho aumento 
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de producci6n vendible. En consecuencia, el pr6stamo subsiguiente 
resulta mayor que el anterior. Este proceso puede repetirlo hasta Ilegar 
Wi monto mbximo premitido, siempre que su historia de pago sea 
aceptable para el programa. 

5. Plazos Cortos 

En los primeros programas qu," ,torgaron pr~stamos para perfodos 
col', (Perth, Rep6blica Dominicb,.a, Colombia y Ecuador), se observ6 

-. ios negocios lograban una expansi6n rbpida. Se estudiaron algunos 
casos y las conclusiones apuntaron hacia Iosiguiente: 

* 	 El plazo corto pone en manos del microempresario sumas que 61 
sabe manejar eficientemente, es decir, que invierte en el negocio. 

* 	 El plazo corto del compromiso de pago y la disponibilidad de
 
fondos que le asegura su Ilnea de pr~stamos, le permite al
 
microempresario planificar paulatinamente su producci6n
 
adicional, que sin grandes esfuerzos, puade colocar en el
 
mercado por tratarse de pequehos aumentos (no es Io mismo
 
cornercializar una producci6n adicional equivalente a un 80%
 
sobre la anterior, que colocar s6lo un 25% m~s).
 

" 	 En consecuencia con lo anterior, el programa tiene la oportunidad 
de inyectar al negocio las cantidades que nacesita en los 
momentos oportunos, minimizando el costo de oportunidad de los 
usuarios. Es decir, el programa act6a acompahando al negocio 
en su crecimiento. 

Al programa el plazo corto tambi~n le favorece, ya que le permite 
rotar muchas veces sus fondos de pr~stamos, gener~ndole ingresos, 
lo que le permite alcanzar su autosuficiencia operativa mcs 
r~pidamente. 

Plazos m~s largos se otorgan para la adquisici6n de activos y se 
canalizan a trav~s de una Ifnea de cr~dito separada. Esto se basa en 
dos hechos: 

El impacto de la nueva maquinaria sobre el negoclo no es 
inmediato, por Io que la separaci6n de las Ifneas de cr~dito 
permite al usuario renovar varias veces su pr6stamo para capital 
de tabajo. 
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Mientras el nuevo activo surte su efecto en el negocio, las 
amortizaciones resultan c6modas sin agotar la capacidad de 
pago de la microempresa, que simult~neamente esti pagando 
otro pr~stamo para capital de trabajo. 

6. Pr~stamos a Grupos o a Individuos 

Los programas que se han propuesto masificar su acci6n y atender 
a los m~s pequeios del sector empresarial, han encontrado en la 
modalidad grupal de pr~stamos el medio m.s eficaz para alcanzar sus 
metas. Grupos Solidarios se empez6 en 1978 y consiste en grupos
de tres a ocho miembros, cada uno de sus integrantes con su propia
actividad, los cuales acuden juntos para participar en un programa de 
cr6dito y capacitaci6n. La autoselecci6n del grupo asume la 
responsabilidad por sus miembros. 

Este simple concepto revolucion6 la estrategia de los programas de 
microempresas; los hizo capaces de alcanzar el m.s bajo nivel de la 
pirbmide empresarial, asegurando de este modo quc los m~s pobres 
entre los microempresarios fueran incluldos. Los programas pasaron
de apoyar a unos cientos de beneficiarios a unos miles en muy corto 
tiempo. Puesto que las mujeres predominan entre los m.s pequehos,
el mecanismo del grupo solidario permiti6 la inclusi6n de muchas mAss 
mujeres como beneficiarias. Finalmente, los programas entraron en 
una nueva etapa de autosuficiencia operativa. 

Las ventajas claves de la estrategia de grupos solidarios pueden 
ser resumidas de la siguien'e manera. Primero, se reducen los costos 
administrativos al procesar un pr~stamo para tre3 a ocho personas.
De esta forma el progiama tambi6n se expande espont~neamente por
autopromoci6n. Segundo, el mecanismo solidario mejora la tasa de 
recuperaci6n e incrementa la capacidad de sus miembros para manejar 
y contabilizar sus pr6stamos. Tercero, la asistencia t~cnica tiene un 
efecto multiplicador en el cual los miembros m.s fuertes de un grupo
ayudan a los otros con solidaridad y con el deseo de mejorar no 
solamente sus propios negocios sino tambi~n los de los otros miembros 
del grupo. 

Adicionalmente, grupos solidarios facilitan la conformaci6n de 
asociaciones tanto a nivel de usuarios como de instituciones; en 
Colombia desde 1985, siete organizaciones trabajando con esta 
metodologia formaron la Asociaci6n Grupos Solidarios, siendo hoy una 
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red de amplio cubrimiento a nivel nacional de 13 organizaciones que 
trabajan coordinadamente con el sector informal. 

La estrategia tambi6n permite la inclusi6n de microvendedores en 
el programa, siendo estos usualmente los mis pobres y menos capaces 
de presenter alguna garantfa. Finalmente, la metodologfa de grupos 
solidarin- provee una vailedad 0 ventajas no cuantificables que son 
claves ei cualquier esfuerzo de zlesarrollo. Las reuniones semanales, 
el componente de capacitaci6n, la responsabilidad asumida por el 
grupo y el exitoso manejo del cr6dito, Ilevan al grupo dentro de un 
nicleo de mutuo apoyo a un tipo de familia extendida, generalmente 
ausente en los centros urbanos. Factores tales como el mejoramiento 
de la propia estimaci6n, incremento en la habilidad de analizar 
situaciones propias y mejoramierto en la capacidad de enfrentar 
problemas comunes, son algunos de los beneficlos importantes que 
emergen y son dificiles de medir, pero imposibles de ignorar. 

Mientras que esta metodologfa predomina entre los programas 
P.;esorados por ACCION/AITEC, algunos tambi~n implementan la lInea 
de cr~ditos individuales, especialmente dirigidos a los m~s grandes 
dentro de los microempresarios. De esta forma, la firma recibe mis 
atenci6n personalizada uno a uno y son capaces de evolucionar con 
m~s ,qpoyo del programa. CrLditos individuales imponen unos costos 
m~s altos en los programas, que pueden ser reba'ados por una r~pida 
expansi6n y el incremento fluido de las operaciones internas. 

7. Cargos por Servicios Comparables a los Cornerciales 

Todos los programas de ACCION/AITEC tienen como su principni 
polftica financiera no subsidiar los servicios ofrecidos. Los cargos a 
los beneficiarios refliejan los costos directos del programa y el valor 
de un fondo de reservas para los pr~stamos incobrables. El nivel 
permitido de los costos operativos exige un grado razonable de 
eficiencia institucional y las tasas a cargar a los beneficiarios toman 
como referencia los niveles bancarios, a~n cuando el programa compite 
en el mercado informal de financiamiento. En consecuencia, los cargos 
a los usuarios (sector informal) resultan los m~s bajos que pueden 
obtener. 

Debe tomarse en cuenta que los programas de ACCION/AITEC 
ofrecen un paquete de servicios y la tasa de intereses cobrada 
usualmente tambi~n incluye los costos de capacitaci6n y asistencia 
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t~cnica y ain asf, en algunos programas resultan menores que los 
cargos que los bancos tienen por s6lo el servicio crediticio. 
Naturalmente, en algunos pafses los cargos sobrepasan ligerpmente
las tasas bancarias, pero siempre son los mds bajos para el sector 
informal. 

Con el auge de los piogramas de microempresas, las instituciones 
han comenzado a competir por el mercado de esa poblaci6n y para 
ganar clientes, establecen cargos que no reflejan sus costos de 
operaci6n. Otras instituciones de desarrollo tampoco cobran intereses 
razonables para el programa, pero pur causas de tipo filos6fico. Hasta 
muy recientemente, las institucuines privadas no lucrativas se velan a 
sf mismas como organizaciones de servicio a los pobres o de 
beneficiencia, por Iotanto era algo natural subsidiar los servicios. 
Aunque este enfoque ya esti cambiando, todavla existen muchas 
instituciones que sustentan esta forma de pensar. 

Algunos de los fundamentos de ACCION/AITEC paia su polftica de 
no subsidiar los servicios, son los siguientes: 

" Una encuesta del mercado informal de cr~dito en cualquier pals
latinoamericano, mostrarfa que los microempresarios estan 
pagando tasas de inter6s onerosas a los prestamistas por no 
tener acceso a crLdito institucional. Estas tasas pueden variar de
10% mensual a diario, por Iotanto,10% los cargos de los 
programas de ACCION/AITEC pueden generar grandes ahorros 
instantbneos a sus beneficiarios. 

" Cargar una tasa por debajo de la del mercado por que somos 
pobres, da la impresi6n al cliente que el programa podrfa ser 
d6bil recuperando los pr~stamos, tambi~n por que somos 
pobres. Esto en sf mismo puede causar morosidad. 

* Cargar tasas de interns de mercado muestra respeto a la dignidad
humana del usuario, quien puede pagar por los servicios 
ofrecidos; deja de ver entonces el programa como uno de caridad. 

* 	 Probablemente la raz6n m6s importwte para cobrar por los 
servicios ofrecidos, es evitar que el programa siempre tenga su 
mano extendida pidiendo subsidio operacional. 
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8. Castigo a la Morosidad 

Las sanciones contra los morosos son fuertes y exigentes, con 
contadas excepciones. Esto es necesario por la injusticia implicita de 
dejar de redistribufr recursos econ6micos de los que pagan sus 
pr~stamos a los que no pagan. 

Existen muchas razones para que los programas sancionen la 
morosidad, entre ellas: 

" 	Si no se impone un costo al moroso (ningin aumenrto en el nuevo 
pr~stamo, cargos adicionales, expulsi6n del programa, 
descr~dito, embargo, etc), el resto de los beneficiarios tampoco 
querr= pagar. 

* 	 El dinero que no se recupera es fondo que irnpide cubrir
 
necesidades a otros microempresarios y fondo que no genera
 
:ngresos al programa.
 

* 	 Coiocar dinero en pr~stamos es f cil; recuperarlo retleja el grado
 
de madurez y calidad del programa.
 

D. Asistencla Thcnica que Responde a las Necesidades 
de los Negocios 

Para la variedad de necesidades de las microempresas, los 
programas han ido adecuando las formas de entrega de sus servicios. 
Originalmente se ofrecfa s6lo capacitaci6n a trav~s de cursos y para 
algunos programas era el servicio principal (Colombia). Como se 
expuso anteriormente, ACCION/AITEC considera la asistencia t~cnica 
junto con el cr~dito, vital para lograr la expansi6n de las microempresas 
y todos los programas lo ofrecen en una da las dos modalidades 
siguientes, o en una combinaci6n de ambas. 

1. Capacitaci6n 

Este componente busca orientar aquellas necesidades relacionadas 
con la actividad mic oempresarial, las cuales los prestatarios comparten 
en com6n. Es ofrecida a trav~s de cursos cortos que vadan en su 
grado de detalle en aspectos tales como manejo del cr6dito, 
contabilidad, administraci6n de negocios, solidaridad y liderazgo y son 
con frecuencia obligatorios para todos los prestatarios. Otros cursos 
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pueden tambi~n ser ofrecidos con base an la asistencia voluntaria ydisehados de acuerdo a las necesidades especificas expresadas por
los usuarios. 

La mayo,!a de los programas disefian su propio curriculo y entrenan
personal ccmo capacitadores. Los programas m.s avanzados en estecomponents, como el caso de Coombia, han completado los manuales
de entrenamiento para grupos solidarios y han sido distribufdos entre
la red de organizaciones afiliadas y adaptados a sus necesidades 
particulares. 

Esta estrategia de capacitaci6n es relativamente de bajo costc, auncuando puede tener la desventaja de no responder a las necesidades 
de todos los beneficiarios. Reunir grupos homog6neos entre unapoblaci6n con tal variedad de niveles educativos es bastante diffcil y
por consiguiente el nivel de aprendizaje puede variar 
considerablemente. 

2. Asesoria Uno a Uno 

Esta modalidad esti dirigida a satisfacer necesidades particulares
de los negocios y se ofrece en el taller de trabajo. Por esto 61timo essumamente costosa, pero es tal vez mis efectiva en sus resultados.
En general, la tendencia de los programas que ofrecen m~s crLditos
grupales es inclinarse por la capacitaci6n y los que ofrecen m~s cr6ditos
individuales, a la asesora uno a uno o a una combinaci6n de ambos. 

Este servicio est. ligado a la obtenci6n de los cr ditos; decir,es 

en los programas de ACCION/AITEC no existen beneficiarios que s6lo

reciben capacitaci6n. En realidad, un requisito de los programas 
es
 
participar en actividades de capacitaci6n.
 

E. Fomento de la Solidaridad 

Los programas ofrecen a los microempresarios la oportunidad desalir de su aislamiento como entes econ6micos. Especialmente a trav~s
de los grupos solidarios se trabaja educativamente sobre los conceptos
de solidaridad y cooperaci6n para el logro de objetivos comunes, como es la obtenci6n cole.tiva de materias primas m.s baratas, conseguir
mejor trato por parte de las autoridades locales, etc. La simple
transmisi6n de esos conceptos contribuye a motivar a los
microempresarios hacia el deseo de superaci6n, el progreso de sus 
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negocios y de su familia. El surgimiento de asociaciones en Mexico, 
Colombia y otros lugares son indicadores del grado en el cual los 
beneficiarios de los programas han asimilado estos conceptos. 

En general, las actividades relacionadas con la promoci6n de 
asociaciones o al incremento de la solidaridad son m~s informales que 
los componentes de capacitaci6n y crddito y dependen mucho mAs de 
los beneficiarios en sr mismos. Los programas despiertan un proceso 
de cambio dentro de los beneficiarios los cuales pueden o no 
manifestarse en una acci6r, colectiva. 

VI. 	TEMAS RELACIONADOS A LA METODOLOGIA 
DE ACCION/AITEC 

En los iiltimos cinco a diez a?,os, el desarrollo social, econ6mico y 
politico de Latinoam~rica ha cambiado enormemente el panorama del 
sector informal y los factores que lo rodean. La migraci6n a las ciudades 
y el crecimiento de Ia poblaci6n han creado un fuertq eslab6n entre 
los aspectos demogr~ficos y el sector informal, el cual ha absorvido 
la gran mayoria de estos nuevos habitantes urbanos. La reseci6n 
econ6mica de 1980 tambi6n ha empujado un ni~mero creciente de 
personas al autoempleo. No es sorprendente, dado el crecimiento 
presentado, que los gobiernos hayan empezado a poner atenci6n a 
este significativo sector y a considerar soluciones. 

En este r~pido ambiente de cambio, organizaciones tales como 
ACCION/AITEC, que tiene un registro de trabajo con este tipo de 
poblaci6n, deben afinar sus estrategias y explorar alternativas 
innovadoras para la d~cada que viene. A continuaci6n se realiza una 
breve descripci6n de algunos de los hechos alrededor de este proceso, 
los cuale son el centro de los propios esfuerzos de ACCION/AITEC 
para mejorar su trabajo. 

A. Perfil Institucional 

Qu6 caracteristicas se deben mirar en organizaciones que trabajar~n 
efectivamente en la extensi6n de servicios, especialmete cr6dito, al 
sector informal? Esta no es una pregunta nueva, pero la respuesta 
varfa de acuerdo A contexto y las circunstancias que lo circundan. 
Desde la perspectiva de ACCION/AITEC, es clao que las 
organizaciones privadas de desarrollo que han sido las pioneras en la 

25 



atenci6n al sector Informal, continuar&n jugando un papel significativo, 
no solamente como Implementadoras de programas sino tambi6n como 
innovadoras. Sin embargo, Ilega a ser imperativo preguntar inter alia,
Io que 6stas organizaciones deben ser, qu6 grado de crecimiento y
desarrollo se puede esperar al cabo del primer aflo, tercero o quinto
implementando un programa y qu6 papel debe jugar la asistencia 
t6cnica a la instituci6n en este respecto. 

No hay una sola respuesta a ode planteamiento. La estrategia de 
ACCION/AITEC ha sido la de desarrollar y refinar el perfil filos6fico,
politico, administrativo, financiero y t6cnico de las organizaciones de 
acuerdo al progreso a trav6s de varias facetas de madurez en su 
trabajo con el sector Informal. Este es un proceso en camino con 
6nfasis en el entendimiento del efectivo desarrollo institucional y
constituye un paso importante hacia la iealizaci6n de un impacto
significativo en el sector informal de Latinoamdrica. 

B. El Papel del Sector Bancarlo Comerclal 

En general, el sector bancario y financiero de los pases
latinoamericanos estA poco dispuesto a trabajar con el sector informal. 
Las razones son variadas: altos costos por transacci6n, inaceptables
niveles de riesgo, mcs atractivas oportunidades alternativas de 
inversi6n, son entre otras las m(s frecuentes. Sin embargo, puesto 
que los esfuerzos para alcanzar un impacto significativo en el sector 
informal requerircn grandes inyecciones de capital, el papel del sector 
bancario es un aspecto clave. Mientras estamos a un largo camino de 
una activa participaci6n de este sector en promover las actividades 
econ6micas do la poblaci6n urbana de menores recursos, el desaffo 
ante nosotros es encontrar estrategias innovadoras que extraidas de 
la experiencia creen una atractiva posibilidad de inversi6n, asi como 
una s6lida base para continuar el trabajo. 

C. El Papel del Goblerno 

El incremento en la atenci6n que los gobiernos estdn empezando 
a dar al sector informal, sefiala otro aspecto clave para discusi6n y
plantea complejos y urgentes problemas. Gobiernos a nivel nacional 
y local tienen el poder y en muchos casos pueden ejecutar la orden 
para redistribu'r recursos, cambiar politicas, decretar legislaci6n y de 
manera general modificar el panorama del sector informal en cada 
pafs. Por esta raz6n, el inter6s del gobierno en las actividades del 
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sector Informal puede Ilegar a ser un arma de doble filo. Los recursos 
pueden ser malgastados en proyectos d6bllmente definidos que tienen 
un r~pido beneficio politico, las leyes pueden ser reescritas pero no 
cumplirse y el sector informal puede Ilegar a ser un campo para el 
activismo politico. 

Las organizaciones privadas de desarrollo y otras con conocimiento 
suficientes acerca de los factores del sector informal, deben asistir al 
gobierno para definir polfticas razonables, equitativas y razonables asf 
como para determinar cual debe ser su papel implementando 
pfogramas. A menos que las organizaciones Ileguen a participar en 
este proceso, su trabajo como instituciones de crddito y capacitaci6n 
no ser6 transferido a un mbs amplio cambio social dentro de sus 
sociedades. 

Mientras que hay muchos otros factores para estudiar y resolver en 
los ahos siguientes, los arfiba citados darin forma a la discusi6n en 
relaci6n a la actividad del sector informal. A medida que se haga mbs 
evidente la complejidad del sector informal, la claridad en ias estrategias 
y metodologifas por parte de las organizaciones de desarrollo Ilegar 
ser crucial. Este documento representa un esfuerzo en esa direcci6n. 
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