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RESUMEN
 

Se realiz6 un estudio del cr6dito rural en El Salvador, el cual se concentr6 en tres 
areas. Primero, el informe evalu6 el efecto de la actual politica monetaria, crediticia y de tipos
de cambio sobre el mercado financiero rural. Segundo, evaIu6 la condici6n financiera e 
institucional de los dos ditimos intermediarios financieros rurales que son propiedad del gobierno 
y reciben su asistencia: el Banco de Fomento Agropecuario y los Fondos de Cr6dito Rural 
(Fedecr&iito). Tercero, identific6 las restricciones crfticas que se interponen a la provisi6n 
eficaz de crdlito a los pequefios productores agropecuarios. 

Entre los resultados principales figuran la necesidad de reestructurar y fortalecer los 
dos intermediarios, en las ireas de administraci6n, andlisis financiero, movilizaci6n de ahorros 
y el manejo de la informaci6n; mejorar la eficiencia en funci6n del costo y reducir la 
dependencia de subvenciones; simplificar ain mis el proceso de solicitud y aprobaci6n de 
prdstanos; recapitalizar algunos de los Fondos de Cr&tito Rural e instituir un programa de 
incentivos del personal fundamentado en el desempefio. A fin de mejorar los servicios de 
prdstamo y el acceso para los pequehios prestatarios, los dos intermediarios deberfan ofrecer 
prdstamos de comercializaci6n, mayor flexibilidad en los reembolsos, pr6stamos graduados, 
reducciones en el tipo de interds por reembolso expedito del pr6stamo y servicios m6viles. Un 
sistema eficaz de asistencia t6cnica y diversificaci6n de cultivos para los pequefios agricultores 
deberd ser elaborado por terceros a fin de mejorar ]a solvencia latente de dichos agricultores. 
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RESUMEN FJECUTIVO
 

El presente estudio examina el efecto de las politicas regulatorias monetaria y fiscal 
de El Salvador sobre el sector rural, analiza el estado f'manciero de las dos iltimas instituciones 
de cr&lito rural que son propiedad del estado (Banco de Fomento Agropecuario y Federaci6n 
de Fondos de Cr~dito Rural) e identifica las dos restricciones principales que se ':terponen a una 
provisi6n y recuperaci6n mis eficaces del cr~dito a los pequefios agricultores. La motivaci6n 
para el estudio es la preocupaci6n de los 6rganos normativos de mantener y mejorar el acceso 
al crdito para los productores y los empresarios en pequefia escala en tin mercado financiero 
liberalizado. Hist6ricamente, la provisi6n de cr&lito formal a los pequefios prestatarios siempre
ha sido problem~itica debido a los altos costos de los pr6stamos, a ]a falta de garantfa colateral 
y a las asimetrias en la informaci6n. 

Desde 1989, el Gobierno de El Salvador ha adoptado reformas econ6micas e 
institucionales trascendentales encaminadas a lograr estabilidad macroecon6mica y restablecer 
el crecimiento econ6mico. En 1991 el sistema bancario se privatiz6 en su mayor parte y se 
eliminaron loz controles al cr&lito. En gran medida, los programas de reforma de la economfa 
en general y del sector financiero han tenido 6xito. Se ha contro!ado la inflaci6n; la moneda, 
aunque se ha devaluado, ha seguido siendo relativamente estable; la masiva cantidad de capital 
que ha entrado en el pals ha aumentado notablemente el volumen de dep6sitos bancarios; y se 
ha ampliado la producci6n real. Sin embargo, es ain posible que bancos recapitalizados
orientados a las utilidades abandonen a pequefios productores que son prestatarios de alto costo

y 

y riesgo elevado y, de esta forma, subviertan el desarrollo econ6mico rural. Por tanto, es una 
actividad adicional vital identificar y mejorar los impedimentos normativos, informativos e 
institucionales que se interponen a proveer un mejor servicio de credito rural. Las reformas 
realizadas hasta la fecha fueron necesarias pero, por sf solas, no bastan para garantizar un 
crecimiento econ6mico sostenido y mejoras en la distribuci6n del ingreso. 

El anilisis de las polfticas monetaria, crediticia y de tipos de cambio indica que las 
repercusiones sobre los prestatarios y ahorradores rurales son ambivalentes a corto plazo pero
debieran ser beneficiosas a largo plazo. Ha habido siete importantes acontecimientos financieros 
y monetarios: (1) la liberalizaci6n del tipo de inter6s la eliminaci6n de las cuotasy de 
prdstamos, (2) la rehabilitaci6n de una porci6n considerable de las deudas incobrables elen 
sistema bancario, (3) la adopci6n de tipos de cambio flexibles, (4) mayores tasas de descuento 
y un menor ndimero de lifneas especiales de cr&tito, (5) requisitos uniformes de ]a reserva legal,
(6) requisitos de mayor capital y (7) uso mdis amplio de reservas pam pr6stamos no cobrables. 
La mayorfa de estos acontecimientos fortalecen claramente el sistema bancario y aumentan la 
confianza de los depositantes. Sin embargo, algunos de estos cambios, a corto plazo, harin el 
acceso m~is diffcil para pequefios prestatarios de alto riesgo, lo que subraya la necesidad de 
separar los objetivos financieros de los objetivos sociales. 

Por ejemplo, tipos de interds mdis elevados mejoran las posibilidades de rentabilidad 
de los intermediarios y reducen las ineficiencias de racionamiento, pero pueden disuadir a los 
prestatarios con proyectos de inversi6n de baja rentabilidad de solicitar pr6stamos formales. La 
rehabilitaci6n de las deudas incobrables aumenta claramente el valor neto de los bancos, 

x 



mediante la sustituci6n de recursos de pr6stamos morosos, con valores que devengan intereses, 
en el estado de cuentas. El permitir que la moneda flote ha dado como resultado una 
devaluaci6n, que ha mejorado la competitividad de las exportaciones en 1990 y 1991. Los 
prestatarios del sector agropecuario dedicados a la exportaci6n, asi como los productores de 
sustitutos de inportaciones, se benefician claramente del cambio. Sin embargo, los prestatarios 
que dependen fuertemente de las importaciones para su procesos de producci6n contraen gastos
mis elevados. La decisi6n del Banco Central de aumentar la tasa de descuento, vinculf.ndola 
a las tasas de los certificados de dep6sito de 180 dfas, y de reducir el ndimero de lIfneas 
especiales de cr~tito, obliga a los bancos a movilizar una mayor parte de sus fondos propios y 
a ser m~is prudentes en la selecci6n de los prestatarios. Previamente, la existencia de numerosas 
lineas especiales d cr6dito y tasas altamente concesionarias distorsionaron la asignaci6n del 
credito, crearoit una dependencia en fondos blandos exiernos y retrasaron el desarrollo de una 
administraci6n bancaria y pricticas de cobro de pr6stamos, s61idos. Requisitos uniformes de 
reservas eliminan el sesgo que favorece a las instituciones de ahorro y pr6stamo y colocan sobre 
una base igual a toda clase de instituciones financieras regiamentadas. Los requisitos de mayor
capital protegen a los depositantes de fuertes prdidas imprevistas. El uso de un sistema de 
clasificaci6n de pr6stamos y reservas estipuladas para p6rdidas en los pr6stamos de riesgo mis 
elevado, tanbin protege a los depositantes y fortalece el sistema bancario en general. Sin 
embargo, los prestatarios pequefios, de riesgo mis elevado, hallarin que ser mis diffcil cumplir 
con los requisitos para obtener un pr6stamo. 

Las cuestiones que aparecen una y otra vez en las finanzas rurales salvadorefias 
formales han sido el acceso de los prestatarios, la viabilidad de las instituciones crediticias, la 
movilizaci6n de los ahorros y la contribuci6n del cr~dito al crecimiento econ6mico. En afios 
recientes, si bien el cr6dito total ha experimentado una continua expansi6n, el cr&lito agrario 
como porci6n del credito total, se ha mantenido relativamente constante a un 17 por ciento. En 
tdrminos reales, el cr&dito agropecuario ha experimentado un marcado descenso. A pesar de los 
esfuerzos realizados por aumentar la oferta de crddito rural formal, la provisi6n y recuperaci6n 
de los prdstamos siguen siendo muy problemiticas. 

Hist6ricamente, el acceso al cr6dito rural ha sido limitado debido a la falta de un titulo 
claro de propiedad de la tierra y a los altos costos de transacci6n para los prestatarios. 
Solamente entre 11 y 27 por ciento de la poblaci6n rural recibe cr~dito, pero los bancos no 
rechazan a un gran nimero de solicitantes (93 por ciento de quienes solicitan cr6dito reciben una 
aprobaci6n); la autoselecci6n es mds importante. Existe una fuerte relaci6n positiva entre el 
tamafio de la finca y la solicitud/recepci6n de crddito. Cuanto mdis grande es la finca, tanto mis 
probable es que produzca uno o dos artfculos de exportaci6n tradicionales (caf6, azdcar, algod6n,
ganado vacuno) o una combinaci6n de cereales y uno o nuis cultivos de exportaci6n. Asi, pues,
el cafd y el ganado son las actividades mdis ficilmente financiadas y las regiones occidental y
central del pafs, donde se cultiva la mayor parte del caf6, son las regiones mis favorecidas. 

En la dtcada de 1980, cuando se nacionaliz6 el sistema bancario, los gravdmenes o 
derechos de -etenci6n do los cultivos se utilizaron extensamente, en lugar de tftulos de la 
propiedad, como g-rantfa prendaria. Esto permiti6 a los pequefios prestatarios un acceso mayor
al cr~dito; pero la politizaci6n de los programas de pr6stamos, los efectos de la guerra, los bajos 
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precios internacionales y prActicas de cobro de prdstamos caracterizadas por la laxitud se 
combinaron para producir tasas de morosidad sumamente elevadas. Los programas de los 
pequefios agricultores fueron mis propensos al impago que otros programas crediticios en los 
dos bancos estudiados. En general, los altos costos de operaci6n y las tasas elevadas de 
morosidad redujeron la viabilidad de las instituciones f'mancieras e impusieron cierto raimero de 
liquidaciones y fusiones bancarias en 1990-91. Con ]a rehabilitaci6n de las deudas incobrables,
los bancos de propiedad ptibhca parecen mis cautelosos y, en el caso de la Federaci6n de Cajas
de Credito y de Bancos de los Trabajadores, las hipotecas sobre los activos fijos se prefieren a 
los gravimenes o derechos de retenci6n o contratos de responsabilidad conjunta. 

Se considera cue la disponibilidad de ,rddito es un factor vital en el crecimiento 
econ6mico rural. Un anilisis de regresi6n del valor agregado de los cultivos individuales y del 
credito total desembolsado indica que el algod6n y el maiz responden mis al cr&lito que otros 
cultivos. Si bien el papel del cr~dito es significativo, otros factores, tales ccmo cauces de 
comercializaci6n elasticidades 

desembolso de cr~dito 

seguros, de la demanda y estabilidad en los precios, tambidn 
desempefian un papel. 

Las dos instituciones estudiadas se concibieron inicialmente como fuentes de 
en la hip6tesis de que los segmentos pobres de la poblaci6n rural no 

pueden ahorrar. Despu6s de ahios de fuerte dependencia de fondos extemos blandos y de un 
cambio en los criterios del desarrollo, las dos instituciones se han visto obligadas a movilizar 
sus propios fondos y a convertirse en intermediariac de servicios mdlti'Iles. El Banco de 
Fomento Agropecuario ha logrado captar sustancialmente m~is dep6sitos de ahorro desde 1990, 
pero carece de un estudio de factibilidad, de un plan, de equipo adecuado y del personal
capacitado necesario para realizar un esfuerzo sostenido y concentrado. La Federaci6n de Cajas
de Cr6dito y de Bancos de los Trabajadores, por el contrario, s6lo tiene 6 grandes inversionistas 
institucionales y actualmente es insolvente, lo que hace que sea poco probable el lanzamiento 
de una campafia de movilizaci6n del ahorro en un futuro cercano. 

El andlisis financiero del Banco de Fomento Agropecuario, utilizando la metodologfa
CAMEL (Suficiencia de capital, Calidad de los activos, Evaluaci6n de la gesti6n, Generaci6n 
de ingresos y Liquidez) muestra claramente los puntos fuertes y debilidades del banco. Tiene 
una posici6n de capital muy fuerte (una proporci6n de 41 por ciento de capital a activos totales 
en comparaci6n con la cifra mfnima de 8 por ciento requerida por la ley). A pesar de la 
rehabilitaci6n de las deudas incobrables en 1991, el banco tiene ain 322 millones de colones de 
prdstamos incobrables. Adem~is, la tasa general de cobro de pr6stamos es del 73 por ciento,
considerablemente m~is baja que las tasas de cobro de las buenas instituciones asiiticas, que
oscilan entre 80 y 98.6 por ciento. Adem~is, la tasa de morosidad sobre los pr6stamos con 
menos de doce meses de vencimiento, es del 21 por ciento. 

En el irea gerencial, las debilidades vitales identificadas fueron, entre otras, la 
ausencia de un plan estrat6gico, la mala asignaci6n del personal, una tasa de movimiento de 
personal elevada y falta de incentivos basados en el desempefio. Gracias a la gerencia, se han 
iniciado actividades decididas de cobro de pr6stamos, se ha revisado el sistema de solicitud de 
pr6stamos y se ha promovido la informatizaci6n de la instituci6n. Sin embargo, una necesidad 
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palmaria es la modificaci6n en la ley de creaci6n del banco en cuanto a que los pr6stamos de 
mis 50.000 colones han de ser analizados por la Oficina Central y aprobados por la junta
directiva, requisito que aumenta notablemente el tiempo requerido para la tramitaci6n de un 
prdstamo. Ademds, la asamblea de gobemadores deberfa abolirse y la composici6n de ]a junta
directiva cambiar;e para incluir a personas con experiencia en banca y finanzas. El banco 
necesita aislarse de la manipuaci6n polftica. En la actualidad, estas dos instituciones, integradas
principalmente por ministros,'sirven para implantar las polfticas sociales y econ6micas de la 
administraci6n reinante, a nienudo en detrimento de s61idas consideraciones de gesti6n
financiera. Debido a las deducciones de las p6rdidas por raz6n de la devaluaci6n de las divisas 
y las disposiciones sobre deudas incobrables, el banco experiment6 p6rdidas de 1989 a 1991; 
pero se esperaba tener utilidades en 1992. Sin embargo, patrones problemaiticos en los costos 
operativos son evidentes cuando el margen entre el inter6s pagado sobre dep6sitos y el interns 
recibido sobre pr6stamos es de 10 por ciento o mrs y, ain asf, existe poca o ninguna
rentabilidad. Tambi6n cabe advertir la alta dependenia en subvenciones extemas, que alcanzan 
como promedio la cifra de 78 millones de colones por anio. 

En t6rminos de liquidez, el banco goza de un exceso de dinero en efectivo para
proporcionar cobertura a las retiradas de fondos efectuadas por los depositantes. Tiene en caja
1 col6n por cada 1.38 colones prestados. En resumen, el Banco de Fomento Agropecuario
necesita mejorar la recuperaci6n de prdstamos, fortalecer las pricticas gerenciales y los 
incentivos del personal, reducir los costos operativos y prestar mdis dinero. 

El anilisis financiero de la Federaci6n de Cajas de Cr&lito y de Bancos de los 
Trabajadores indica que se halla en una situaci6n muy precaria y que necesita cantidades 
inmediatas y masivas de ayuda f'manciera y t~cnica. La Federaci6n es una instituci6n de dos 
niveles integrada por una Oficina Central que presta fondos a 54 fondos de cr6dito aut6nomos, 
afiliados, los cuales a su vez efectian pr~stamos a prestatarios individuales. La Oficina Central 
esti t6cnicamente en la bancan'ota con una equidad o capital negativo (-47 millones de colones) 
en 1992. En la actualidad, el Banco Central estd estudiando la manera de capitalizar
6ptimamente a la instituci6n. De los 51 fondos de credito rural que operan en las zonas rurales, 
32 tienen proporciones de capital a activos, superiores al 8 por ciento mfnimo estipulado por la 
ley. Un proceso de selecci6n estA en marcha para identificar los fondos de credito que pueden
salvarse; los que no puedan salvarse, se liquidarn. 

La calidad de los pr6stamos es d6bil; 32 por ciento de los prdstamos de menos de 12 
meses, estn en mora. Sin embargo, los pr6stamos incobrables no son tan cuantiosos como en 
el caso del Banco de Fomento Agropecuario. La mayoria de los pr6stamos de la Federaci6n son 
de la Clase C (deficientes); s6lo 87 millones de colones pertenecen a la Clase E (incobrables).
Las tasas de cobro de pr6stamos son comparables a las de las buenas instituciones asiAiticas y
mucho mis altas que las del Banco de Fomento Agropecuario. La Oficina Central condiciona 
el otorgamiento de nuevos pr6stamos a las filiales con el reembolso de las deudas viejas. Al 
nivel afiliado, las tasas de morosidad son muy variables; algunas filiales problem~iticas declaran 
tasas de morosidad del 40 por ciento o mdis. 
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En tdrminos de la evaluaci6n gerencial, la Oficina Central tiene necesidades evidentes. 
Carece de un plan estrat6gico, tiene un proceso de aprobaci6n de prdstamos inc6modo, experi
menta un elevado cambio de personal, no tiene un programa de incentivos basado en el desem
pefio y tiene un nimero desproporcionado de personal de limpieza y seguridad. El resultado es 
altos costos operativos. Los ingresos han sido particularmente ddbiles y se han declarado 
p6rdidas en los tiltimos cuatro ahios. Al nivel de af'liaci6n, s6lo 22 de 51 fondos de cr6dito rural 
declararon utilidades en 1992. La Oficina Central depende grandemente de ias subvenciones, 
recibiendo un promedio de 74 millones de colones anualmente. Se ha creado un cfirculo vicioso 
en el que el Banco Central y los donantes proporcionan fondos concesionarios, que luego son 
otorgados en pr6stamo por la Federaci6n. Lo!, cobros de pr6stamos de la Federaci6n sirven 
como base para nuevos pr6stamos, pero la erosi6n ocasionada por la inflaci6n y el gran nimero 
de pr~stamos morosos obliga a la Federaci6n a buscar peri6dicamente nueva infusi6n de capital
del Banco Central y de los donantes. La administraci6n de la liquidez es satisfactoria por el 
momento. 

En resumen, la Federaci6n necesita recapitalizafse, formular un plan estrat6gico, 
aumentar ain mdis las reservas, modernizar los procedimientos operativos (especialmente la 
aprobaci6n t, pr6stamos y el intercambio de informaci6n entre las filiales y la Oficina Central),
reducir los costos operativos, proporcionar bonificaciones basadas en el desempefio y emprender 
un programa masivo de capacitaci6n para las filiales salvables. 

Al evaluar las restricciones crfticas que se interponen a la provisi6n eficaz de credito 
rural en El Salvador, se identificaron tres clases de impedimentos: problemas de acceso,
problemas de provisi6n y recuperaci6n, y externalidades. El patr6n sesgado de distribuci6n de 
la tierra en el que los pequefios prestatarios poseen o controlan tierras de calidad marginal, la 
falta de garantfas y los altos costos de transacci6n de los prestatarios se identificaron como 
factores explicativos pertinentes a las razopes por las que muchos pequefios prestatarios deciden 
no solicitar cr6dito formal. Utilizando un modelo de simulaci6n arquetipico, basado en datos 
procedentes de un estudio de los sistemas agricolas realizado por Vilma Calder6n y Clemente 
San Sebastidin, se observ6 que la mayorfa de las clases representativas de pequefios y medianos 
agricultores eran solventes; es decir, tenfan una tasa de rendimiento econ6mico y financiero 
suficiente para amortizar un pr6stamo, aun cuando los tipos de interds se aumentaran al 24 por
ciento. La aversi6n a] riesgo no se consider6 como importante de acuerdo a un estudio realizado 
en 1980 por Thomas Walker. 

En la segunda categoria de impedimentos figuran los problemas de provisi6n y
recuperaci6n, la politizaci6n del programa de pr6stamos, fechas inoportunas del desembolso, 
cantidades inadecuadas de prdstamo, actividades ineficaces de supervisi6n y cobro y la falta de 
flexibilidad en cl reembolso, todos los cuales son obstAculos reales para un sistema financiero 
rural idis eficiente. La politizaci6n en la d6cada de 1980 favoreci6 a ciertos clientes y regiones 
y cre6 la impresi6n de que el pr6stamo era un patrocinio politico y no una obligaci6n financiera 
seria. Desembolsos inoportunos y cantidades de pr6stamos insuficientes admentan los costos de 
los prestatarios y socavan la viabilidad de los proyectos de inversi6n. La falta de flexibilidad, 
es decir, el requisito de cancelar todos los prdstamos previos antes de recibir un segundo
pr6stamo para cultivos, obliga a los agricultores a vender los productos en momentos 
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inoportunos cuando los precios de los cultivos estn en su nivel estacional m~is bjo. Todos 
estos factores controlables que se han mencionado, combinados con actividades ddbiles en el 
cobro de pr6stamos, contribuyen a los problemas de morosidad. 

Entre los factoies externos que han tenido un aspecto negativo sobro los proyectos
financiados, figuran una falta patente de servicios de extensi6n, mala ejecuci6n de los contratos 
para quienes participan en exportaciones no tradicionales y deterioro de las condiciones del 
comercio urbano/rural. Las organizaciones no gubernamentales (ONG), los elaboradores de 
alimentos y los exportadores tienen, sin embargo, un papel potencialmente positivo que
desempefiar como complemento de los intermediarios formales. Las ONG podrian identificar, 
organizar y capacitar a grupos de agricultores de alto riesgo, supervisar el iso del cr&.ito y
proporcionar insumos auxiliares tales como servicios de extensi6n y comercializaci6n. No 
obstante, despu6s de un perfodo de tutelaje inicial, estos pequefios agricultores beneficiarios, con 
una capacidad mejorada de endeudamiento, podrian convertirse en solicitantes/receptores
formales de pr6stamos bancarios. Sin embargo, las ONG con las que nos pusimos en contacto 
necesitan todas ellas fortalecimiento institucional y se muestran reacias a cooperar con los bancos 
propiedad del estado y con el Ministerio de Agricultura. Los elaboradores y exportadores de 
alimentos pueden servir colio intermediarios secundarios utilizando contratos de 
comercializaci6n para obtener un reembolso expedito. El productor, el elaborador y el banco 
se beneficiarfan todos puesto que el productor tendrfa cr~dito asegurado y una salida segura al 
mercado y el comercializador podrla asegurar producci6n de calidad y deducir los reembolsos 
del pr6stamo de los pagos finales. 

En conclusi6n, las polfticas macroec ;micas actuales favorecen generalmente a los 
intermediarios financieros y a algunos Je los productores agropecuarios. Las reformas bancarias 
de 1991 han raejorado y siguen mejorando la integridad y eficiencia de todo el sistema. El 
hecho de si se mantiene el programa macroecon6mico de una polftica monetaria estricta y una 
moneda estable depende del 6xito del gobierno central en controlar el d6ficit fiscal. Al nivel 
microecon6mico, existe un reto evidente de mejorar la eficiencia institucional de las dos dltimas 
organizaciones financieras propiedad del estado y formular programas eficaces de extensi6n 
destinados a los pequefios agricultores. Si bien se estA excluyendo cada vez mdis a los prestata
rios de alto riesgo, no es una politica s6lida debilitar a las instituciones financieras a fin de 
satisfac.r %ademanda popular. Es m~is importante mantener un acceso continuo al cr6dito, en 
vez de tener acceso epis6dico. Hacia tal fin, los gerentes de bancos necesitan convencerse de 
que es posible tener programas de cr6dito rentables para los pequefios agiicultores mediante los 
incentivos adecuados al prestatario y al personal y mediante controles estrictos de costos. Los 
donante y el gobierno central pueden ayudar proporcionando subvenciones operativas
condicionadas al logro de indicadores de eficiencia. Deberfa hacerse mayor hincapi6 en mejorar
la eficiencia de las organizaciones en cuesti6n y no tanto en la obtenci6n de mis computadoras 
y vehfculos. En consecuencia, necesitan disefiarse y lanzarse programas de fortalecimiento 
institucional y desarrollo rural integrado a fin de eliminar los principales impedimentos
,dentificados. Estos impedimentos sen: una falta de planificaci6n estrat6gica y pricticas d6biles 
de gesti6n bancaria; procesos de aprobaci6n de pr6stamos rfgidos y complicados y leyes rectoras 
anticuadas; falta de responsabilidad en el personal; falta de servicios de extensi6n agrfcola; 
corntratos de comercializaci6a que no se hacen cumplir; f':ha de pr~stamos de comercializaci6n; 
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falta de flexibilidad en la renegoLiaci6n de pr6stamos; y recursos inadecuados dedicados a las 
actividades de cobro de pr6stamos. 
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LISTA DE SIGLAS
 

BAAC 	 Banco de 1'igricultura y Cooperativas Agrfcolas [Bank for Agriculture and 
Agricultaral Coop-.ratives] (Tailandia)
 

BCR Banco Central de Reservas
 
BFA Banco de Fomento Agropecuario
 
BH Lanco Hipotecario
 
BKK Badan Kredit Kecamatan (Indonesia)
 
BUD Bank Rakyat Indonesia Unit Desa
 
C Col6n. Moneda salvadorefia al mes de febrero de 1993 US$1 =C8,67
 
CAMEL 	 Suficiencia de capital, Calidad de los activos, Gesti6n, Ingresos y 

Liquidez [Capital Adequacy, Asset Quality, Management, Earnings, and 
Liquidity] 

CENTA Centro de Tecnologfa Agrfcola 
CLUSA Liga Cooperativa de los Estados Unidos [Cooperative League of the 

United States] 
CRS Servicios de Ayuda Cat6lica [Catholic Relief Services]
DIVAGRO Proyecto de Diversificaci6n Agricola 
FUSADES Fundaci6n Salvadorefia para el Desarrollo Econ6mico y Social 
FEDECACES Federaci6n de Cooperativas de Ahorro y Cr~dito de El Salvador 
FEDECREDITO Federaci6n de Cajas de Crdito y de Bancos de los 

Trabajadores 
FIGAPE Fondo de Inversi6n Garantizada para Pequefias Empresas 
FOGAMIPE Fondo de Garantia para la Micro y Pequefia Empresa 
FOGARA Fondo de Garantfa Agropecuario 
FRS Fondo de Rehabilitaci6n y Fortalecimiento 
GB Gramxen Bank (Bangladesh) 
LBF Ley de Bancos y Financieras 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderfa 
Manzana Medida de superficie. Igual a 0,7 hectirea 
MIPLAN Ministerio de Planificzci6n y Coordinaci6n del Desaifollo Econ6mico y 

Socil 
ONG Organizaci6n no gubernamental 
PIEB Producto interno bruto 
PRODERE Fondo de Garantfa del Programa de Reactivaci6n del Sector Agropecuario 
SSF Superintendencia del Sistema Financiero 
USAID 	 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Intemacional (U.S. 

Agency for International Development) 
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1.1 

1.2 

PARTE I: MAMEN GENERAL DE LAS POLITCAS MONETARIA, 
CREDIT1CIA Y DE TIPOS DE CAMBIO 

1. INTRODUCCION 

Objetivo del estudi& 

Desde 1989, El Salvador ha instituido importantes reformas institucionales y de 
polftica econ6mica con el fm de estimular la eficiencia en las asignaciones y restablecer el 
crecimiento econ6mico. Se ha liberalizado el sector financiero, pero los 6rganos normativos y
la comunidad de donantes se preocupan de que un sistema financiero orientado hacia el mercadeo 
tal vez no pueda servir a los pequefios prestatarios de alto riesgo, ni tratar de capturar
decisivamente fondos de los ahorradores rurales. Este estudio intenta: 

" Analizar el efecto de la actual poiftica monetaria, crediticia y de tipos de cambio 
sobre cl sector fimanciero rural formal. 

* Evaluar las condiciones fivancieras y administrativas de las dos instituciones 
financieras rurales principales (el 
Federaci6n de Fondos de Credito)'. 

Banco de Fomento Agropecuario y la 

" 	 Identificar las restricciones criticas que se interpone, a la provisi6n eficaz de 
credito y a la movilizaci6n del ahorro2. 

El estudio servirA de base part. recomendaciones normativas y para el disefio de un 
proyecto polifac6tico de modernizaci6n dei sector agricola que serd financiado por la Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Aconteciraientos bancarios y financieros en ia d6ecada de 1980 

En 1980, el Gobiemo de El Salvador nacionaliz6 el sistema bancario. El sistema 
nacionalizado estableci6 tipos de interds artificialmente bajos y dirigi6 el cr&lito hacia ciertos 
sectores de la economia en un intento de estimular ]a inversi6n y mejorar el acceso a los 

'El alcance original del trabajo incluy6 un andlisis del Banco Hipotecario pero, puesto que este banco 
se hallaba en situaci6n de sindicatura de quiebra y el Banco Central estaba realizando un andlisis similar,
los autores recomendaron su exclusi6n. La Mi6n de la USAID/EI Salvador acept6 la modificaci6n en 
el alcance del trabajo el 14 de enero de 1993. 

2 El alcance original del trab~io tamii6n requerfa un andlisis de la demanda de cr&lito. Debido a 
dificultades presupuestarias y logfsticas, la realizaci6n de dicho andlisis se retras6 y los resultados se 
comunicardn en un documento aparte. 



prestatarios de bajos ingresos y a las pequefias empresas. Con anterioridad, el sistema bancario 
no habfa logrado proporcionar cantidades sustanciales de crdito a las empresas y agricultores 
de pequefia y mediana dimensi6n. Polfticamente, la decisi6n de nacionalizaci6n fue un intento 
por parte de los dirigentes militares reformiistas que estaban en cl poder a la saz6n, de frenar una 
oleada de perturbaciones politicas cada vez mayores, y anular las acusaciones de la oposici6n 
izquierdista de que el orden econ6mico reinante era disfincional e insensible a los pobres. Sin 
embargo, el sistema bancario nacionalizado y la polftica de cr&lito dirigido, subvencionadio, no 
tuvo la actuaci6n que se esperaba. La magnitud de los fondos intercambiados descendi6 en 
t6rminos reales, las tasas de morosidad siguieron siendo elevadas y la distribuci6n del cr&tito 
continu6 favoreciendo a las grandes empresas. 

Entre 1985 y 1990, el volumen real del cr6dito distribuido al sector privado descendi6 
en un 36 por ciento, Las moras en relaci6n con prdstamos pendientes permanecieron elevadas, 
aproximadamente 55 por ciento para los dos bancos agricolas principales y 24 por ciento en los 
pr6stamos para las manufacturas en los bancos comerciales privados. Las refinanciaciones 
representaron como promedio 29 por ciento de los nuevos prestamos para el sector 
manufacturero y 44 por ciento de otros prdstamos para el sector privado el perfodo deen 

1983-1987 (Banco Mundial, 1989).
 

E! acceso al capital sigue siendo problemftico. Se estima que 40 por ciento de las 
fainilias r-rales y 25 por ciento de las familias urbanas no tienen acceso a cr6dito formal y han 
de depender de fuentes inform.Ales para atender sus necesidades crediticias (Cuevas y Graham, 
1992). En ambos sectores, los operadores en gran escala y las cooperativas siguen siendo los 
principales receptores del cr~d_,to institucional. 

Cinco factores, adem~is de las consecuencias econ6micas negativas asociadas con los 
doce afios de conflicto armado, ayudan a explicar el resultado inferior a lo previsto y la p6rdida 
de confianza ptit ica en el sistema bancario formal. 

Primerc, d6ficits fiscales persistentes contribuyeron a altas tasas de inflaci6n y tasas 
negativas de inter6s real. En dicho ambiente, los ahorradores racionales tienden a emplear 
recursos reales en vez de instrumentos financieros nacionales, reduciendo asf el volumen de 
fondos prestables. El cuasidinero, la suma de dep6sitos a plazo fijo, los ahorros y los dep6sitos 
de fideicomiso, como porcentaje del producto intemo bruto (PIB), alcanzaron 1984 la cifraen 
mdxima de 21 por ciento y, luego, lescendieron al 15 por ciento en 1989 a medida que las tasas 
de inflaci6n sobrepasaron sistem.-ticamente la cifra de 20 por ciento, superando las tasas 
promedio de dep6sito (v6anse los Cuadros 4.1 y 4.2). 

Segundo, las tasas lentas de recuperaci6n de pr6stamos, especialmente por las 
instituciones financieras propiedad del estado, erosionaron la base prestablt. Para fines de la 
d6cada de 1980, tres instituciones financieras propiedad del estado y un banco privado se 
hallaban en la insolvencia. Para 1988-89, se estim6 que 4C por ciento de todas las carteras de 
los bancos comerciales eran improductivas. En el sector agricola, el problema fue especialmente 
agudo. Muchas cooperativas grandes que se beneficiaron del programa de reforma agraria se 
hallaban en la incapacidad de servir las obligaciones de su deuda que representaban grandes 
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porciones de las carteras improductivas de los principales bancos agrfcolas (Banco Mundial, 
1989). 

Tercero, el estrecho margen entre los tipos de inter6s para dep6sitos y para prdstamos
restringi6 la rentabilidad de va~ias de las instituciones crediticias formales e inhibi6 la 
movilizaci6n local de los fondos, retrasando asf el desarrollo y la robustez institucionales. 

Cuarto, los prestatarios de bajos ingresos y los productores en pequefia escala 
encontraron problemas con el acceso al crdito formal debido a embargos de crdtitos, garantfa
prendaria inadecuada, cauces de comercializaci6n deficientes, asf como precios bajos y altos 
costos de transacci6n la de los pr6stamos. Se informa queen obtenci6n las dificultades 
acumuladas encontradas en los mercados crediticios fonnales obligaron a muchos prestatarios 
a depender de fuentes infonnales tales como las remesas, los familiares, los prestamistas y 
programas de cr6dito especial no reglamentado operados por organizaciones no gubernamentales 
(ONG). 

Quinto, la supervisi6n reglamentaria d~bil de las autoridades centrales y la politizaci6n
de las decisiones bancarias permitieron que el porcentaje de la cartera no viable se hiciese 
incontrolable. Los sistemas de evaluaci6n del cr6dito concebidos para cuantificar con exactitud 
el riesgo y las actividades de cobro fuerorl, en su mayor parte, incapaces de resolver esta 
situaci6n. 

Reforma del sector financiero de 1990 

Desde 1989, el Gobierno de El Salvador ha emprendido reformas normativas macro
econ6micas encaminadas a corregir los desequilibrios comerciales y fiscales, estimular los 
ahorros y la inversi6n y diversificar las exportaciones. Se redujeron los aranceles comerciales, 
se eliminaron los controles de precios (salvo los correspondientes a cicrtos productos bisicos), 
se abolieron las juntas de comercializaci6n del gobiemo (que habfan monopolizado el comercio 
en las principales exportaciones), se redujeron los gastos ptiblcos y se permiti6 flotar al tipo de 
cambio. 

Para restablecer la confianza ptblica en el sistema bancario y apoyar amplias metas 
macroecon6micas, las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno iniciaron reformas en el sector 
financiero que incluyeron la adopci6n de un tipo de cambio flexible, la liberalizaci6n del tipo
de inter6s y la aplicaci6n de una estricta polftica monetaria. 

En abril de 1990, la Asamblea Nacional dictamin6 tres leyes que autorizaban la 
reestructuraci6n de los bancos y asociaciones de ahorro y prdstamo nacionalizados. Algunas de 
las medidas especfficas aprobadas fueron las siguientes: 

* Procedimientos para la privatizaci6n de las instituciones bancarias, 
* Fortalecimiento de la Superintendencia de Bancos, 
* Liquidaci6n de tres bancos propiedad del estado, 
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* 	 Requisito de reservas para p6rdidas de prdstamos y adhesi6n estricta a ha raz6n 
de capital a activos de 8 por ciento y 

* 	 Establecimiento de un fondo especial para la compra de las peorxs categorias de 
pr6stamos morosos de los bancos cornerciales que se f'manciarfan con una emisi6n 
de valores del Banco Central. 

Para fines de 1992, se habfan logrado la mayorfa de los objetivos del programa de 
reforma bancaria. Se habia restablecido la solvencia y los bancos tenian [ibertad para mejorar 
decididamente la eficiencia operativa y la calidad de los servicios. Las instituciones sumamente 
d6biles se han consolidado o se han iiquidado. Por ejemplo, el nimero de bancos comerciales 
ha descendido de doce antes de 1990 a siete en el presente. Un banco pdiblico estA en situaci6n 
de sindicatura y todos los bancos comerciales, salvo dos, se han privatizado. Todas las carteras 
de pr6stamos han sido clasificadas de acuerdo con el riesgo por una Superintendencia vigorizada 
y se han aumentado en consecuencia las disposiciones par p6rdidas de prdstamos. El permiso 
para el establecimiento de nuevos bancos, rubro incluido en el programa de reforma, se ha 
retrasado hasta julio de i993 para dar a los bancos existentes la posibilidad de estabilizarse y 
ajustarse a la nueva serie de normas operativas. 

La reducci6n de las tensiones polfticas y la adopci6n de las medidas arriba indicadas, 
en especial la liberalizaci6n de los tipos de interds y la rehabilitaci6n de un volumen sustancial 
de los pr6stamos morosos, han logrado aumentar la confianza del ptiblico en el sistema bancario. 
Dos indicadores de la fe restablecida son el pronunciado aumento en el pasivo del sector privado 
o en los ahorros (un aumento del 31 por ciento en 1990 frente al nivel de 1989) y el cambio 
experimentado en la raz6n de cuasidinero a PIE en 1990. Si bien la oferta de fondos prestables 
ha aumentado debido a grandes entradas de capital del extranjero, la provisi6n de credito a 
prestatarios rurales pequefios, y su recuperaci6n, siguen siendo problemliticas. La mayor parte 
del credito agrfcola formal estA dirigido ain a los productores de caf6. Ademis, las instituciones 
financiems propiedad del estado han seguido siendo muy dependientes de fondos del Banco 
Central para prdstamos debido a que han tenido menos 6xito que los bancos privados en la 
movilizaci6n de los ahorros. 

Organizaci6n del estudlio 

El informe se divide en cinco partes: (1) un andilisis de las polfticas monetaria y cre
diticia y sus repercusiones en el sector agrfcola; (2) un estudio general de los vohimenes, distri
buci6n y demanda potencial de crddito; (3) anilisis financieros y gerenciales de las principales 
instituciones de crddito agrario; (4) un anilisis de las restricciones que se interponen a la provi
si6n eficaz de crdito a los pequefios agricultores; y (5)un resumen de los resultados y recomen
daciones 3. Las dos primeras panes tienen por fin servir de punto de referencia para el anilisis 
sustantivo en la Pare II. La Pare IV es una lista general de los factores que han de atenderse 
para paliar las restricciones principales identificadas en el sector crediticio salvadorefio. 

' Sfrvanse advertir que varias de las recomendaciones enumeradas fueron adoptadas por la gerencia
del Banco de Fomento Agropecuario entre marzo y mayo de 1993 despu6s de recibir una versi6n 
preliminar previa del informe en febrero de 1993. 
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2. ESTRUCTURA Y DIMENSION DEL SISTEMA FINANCIERO SALVADORENO 

Clases de instituciones financieras 

El sistema financiero salvadorehio tiene cinco clases de instituciones financieras: 
(1) autoridades monetarias y de supervisi6n, (2) bancos piblicos e instituciones financieras 
especializadas, (3) bancos comerciales privados, (4) instituciones no bancarias tales como 
asociaciones de ahorro y prdstamo, cooperativas, financieras y casas de cambio, compafiias de 
seguro y (5)acreedores informales tales coflo proveedores-comercializadores, prestamistas, ami
gos y familiares. Cada clase de intermediario financiero sirve a un segmento determinado de 
un mercado crediticio que se distingue por el peif'd de riesgo de los clientes, la naturaieza de 
los proyectos de inversi6n, las condiciones del contrato de prdstamo y la flexibilidad y calidad 
del servicio. 

Los bancos comerciales tienden a servir a grandes empresas privadas, a empresas del 
sector ptiblico y a cooperativas bien establecidas proporcionando pr6stamos para capital de 
trabajo, inversi6n y construcci6n. Los pr6stamos otorgados tienden a estar bien asegurados.
La mayoria de los bancos comerciales rechazan a los prestatarios mAs pequefios, de alto riesgo, 
en el sector agricola, excepto en el subsector del caf6. En el curso de los afios, se ha 
desarrollado un sistema de financiamiento y comercializaci6n del caf6 que funciona bien puesto 
que el caf6 es el principal producto de exportaci6n del pais. Los datos del Cuadro 2.1 indican 
que los bancos comerciales mdis rentables y mayores (en t6rninos de activos totales) tienden a 
prestar m~is para fines no agricolas. El banco privado con la mayor porci6n agrfcola (27 por
ciento) es el Banco Cus,, tlin y la mayor parte de esos pr6stamos se dedican a la producci6n y 
recolecci6n del caf6. 

Un banco del gobierno, el Banco de Fomento Agropecuario (BFA), y un banco a 
punto de ser privatizado, el Banco Hipotecario (BH), han servido hist6ricamente a los
prestatarios rurales. El EFA tiene la red rural m~is extensa de sucursales y el BH y el Banco 
Agricola Comercial estn empatados en un segundo lugar distante. La mayorfa de los bancos 
comerciales privados est~n concentrados en la ciudad capital y en las dos ciudades que siguen 
en dimensi6n en el pals, Santa Ana y San Miguel (v6ase el Cuadro 2.2). 

Las asociaciones de ahorro y pr6stamo y las empresas financieras son los interme
diarios formales, no bancarios, mis importantes. Se especializan en proporcionar hipotecas de
vivienda y cr~dito al consumidor. Las casas de cambio facilitan el comercio exterior y los viajes
al extranjero. 

El sector informal atiende las numerosas necesidades de cr6dito de las peque
fias empresas y los clientes de ingresos bajos y medianos. Estos pr~stamos se dedican a 
fines de producci6n y consumo y las condiciones son muy diversas. La velocidad y la flexibi
lidad en el servicio son los distintivos que caracterizan a los prestamistas del sector informal. 
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Cuadro 2.1: Tamafio y rentabilidad de las instituciones financieras salvadorefias al mes de diciembre de 1991 

NobeActivos 
Nombre 

BANCOS: 

Banco Agrfcola Comercial 
Banco de Comercio de El Salvador /2 
Banco Cuscatign 
Banco de Desarrollo e Inversi6n /2 
Banco de Fomento Agropecuario 
Banco Hipotecario de El Salvador /3 
Banco Salvadorefio /1 

Citibank 

INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS 

Fedecrdito 

Notas: 

Fuentes: 

/1 Perfodo del informe: 
/2 Pr~stamos agrfcolas al 
/3 Todos los datos son al 

(mill.col.) 

3.633,2 
1.846,3 
3.694,2 
1.035,7 
1.117,8 

n/a 
2.389 

220,1 

junio de !990-junio de 1991 
mes de septiembre de 1991 

Raz6n beneficio/ 
equidad(porcentaje) 

22,1 
7,8 
20 
16 

-21 
n/a 
7,8 

-7,2 

mes de septiembre de 1991 (estimados) 
Varios informes anuales de las instituciones mencionadas del Banco Central de Reservas 

Total deagcosarrls 

pr~stamos 

1.321,4 
802,2 


2.062,6 

545,9 
553,9 

813,5 


1.204,6 

197,5 

Prdstamos 
agrfcolas

(mill.col.) 

241,7 
81,4 

563,9 
85,3 

421,4 
162,7 
167,5 

30,7 

Acciones 
agrfcolas

(porcentaje) 

18 
10 
27 
16 
76 
20 
14 
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CUADRO 2.2: Distribuci6n geogrAfica de los bancos comerciales y fondos de crdiito 

N' de sucursales N' de sucursales 
Nombre en !a capital fuera de la capital 

Bancos_ 

Banco Agricola Comercial 17 10 

Banco de Comercio de El Salvador 12 11 

Banco Cuscatlin 4 1 

Banco de Desarrollo e Inversi6n 10 8 

Banco de Fomento Agropecuario 3 27 

Banco Hipotecario 6 10 

Banco Salvadoreiio 12 8 

Citibank N.A. 1 0 

Instituciones especializadas: ________ 

Fedecrddito 4 61 

Fedecaes 26 26 

En la ddcada de 1980, a medida que empeoraron el desempeflo y acceso al sector bancario 
reglamentado, las instituciones financieras informales adquirieron ripidamente una mayor
importancia, suscitando dudas acerca de la capacidad de las autoridades del gobierno central para 
controlar la expansi6n monetaria. 

Facultades y responsabilidades de las autoridades monetarias 

Dos instituciones son directamente responsables del establecimiento de las polfticas 
monetari , y crediticia y de la salvaguarda de la solvencia de todo el sistema financiero en El 
Salvador: el Banco Central de Reservas de El Salvador (BCR) y la Superintendencia del Sistema 
Financier,, (SSF). Con anterioridad a la reforma de 1990, una junta monetaria integrada por
cinco minstros y el Presidente del Banco Central estableci6 la polftica del banco y coordin6 las 
polfticas nonetaria y econ6mica. Con anterioridad, estas politicas se ajustaron a menudo a 
plataformas polfticas en detrimento de la estabilidad macroecon6mica. Una nueva ley org~inica,
dictaminada en 1990, aboli6 esta junta y otorg6 mayor autonomia normativa al Banco Central. 

Algunas de las responsabilidades especificas del Banco Central de Reservas consisten 
en: (1) imprimir y emitir moneda; (2) mantener la convertibilidad y estabilidad d- la moneda;
(3) controlar la inflaci6n; (4) mantener la liquidez en todo el sistema financiero; (5) controlar 
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la expansi6n del cr&lito; (6) promover la eficiencia y la competitividad en el sistema fmanciero; 
y (7) administrar las reservas internacionales. Tras el logro de estas metas, el Banco Central 
establece los requisitos de capital, de reservas y de la cartera para los intermediarios financieros 
reglamentados, administra la oferta de dinero a travds de ventas de valores en el mercadu 
abierto, controla la expansi6n del cr6dito mediante pr6stamos de redescuento y [fneas especia!es 
de crddito y mantiene una extensa base de datos f'mancieros. Con anterioridad a la reforma de 
1990, el Banco Central de Reservas practic6 una politica de cr6dito dirigido, dependiendo de 
topes en el tipo de inter6s y cuotas sectoriales de pr6stamos (Fondo Monetario Intemacional, 
1991). 

La Superintendencia de Bancos es una entidad aut6noma independient ,,filiada al 
Banco Central de Reservas. La organizaci6n se encarga de realizar auditorias peri6dicas en las 
instituciones bancarias reglamentadas, ejecutar las disposiciones bancarias, imponer sanciones, 
clasificar la exposici6n al riesgo y, como tiltimo recurso, adquirir control de las instituciones 
insolventes (Informe Anual del BCR, 1990). 

Principales instituciones financieras rurales 

Hist6ricamente, las cuatro instituciones financieras agrfcolas formales que -irven a los 
productores de mediana y pequefia escala son el Banco de Fomento Agropecuario, la Federaci6n 
de Cajas de Cr~dito y de Bancos de los Trabajadores, el Banco Agricola Comercial y el Banco 
Hipotecario, cada uno de ellos con una orientaci6n diferente. Estos dos tiltimos bancos son 
privados o est~n a punto de ser bancos privados y no se analizarin en detalle. Las dos primeras 
entidades son las instituciones restantes propiedad del estado y se analizarin en mayor detalle 
debido a que pueden recibir una ayuda sostenida de donantes intemacionales y del gobierno 
central. 

2,31 Banco de Fomento Agropecuario 

El Banco de Fomento Agropecuario fue fundado en 1973 como instituci6n financiera 
especializada, aut6noma, del sector ptiblico. Sustituy6 a la Administraci6n de Bienestar 
Campesino (ABC) que, en calidad de rama del Ministerio de Agricultura, habia operado un plan
de cr6dito supervisado dsde 1962. Se suponfa que se convirtiese en un banco de servicios 
completos, pero ha seguido subrayando la provisi6n de crdito a los agricultores de mediana y 
pequefia escala y a las cooperativas del sector reformado desde 1980. Ademis de las 
actividades crediticias, vendi6 insumos, principalmente fertilizantes, y comercializ6 cereales. 

' A partir de 1980, un programa de reforma agraria ha transferido el control de las 250 propiedades 
mrs extensas en el pafs a 370 cooperativas de producci6n en la Etapa I y tierras a miles de antiguos
arrendatarios en la Etapa III. La Etapa IIse supuso que fuese la transferencia de las propiedades entre 
50 y 500 rnz, pero se cancel6. Durante toda la ddcada de 1980, las 370 cooperativas de la reforma no 
experimentaron problemas de acceso. Aunque sus terrenos han estado hipotecados al Banco de Tierras 
y al gobierno, el uso de fondos de garantfa y el compromiso de recursos movibles (equipo de granja y 
ganado) les han permitido cumplir los requisitos para obtener pr~stamos basados en garantfa. 
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Estas actividades no bancarias cesaron con el programa de rmforma bancaria de 1990 y, desde 
entonces, se ha prestado mis atenci6n a movilizar el ahorro. 

El Banco se rige por una junta de gobiemo que comprende al Presidente del BFA, arepresentantes de los ministerios que se ocupan de la economia, a funcionarios de los sectores
de cooperativas y al presidente del Banco Central. La junta establece las politicas que sonejecutadas por la junta directiva y la alta gerencia del banco. La principal responsabilidad dela junta directiva consiste en supervisar semanalmente los acontecimientos y la aprobaci6n delos pr~stamos de mds de C50.000 (US$5.847). El banco tiene una dotaci6n de personal de mis
de 1.500 empleados y una red de 27 sucursales. 

2.3.2 Federaci6n de Fondas de Cr6dito 

La Federaci6n de Fondos de Cr&Iito (Fedecr&dito) fue fundada en 1943 en virtud dela Ley de Cr6dito Rural como instituci6n financiera especializada, aut6noma, del sector piblico.La ley por la que se rige fue revisada en 1991 (Ley de Cajas de Cr&tito y de Bancos de losTrabajadores), pero sus objetivos principales permanecen prcticarnente intactos. En vez de ello, 
su estructura institucional se hizo m~is complicada. 

El disefio de dos niveles de la Federaci6n tiene por fin promover el movimiento delcr&tito cooperativo entre los pequeftos agricultores, los microempresarios y los artesanos. Elnivel principal es aqu6l en el que se organizan y operan los fondos de prdstamos comunales.
Al nivel secundario, una Oficina Central ensirve calidad de intermediario y garante de lasorganizaciones locales frente a terceros, recibe dep6sitos a plazo fijo y proporciona supervisi6nreglamentaria y asistencia t~cnIca a las organizaciones locales. Funcionan paralelamente a la r(de fondos de credito rural los bancos de los trabajadores, situados principalmente en lasciudades, que atienden las necesidades de cr6dito de consumo de los trabajadores asalariados. 

Se rige por una Asamblea General, una Junta de Gobiemo y un Presidente. LaAsamblea General, integrada por los presidentes de todos los fondos de cr&tito rural affiados y las juntas directivas de los bancos de los trabajadores de las zonas urbanas, se reine una vezal afno para analizar y aprobar el plan de acci6n, el presupuesto y el informe anual. La Juntade Gobierno, que consiste en el Presidente (designado por el Jefe de Estado), en un representantedel Ministerio de Economia, otro del Ministerio de Agricultura y otro del Banco Central, y encuatro representantes de los dos fondos de crddito rural y dos bancos de los trabajadores elegidospor la Asamblea General, es responsable de establecer ]a polftica y se redine con m~is frecuencia.El Presidente, junto con los gerentes de administraci6n, finanzas, cr~dito y operaciones, esresponsable de la planificaci6n, ejecuci6n y supervisi6n de las operaciones cotidianas y del
cumplimiento de todas las leyes y disposiciones financieras pertinentes. 

Existen en la actualidad 62 cajas de cr6dito rural, pero 10 estdn siendo liquidadas y8 estin en situaci6n de sindicatura. La dotaci6n de personal de la Oficina Central es de 292empleados y la de los fondos de credito afiliados, en funcionamiento, de 516 empleados al final
de 1992. El principal problema que afronta Fedecr&Iito es la insolvencia. 
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3. POLITICAS MONETARIA, CREDITICIA Y DE TIPOS DE CAMBIO 

3.1 Objetivos normativos del Banco Central de Reservas 

El Programa Monetario y Financiero actual del Banco Central se fundanienta en el
Plan Econ6mico y Social propuesto por la administraci6n Cristiani en 1989. Los objetivos
fundamentales del programa monetario, en orden de importancia ("Informe Econ6mico 1991", 
Banco Central de El Salvador, p~ig. 5), son los siguientes: 

* Controlar la inflaci6n, 
* Estabilizar el tipo de cambio,
 
* 
 Mantener niveles de liquidez en el sistema financiero que sean compatibles con 

la actividad econ6mica productiva, 
* Consolidar las reformas del sector financiero iniciadas en 1990,
* Completar la privatizaci6n de los bancos comerciales, 
* Reestructurar las finanzas pdblicas y

* 
 Estimular niveles md.s altos de producci6n real. 

3.2 Instrumentos de la polhtica monetaria 

Los instrumentos actualmente disponibles a disposici6n de las autoridades monetarias 
(Acevedo, J. McQuire, J., Protasi, J. C. et al., 1989) son: 

* Reservas legales, 
* Tasas de redescuento, 
* Obligaci6n de los bancos de comprar valores del gobierno,
• Operaciones en el mercado abierto, 
* Topes de la cartera, 
• Compra y venta de reservas internacionales. 

Con anterioridad, las autoridades monetarias utilizaron los topes en el tipo de inter6s
coino principal instrumento del control monetario, emplearon reservas intemacionales para 
apoyar un tipo de cambio fijo y financiaron el d6ficit ptiblico mediante la colocaci6n obligatoria
de instrumentos de la deud en instituciones financieras. Desde las reformas de 1990, las 
autoridades monetarias est~n dependiendo cada vez m~is de operaciones el mercado abiertoen 
para resolver los problemas de liquidez a corto plazo y estAn controlando la oferta de dinero 
mediante la tasa de descuento y reservas en efectivo. 

A continuaci6n presentamos un anilisis de la forma en que se estin utilizando en la 
actualidad cada uno de los instrumentos y de las repercusiones en la futura polftica monetaria. 

3.2.1 Reservas legales 

Los requisitos de reservas obligan los bancos miembros el Bancoa a depositar en 
Central una cierta proporci6n de sus dep6sitos individuales en colones y en d6lares. Las 
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reservas legales cumplen tres fines en El Salvador. Primero, se utilizan como salvaguarda 
contra episodios imprevistos de retirada de dep6sitos que pueden amenazar la liquidez de los 
bancos miembros. Segundo, son medios discrecionales de controlar la oferta de dinero y, a]
mismo tiempo, las tasas de inflaci6n. Si el requisito de reservas es alto, circula menos dinero,
lo que limita la actividad crediticia y econ6mica. Si el requisito legal es bajo, se dispone de mds 
dinero para pr6stamos y es probable que se genere una mayor actividad econ6mica mediante un 
efecto multipticador. Tercero, el Banco Central en el pasado, al establecer requisitos legales de 
reservas elevados, utiliz6 las reservas para ampliar los pr6stamos al gobierno, financiando asf 
el d6ficit fiscal y ayudando al gobiemo central a evitar el tener que recurrir a fuentes mis 
costosas de fondos. 

CUADRO 3.1: Requisitos de reservas 

Afios 

Requisitos de reservas 

Bancos comerciales: 

Dep6sitos en moneda local 

Demanda 

Ahorros 

A plazo fijo 

Fondo fiduciario 

Dep6sitos en moneda extranjera 

Regulares 

Especiales 

Asociaciones de ahorro y pr6stamo: 

Dep6sitos en moneda local 

Ahorros 

A plazo fijo 

31 de diciembre 31 de julio 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

20,0 20,0 19,0 19,0 23,0 25,0 

20,0 20,0 19,0 19,0 23,0 15,0 

20,0 20,0 19,0 19,0 15,0 15,0 

20,0 20,0 19,0 19,0 -- -

20,0 20,0 19,0 19,0 50,0 50,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 50,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,2_0 15,0 

Fuentes: Fondo Monetario Intemacional y Banco Central de El Salvador 

Los requisitos actuales de reservas son considerablemente menores para los bancos 
comerciales que los aplicados a fines de ia d6cada de 1970 y principios de la d6cada de 1980, 
y son los mismos para las asociaciones de ahorro y pr6stamo para dep6sitos a plazo fijo en 
moneda local. Con la uniformidad de las tasas entre los distintos tipos de instituciones se aspira 
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a eliminar el sesgo en la tasa del impuesto implicito puesto que los dep6sitos de reservas no 
estdn remunerados (Cuadro 3.1). Las cuentas de reservas no remuneradas son comunes en los 
paises en desarrollo al igual que tasas sustancialmente m~is elevadas contra las cuentas en divisas. 
Las cuentas no remuneradas no imponen un costo fiscal y las tasas altas sobre las divisas 
contribuyen a esterilizar la entrada de capital. Con anteriorida-d, el Banco Central impuso tasas 
de reservas mis altas a los bancos omerciales que a las asociaciones de ahorro y prdstamo en 
un esfuerzo por estimular la industria de la vivienda y la construcci6n. 

Como puede verse en el Cuadro 3.2, antes de la refomia, el requisito de reservas se 
soslay6 cuando los pr6stamos a corto plazo del BCR se restaron de los dep6sitos mantenidos en 
reserva (coeficiente neto de liquidez) con anterioridad a 1990. Desde entonces, el sistema 
bancario ha presentado un exceso de liquidez en terminos tanto brutos como netos. 

CUADRO 3.2: Coeficientes brutos y netos de liquidez 

Ai.o 
Coeficiente bruto de 

liquidez /1 
Coeficiente neto de 

liquidez /1 
Tasa aprox. de 

reservas legales /2 
(%) 

1987 19,08 14,27 19 

1988 29,09 18,10 19 

1989 20,69 6,53 19 

1990 28,96 16,86 20 

1991 27,19 24,78 21 

Fuente: Revista Trimestral, abril-junio de 1992, Banco Central de Reservas, El Salvador. 
Notas: /1 Coeficientes de liquidez: Bruto= dep6sitos de reservas 4- efectivo en caja/total 

dep6sitos; C'to= dep6sitos de reservas + pr~stamos en efectivo-BCR/total dep6sitos. 
/2 Las tasas se diferenciaron por tipo de depisito -n un grado mayor entre septiembre 
de 1990 y julio de 1991. La cifra consignada es una aproximaci6n anual. 

Debido a mercados de capital subdesa,'rollados y, en particular, at pequefio volumen 
de valores pendientes del gobiemo, el Banco Central ha dependido hist6ricamente de los 
segundos mejores instrumentos (requisitos altos de reservas y redescuentos) para controlar los 
agregados monetarios en vez de depender de operaciones de mercado abierto. 

3.2.2 Pr~stamos de redtscuento 

Los pr6stamos de redescu, nto son pr6stamos del Banpo Central a los bancos miembros 
a tipos por debajo del mercado o preferenciales. Como instrumento monetario, los pr6stamos
de redescuento tienen dos -ines. Primero. afectan a la oferta monetaria. Los redescuentos 
constituyen expansi6n monetaria en el mo, ,ento de la emisi6n a los bancos miembros, los cuales, 
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a su veZ, vuelven a otorgar pr6stamos al sector privado. Segundo, la politica de descuento 
puede utilizarse para concentraci6n sectorial y ref'manciamiento. Las ifneas de cr&Iito especiales 
con descuento pueden utilizarse para estimular ciertas actividades productivas de alta priordad 
o pueden emplearse como forma de seguro social para reestructui-ar pr6stamos improductivos 
donde la improdt ctividad se debe a choques externos, tales como sequfas, o al hecho de que se 
considera que el cliente es demasiado grande y amenazador para la salud del intermediario 
expuesto. 

Hist6ricamente, el gobierno central y los donantes externos han dependido fuertemente 
de las lineas de cr&iito de descuento para el logro de determinados objetivos de desarrollo. Con 
anterioridad a 1989, el Banco Central administr6 mis de 80 lIfneas de cr&lito diferentes. Desde 
entonces, se ha reducido el ntimero de lfneas de credito y las tasas de redescuento no estin tan 
fuertemente subvencionadas como en el pasado. En realidad, los bancos que tienen problemas 
de liquidez consideran los redescuentos como "pr6stamos de tiltimo recurso". 

Al mes de septiembre de 1992, el Banco Central administraba 53 Lfneas de cr6ditos 
de descuento concentradas, 15 con sus prop2)s recursos y 38 con fondos externos, para 
actividades que oscilaban entre la cosecha cafetera de 1992-93 y la rehabilitaci6n de clnicas y 
centros de salud dafiados en el sefsmo de 1986 (BCR Revista Trimestral, julio-septiembre de 
1992). Para lfneas de credito en el extranjL;eo, el Banco Central asume el riesgo de cambio de 
mone'a extranjera y pasa los fondos a intermediarios bancarios de acuerdo con las condiciones 
negociadas con la entidad internacional. De ordinario, ius tipos de interds est, tn muy subven
cionados y el usuario final recibe un pr6stamo por el que se carga inter6s de solo 2-4 por ciento 
por encima del que paga el Banco Central. Al Ilegar a la madurez, el intermediario asume el 
riesgo de morosidad y ha de reembolsar la cantidad total al Banco Central. 

Los instrumentos de descuentos tambi6n se utilizan paa refinanciar deudas incobrables 
de intermediarios a fin de protegerlos y, por tanto, mantener la estabilidad politica. Esta 
prctica fue bastante coirtin y se justific6 aduciendo que inuchos proyectos de inversi6n 
fracasaron debidc al conflicto civil durante la d6cada de 1980 y a los malos mercarios para la 
expcrtaci6n de productos tradicionales, en especial en la segunda parte de la d~cada. 

Desde 1992, el Banco Central ha evitado ampliar el ntimero de lineas especiales de 
credito, y en vez de elo se ha concentrado en dos lIfneas, una lfnea para agricultura (Ventana 
Unica de Redescuento) y una line, de manejo de liquidez de bancos miembros (Ventana de 
Liquidez Autom~itica). Cada una de esta lfneas se rige por una serie de normas muy 
transparentes, al contrario de lo que ocurre con otras lfneas dirigidas especiales. 

La linea agrfcola tiene por fin animar a los bancos miembros a particip-r en mdis 
prdstamos a la agricultura, asf como garantizar fondos suficientes para la demanda (,stacional. 
J , tasa de descuento se calcula ahiadiendo 1 punto porcentual al tipo de inter6s de 180 dfas en 
el mes previo en los dep6sitos a plazo fijo. Las cuentas miximas se vinculan a la cantidad de 
las reservas legales depositadas y al monto de los dep6sitos de ahorros totales de los bancos 
individuales. Las dos f6rmulas de vinculaci6n permitep un mayor acceso a la Ifnea de cr&lito 
durante los meses de octubre a febrero, cuanio se cosechan el caf6 y el azdicar, y permiten un 
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acceso mayor a los bancos con movilizaci6n inayor de ahorros. Al 8 de enero de 1993, estahan 
pendientes C177,8 millones. 

Con la 1inea de liquidez automitica se pretende suplir las deficiencias en la oferta de
cr6dito de los bancos miembros individuales. El plazo miximo es de 30 dfas, ei inter6s cargado 
es el tipo de interds para 180 dfas del rmes previo en los dep6sitos a plazo fijo mds 7 puntos
porcentuales y la cantidad mdixima de la retirada de fondos equivale a 5 por ciento de la reserva 
legal del banco miembro individual. Al :3 de enero de 1993, el saldo pendiente en esta Ifnea era 
de 0. 

Desde la reforma de 1990, el Banco Central ha tratado de liquidar las Iineas de cr~lito
de descuento porque tienden a asignar mal los recursos, a inau'ir racionamiento del cr6dito, a 
empeorar la dist.-ibuci6n del ingreso y a hacer a los intermediarios demasiado dependientes de 
ft ,'dos extemos para los pr~stamos en vez de inovilizar sus propios fondos. 

3.2.3 Obligaci6n de adquirir fondos del gobierno 

Las autoridades monetarias, adem~is del requisito de reservas, solan requerir que los
ba;-,.os intermediarios y las instituciones financieras mantuviesen 10 por ciento de su cartera en 
vaiores del gobierno como forma de financiar ,:1 deficit fiscal. Sin embargo, en ]a primavera
de 1992, se revis6 la politica y se consider6 inconwpatible con un ambiente fmanciero liberal. 
En el verano y otofio de 1992, el Banco Central, temiendo on incremento incontrolabe de la 
inflaci6n, exigi6 a los bancos del sistema que comprasen valores no negociables valusados en 
C1, 15 mil millones al 9 por ciento de interns. Para final del afio, el saldo pendiente era de 
C837,6 millones. 

Desde etonces, el Banco Central ha estado cambiando lentamente estos valores por
valores que pagan un 14 por ciento de inter6s. Estos son pasivos del Banco Central y afectarin 
al balance del banco. Sin embargo, la nueva orientaci6n nonnativa de las autoridades del Banco 
Central utilizard coloca,-,ones obligatorias como instrumentos de tiltimo recurso para el control 
de la liquidez y es encomiable. 

3.2.4 Operaciones en el mercado abi.rto 

Las autoridades monetarias pueden vender valores al sector privado y comprar valores
u' dicho sector. Sin embargo, debido a que el mercado de capitales en El Salvador es 
eirbri6nico con uncs cuantos participantes consistentes en organismos gubemamentales
aut6nomos, instituciones financieras y compafifas de seguros y unos cuantos productos
financieros comerciables, el gobierno tiende a emitir instrumentos de tasa fija sin opciones de
readquisici6n y descuento, por lo que los rendimientos en los valores del gobierno tienden a ser 
i'fefiores a la tasa aplicada a las cuentas de ahorro o dep6sitos a plazo fijo. Asf, pues, muchas 
personas en el sector privado encuentran que los rendimientos no son atractivos y prefieren 
invertir en otros instrumentos financieros. 
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Al mes de diciembre de 1992, de acuerdo con la informaci6n proporcionada por el 
Banco Central, estaban pendientes C341,6 millones en valores voluntarios (certificado de 
estabilizaci6n monetania). La gran mayorfa (95 %) de los instrumentos fueron por un plazo de 
91 dfas; el tipo de fiter6s oscil6 entre 11,91 y 14,74 por ciento. 

3.2.5 Requisitos de la cartera 

Para los bancos comerciales y las asociaciones de ahorro y pr~stamo, el Banco Central 
ha relajado su requisito de distribuci6n de la cartera que rige la combinaci6n de pr6stamos para 
fines productivos de alta prioridad y los pr~stamos para fines de baja prioridad, tales como el 
comercio y la construcc;6n de viviendas de lujo (Cuadro 3.3). Con anterioridad a 1990, se 
exigfa a las instituciones bancarias mantener al. menos 85 por ciento de sus prdstamos en "usos 
finales productivos, de aita prioridad" y hasta 15 por ciento de sus prdstamos en "usos finales 
de lujo, de baja prioridad". Las ireas d. baja prioridad se interpretan por lo general como 
servicios y construcci6n de lujo. Al 31 de julio de 1991, la divisi6n de la cartera pas6 a ser de 
75 por ciento y 25 por ciento, respectivamente. 

Las autoridades han relajado las normas, pero siguen tratando de canalizar la mayor 
pane de los fondos de cr6dito a actividades con impactos de crecimiento miltiples. El verdadero 
impacto del requisito parece ser insignificante. Las autoridades bancarias no declararon que 
fuese una medida problem~itica. 

CUADRO 3.3: Requisitos de la cartera 

Disposici6n 31 de diciembre 31 de julio 

Requisitos de 
la cartera 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Clase A, alta 
prioridad 

85,0 85,0 85,0 85,0 75,0 75,0 

Clase B, baja 15,0 15,0 15,0 15,0 25,0 25,0 
prioridad 

Fuente: Fondo Monetario Internacional 

3.2.6 Adquisici6n y venta de reservas internacikuales 

Durante la d6cada de 1980, las autoridades del Banco Central solfan comprar y vender 
reservas internacionales como principal instrumento para controlar ia oferta de dinero y evitar 
una inflaci6n aguda. El fuerte apoyo a la balanza de pagos proporcionado por el gobierno de 
los Estados Unidos durante esa dcada permiti6 al Banco Central continuar esta polftica despu63 
de que se agotara el incremento en las reservas producido por el auge en la producci6n cafetera 
a fines de la d6cada de 1970. 
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Desde 1990, el Banco Central ha abandonado las operaciones de monedas como 
herramienta monet.ia importante. El Banco Central permiti6 flotar al col6n, liberaliz6 los tipos
de interds y trat6 de controlar la tasa de crecimiento en la oferta monetaria. Como resultado de 
ello, las .:xpectativas de devaluaci6n inminente condujeron a una devaluaciin real e indujeron
tipos de interds no-minales y reales mdis elevados, lo que, a su vez, mejor6 la cuenta de capitales.
El abandono del r6gimen de tipo de cambio fijo ha permitido a las reservas intemacionales 
recuperarse hasta el punto en el que el pais goza de una cubierta de importaciones de tres meses. 
En 	1992, el Banco Central tuvo compras netas de valores quivalentes a US$14,9 millones. 

3.3 Otras disposiciones que afectan a las instituciones financieras 

Las instituciones especializadas, autorizadas, que aceptan dep6sitos, esttn sujetas a 
cierto ntimero de disposiciones con las que se pretende salvaguardar los dep6sitos de los 
ahorradores, en tanto se mantiene la competitividad y una intermediaci6n eficiente de los 
pr6stamos. Entre las disposiciones directas impuestas a las instituciones finacieras figuran las 
siguientes. 

* 	 Requisitos de capital
 
Auditorfas extemas
 

* 	 Clasificaci6n del riesgo de los prestamos y disposiciones sobre pr~stamos 
* 	 Autorizaci6n legal 

3.3.1 Requisitos de capital 

Los requisitos de capital se definen como la raz6n de capital desembolsado a pr6stamos
totales e inversiones. Esta raz6n llev6 a un promedio de 5,4 por ciento entre 1986 y 1990; el 
nivel se elev6 a 8 por ciento en 1991 (Cuadro 3.4). Requisitos de capital mris elevados frenan 
la entrada de los bancos y reducen las -azones de endeudamiento y el capital propio, pero 
salvaguardan los dep6sitos. 

CUADRO 3.4: Requisitos minimos de capital, reserva legal y 
cartera (en porcentaje) 

31 de diciembre 	 31 de julio 

Disposici6n 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Requisito de 6,5 6,5 4,0 5,u 5,0 8,0
capital 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional y Banco Central de El Salvador 
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3.3.2 Auditorfas externas 

La Superintendencia de Bancos realiza auditorfas peri6dicas de los bancos a fin de 
deterninar si cumplen las nornas y disposiciones de su carta y para comprobar la solvencia 
general. Se desconoce la frecuencia de las auditorfas y las sanciones aplicadas por el 
incumplimiento. Desde el programa de reforma de 1990, la supervisi6n de los bancos ha 
aumentado sustancialmente. 

3.3.3 Clasificaci6n del riesgo de los prdstamos y disposiciones sobre prdstamos 

La Superintendencia de Bancos requiere que las instituciones bancarias y crediticias 
especializadas clasifiquen sus prdstamos de acuerdo con las categorfas siguientes y dediquen las 
reservas especificadas para prdidas de pr~stamos. 

La finalidad del sistema de clasificaci6n de prdstamos consiste en especificar 
claramente la exposici6n al riesgo y exigir que la instituci6n crediticia proteja su solvencia 
mediante la adopci6n de medidas de precauci6n. 

CUADRO 3.5: Categorfas de riesgo de los prestamos 

Reserva requerida para
Tipo de 
riesgo 

Caracterfsticas generales del 
prestatario 

psrd 
p 

ida pamo 
(rdidasde prstamos
(porcentaje) 

A Excelente capacidad para pagar y 0 
propuesta de proyecto s6lida 

B Proyecto viable pero existe riesgo 0 
t~cnico y de comercializaci6n 

C Problemas t6cnicos, laborales y de 10 
comercializaci6n manejables 

D Morosidad de menos de 180 dfas 50 
en pr6stamo anterior 

E Morosidad de mris de 180 dias en 100 
pr6sta.no anterior, sin garantfas 

Fuente: Superintendencia de El Salvador 

3.3.4 Establecimiento legal 

De acuerdo con la Ley de Bancos y Financieras que rige el establecimiento de los 
bancos, el requisito principal es una subscripci6n de capital de 20 millones de colones y una 
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mesa directiva con buena solvencia, integrada por personas mayores de 25 afios y sin condenas 
penales conocidas. No existen prohibiciones contra los bancos de propiedad extranjera en la Ley
de Privatizaci6n de los Bancos Comerciales y de las Asociaciores de Ahorro y Prstamo, aunque
existe una moratoria para el establecimiento de bancos nuevos hasta julio de 1993 a fin de dar 
tiempo suficiente para concluir el proceso de privatizaci6n y dar a los bancos reestructurados 
tiempo para adaptarse al ambiente liberalizado. 
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4.1 

4. JMPACTO DE LAS POLITICAS MONETARIA, CREDITICIA Y 
DE TIPOS DE CAMBIO SOBRE LAS INSITUCIONES
 

FINANCIERAS Y EL SECTOR RURAL
 

Efectos generales para toda ia economfa 

El Gobiemo de El Salvador ha logrado un 6xito considerable en controlar la inflaci6r, 
mantener una moneda estable y liberalizar el sector financiero. Los retos restantes consisten en 
perfeccionar las t~cnicas de gesti6n de la liquidez, fortalecer el mercado embrionario de capitales
de forma que las empresas puedan depender mdis de la equidad que del financiamiento de la 
deuda a fin de ser menos vulnerables en perfodos de escasez de crdito y animar a los bancos 
intermediarios a movilizar una mayor parte de sus propios fondos. 

Seis acontecimientos moiietarios y financieros importantes ocurrieron durante el 
periodo de 1989-1992 que ayudaron a reducir las cargas debilitantes de pr~cticas crediticias 
anteriores mal concebidas, restaurar la confianza de los depositantes en el sistema financiero y
contribuir al crecimiento econ6mico y a una posici6n mejorada de las cuentas de capital. Estos 
acontecimientos fueron los siguientes: (1) liberalizaci6n de los tipos de inter6s, (2) limitaci6n 
del crecimiento de la oferta de dinero, (3) adopci6n de un tipo de cambio flexible, (4) conso
lidaci6n de toda ]a deuda pendiente y moras del sector ptiblico no financiero y del gobierno
central en dos emisiones de valores por un total de C3,9 mil millones, (5) establecimiento de 
un fondo especial para cambiar las categorfas mis d6biles de carteras morosas de bancos 
comerciales por valores del gobierno que pagan intereses hasta una cantidad presupuestada de 
CI,9 mil millones y (6) privatizaci6n de los bancos comerciales y asociaciones de ahorro y
prdstamo' (FMI, Acontecimientos Econ6micos Recientes, 1992). 

Los tipos de inter6s, los tipos de cambio, las reservas intemacionales y la oferta de
dinero estdn interconectados en la moderna economfa libre y no todas las variables pueden
controlarse mediante instrumentos normativos al mismo tiempo. Por tanto, la adopci6n de un 
tipo de cambio flotante por parte de las autoridades salvadorefias entrafi6 la adopci6n de tipos
de interds libres y taszs de crecimiento de la oferta de dinero concentradas o tipos de inter6s fijos 
y adaptaci6n de la polftica de reservas internacionales y dinero. Puesto que las autoridades 
monetarias estaban muy preocupadas con la inflaci6n, optaron por un r6gimen de oferta de 
dinero de tipo de interns libre concentrado. 

A continuaci6n presentamos un andilisis de la forma en que el r6gimen monetario actual 
ha incidido en distintas variables macrofinancieras. 

' El fondo especial fue creado en noviembre de 1990 y se denomina Fondo de Rehabilitaci6n y
Fortalecimient, de los Bancos y Asociaciones de Ahorro y Prdstamo (FRS). Emiti6 valores con madurez 
de 10 ahios y un tipo fijo de interds del 10 por ciento. 

21 

Pre



4.1.1 Agregados monetarios 

El crecimiento de la oferta de dinero en 1991 fue el mids bajo registrado en los dltimos 
doce afios, como reflejo de la fuerte posici6n antiinflacionaria de las autoridades monetarias. 
En 1989-90, el gobierno se desvi6 de las metas que habia enunciado, ampliando sustancialmente 
el cr~dito como resultado de la ofensiva guerrillera de 1989. El crecimiento del dinero (MI)
alcanz6 la cifra promedio de 7,5 por ciento en el perfodo de 1989-91, mientras que el creci
miento del cuasidinero (M2) alcanz6 una cifra promedio de 20,6 por ciento; esto representa un 
incremento notable en la confianza de los depositantes frente a la de los tres afios precedentes.
La profundizaci6n fmanciera medida por las razones de Dinero/PIB y Cuasidinero/PIB muestra 
tendencias que se cancelan mutuamente. En el curso del tiempo, el Dinero/PIB ha descendido,
mientras que el Cuasidinero/PIB ha permanecido bastante estable (Cuadros 4.1 y 4.2). 

En el periodo de 1985-89, la expansi6n del cr6dito nacional alcanz6 una cifra 
promedio del 17 por ciento (Cuadro 4.3). En 1990, la tasa se vio frenada al 7 por ciento y en
1991 pas6 al 21 por ciento. Y lo que es mis importante, sin embargo, el destino del credito 
cambi6. El sector privado estA recibiendo una cantidad cada vez mayor de cr6dito en relaci6n 
con la cantidad recibida por intermediarios no bancarios, tales como las juntas de comerciali
zaci6n y las empresas privadas. Las empresas ptblicas estn recibiendo mAs financiamiento de 
fuentes extemas, dejando asf mis recursos nacionales para las empresas privadas (v6anse los 
Cuadros 4.1 y 4.2). 

4.1.2 Tasas de inflaci6n 

Mediante una polftica crediticia estricta, las autoridades monetarias han logrado reducir
la inflaci6n de una cifra mdxima de 32 por ciento registrada en 1986 al 14 por ciento registrado 
en 1991. Esta desaceleraci6n de la inflaci6n es atin m~is notable sobre una base trimestral. La
inflaci6n sigue una tendencia secular descendente. Entre e! tercer trimestre de 1989, cuando 
subi6 al poder la administraci6n Cristiani, y el segundo trimestre de 1990, los cambios 
trimestrales han alcanzado una cifra superior al 5 por ciento. Desde el tercer trimestre de 1990,
los cambios trimestrales alcanzaron un promedio de 3,6 por ciento, y no ha habido una cifra 
individual por encima del 5 por ciento (Cuadro 4.4). 

4.1.3 Tipos de interns 

Los tipos de interds se liberalizaron y las cuotas de pr6stamos se abolieron en marzo
de 1992 despu6s de d6cadas de topes y cuotas crediticias. Desde mediados de la d6cada de 
1980, los tipos se aumentaron lentamente, luego se experiment6 con las bandas y, finalmente,
ocurri6 una liberalizaci6n completa. Al mes de noviembre de l192, los tipos de inter6s para
pr6stamos reflejan el costo de oportunidad del capital y el riesgo del proyecto y, por lo general, 
se siguen cifrando en alrededor del 20 por ciento. Los tipos de inter6s sobre dep6sitos, tambi6n,
han sido liberados con un minimo observable del 15 por ciento en los dep6sitos bancarios a 
plazo fijo y 8 por ciento en los dep6sitos a la vista. 
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Cuadro 4.1: Tasas setectas de crecimiento financiero y econ6mico 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Variable 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
------------------------------------------------------------------------------------------

1986 1987 1988 1989 1990 1991 

(Cambio porcentual anuat) 
-----------------------18 90 19 

Tasa de crecimiento inftacionario /1 

Crecimiento en PIS nominal 

Crecimiento en PIB real /1 

Crecimiento en dinero 

Crecimiento en cuasidinero 

Crecimiento en oferta de dinero 

Crecimiento en reservas internacionates -

17,36 

3,60 

-8,67 

3,18 

0,89 

4,82 

-46,30 

14,81 

-3,03 

-8,28 

0,56 

23,08 

10,53 

10,32 

11,73 

3,69 

-5,61 

13,64 

14,53 

14,08 

6,16 

13,31 

13,23 

0,80 

-2,27 

23,69 

10,58 

3,22 

11,51 

14,82 

2,27 

14,66 

21,53 

18,46 

4,31 

22,32 

22,94 

1,98 

17,16 

13,72 

28,67 

3,56 

31,94 

37,90 

0,63 

20,57 

26,14 

27,25 

1,86 

24,86 

17,09 

2,69 

-1,32 

10,49 

5,68 

3,74 

19,76 

18,26 

1,63 

7,53 

11,10 

9,24 

4,01 

17,64 

17,77 

1,06 

15,31 

13,88 

11,26 

4,82 

24,00 

27,39 

3,40 

22,07 

37,18 

31,70 

5,40 

14,45 

16,24 

3,47 

-14,76 

10,87 

2,77 

136,51 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Anuario de Estadfsticas Financieras Internacionales 
Notas: Inftaci6n e fndice deflator iguat a 100 en 1985 
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Cuadro 4.2: Tenencias totates de patrimonio financiero 

1980 1981 1982 1983 19,34 1985 1986 1987 1988 1989 1990 
Prelim 

1991 

En mittones de colones 

Dinei) 1.429 1.437 1.633 1.596 1.830 2.144 2.585 2.551 2.743 3.163 3.861 3.291 
Cuasidinero 1.135 1.397 1.600 1.979 2.405 .735 3.450 3.812 4.235 4.823 6.616 7.335 
Otra /1 NA NA NA NA NA 570 899 965 1.027 920 1.252 1.428 
Oferta de dinero total 2.564 2.834 3.233 3.575 4.235 5.449 6.934 7.328 8.005 8.906 11.729 12.054 

PIB nominal 8.917 8.647 8.966 10.152 11.657 14.331 19.763 23.141 27.366 32.230 41.057 47.725 

Totat coma % del PIB 28,75 32,77 36,06 35,21 36,33 38,02 35,09 31,67 29,25 27,63 28,57 25,26 
Dinero coma % del PIB 16,03 16,62 18,21 15,72 15,70 14,96 13,08 11,02 10,02 9,81 9,40 6,90 
Cuasidinero coma % del 

P I B 
12,73 16,16 17,85 19,49 20,63 19,08 17,46 16,47 15,48 14,96 16,11 15,37 

Otra coma % del PIB NA NA NA NA NA 3,98 4,55 4,17 3,75 2,85 3,05 2,99 

Fuente: Fondo Monetario Internacionat, Anuario de Estadfsticas Financieras Internacionates 
/1 Comprende Las rectamaciones financieras de instituciones financieras no bancarias tales coma INAZUCAR e INCAFE 
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------------------- 
-- -- 

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

Cuadro 4.3: Reclamaciones nacionates de crdito 

- -

Categorfas 

1980 1981 
 1982 1983 1984 1985 
 1986 1987 1988 1989 
 1990 1991
 

En mittones de cotones
 
Craito nacionat 
 3.868 4.700 
 5.344 5.341 5.818 
 6.966 7.4r7 8.290 
 9.110 10.859 11.667 14.065

Gobierno centrat 
 866 1.570 1.436 1.349 1.381 
 1.517 1.037 1.324 
 1.136 2.412 3.699 
 4.769
Resto de entid. gubern. no financieras 
 290 289 299 
 323 360 429 
 393 347 12 
 1
Sector privado 
 3.002 3.130 2.624 2.902 3.199 
 4.075 4.981 
 5.400 6.070 6.604 7.345 8.608
Intermediarios no bancarios /1 
 865 672 806 
 919 947 1.005 1.310 1.305 
 560 633
 

(Cambios porcentuates anuates)
 
Crdito nacionat 
 27,87 21,51 13,70 
 -0.06 8,93 19,73 
 7,05 11,17 9,89 19,20 7,44 20,55
Gobierno centrat 
 61,27 81,29 -8,54 
 -6,06 2,37 9,85 
 -31,64 27,68 -14,20 
 112,32 53,36 28,93
Resto de entid. gubern. no financieras 


-0,34 
 3,46 8,13 11,46 
 19,17 -8,39 -11,70 -96,54 -91,67
Sector privado 
 -6,16 4,26 -16,17 10,59 10,23 27,38 22,23 
 8,41 12,41 8,80 11,22 17,20
Intermediarios no bancarios /1 

-22,31 19,94 14,02 3,05 
 6,12 30,35 -0,38 -57,09 13,04
 

Fuente: ------
Fondo Monetario Internacionat
/1 Comprende Las juntas de comerciatizaci6n del caf 
 y et azdcar, INCAFE e INAZUCAR, respectivamente, asf 
como instituciones crediticias especializadas.
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------------------------------------- ----------------------------------------------------------------- 

Cuadro 4.4: Indices comparativos de precios al consumidor (1985 = 100) 

Aflo Trimestre El Salvador Cambio Estados 	 --Cambio Tendencia 
porcentual Unidos porcentual salvadorefia 

1988 	 I 183,0 11,1 107,9 2,2 6,9 
II 196,4 7,3 109,2 1,2 6,6
III 202,9 3,3 110,7 1,4 6,3
IV 206,9 2,0 111,8 1,0 6,0 

1989 I 214,1 3,5 113,1 1,2 5,7
II 224,0 4,6 114,9 1,6 5,4

IlI/1 238,8 6,6 115,9 0,9 5,1
IV 251,5 5,3 117,0 0,9 4,8 

1990 	 I 270,6 7,6 119,0 1,7 4,5 
II 287,2 6,1 120,2 1,0 4,2

III 291,2 1,4 122,3 1,7 3,9
IV 302,1 3,7 124,3 1,6 3,6 

1991 	 I 316,0 4,6 125,3 0,8 3,3
II 325,5 3,0 126,0 0,6 3,0
III 337,7 3,7 127,0 0,8 2,7 
IV 338,2 0,1 128,0 0,8 	 2,4 

Fuente: Estadfsticas Financieras Internacionales.
 
Nota: /1 La administraci6n Cristiani toma posesi6n del Gobierno y da comienzo el programa de reforma econ6mica.
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CUADRO 4.5: Tipos de interns 

Del 

1 agosto 1989 


al 

31 agosto 1990 


I. Tipos de inter6s sobre los pr~stamos 

Recursos propios del banco 

Menos de 3 afios 

3 aios y ms 

(a) Bancos 

(b) Ahorros y pr6stamos 

1. Hasta C40.000 

2. M~is de C40.000 

Clase A (ordinaria) 

Menos de 3 afios 

Mis de 3 afios 

22,0 

20,0 

20,0, 

20,0 

22 

20 

Con recursos de la reserva central 

Tipo preferencial 17 

Tipo b~isico 18,8 

Del 

1 septiembre 


1990, 

al 


21 abril 1991
 

15-17 

16 

14 

15-16 

20 

21 

17 

19 

Del
 
22 abril 1991
 

al
 
presente
 

Libre (mfn. 20 por
ciento)
 

Libre 

Libre 

Libre 

Libre
 

Libre
 

Libre
 

Libre
 

II. Tipos de inter6s sobre obligaciones por concepto de dep6sitos 

Dep6sitos de ahorro 

Sin notificaci6n previa 
(cuentas de menos de 
C10.000) 
(a) Bancos 10 

(b) Asociaciones de ahorro 11 
y prstamo 

Con notificaci6n previa de 
30 dias (cuentas de mrs de
C10.000) 
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Del Del Del 
1 agosto 1989 1 septiembre 22 abril 1991 

al 1990, al 
31 agosto 1990 a]

21 abril 1991 
presente 

(a) Bancos A1 11 Libre 

(b) Asoc. de ahorro y 12 12 Libre 
pr6stamo 

Dep6sitos bancarios a plazo fijo 

60 dfas 14,5 14,5 Libre2 

120 dfas 16 16 Libre2 

180 dfas 18 18 Libre2 

Dep6sitos en 
extranjera 

moneda Hasta 2 % por 
debajo de LIBOR 

Hasta 2% por 
debajo de 

Hasta 2 % por 
debajo de LIBOR 

LIBOR 

Certificados de ahorro y pr6stamo de los 

d,ysitos de ahorro 

60 dfas 14,5 14,5 Libre 

120 dfas 16 16 Libre2 

180 dfas 18 18 Libre2 

Fuentes: Fondo Monetario Internacional y Banco Central de Reservas de El Salvador 

Tipo preferencial oto-,gado a pequefios productores de caf6, algod6n, azticar y cereales 
bisicos. 

2 Se observ6 un minimo de 15 por ciento. 

4.1.4 Tipos de cambio 

Los tipos de cambio han estado flotando desde marzo de 1990. Entre esa fecha y el 
mes de noviembre de 1992, la moneda ha experimentado solo una devaluaci6n del 24 por ciento 
debido a infusiones masivas de remesas de los trabajadores y ayuda oficial. 

Como puede verse en el Cuadro 4.6, si bien el tipo de cambio romina! ha cambiado 
solo en 6 por cie.to en t6rminos anuales entre 1990 y 1992, el tipo de cmbio efectivo real se 
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apreci6 en 1991 y se prev6 que hard lo mismo en 1992, con Io que se reducir la competitividad
de las exportaciones. Una sobrevalorac.6n efectiva real persistente frente a un col6n nominal 
estable es ana preocupaci6n continua para los 6rganos normativos debido a que tiende a ampliar
el d6ficit comercial. 
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CUADRO 4.6: Tipos de cambio: nominal y real 

Indice de tipo de Tipo de cambio 
Aio nominal /I cambio nominal efectivo real1930=100 1980= 100 /2 

1980 2,5 	 100 100 
1981 2,5 100 117 
1982 2,5 100 123 
1983 2,5 100 138 
1984 2,5 100 144 
1985 2,5 100 153 
1986 5 200 126 
1987 5 200 141 
1988 5 200 161 
1989 5 200 159 
1990 8,03 321 142 
1991 8,08 323 146 
1992 8,55 342 155 

Notas: 	 /1 El tipo de 1992 es al mes de noviembre.
 
/2 1991 es promedio de los tipos de enero a septiembre. 1992 es una
 

proyecci6n. 
Un aumento significa apreciaci6n y un descenso significa devaluaci6n. 
Fuente: Fondo Monetario Intemacional, Datos Estadisticos Financieros Intemacionales e 
informe in6dito. 

4.1.5 	 Crecimiento econ6mico 

Un crecimiento m~is lento de la oferta de dinero, reducciones en los deficit fiscales y
cambios en la estructura de incentivos han contribuido a un crecimiento del PIEB real de 3,4 a 
3,5 por ciento en 1990 y 1991, en comparaci6n con un crecimiento insignificante o negativo en 
los afios precedentes. El sector agrfcola ha mostrado una recuperaci6n especialmente fuerte. 
Si bien el crecimiento en el PIB de valor afiadido del sector agricola fue como promedio de 
-1,24 por ciento por afio en el perfodo previo a la reforma de 1986-89, alcar-z6 un promedio
de 5,25 por ciento en el perfodo de 1990-916 (Cuadro 4.7). Los productos b~isicos principales 
son el caf6, el azticar y articulos no tradicionaies ales como el ajonjoif, la copra, el bdlsamo y 

6El Presidente Cristiani subi6 al poder en junio de 1989 y las reformas comenzaron poco despuds. 
Debido a que los datos se declaran sobre una base anual y son inevitables los retrasos normativos, se 
juzg6 que el promedio de 1990-91 era representativo de la era de la reforma. 
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Cuadro 4.7: Valor agregado de la agricultura en d6lares constantes de 1962 (cambio porcentual)

Rubro 1987 1988 1989 1990 1991 Promedio 1986-89 Promedio 1990-91 
A ,,,cultura 2 -4 -1 12 -2 -1,24 5,25 

Expertaciones: 5 -19 -1 19 -1 -4,99 9,39 

Caf6 
Algod6n 
Cafaa de aztcar 

7 
-9 
-7 

-19 
-16 
-20 

1 
-29 
-5 

21 
-29 
24 

-2 
-24 
19 

-3,43 
-18,01 
-10,58 

9,20 
-26,51 
21,47 

Cereales: -2 29 -3 5 -8 8,02 -1,18 

Mafz 
Frijolos 
Arroz 
Sorgo 

32 
-51 
-21 
-81 

3 
133 
36 

496 

-1 
-22 
11 
-2 

z 
30 
-9 

11 

-16 
16 
6 

-2 

11,39 
20,26 

8,81 
137,54 

-6.95 
23,0S 
-1,46 
4,39 

Otros: -2 -1 1 2 7 -0,62 4,47 

Panela 
Tabaco 
Semilla de algod6n 
C&iamo o yute 
Kenaf 
Otros 

2 
-11 
-13 

9 
30 
-2 

0 
5 

-17 
-16 

2 
1 

-2 
-12 
-28 
14 
38 

2 

0 
-3 

-33 
2 
0 
4 

0 
4 

-13 
15 
15 

6 

-0,15 
-6,02 

-19,36 
2,43 

23,09 
0,14 

0,00 
0,06 

-22,92 
8,35 
7,69 
5,05 

Ganado 6 4 4 1 1 4,51 1,21 

Silvicultura 0 -1 1 1 1 0,00 1,03 

Pesqueras -8 4 -14 -17 0 -6,01 -8,57 

Apicultura 0 -4 -9 3 6 -4,02 4,89 

Avicultura 2 6 5 2 4 4,27 3,30 

Fuente: Diario Trimestral, Banco Central de Reserves de El Salvador, septiembre de 1992. 
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4.2 

frutas y legumbres. El subsector de cereales bisicos no ha aumentado tan ripidamente en el 
perfodo de la reforma como en el periodo previo a la reforma debido a una variaci6n 
excepcional en la producci6n de frfjol entre 1987 y 1988 que sesga la media hacia arriba. Desde 
la reforma, las cifras anuales de crecimiento han sido fuertemente positivas para el frjol, pero 
han fluctuado para el mafz, el arroz y el sorgo. 

4.1.6 Balanza de pagos 

Los altos tipos de interns en las cuentas de dep6sito atrajeron mis ahorros, en especial 
del extranjero, con lo que se mejoraron las cuentas de capital. Sin embargo, la demanda mayor
de insumos intermedios importados y bienes de consumo a medida qu. se acelera el ritmo de 
crecimiento econ6mico, en comparaci6n con los lentos precios internacionales para las 
exportaciones tradicionales, amplfa la brecha comercial. En ausencia de reforma financiera, la 
situaci6n se habria empeorado considerablemente. 

Efoctos especificos sobre la agricultura 

Si bien los efectos generales para toda la economfa del actual r6gimen de la politica
monetaria y la consolidaci6n de las distintas reformas financieras han contribuido a un 
crecimiento econ6micn agregado, es importante preguntar si aspectos especfficos de la polftica 
monetaria discriminan contra el sector agrfcola en relaci6n con otros sectores. 

Entre 1989 y 1992, se han identificado doce cambios especfficos de la polftica finan
ciera y monetaria que inciden en la agricultura. Estos son: (1) liberalizaci6n del tipo de interds 
y eliminaci6n de las cuotas de pr6stamos; (2) requisitos uniformes de reservas legales sobre los 
dep6sitos en moneda local en instituciones controladas; (3) una tasa mayor de redescuento y su 
vinculaci6n a la tasa de dep6sito a plazo fijo de 180 dfas; (4) mayor-s requisitos de capital;
(5) privatizaci6n del sistema bancario; (6) rehabilitaci6n de la cartera de pr6stamos improduc
tivos; (7) adopci6n de un sistema de clasificaci6n de riesgos de los pr6stamos y mayores reservas 
para p6rdidas de pr6stamos; (8) una supervisi6n mejorada de los bancos; (9) financiamiento de 
empresas pdblicas no financieras con fondos extemos o del gobiemo central; (10) mayor depen
dencia del Banco Central de operaciones de libre mercado; (11) cambios en los requisitos de la 
cartera; y (12) adopci6n de un tipo de cambio flexible. 

En conjunto, estas doce reformas financieras fortalecen el sistema bancario y deberfan 
conducir a una intermediaci6n eficiente. A largo plazo, un sistema bancario que capta fondos 
de los ahorradores y los transfiere a los inversionistas con proyectos de gran potencial beneficia 
a todo el pals mediante el crecimiento del empleo, el ingreso y la demanda de los consumidores. 
No obstante, a corto plazo, son posibles y probables efectos sectoriales diferenciales. 

En el caso del programa de reforma de El Salvador, el impacto mrs pronunciado y
visible es el de tipos de inter6s m~is altos. Los tipos de interds, desde la perspectiva del 
prestatario, sirven como sefiales para reasignar los fondos de usos de bajo rendimiento a usos 
de rendimiento alto. Asf, pues, muchos prestatarios agrfcolas, en pequefia escala, con una gama
limitada de proyectos de inversi6n, pueden verse obligados a abandonar el mercado formal de 
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cr&tito si sus proyectos no generan un rendimiento suficiente para atender las obligaciones mis
altas de reembolso. Los ahorradores, al otro lado de la ecuaci6n de intermediaci6n, se
beneficiarin claramente de los tipos de interds mnis altos pagados por los dep6sitos, que 
aumentan su ingreso de inter6s ganado. 

El segundo cambio normativo en importancia ha sido la adopci6n de un tipo de cambio 
flexible. Junto con una polftica monetaria antiinflacionista y tipos de interns mis altos, el col6n
salvadorefio deberia depreciarse en terninos reales, dando ventajas a los exportadores de
productos bisicos del agro. Si la depe-udencia de insumos importados es reducida, el beneficio 
de ingresos netos podria ser muy pronunciado. 

Las otras diez politicas tienden a restringir la tasa de expansi6n del cr~dito, pero
deberfan mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad y aumentar la confianza de los
ahorradores en los internediarios financieros que sobrevivan. Estas politicas presentan una
combinaci6n de repercusiones positivas y negativas. Los ahorradores en las zonas rurales y
urbanas se benefician abrumadoramente de la mayorfa de las reformas fimancieras restantes. Los
prestatarios en general sufren con la expansi6n reducida del crdito y un escrutinio reglamentario
mis estricto, pero los prestatarios agricolas son m~is vulnerables debido a sus perfiles de riesgo
menos atractivos. No obstante, algunas reformas benefician a todos los prestatarios, tales como
las emisiones masivas de valores utilizadas para retirar los pr~stamos morosos y el uso casi
exclusivo de fondos extemos para financiar a las entidades del sector piblico no f'mancieras. 
Esto limita las posibilidades de excluir al sector privado del mercado de crdtito. 

A continuaci6n se dan explicaciones m~is detalladas de los efectos de los cambios 
especificos en la polftica monetaria. 

4.2.1 Liberalizaci6n de los tipos de interns y elininaci6n de las cuotas de prtstamos 

Los prestatarios en pequefia escala, en especial los qte trabajan en la agricultura, con 
una gama limitada de proyectos de inversi6n, con pocas aptitudes 'erenciales y con garantfa real 
insegura enfrentan tipos de inter6s mis elevados y voldimenes de prestamos agregados m~is bajos
en el r6gimen actual que los que enfrentaban en el regimen precedente de tipos de interns fijos.
Por lo general, los proyectos manufactureros y comerciales estin en condiciones de tolerar pagos
mis elevados por concepto de intereses y, por tanto, estAn en una mejor situaci6n para competir 
con la agricultura por los fondos prestables. 

La eliminaci6n de las cuotas de prdstmos hace que los bancos respondan mds a lasfuerzas del mercado. Puesto que el credito es fungible, muchos "prdstamos agricolas" previos 
se estaban desviando ya a usos no agricolas tomando como base las tasas previstas de
rendimiento de los proyectos y !as preferencias de los prestatarios. Una de las lecciones
centrales de las finanzas es la de que la capacidad de reembolso es m~is importante que el control
del uso final. Los prestatarios son racionales y utilizarin los fondos para aumentar al mdximo 
sus niveles de utilidades. En tanto que el prestatario tenga una corriente de ingresos adecuada 
y recursos liquidables, la consideraci6n del uso final no constituye un elemento critico. 
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Figura 4. 1: Racionamiento del cr6dito debido a topes en el tipo de inter6s 

Tipo de interds 34 
sobre los 
prdstamos 

if 

Qr O" Qd 

Cantidad de pr6stamos 
El tope del tipo de inter6s (i, que tiene por objeto dar acceso al cr~dito a los prestatariosrecursos, resulta en condiciones de demanda excesiva (Qd_Q,). 

de bajos
El volumen real de prdstamos Q' serinferior a Q', cantidad de equilibrio del libre mercado. 



Figura 4.2: Estructura bancaria monopolista con discriminaci6n de precios 

MC=Ls 

B BL 

I [B
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LB 
 LoA Lo 

Sistema bancario monopolista donde los bancos actian como discriminadores de precios y donde existendos tipos distintos de prestatarios: grandes prestatarios de la Clase A y pequefios prestatarios de ia 
Clase B. 
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Figura 4.3: Estructura bancaria competitiva con restricciones sobre la 
entrada de bancos extranjeros 
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GrAficamente, los efectos econ6micos de los topes en los tipos de interds y la posterior
liberalizaci6n se ilustran en las Figuras 4.1 a 4.3. En la Figura 4.1, un tope de inter6s en ir 
resulta en una demanda excesiva de pr6stamos Qd, que los bancos encuentran que no es rentable 
satisfacer puesto que estA por debajo de su costo marginal de los fondos, denotado laen 
intersecci6n de Ls y de i*. En consecuencia, el volumen de prdstamos suministrado es Qr, que 
es inferior al valor de equilibrio o de compensaci6n del mercado en Q*. Los bancos utilizan 
mecanismos no relacionados con los precios para disuadir a un ndmero excesivo de prestatarios 
en el mercado que exigen (QdQr). Los prestatarios de bajos ingresos son quienes menos estin 
en condiciones de soportar los costos mis elevados de transacci6n y, por tanto, abandonan el 
mercado. Hist6ricamerte, uno de estos mecanismos lo han constituido procesos de solicitud 
lentos y complicados. Adams y Nehman han realizado estudios en Bangladesh y Brasil, los 
cuales indican que los pequefios prestatarios de las zonas rur 'es son mucho mis sensibles a los 
costos del viaje, a la p6rdida de ingresos y a los sobornos que se necesitan para obtener el favor 
de los funcionarios de pr6stamos, y a los gastos varios para sellos, y a los costos econ6micos 
de desembolsos inoportunos de pr6stamos tipicos de los regimenes de crddito subvencionado que 
a los cargos nominales del tipo de inter6s (Adams y Nehman, 1979). 

En un ambiente liberalizado, estos costos de transacci6n deberfan disminuir y deberfa 
hacerse hincapi6 en estimar la capacidad y disposici6n a reembolsar el pr6stamo. Los procesos
de solicitud y desembolso deberfan agilitarse. Sin embargo, el perfil de alto riesgo de los 
prestatarios adn limita su acceso a los pr6stamos. La Figura 4.2 ilustra una estructura bancaria 
monopolista similar a la que existe en El Salvador en este perfodo inicial de la liberalizaci6n 
nacional. Hay importantes ban-eras que se interponen a la entrada y el pequefio mimero de 
instituciones bancarias tiene poco incentivo para reducir sus costos marginales de proporcionar
pr6stamos y puede discriminar entre distintas clases de riesgo de los prestatarios utilizando el 
tamafio de la empresa como indicador sustitutivo. Los prestatarios de la Clase A son empresas
grandes con una serie de proyectos de inversi6n, a tipo elevado, disponibles y con garantfa
prendaria segura. Los prestatarios de la Cla-e B tienen una gama limitada de proyectos de 
inversi6n de bajo rendimiento y garantfa prendaria insegura.7 Asf, pues, los bancos que 
aumentan al miximo la rentabilidad equiparann el ingreso marginal con las curvas de costos 
marginales y carganin a las dos clases de prestatarios diferentes tipos de inter6s. Los 
prestatarios de la Clase A pagardn un tipo de inter6s de iAy recibinin una cantidad de pr6stamo
de LA". En contraste, los prestatarios de la Clase B pagarin un tipo de inter6s de i., y recibirdn 

' El modelo presupone que los bancos nacionales pueden identificar correctamente los tipos de
prestatarios, que conocen exactamente curd es la inversi6n del proyecto y que no existe desvfo, y que no 
hay riesgo de incumplimiento involuntario debido a que no extienden ia cantidad del pr6stamo a un
prestatario por encima del rendimiento previsto del proyecto, incluida la asignaci6n para cargos de
financiamiento. Asf, pues, se evita el problema de selecci6n adversa que Stiglitz y Weiss identificaron 
en su ponencia seminal de 1981. Los pequefios prestatarios con su gama m~s limitada de proyectos
rentables abandonardn el mercado con tipos de inter6s rmis elevados que in. Ademds, puesto que
suponemos que los bancarios nacionales resuelven el problema de ia informaci6n utilizando el tamafho 
como sustituto, la curva de costo marginal tiene un valor Onico. La variable pertinente es el costo de
oportunidad del capital. La finalidad de la grifica consiste en demostrar que incluso con la liberalizaci6n 
del tipo de inter6s, una estructura bancaria no competitiva puede adn permitir que persista una distorsi6n. 
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una cantidad de pidstamo de lBo. Los prestatarios de la Clase A tienen demandas mayores y 
mis inelsticas para pr6stamos y, por tanto, reciben la mayor porci6n de los pr~stamos totales 
desembolsados en la economfa de LAo/Lo. Los bancos monopolistas en este marco normativo, 
en el que se protuben el endeudamiento y cr~ditos exteriores y la entrada de bancos extranjeros 
y nacionales, cargan tipos de inters que son sustancialmente superiores al tipo de pr6stamo de 
las instituciones internacionales de i*. Ademds, el valor social del cr6dito es mdis elevado que 
el costo privado del cr&lito para los bancos, lo que significa que existen pdrdidas de bienestar 
para los prestatarios, puesto que los tipos de inter6s iAe iB son mis elevados que iV, costo 
marginal o de oportunidad del capital en el agregado. 

A medida que progresa la liberalizaci6n intema, es de esperar que el sistema bancario 
,e haga mds competitivo y quede ma's plenamente integrado, tal como se ilustra en la Figura 4.3 
donde se han eliminado las barreras a la entrada de los bancos nacionales. El tipo de inter6s 
para pr6stamos send de iPy ol volumen total de pr6stamos ser- de Lo, dividido entre prestatarios 
de la Clase A (LA) y prestatarios de la Clase B (La). El reto normativo de encauzar mds credito 
hacia los pequefios prestatarios sigue en pie. 

Las polfticas econ6micamente racionales para asegurar una oferta continua y adecuada 
de pr6stamos a los pequefios prestatarios son, por tanto, principalmente indirectas. Incluyen: 
(1) control de los deficit fiscales y las tasag de inflaci6n, que tienden a reducir el costo de 
oportunidad del capital; (2) inversiones en la investigaci6n agricola y servicios de extensi6n, 
infraestructura rural e instalaciones de comercializaci6n, que mejorarfan la rentabilidad de las 
oportunidades econ6micas existentes y crearan nuevas oportunidades; (3) mejoras en los siste
mas de evaluaci6n del credito y uso de contratos innovadores que resuelven los problemas de 
informaci6n asim6trica o imperfecta, induciendo la autoselecci6n y la selecci6n entre los clientes 
pequefios de alto riesgo; y (4) el fortalecimiento de las instituciones del mercado de tierras tales 
conio el registro de tftulos de propiedad, mejores actividades de titulaci6n de tierras, reforma 
del impuesto predial y mayor capitalizaci6n del Banco de Tierras que, es de esperar, conducirian 
a la transferencia de la tierra a usos productivos, de valor mis elevado, y proporcionarfan a un 
mayor ntimero de personas recursos pignorables en los mercados de pr6stamos. 

En el lado del mercado crediticio, todos los ahorradores ganan claramente con la 
eliminaci6n de los topes de pr~stamos. A medida que los bancos compiten por atraer fondos, 
se obliga a aumentar los tipos de inter6s para dep6sitos. Esto ha ocurrido en El Salvador. Con 
anterioridad, los tipos de inter6s para dep6sitos a la vista oscilaron entre 10 y 11 por ciento, y 
ahora son del 14 por ciento. Los tipos de inter6s para dep6sitos a plazo fijo oscilan entre 15 y 
19 por ciento. 

4.2.2 Requisitos uniformes de la reserva legal en los dep6sitos en moneda local 

Los requisitos de reservas para los dep6sitos a plazo fijo y de ahorros en los bancos 
comerciales se han reducido de la gama de 19-23 por ciento al 15 por ciento, lo que deberfa 
estimular los pr~stamos otorgados por los bancos comerciales. Sin embargo, la mayorfa de los 
clientes de los bancos comerciales son empresas manufactureras y de servicios basadas en las 
zonas urbanas. Asf, pues, no es probable que los prestatarios agrfcolas, basados en las zonas 

38
 



4.2.3 

rurales, se beneficien en el mismo grado del incremento en la capacidad de endeudamiento 
relativo al capital de los pr6stamos, puesto que solo dos bancos comerciales tienen carteras 
agricolas grandes. 

El incremento en los requisitos de reservas para las asociaciones de ahorro y pr6stamo
del 10 al 15 por ciento reducird las actividades de prdstamos realizadas por estas entidades. 
Pero la disminuci6n prevista en la actividad de pr6stamos no deberfa afectar directamente a los 
prestatarios rurales en pequefia escala que buscan cr6dito para fines productivos. Las 
asociaciones de ahorro y pr6stamo, hist6ricamente, han trabajado activamente en el mercado de 
las hipotecas de la vivienda y la compra de bienes de consumo duraderos. Sus clientes tienden 
a ser asalariados en las zonas urbanas. La decisi6n de aumentar los niveles de reservas para las 
asociaci-nes de ahorro y pr6stamo estuvo motivada mris por un deseo de aumentar la riqueza y
la integridad de estas instituciones, dada su actuaci6n deficiente a finales de ]a d~cada de 1980, 
que por preocupaciones de la oferta de cr~dito. Estas instituciones se extendieron demasiado 
en la d&cada de 1980 y necesitan tiempo para reducir la proporci6n relativa de los prdstamos 
moroso. 

Los ahorrado;es en los bancos comerciales pierden garantfas de dep6sitos, mientras 
que los ahorradores en las asociaciones de ahorro y pr6stamo se benefician de sus requisitos de 
reservas m~is elevados debido a que sus dep6sitos estAn menos sujetos a influencia y las 
instituciones est~n mejor protegidas en caso de p~inico. Los dep6sitos de ahorros en los bancos 
comerciales son 3,3 veces mayores que los ahorros en las asociaciones de ahorro y pr6stamo.
Asf, pues, el efecto negativo de una tasa de reservas mis baja para ios ahorradores en los bancos 
comerciales cancela el efecto positivo para los ahorradores en las asociaciones de ahorro y 
pr6stamo (BCR-Informe Anual, 1990). 

inflacionaria y seguimiento de 

Incremento en la tasa de redescuento al equivalente del tipo de dep6sito a plazo 
fijo de 180 dias 

cr6dito, 
El aumento en la tasa de redescuento ayuda a reducir el ritino de expansi6n del 

lo que concuerda con las metas macroecon6micas expresadas de recuperaci6n no 
un regimen de tipo de cambio flexible. Esta restricci6n del 

cr6dito probablemente surta un efecto negativo sobre todos los prestatarios, pero mis adn sobre 
los prestatarios menos atractivos que tienden a ser rurales y a carecer de garantfa prendaiia. Los 
dos intermediarios financieros rurales destacados hasta la fecha han sido bastante dependientes
del acceso a la ventana de descento del BCR. Asf, pues, estas instituciones se verin mis 
presionadas en lo que respecta a fondos prestables hasta que comniencen a movilizar mayores 
ahorros. 

La vinculaci6n explfcita del tipo de descuento a los tipos de dep6sitos a plazo fijo de
180 dfas en los bancos comerciales de pr6stamos da coherencia al mercado financiero al hacer 
que el costo de oportunidad sea transparente y pronosticable. Los ahorradores se benefician 
debido a que los tipos de redescuento mAs elevados apoyan un nivel m~is alto sobre los tipos de 
interns para dep6sitos. 
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4.2.4 	 Incremento en los requisitos de capital 

El incremento del requisito de capital del 5 al 8 por ciento fue motivado por la 
necesidad de restaurar la confianza del ptiblico en la industria bancaria nacional. Sin embargo, 
actia como barrera a la entrada y puede reducir la competitividad de la industria a largo plazo.
Los prestatarios pierden pero los ahorradores ganan debido al nivel mis bajo de apalancamiento 
relativo al capital. 

4.2.5 	 Privatizaci6n del sistema bancario 

Siempre y cuando haya una ejecuci6n uniforme de las disposiciones bancarias y no 
existan barreras importantes a la entrada, el nuevo sistema bancario promete ser mds rentable 
y mis s61ido. En la actualidad, la estructura del sistema bancario estA concentrada en 3 de los 
7 bancos locales a los que corresponde 63 por ciento de los pr6stamos totales pendientes al mes 
de diciembre de 1991 (vdase el Cuadro 2.1). Tampoco se observan grandes diferencias en las 
clases de productos y las condiciones ofrecidas. En este marco, es probable que los tipos de 
inter6s por los pr6stamos sean mis elevados de lo que serfan en una situaci6n de mercado mds 
competitiva; asf, pues, se reducir- el acceso de los prestatarios a los pr6stamos. A pesar de las 
graves repercusiones del poder de monopolio, la calidad de los servicios bancarios deberia 
aumentar 	tanto para los prestatarios como para los ahorradores debido a que, en teorfa, los 
competidores monopolistas tienden a competir sobre rubros no relacionados con los precios. 

4.2.6 	 Rehabilitaci6n de carteras de pr~stamos morosos 

La conversi6n de las cuentas de prdstamos morosos a valores que pagan intereses 
aumenta la rentabilidad de instituciones financieras en dificultades y restablece la confianza de 
los depositantes. El nuevo ingreso deberfa ayudar a fortalecer a los bancos y permitirles ampliar
la actividad crediticia a corto plazo. En general, todos los prestatarios salen ganando a corto 
y a largo plazos al mejorar la salud financiera del sistema bancario. Los prestatarios cuyas 
deudas se descartan oficialmente como incobrables salen ganando si se les permite refinanciar 
su deuda o se les perdona 6sta. Si se les excluye ie pr~stamos futuros, estos prestatarios 
pierden. Muchos prestatarios que pueden corroborar !a afirmaci6n de que su morosidad se debi6 
a actividades relacionadas con la guerra podrdn ser rehabilitados a corto plazo. El Decreto 292 
(Ley para la Rehabilitaci6n de los Sectores Productivos Directamente Afectados por el Conflicto 
[1980-1991]) da a dichos prestatarios morosos hasta el 31 de marzo de 1993 para cwnplir las 
condiciones establecidas para la refinanciaci6n de su deuda previa a un inter6s del 8 por ciento 
por hasta veinte afios (El Diario de Hoy, viernes, 13 de noviembre de 1992). 

4.2.7 	 Mayores reservas para p~rdidas de pr~stamos y utilizaci6n de un sistema de 
clasificaci6n del riesgo de los prstamos 

El requisito de aumentar las cuentas de p6rdidas de prdstamos reduce los superdvit y
utilidades prestables pero aumenta la confian2a de los depositantes. Los bancos m~is afectados 
tienden a servir a prestatarios pequefios y rurales y, por tanto, la medida incide negativamente 
en su acceso a los pr6stamos a corto plazo, pero aunenta las posibilidades de supervivencia de 
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los bancos a plazo m~is largo siempre y cuando la morosidad de los pr~stamos pueda evitarse 

mejor y se mejoren las actividades encaminadas a cobrar las cantidades en mora. 

4.2.8 Supervisi6n mayor de las instituciones financieras 

Un mayor escrutinio por parte de la Superintendencia podria tender a reducir el 
porcentaje de solicitudes de pr6stamos aprobadas si se encuentra que el banco infringe sus 
requisitos de capital y cartera. Por tanto, las condiciones inis estrictas afectar-" adversamente 
a los prestatarios marginales, que tienden a ser productores en pequefia escala con d~bil garantfa, 
con experiencia gerencial limitada y sin historial de cr6dito previo. 

Los ahorradores podr-6n salir gananciosos con una mayor vigilancia reglamentaria y 
con inspecciones. Prcticas crediticias mdis conservadoras deberfan traducirse a un meror 
nilmero de pr6stamos incobrables y a una mayor solvencia institucional. 

4.2.9 Financiamiento del sector ptiblico no financiero con fondos externos 

La canalizaci6n del cr&lito nacional a las empresas no financieras del sector pdibico 
y una mayor dependencia del financiamiento externo libera m~is recursos para que los utilice el 
sector privado. Sin embargo, en el curso del tiempo, la porci6n agrfcola del credito nacional
total ha permanecido bastante constante mientras que las porciones correspondientes a las 
manufacturas y al comercio han aumentado espectacularmente. Esta tendencia probablcracnte
continte en el r6gimen actual. Asf, pues, cabe esperar que el sector privado, no agrncola, se 
ve favorecido frente al sector agricela en la competencia por fondos de cr6dito nacionales. Con
anterio:idad, ambos sectores han sido excuidos por la competencia del sector ptiblico. 

Esta acci6n surte un efecto neutro en los ahorradores. 

4.2.10 Mayor dependencia del Banco Central en las operaciones de mercado abierto 

El uso mayor de las operaciones en mercado abierto, el desarrollo de un mercado 
secundario para valores y ia mayor capitalizaci6n de las divisas serviran para mejorar la gesti6n
de la liquidez en todo el sistema y proporcionar a las empresas un mayor acceso al 
financiamiento de equidad. La posici6n de utilidades de las instituciones financieras rurales se
veri fortalecida y se podrin atender mejor los cambios estacionales en la demanda de liquidez 
en comparaci6n a lo que era posible con la dependencia tradicional de la compra obligatoria de
bonos. Por tanto, los ahorradores rurales se beneficiaran inequivocamente de un movimiento 
en dicha direcci6n mientras que los prestatarios rurales se benefician mds cuando predominan
las compms de bonos en el mercado abierto debido a que se ampliar, la oferta de crudite. 
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4.2.11 	 Asignaci6n para mayores inversiones comerciales/de iujo en los requisitos de la 
cartera 

Con anterioridad, el Banco Central requerfa que las instituciones financieras asignasen
al menos 	85 por ciento de sus fondos a actividades productivas y un mdximo del 15 por ciento 
al comercio y la construcci6n de lujo. Este requisito se ha cambiado al 75 por ciento y I 25 por 
ciento, cambio que permite a los bancos otorgar prdstamos ,ara actividades m~is lucrativas y 
cargar tipos de intercs m~is elevados. Estas actividades, si bien son mis arriesgadas, prometen 
aumentar 	las utilidades de los bancos siempre y cuando la evaluaci6n del crddito sea rigurosa 
y exacta y se aseguren los prdstamos. 

Los prestatarios agricolas pueden verse perjudicados a corto plazo por este cambio 
porque los banqueros prefieren ,restar a otros sectores m~is rentables, mientras que los 
ahorradores saldrdn ganando siempre y cuando puedan controlarse las morosidades en el pago 
de los pr6stamos. Desde septiembre de 1991, se elimin6 totalmente esta restricci6n. Los efectos 
mencionados han sido ampliados. 

4.2.12 	 Adopci6n de un tip&, de cambio flexible 

La adopci6n de un regimen cambiario flexible facilita los ajustes macroecon6micos al 
dinero e.cedente. Cuando existe excedente, la moneda se devahia. Si se controla la inflaci6n 
nacional y si se mantiene su nivel en relaci6n con las tasas de inflaci6n de los socios comerciales 
pincipales, la moneda puede depreciarse en t6rninos efectivos reales, aumentando las exporta
ciones y limitando la demanda de importaciones. Esto 6ltiimo sirve para mejorar la situaci6n de 
la balanza de pagos. El col6n, en t6rminos efectivos reales, se depreci6 en un 20 por ciento de 
diciembre de 1989 a diciembre de 1990. Sin embargo, para septiembre de 1991, el colon se 
habfa apreciado en t6rminos efectivos en un 12 por ciento, aproximadamente. 

Los tipos de cambio efectivos reales estuvieron inversamente relacionados con los 
precios reales al productor durante todo el tiltimo trimestre de 1990 (v6ase la Figura 4.4). La 
relaci6n fue m~is acentnada para el frijol. 

En resumen, los efectos de un r6gimen cambiario flexible son positivos para los 
ahorradores en el sentido de que un col6n nominal estable ha contribuido a atraer fondos 
externos y a dar mucha liquidez al sistema bancario. Durante el perfodo de descensos en el tipo
de cambio efectivo real, los salarios reales tambi6n descendieron, reduciendo el ingreso
disponible y la generaci6n de ahoiros para los asalariados. Para los productores de 
exportaciones agricolas y cereales, el descenso en los tipos de cambio efectivos reales hasta 1991 
ayud6 a aumentar los ingresos y las posibilidades de ahorro. Sin embargo, la entrada de 
remesas parece haber inundado el efecto negativo de los descensos en los sueldos reales, tal 
como indica una razon mejorada de cuasidin -ro a PIB. Por tanto, en balance, pueue decirse que 
el r6gimen de tipo de cambio actual es positivo pam los ahorradores. Para los prestatarios, la 
oferta mayor de fondos prostables constituye un beneficio posible pero los problemas de acceso 
han impedido que sea un beneficio actualizado. Para los productores agrfcolas, los descensos 
en el tipo de cambio efectivo real registrados hasta finales de 1991 fueron un claro beneficio. 
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Los efectos se presentan en el cuadro siguiente. 

CUADRO 4.8: Efectos resumidos de las reformas f'mancieras sobre los 
clientes rurales 

Prestatario Ahorrador 

1)Tipo de inter6s/Liberalizaci6n de cuotas + 

2) Reservas legales disminuida. en los bancos comerciales +
 

3) Tasa de descuento incrementado +
 

4) Requisitos de capital wcrementados 
 +
 

5) Privatizaci6n de bancos 
 + +
 

6) Rehabilitaci6n de prdstamos morosos 
 + +
 

7) Mayores reservas para p~rdidas de pr6stamos +
 

8) Mayor supervisi6n bancaria 
 . +
 

9) Confianza en operaciones de mercado abierto 
 - +
 

10) Financiamiento externo de ertidades del sector ptblico 
 + 0
 

11) Requisitos de cartera menos estrictos +
 

12) Tipo de cambio flexible + + 

Efecto de la polftica: 
+ Positivo
 
- Negativo
 
0 Neutro
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Figura 4.4: Precios reales en El Salvador
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En general, las politicas monetaria, crediticia y de tipos de cambio de las autoridades 
salvadorefias son apropiadas y necesarias para cimentar las bases de un crecimiento econ6mico 
sostenido. Un crecimiento mis lento en la oferta de dinero, en teorfa, afecta negp.tivamente a 
todos los sectores productivos; sin embargo, entre 1990 y 1992, el sistema bancario ha 
aumentado sucesivamente el volumen de los pr6stamos aprobados destinados al sector agricola.
Esta contradicci6n aparente puede explicarse por el exceso de liquidez en el sistema financiero 
debido a mayores ahorros asi como por el papel principal adoptado por el Banco de Fomento 
Agropecuario propiedad del estado en la expansi6n del cr~dito sectorial. 

La privatizaci6n del sistema bancario, la rehabilitaci6n de las carteras de pr6stamos 
y controles prudentes mejorados sirven todos para fortalecer el sistema bancario salvadorefio, 
que beneficia a los sectores en su conjunto. Disposiciones prudentes facilitan indirectamente la 
aplicaci6n de la polftica monetaria. Una politica monetaria activa introduce fuertes choques en 
los bancos miembros, y los bancos d6biles tienden a sufrir m~is que los fuertes. En 
consecuencia, un sistema dominado por los bancos d6biles, de baja rentabilidad, restringirA
agudamente la capacidad de las autoridades monetarias para coliarolar activamente los agregados
monetarios por miedo a destruir a banqueros miembros d6biles (Baughn, 1988). 

La estabilidad del col6n en t6rminos nominales ayuda a atraer capital del extranjero 
y aum'..atar la confianza de los empresarios locales. Sin embargo, la apreciaci6n del tipo de
cambio efectivo real mina ]a competitividad de las exportaciones salvadorefias, la mayoria de 
las cuales proceden del agro. La fuerte entrada de fondos, en especial fondos concesionarios,
puede verse comn un fen6meno temporal que estA apoyando artificialinente al col6n. A largo
plazo, zl' legimep de tipo de cambio flexible encontrard su valor de equilibrio. 

El principal obsticulo que se interpone a un mejor desempefio macroecon6mico es la 
continua debilidad en la polftica fiscal. Los gastos pdiblicos y los pr6stamos netos han mejorado
(por ejemplo, han descendido de 19,4 por ciento del PIEB en 1986 a 5,8 por ciento en 1991), lo 
que a su vez ha permitido a los d6ficit descender en magnitud. Sin embargo, el crecimiento de 
los ingresos ha sido andmico, fluctuando en t6rminos nominales, pero descendiendo 
constantenente de 14,6 por ciento del PIB en 1986 a 4,8 por ciento en 1991. Esta situaci6n ha
resultado en presiones de financiamiento para lenar la brecha. Si bien ha disminuido el 
financiamiento extemo del d6ficit, las presiones internas de financiamiento han aumentado,
minando asi los objetivos explfcitos de la situaci6n monetaria. La evasi6r de impuestos y una
erosi6n de la base fiscal citado como razonesse han las principales para esta situaci6n. El 
gobierno central respondi6 eliminando los impuestos que ocasionan distorsi6n, simplificando todo 
el sistema y adoptando un impuesto de valor agregado en julio de 1992 en un esfuerzo por
ampliar la base fiscal (FI, Acontecimientos Econ6micos Recientes, 1992). 

Una polftica monetaria restrictiva, en el curso del tiempo, deberfa reforzarse y
complementarse con una administraci6n fiscal mejorada, con una mayor concentraci6n de las 
subvenciones y con control del d61icit piblico que es atribuible a las empresas pdiblicas, entre 
las cuales figura como principal la empresa de energia el6ctrica. Cuando las autoridades 
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monetarias reaccionan a los miedos inflacionistas que emanan de una polftica fiscal caracterizada 
por las dudas eliminando bruscamente ]a liquidez del sistema bancario, tal como ha ocurrido en 
el tercer y cuarto trimestres del ahio 1992, el sector privado paga la consecuencia al tener menos 
acceso al cr&tito. S; la restricci6n ocurre cuando la demanda estacional es alta, la politica, aun 
cuando sea correcta, es inoportuna y podria surtir efectos de contracci6n graves. 

5.1 Adecuaci6n de las poifticas monetaria, crediticia y de tipos de cambio 

Dos interrogantes criticas que hay que plantear acerca de las polfticas monetaria, 
crediticia y de tipos de cambio son las de si dstas son aconsejables y si son sostenibles. 

5.1.1 Idoneidad de la polftica monetaria actual 

En una sociedad que se recupera de una d6cada de guerra civil y de politicas 
econ6micas causantes de distorsi6n y que dependen de la exportaci6n de productos primarios 
principalmente inelisticos en funci6n del ingreso (por ejemplo, el caf6, el azticar), asf como de 
la recepci6n de las remesas de los trabajadores, una polftica monetaria estricta es apropiada a 
fin de controlar la ihflaci6n, apoyar una moneda estable y promover la entrada de capitales. 

Para restablecer el crecimiento no inflacionario y reducir las presiones de la balanza 
de pagos, ha de reducirse la demanda agregada; una polftica crediticia estricta es uno de los 
instrumentos principales de la polftica macroecon6mica de que disponemos para alcanzar estas 
metas. Dado un rdgimen de tipo de cambio flexible, el mantenimiento de tipos de inter6s 
elevados es importante para promover la entrada de capitales y, de esta forma, fortalecer el saldo 
de cuentas corrientes y moderar la cafda del col6n frente al d6lar estadounidense, moneda en la 
que se denomina la mayor parte del comercio del pais. Sin embargo, los tipos de inti-rds 
deberdn ser positivos en tdrminos reales, pero no tan altos que disuadan a las empresas y 
desencadenen una recesi6n. Una polftica monetaria stielta o expansionista tenderfa a reducir los 
tipos de inter6s, disuadirfa el ahorro y acelerarfa atin mis las tasas de crecimiento de las 
importaciones, empeorando asf la balanza comercial y, por diltimo, debilitando el col6n frente 
al d6lar estadounidense. 

Si bien una mayor competitividad de las exportaciones por raz6n de un col6n mis 
devaluado puede ser mis atractiva, el impacto negativo del peder adquisitivo perdido, que 
conducirfa a escasez de insumos intermedios importados requeridos y a fuga de capitales, parece 
m~is importante para las autoridades salvadorefias. Sin embargo, estas autoridades deberfan 
permanecer vigilantes para asegurar que la moneda no queda apreciablemente desalineada. El 
tipo de cambio es una variable central y polfticas macroecon6micas carentes de uniformidad 
pueden frustrar la respuesta de la oferta. 
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5.1.2 Sostenibilidad de las reformas f'mancieras 

El 6xito continuo del prograrna de reforna del sector financiero iniciado en 1989-90 
depende vitalmente de cuatro factores relacionados entre sf: (1) disciplina fiscal continua del 
gobiemo central, (2) entradas sustanciales continuas de capital del extranjero, (3) actividad 
renovada de inversi6n y (4) mejoras en la gesti6n bancaria y en la eficiencia operativa. 

Primero, el gobiemo central ha de continuar reduciendo el d6ficit como porcentaje del 
PIE a fin de evitr la "exclusi6n" del sector privado en los mercados crediticios y mantener ]a
credibilidad ante los inversionistas comerciales y los acreedores intemacionales. El abandono 
de la austeridad ,iscl harfa insostenible una estricta polftica monetaria, aumentaria las presiones
de la balanza de pagos y podria conducir a retiradas rApidas de reservas internacionales y
devaluaciones m~is pronunciadas de la moneda. Ddficit crecientes de la cuenta corriente 
requerirfan endeudamiento internacional adicional, con lo que se aumentarfan las prinas de 
riesgo, se contribuirfa a condiciones desfavorables de los pr6stamos y se ocasionaria deterioro 
en la solvencia intemacional. 

Segundo, El Salvador ha gozado de una entrada importante de capital del extranjero.
En 1990, los trabajadores emigrados, principalmente a Estados Unidos, remitieron una cifra 
estimada de US$346 millones; los organismos donantes internacionales, principalmente la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, transfirieron en t6rminos netos 
US$223 millones; y un grupo de acreedores prIvados de bancos internacionales, el Club de 
Parrs, reprogram6 la cifra de US$135 millones de pagos de la deuda externa. La entrada masiva 
de remesas proporciona apoyo a muchos familiares a cargo en las zonas rurales, reduce la 
pobreza y promueve la construcci6n de viviendas y las inversiones en pequefias empresas. La 
ayuda oficial proporciona apoyo vital a la balanza de pagos y fondos para la reforma agraria,
reconstrucci6n de la infraestructura y programas de asistencia social. Cualquier disminuci6n en 
esta corriente de fondos exacerbarfa las desigualdades en el ingreso, y obligarfa al gobierno a 
efectuar reducciones dolorosas en los gastos sociales o a recurrir a polfticas fiscales y monetarias 
expansionistas que desencadenarfan la inflaci6n, sesgarfan los patrones de inversi6n y limitarian 
el potencial de crecimiento general de la economfa. 

Tercero, la inversi6n privada ha de aumentar notablemente a plazo cercano-medio. 
Sin un fuerte crecimiento de la inversi6n, el crecimiento econ6mico en su conjunto ser, 
andmico. El sistema bancario tiene abundantes fondos prestables y las politicas de precios e 
incentivos se han liberalizado en toda la economfa, todo lo cual redunda en beneficio de las
iniciativas empresariales. La clave para una confianza renovada y m~is profunda la constituye
el progreso continuo en la desmovilizaci6n de las fuerzas armadas, la resoluci6n de las 
controversias de tierras en las zonas rurales, menores expectativas inflacionarias, la 
reconstrucci6n ripida de la infraestructura vial dafiada por la guerra y un funcionamiento 
mejorado de los mercados de factores de producci6n. 

Cuarto, la gerencia de los bancos ha de aprender a operar en un ambiente liberalizado. 
Las prdcticas comerciales que dieron resultado en un ambiente protegido no bastardn en el nuevo 
ambiente. Han de profundizarse las aptitudes de evaluaci6n del riesgo de los pr6stamos, han de 
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5.2 

fortalecerse las actividades de cobro de pr6stamos, ban de movilizarse decisivamente los ahorros 
y han de controlarse y reducirse los costos de operaci6n. Ademis, las mejoras en los sistemas 
de gesti6n de la informaci6n han de continuar hasta el punto en el que la transferencia 
electr6nica de la informaci6n crediticia y de los fondos en todo el pafs sea lugar comdin y
eficiente en funci6n del costo. Sin una fuerte gerencia y mejoras en la eficiencia, las utilidades 
de los bancos tender-in a ser bajas o inexistentes, amenazando asi la viabilidad institucional. Si 
vuelven a surgir problemas de morosidad, el gobierno de El Salvador se vera en dificultades 
para f'manciar otro programa masivo de rehabilitaci6n de pr6stamnos. 

Recomendaciones 

Para mitigar algunas de las consecuencias reales y potencialmente negativas de la 
actual situaci6n de la polftica mo.etaria sobre los prestatarios nirales, y en particular los 
prestatarios en pequefia escala, la Misi6n de la USAID en El Salvador, junto con los 
representantes del gobiemo central de El Salvador, las autoridades monetariaF y los bancos 
comerciales, deber-n emprender conversaciones, disefiar y patrocinar estudios y adoptar medidas 
encaminadas a mejorar las t6cnicas de gesti6n de la liquidez, acelerar la modernizaci6n 
electr6nica y la integraci6n en todo el sistema bancario y fortalecer la eficiencia operativa del 
sistema bancario mediante la promoci6n de las oficinas de cr6dito, la capacitaci6n de la gerencia 
y ensayos de modalidades innovadoras de provisi6n de credito destinadas a los prestatarios de 
pequefia escala. Las ireas de debate deberfan incluir m6todos para: 

* Mejorar la estructura competitiva del sistema bancario, 
* Reducir los costos de informaci6n en las evaluaciones de pr6stamos, 
o Movilizar m~is ahorros rurales,
 
* 
 Adaptar sistemas innovadores de provisi6n de cr&Iito concentrados en los pobres 

tomando como base las experiencias de otros paises, 
* Mejorar la operaci6n de los mercados de garantia y tierras y 
* Mejorar el funcionamiento de los mercados de capital. 

La situaci6n de la polftica monetaria en general es justificable en vista de las metas 
formiadas de estabilizacin macroecon6mica. Por tanto, el reto consiste en formular 
intervenciones eficaces en funci6n del costo y productivas que complementen la actual situaci6n 
monetaria. Se necesitan cambios pequefios al nivel macrofinanciero. 

Intervenciones especificas, en apoyo de la polftica monetana del gobiemo, que
pudieran emprenderse son las siguientes: reducir las barreras que se interponen a la entrada de 
nuevos bancos (nacionales y extranjeros) en el mercado; mejorar la liquidez a corto plazo;
reducir el nimero de ifneas de cr6dito de descuento y promover la movilizaci6n de los ahorros; 
y fomentar el establecin-iento de oficinas de credito. 
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5.2.1 Reducir las barreras que se interponen a la entrada de los bancos nacionales 

El nimero de bancos comerciales en El Salvador, dada la dirnensi6n de su economfa 
y en comparaci6n con otros estados centroamericanos, es muy reducido y ia variedad de los 
pr6stamos, condiciones y otros productos financieros brindados tambi6n es limitada, lo que
indica falta de competencia y de una direcci6n decidida e innovadora. Un ntimero mayor de 
competidores bancarios tenderfa a reducir la eficiencia marginal del capital y a permitir a un 
mayor ndmero de pequefios prestatarios cumplir las condiciones para recibir pr6stamos de 
instituciones crediticias tormales. Tan pronto como expire la moratoria sobre el establecimiento 
de bancos, las autoridades monetarias deberfan promover activamente la actividad de formaci6n 
de bancos 	nuevos, incluso atraer a bancos extranjeros. 

5.2.2 	 Mejorar la gestion de la liquidez a corto plazo 

Las autoridades monetarias deberin continuar dependiendo m~is de las operaciones del 
mercado abierto y menos de una colocaci6n obligatoria de valores en instituciones financieras. 
Esto permitirfa el desarrollo de un mercado secundario en valores del gobierno y permitiria a 
los bancos comerciales gestionar mejor su propia liquidez. Las colocaciones obligatorias
resuelven los problemas de falta de liquidez de unos cuantos a expensas de muchos. 

Otra iniciativa deberfa ser mejorar el seguimiento de los agregados monetarios y
pronosticar las necesidades estacionales de liquidez debido a que la eliminaci6n inoportuna de 
liquidez para combatir la inflaci6n puede ocasionar una contracci6n en la actividad econ6mica 
y un desperdicio econ6mico injustificado. 

5.2.3 	 Reducir adn mis el ndmero de lfneas de cr~dito de descuento y promover la 
movilizaci6n del ahorro 

La tendencia hacia un ndimero reducido de lineas de descuento deber- continuar;
deberdn disuadirse los descuentos para refinanciaci6n. En un ambiente liberalizado, los bancos 
estatales y comerciales deberin depender cada vez m~is de la movilizaci6n de los ahorros. 

5.2.4 	 Promover el establecimiento de oficinas de cr~dito 

El acceso r-pido y de bajo costo a informaci6n exacta de los prestatarios acelerani las 
evaluaciones de la solvencia y reduciri el tiempo requerido para los pr6stamos. Esta innovaci6n 
reduciri las transacciones para los prestatarios y la instituci6n crediticia. La actual base de datos 
que operan la Superintendencia y la Asociaci6n Bancaria es un buen comienzo, pero deberi 
ampliarse para abarcar un mayor ndmero de variables. Lo ideal serfa tener datos suficientes 
para permitir ]a construcci6n de indices de clasificaci6n del cr&lito de prestatarios individuales 
que permitan a los bancos pronosticar la probabilidad de morosidad. 
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Sin embargo, una condici6n necesaria es la rNpida propagaci6n y adopci6n de los 
sistemas electr6nicos de gesti6n de la informaci6n y telecomunicaciones mejoradas. Las 
instituciones financieras han de informatizar sus propias bases de datos primero y constituir un 
grupo de personal capacitado en aplicaciones de computadoras y gesti6n de la informaci6n. 

5.2.5 Devaluar la moneda 

Un tipo de cambio efectivo real pragmitico es vital para el continuo 6xito del 
programa de reforma. Realza la competitividad de las exportaciones, frena la demanda de 
importaciones, aumenta los ingresos de los productores de artfculos comerciables y ayuda a 
reducir los desequilibrios de la cuenta externa. Si se permite una grave desalineaci6n del tipo 
de cambio, se necesitarAn tipos de inter6s mis elevados en una fecha posterior que pueden 
disminuir la inversi6n y la actividad econ6mica. Las autoridades del Banco Central deberfin 
verificar los movimientos en los fndices del tipo de cambio real a trav6s de 1992 y 1993 y 
adoptar medidas apropiadas. 
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PARTE H: OFERTA DE CREDITO RURAL, UIL.ZACION Y ACCESO
 
DE LOS PRESTATARIOS
 

6. PRESTAMOS AGRICOLAS Y DISTRIBUCION 

6.1 Cuestiones en el crddito rural salvadorefio 

Las principales cuestiones de cr&lito rural en El Salvador giran en tomo al acceso de los
prestatarios, la viabilidad de las instituciones fmancieras, la movilizaci6n de los ahorros, la 
estructura a plazo fijo y la contribuci6n al desarrollo econ6mico. 

Mis de 93 por ciento de quienes solicitan cr6dito lo reciben, per solo 12 por ciento de
la poblaci6n rural productiva figura entre ellos. Ademts, el desembolso de los cr&iis tiende 
a estar muy correlacionado con la dimensi6n de la finca, la rentabilidad de los culivos y la
regi6n. La mayor parte del crdito en el sector agropecuario se utiliza para f'manciar la
producci6n, la elaboraci6n y la comercializaci6n de cultivos de exportaci6n tradicionales, tales 
como el cafd, el azdicar y el algod6n. Estos cultivos tienden a producirse en extensiones de
mediana y gran dimensi6n en zonas agron6micas apropiadas. Asf, pues, el cafM se cultiva en
las montahias occidentales y centrales, el azticar a lo largo de todo el litoral costera y el valle
central y el algod6n en el litoral del sureste donde predominan suelos arenosos y marga o 
mantillo (v6ase la Figura 6.1). 

Las polfticas de cr~dito barato, procedimientos de recuperaci6n de prdstamos
caracterizados por la laxitud, restricciones de precios y comercializaci6n de productos agrfcolas,
descuido en la importancia de la movilizaci6n de los ahorros, burocratizaci6n y las consecuencias 
negativas de la guerra han minado la viabilidad de las principales instituciones crediticias del 
sector agrfcola. Las instituciones f'mancieras sufren baja rentabilidad, grandes carteras de
prdstamos incobrables, altos costos de la intermediaci6n y gran dependencia en instituciones 
externas, a saber, el Banco Central de Reservas, para la obtenci6n de fondos prestables. 

La ausencia de una estrategia de desarrollo rural bien articulada, una asignaci6n desigual
de los recursos, derechos de propiedad poco claros y la guerra se han combinado para limitar 
la rentabilidad agricola y reducir ia confian2.a de los inversionistas. Como resultado de ello, el
crdito se utiliza principalmente para atender necesidades de capital de trabajo a corto plazo y
menos para inversiones a plazo mAs largo. La estructura actual de plazos inhibe el futuro 
crecimiento econ6mico acelerado. 

Esta parte del informe presenta un andlisis general de la actividad crediticia
documentando las tendencias en vohimenes de pr6stamos, destinc- sectoriales, distribuci6n 
regional, acceso de los prestatarios, dimensi6n de los prestatarios, recuperaci6n de los pr6stamos
por clase de prestatarios y movilizaci6n del ahorro. La finalidad perseguida consiste en dar al
lector un contexto para comprender los andilisis mdis importantes que siguen, a saber, los anilisis 
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FIGURA 6. 1: REGIONES AGRICO!AS 
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f'mancieros e institucionales de los dos intermediarios agropecuarios principales, un anJisis de 
las consecuencias de la provisi6n ineficaz de cr~dito a los pequefios productores y
recomendaciones para mejoras. 

6.2 Patrones en los prstamos totales 

Los pr6stamos totales de los bancos comercirles han aumentado en volumen de 5.316 
millones de colones en 1987 a 6.931 millones al mes de junio de 1991. El tipo anual promedio
de incremento ha sido de 7,4 por ciento con incrementos pronunciados en 1988 (13,5 por ciento)
seguidos de incrementos sustancialmente mrs bajos (1 a 9 por ciento) en afios posteriores. 

Con anterioridad a 1989, el Banco Central fue una fuente de cr6dito mdis importante que
los bancos comerciales debido al conflicto civil y al estado en deterioro de la econonifa. Como 
puede observarse en el Cuadro 6.1, durante el periodo de 1985 a 1989, el Banco Central origin6
mis cr~dito en tdrminos de corriente neta que los bancos comerciales y las juntas de 
comercializaci6n en cuatro de los cinco afios. Desde las reformas econ6micas y el 
apaciguaniento del conflicto civil, se han invertido los papeles. En 1990 y 1991, el Banco 
Central ha esterilizado el dinero en tanto que los bancos comerciales ban originado notablemente 
mis cr~dito. 

Adem~is, el destino del crdtito ha cambiado; cantidades sustanciales estdin dirigidas ain 
al gobierno central, pero cada vez mdis se estn dirigiendo al sector privado y cada vez menos 
a las empresas del sector ptiblico. Las reformas orientadas al mercado se fundamentan en la 
toma de iniciativa del sector privado en el desarrollo econ6mico. Las empresas pdiblicas se estin 
reduciendo en tamafio y los fondos para dichas empresas est,.n proviniendo del presupuesto
ceutral, de sus propios ingresos y del financiamiento externo. 

6.2.1 Distribuci6n sectorial del cr6dito de los bancos comerciales 

Como puede verse en el Cuadro 6.2, a la refinanciacimn correspondi6 uniformemente la 
mayor porci6n del cr~dito distribuido en el perfodo comprendido entre 1987 y junio de 1991. 
Debido a los dafios inducidos por la guerra, al terremoto de 1986 y a los bajos precios de las. 
exportaciones obtenidos durante el periodo, los bancos adoptaron una politica liberal de refinan
ciaci6n de las cuentas morosas. Con la paz, se prev6 que esta politica cambie debido a que sirve 
para oscurecer la calidad de los recursos bancarios y no contribuye a una actividad econ6mica 
real. 

El comercio y las manufacturas recibieron los vohimenes mayores de cr~dito nuevo en 
cualquier afio, como promedio 1.336 y 1.453 millones de colones, Susrespectivamente.
porciones de la cantidad total desembolsada han sido relativamente estables, alcanzando la cifra 
promedio de 21 por ciento con un desvio estAndar de 1,34 pam las manufactuiras y un promedio
de 23 por ciento con un desvfo estAndar de 2,08 para el comercio. En contreste, la agricultura
obtuvo un promedio de solo 1.044 millones y le correspondi6 una porci6n promedio de 17 por
ciento. La variabilidad de la porci6n agricola en el credito total, tal corno se desprende de un 
desvio estindar de 1,82, fue inferior a la del comercio pero mayor a la de las manufacturas. 
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------------------------------------------------------- - ----------- 

Cuadro 6.1: Origen y destino del crdito en et sistema financiero satvadoreho
 

Rubros 
 1985/1 1986/1 1987/1 1988/1 1989/1 


Origen del crdito:
 

Banco Central 


Bancos comerciates y otros /3 


Destino 	del crdito:
 

Sector pObtico no financiero 


Sector privado 


Intermediarios no bancarios /3 


Otros /4 


Financiamiento:
 

Reservas internacionates netas (- significa aumento) 


Pasivo extranjero a mediano y [argo plazo 


Fondos fiduciarios del gobierno 


Pasivo at sector privado 


(Flujos 	en miltones de colones)
 

527,4 -76,2 354,7 546,5 906,6 


494,5 1.443,9 -81,8 359,3 640,1 


204 -278,3 57,1 -428,28 1.075,8 


874,4 905,3 420,8 670,1 533,2 


-24,9 13,8 55,9 269,3 
 -34,8 


-32,1 726,9 -260,9 394,6 3,9 


-224,2 -208,7 -434,5 236,5 -124,3 


5,1 -209,4 -305,5 -206 197,7 


245,5 301,6 618,7 149 571,1 


996 1.484,2 394,2 676,3 902,33 


Prelim.
juio 1990 

1990/2 a 

junio 1991 

-26,4 -862,2 

816,4 1.098 

939,4 787,1 

1.530,2 1.021,8 

-581 -566 

-1.098,6 -1.007,2 

-1.241,4 -696,8 

107,2 -246,9 

-770,9 -840,8 

2.695,1 2.020,3 

FuE.ite: 	Fondo Monetario Internaciona, Acontecimientos Econ6micos Recientes de 1991.
 
Notas: 	 /1 Flujos de divisas extranjeras cotizadas a C2,5=UsS1 en 1985 y C5,00=USS1 entre 1986 y 1990.
 

/2 Ftujos de divisas extranjeras cotizadas a C8,00=US$1.
 
/3 Compznde Las juntas de comercializaci6n del gobierno y Los fondos fiduciarios.
 
/4 Comprende adjudicaci6n de derechos especiates de giro (DEG) y ajustes de cotizaci6n.
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Cuadro 6.2: Distribuci6n deL crdito 
de los bancos comerciates at sector privado
 

Satdos de prstamos pendientes 

Actividad/ahos 1987 1988 1989 1990 
Junio 
1991 

PROMEDIO DEG* 

(Mittones de colones) 

Agricultura 
Minerfa 
Manufacturas 
Ccnstrucci6n 
Fiectricidad, Agua, Gas 
Comercio 
Transportes 
"'vicios 
Refinanciamientos 
Otros 

890 
5,4 

1.021,5 
425 
1,6 

1.235 
54,8 
224,3 

1.453,4 
5,7 

90a,3 
8,7 

1.312,4 
484,3 

1,6 
1.416,4 

67,3 
276,7 

1.552,1 
5,3 

1.173,9 
11,8 

1.324,8 
513 
2,2 

1.421,6 
67,4 
300,5 
1.751 
6,6 

1.257,7 
6,4 

1.436,8 
419,5 

4,8 
1.341,1 

71,6 
285,3 

1.672,7 
15,9 

992 
6,6 

1.586,4 
389,2 

7,9 
1.851,1 

86,; 
263,3 

1.721,4 
26,7 

1.044,38 
7,78 

1.336,38 
446,20 
3,62 

1.453,04 
69,60 

270,02 
1.630,12 

12,04 

146,54 
2,28 

185,72 
45,44 
2,44 

210,17 
10,32 
25,86 

111,42 
8,31 

Total 5.316,7 6.033,1 6.572,8 6.511,8 6.931,5 6.273,18 557,24 

(En porcentaje del total) 

Agricuttura 
Minerfa 
Manufacturas 
Construcci6n 
Etectricidad 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Refinanciamiento 
Otros 

16,74 
0,10 

19,21 
7,99 
0,03 
23,23 
1,03 
4,22 
27,34 
0,11 

15,06 
0,14 

21,75 
8,03 
0,03 
23,48 
1,12 
4,59 
25,73 
0,09 

17,86 
0,18 
20,16 
7,80 
0,03 
21,63 
1,03 
4,57 
26,64 
0,10 

19,31 
0,10 

22,06 
6,44 
0,07 
20,59 
1,10 
4,38 

25,69 
0,24 

14,31 
0,10 

22,89 
5,61 
0,11 

26,71 
1,25 
3,80 

24,83 
0,39 

16,66 
0,12 

21,21 
7,18 
0,06 
23,13 
1,10 
4,31 
26,04 
0,18 

1,82 
0,03 
1,34 
0,98 
0,03 
2,08 
0,08 
0,29 
0,86 
0,12 

(Cambio porcentuat anual en volumen) 

Agricuttura 
Minerfa 
Manufacturas 
Construcci6n 
Etectricidad 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Refinanciamiento 
Otros 

2,06 
61,11 
28,48 
13,95 
0,00 
14,69 
22,81 
23,36 
6,79 

-7,02 

29,24 
35,63 
0,94 
5,93 

37,50 
0,37 
0,15 
8,60 
12,81 
24,53 

7,14 
-45,76 
8,45 

-18,23 
118,18 
-5,66 
6,23 
-5,06 
-4,47 

140,91 

-21,13 
3,12 

10,41 
-7,22 
64,58 
38,03 
21,37 
-7,71 
2,91 

67,92 

4,33 
13,53 
12,07 
-1,39 
55,07 
11,86 
12,64 
4,80 
4,51 

56,59 

17,90 
39,93 
10,11 
12,31 
43,06 
16,82 
9,70 

12,38 
6,27 

55,48 

Fuente: Diario del Banco Central de Reservas (septiembre de 1992) 

*DEG= Derechos Especiales de Giro 
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En tdrminos de crecimiento anual, el sector mris dinimico ha sido el de la electricidad. 
Sin embargo, gran parte de! cr6dito se utiliz6 para reparar y sustituir instalaciones dafiadas 
durante el conflicto civil y, por tanto, no se aument6 sustancialmente la existencia de capital 
ffsico. La mayorfa de los sectores no agricolas, salvo la mineria y los servicios, mostraron un 
crecimiento considerable en 1990 y durante el primer semestre de 1991. El cr~dito agricola 
creci6 a un ritmo menos impresionante, alcanzando un promedio de 4 por ciento e inrdicando una 
gran variabilidad anual. 

6.2.? Dimensi6n de los prestatarios 

La mayor parte del cr~dito desembolsado al sector privado se destina a prestatarios 
mayores. Como puede verse en el Cuadro 6.3, aproximadamente 78 por ciento de los pr6stamos 
locales fueron del order) de C2 millones y por encima de esta cifra, mientras que los pr6stamos 
menores de C100.000 constituyeron menos del 3 por ciento. Entre 1989 y 1990, la porci6n de 
pr6stamos destinados a los microprestatarios y prestatarios pequefios aument6 ligeramente a 
expensas de los prestatarios de escala media. 

Cuadro 6.3: Distribuci6n por dimensi6n de los prdstamos (Millones de 
colones) 

1%9 1990 

Categorfa Balance % Balance % 

Microprestatario 107,4 1,96 135,6 2,20 

(Menos de C100.000) 

Pequefio prestatario 629,4 11,47 812,2 13,19 

(CLOO.000 < C750.000) 

Prestatario mediano 452,9 8,26 415,3 6,75 

(C750.000 < C2 millones, 

Prestatario mayor 

(> C2 miilones) 
4.295,6 78,31 4.794,4 77,86 

Fuente: Banco Central de Reservas de El Salvador 

Tipo de cambio en 1989: C5=$I 
Tipo de cambio en 1990: C8,05=$I 
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Cuadro 6.4: Discribuci6n del crdito en et sector agropecuario
 

Junio
 
Rubro -1987 
 1988 1989 1990 1991
 

En mitones de cotones
 

Producci6n agropecuaria 890 908,3 
 1.173,9 1.257,7 992

Caf 435,3 402,6 640,7 767 
 592,2

Algod6n 	 91,2 90,6 
 86,7 77,8 41,4

Cafia de az~car 45,4 64 82,7 
 89,9 99
 
Matz 25,4 24,7 23,6 23,2 18,2

Frijoles 2,3 
 2,2 2,8 2,6 1,7

Arroz 	 15,6 16,4 
 18,8 16,3 12,9

Otros cuLtivos 53,8 
 64 62,9 74,3 51,6

Ganado y cerdos 137,6 132,4 131,8 103,8 90,8

Ayes 49,6 63,1 70,3 
 61,5 55,4

Pesquerfas y otros 33,7 48 
 54 41,4 29
 

Refinanciamiento agrfcota 559,4 559,1 603,8 
 559 588,3

Caf 206,7 200,8 231,6 256 339,5

Algod6n 166 162,7 151,6 
 100,2 92

Cereales 
 30 27,8 31,5 21,8 20,8

Cara de az~car 11,7 14,3 13,9 6,9 4,6

Otros 
 145 153,5 -5,2 174,1 131,4
 

Deflactor del PIB 156,3 
 181,8 211,9 261,1 298,7
 
(1985=100)
 

En colones constantes de 1985
 

Producci6n agropecuaria 569,42 499,61 553,99 
 481,69 332,11

Caf 278,50 221,45 302,36 293,76 
 198,26

Algodan 	 58,35 49,83 
 40,92 29,80 13,86

Cafia de azfcar 29,05 35,20 39,03 
 34,43 33,14

Matz 16,25 13,59 11,14 8,89 6,09

Frijotes 1,47 1,21 1,32 
 1,00 0,57

Arroz 	 9,98 9,02 
 8,87 6,24 4,32

Otros cuttivos 34,42 35,20 29,68 
 28,46 17,27
Ganado y cerdos 88,04 72,83 62,20 
 39,75 30,40

Avicultura 	 31,73 34,71 33,18 
 23,55 18,55

Pesquerfas y apicuLtura 21,56 26,40 25,48 15,86 9,71
 

Refinanciamiento agricoLa 357,90 307,54 284,95 
 214,09 196,95

Caf 132,25 110,45 109,30 98,05 113,66

Algod6n 106,21 
 89,49 71,54 38,38 30,80

Cereaies 19,19 15,29 
 14,87 8,35 6,96

Cafin de 	az~car 7,49 7,87 6,56 
 2,64 1,54

Otros 	 92,77 
 84,43 82,68 66,68 43,99
 

Fuente: 	Banco Central de Reservas de EL Salvador
 
Anuario de Estadfsticas Financieras InternacionaLes de 1991
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6.3 Patrones en los pr(stamos agropecuarios 

En el campo de los prdstamos agropecuarios, el caf6 y el ganado absorben la mayor parte 
del crdito anual, con un promedio anual de 54 por ciento y 11,6 por ciento del volumen total 
desembolsado, respectivamente. Los productos bisicos (por ejemplo, el mafz y el frijol) 
cultivados principalmente por pequefios terratenientes, no recibieron grandes cantidades de 
cr6dito nuevo. Sus porciones anuales promedio fueron de 1,9 por ciento y 0,2 por ciento, 
respectivamnente. En t6rminos reales, la cantidad de cr~dito al sector ha descendido linealmente 
para todos los productos bdsicos, excepto en el caso de la ;aia de azilcar. El area que
experiment6 el mayor descenso real fue la de las pesquerfas y la apicultuna (Cuadro 6.4). 

Los cultivos de exportaci6n tradicionales tales como el caf6 y el ganado son atractivos 
debido a mdrgenes de utilidades generalmente m~is altos, a una infraestructura bien desarrollada 
para su comercializaci6n y a atractivo de transferir el riesgo del cr&dito a grandes cooperativas 
y elaboradores que act-ian como intermediarios secundarios. Los gerentes de estas empresas 
gozan de informaci6n privilegiada, de bajo costo, acerca de los clientes de subpr6stamos y
pueden utilizar la presi6n de los hom6logos, las ame~aazas de cancelaci6n de contratos y
relaciones interconectadas, tales como las de empleador-agente de comercializaci6n principal o 
proveedor agropecuario-agente de comercializaci6n principal para exigir tasas elevadas de 
reembolso. Ain asf, los problemas de reembolso no se ban evitado. Al caf6 correspondi6 
30-57 por ciento de todos los refinanciamientos en cualquier afio dadc. Las dos razones 
principales para la actuaci6n deficiente fueron las perturbaciones laboiales de la cosecha 
relacionadas con la guerra y el colapso de los precios del caf6 en el inercado intemacional 
despuds de la no renovaci6n del Acuerdo Intemacional del Cafd en julio de 1987. 

6.3.1 Tasas de crecimiento en el cr~dito agropecuario 

El crecimiento en el cr~dito agropecuario ha sido generalmente negativo para la mayorfa 
de los productos bisicos hasta 1990, inclusive, excepto en lo que respecta al cafM, la calia de 
azgicar y productos no tradicionales. En tnninos reales, todos los productos presentaron tasas 
de crecimiento negativo (Cuadro 6.5). 

En vista de las tasas de crecimiento bajas o negativas en el cr~dito agropecuario, el 
crecimiento ocurrido en el PIB del sector agropecuario es sorprendente. Los agricultores estdn 
teniendo acceso a fuentes informales de crddito y a remesas o estn degradando sus bases de 
recursos naturales tratando de conseguir ganancias a corto plazo. 

6.3.2 Acceso de los prestatarios al cr~dito rural 

El acceso al c-dito rural sigue siendo problemitico a pesar de grandes esfuerzos en el 
curso de estos iltimos 40 ahios por a-imentar la oferta disponible de cr&lito y el ntimero de 
intermediarios financieros rurales. De acuerdo con un estudio de 1987, solo 11 por ciento de 
los productores agropecua.ios habian recibido cr~dito. La gran mayorfa de los productores, 88 
por ciefito, optaron por no solicitar cr&lito (Letona, CENITEC 1991). La encuesta por hogares, 
de fines mtltiples, nids reciente, realizada en 1991, confirma el mismo patr6n (Cuadro 6.6). 

58
 



De 230.176 encuestados con m~is de 16 afios de edad, solo 27 por ciento habfan solicitado 
cr&lito agropecuario. Sin embargo, de quienes solicitaron cr6dito, 93 por ciento recibi6 
aprobaci6n. Se hall6 que la decisi6n de si solicitar cr&lito o no estaba altamente correlacionada 
con el tamafio de la finca. Quienes tenfan menos de 0,5 manzana y entre 0,5 y I manzana 
solicitaron proporcionalmente menos pr~stamos, 12 y 19 por ciento, respectivamente. Quienes 
tenfan m~is tierra, 1-4 manzanas, 5-9 manzanas y 10-19 manzanas, solicitaron cr6dito en 
proporciones sucesivamente mayores. A medida que aumenta la dimensi6n de la finca, existe 
m~is probabilidad de que la tierra trabajada est6 amparada por un tftulo de propiedad, que la 
operaci6n de la finca est6 mdi7 integrada con el mercado comercial y que haya m~is recursos 
movibles, a saber, ganado, que pteden ofrecerse como garantfa. Las fincas con menos de 2 
manzanas ram vez son unidades econ6micas viables. 

Las fuentes m~is tipicas de credito en la encuesta por hogares de 1991 fueron los bancos 
formales, seguidos de los familiares y amigos, y luego de las cooperativas (Cuadro 6.7). Para 
las fincas mis pequefias, los familiares y amigos fueron, en importancia, la segunda fuente de 
cr6dito. Para las fincas con unas 10 manzanas de dimensi6n, las cooperativas reemplazaron a 
los amigos y los familiares. Cosa interesante, los prestamistas y los compradores de cultivos 
no parecian ser fuentes importantes de credito, lo que indica que los contratos intervinculados 
(insumos-compra de productos) quizis no sean muy comunes, al contrario de lo que ocurre en 
otras regiones del mundo, por una de tres razonos posibles. Estas razones son (1) culturales,
(2) la perturbaci6v de la guerra y (3) respuestas estrat6gicas por parte de los uncuestados. 

Las mujeres, que carecen de contro sobre los recursos productivos, solicitaron cr6dito 
en proporciones mindsculas; solo 3,7 por ciento de todos los solicitantes de cr6dito fueron 
%flujeres. Sin embargo, los patrones de aceptaci6n de las mujeres fueron un reflejo de los de la 
poblaci6n en general. Noventa y cuatro por ciento de quienes solicitaron cr&lito lo recibieron. 
Al igual que en el caso de los hombres, la mayor proporci6n en recibir cr&tito fueron las 
comprendidas en la clase de tamafio de finca de 1-4 manzanas. Al contrario de lo ocurrido con 
los hombres, pocas mujeres controlaban fincas en ]a categorfa de 5-9 manzanas y m~is. Una 
fuente mis probable de fondos para las mujeres, al contrario de lo ocurrido con los hombres, 
eran los amigos y familiares. Si bien 43 por ciento de los hombres solicitaban cr6dito de los 
bancos, solo 36 por ciento de las mujeres hacfan otro tanto. Una proporci6n mayor de mujeres
(28,5 por ciento) que de hombres (18 por ciento) solicit6 pr6stamos de amigos y familiares. La 
tercera fuente principal de credito, las cooperativas, fue igualmente asequible para los hombres 
y las mujeres, aproximadamente 13 por ciento para cada categorfa. En cuarto lugar estuvo 
Fedecr&tito, pero solo fue ligeramente mis asequible para los hombres que para las mujeres, 
con 11,3 por ciento frente a 7,8 por ciento (MIPLAN, Serie de Datos de Hogares, 1991). 
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Cuadro 6.5: Tasas de crecimiento en el cr~dito agropecuario:
 
Nominales y reales
 

Junio
 
1988 1989 1990 1991
 

(En cambio porcentual anual
 
nominal) 

Agricultura 2,06 29,24 7,14 -21,23 
Caf6 -7,51 59,14 19,71 -22,79 
Algod6n -0,66 -4,30 -10,27 -4G,79 
Cafia de azucar 40,97 29,22 8,71 10,12 
Ma-z -2,76 -4,45 -1,69 -21,55 
Frijoles -4,35 27,27 -7,14 -34,62 
Arroz 5,13 14,63 -13,30 -20,86 
Otros cultivos 18,96 -1,72 18,12 -30,55 
Ganado y cerdos -3,78 -0,45 -21,24 -12,52 
Avicultura 27,22 11,41 -12,52 -9,92 
Pesquerias y apicultura 42,43 12,50 -23,33 -29,95 

(En cambio porcentual anual
 
real)
 

Agricultura -12,26 10,88 -13,05 -31,05
 
Caf6 -20,48 36,53 -2,85 -32,51
 
Algod6n -14,59 -17,90 -27,17 -53,49
 
Cafta de azfIcar 21,20 10,86 -11,78 -3,74
 
Maiz -16,40 -18,03 -20,22 -31,43
 
Frijoles -17,76 9,19 -24,64 -42,85
 
Arroz -9,62 -1,65 -29,64 -30,82
 
Otros cultivos 2,27 -15,68 -4,13 -39,29
 
Ganado y cerdr- -17,28 -14,59 -36,08 -23,54
 
Avicultura 9,37 -4,42 -29,00 -21,26
 
Pesquerias y apicultura 22,45 -3,48 -37,78 -38,77
 

Fuentes: Anuario de Estadisticas Financieras Internacionales de 1991
 
Banco Central de Reservas de El Salvador, Revista de septiembre de 1992
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Cuadro 6.6: Acceso at crdito en Et Salvador (1991/92)
 

Categoria Porcentaje
 
por tarnaio NOmero de que no Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje

de finca encuestados soticit6 que soticit6 
 aprobado desaprobado en proceso
 

0-0,5 mz 28.563 88,20 11,80 95,94 2,02 2,05
 

0,5-1 mz 67.412 80,87 19,13 93,60 3,09 3,30
 

1-4 mz 116.686 65,56 34,44 92,56 
 4,80 2,65
 

5-9 mz 6.272 44,91 55,09 92,47 7,53 
 0,00
 

10-19 mz 1.906 51,84 48,16 
 97,82 0,00 2,18
 

20-49 mz 1.322 
 38,80 61,20 100,00 0,00 0,00
 

> 50 mz 570 32,46 67,54 81,56 0,00 18,44
 

Otro 7.445 96,17 3,83 92,98 7,02 0,00
 

TOTAL 230.176 72,93 27,07 '),93 4,29 0,62
 

Fuente: 
 Encuesta de prop6sitos m~ttiptes por famitias del Ministerio de Ptanificaci6n, EL Satvador.
 
Nota: Los encuestados son mayores de 16 afios.
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C.3.3 	 Porci6n del mercado servida por las instituciones de pr~stamos agropecuarios 
formales 

En t~mninos de dominio de los prdstamos agropecuarios, solo tres bancos salvadorefios 
tenian una porci6n mayor del 10 por ciento del mercado (Cuadro 6.8). Estos bancos, Desarrollo 
Agropecuario, Agrocomercial y Cuscatlin, tienen 68 por ciento de todos los pr~stamos al agro. 
Dado que solo se dispone de dos aFios de datos y que muchos de los bancos estn reestructurados 
y operan bajo una nueva gerencia, no pudieron identificarse orientaciones futuras. 

6.3.4 	 Distribuci6n selecta de los bancos en el cr6dito agropecuario 

Tal como puede verse en el Cuadro 6.9, el Banco de Fomento Agropecuario concentra 
la mayor parte de sus pr6stamos en cultivos de exportaci6n (cafM, algod6n, y azdicar). Entre 
1990 y 1992, el banco dedic6 un promedio de 44 por ciento de su cartera a estos cultivos. Le 
siguieron en importancia los cereales alimentarios; el banco asign6 27,6 por ciento de su cartera 
al mafz, al frfjol y al arroz. En tercer lugar estuvo la agroindustria, a la cual correspondi6 un 
promedio de 14,2 por ciento de los pr~stamos totales. 

La estructura de plazos de los pr6stamos estuvo fuertemente sesgada hacia el corto plazo. 
Los bajos porcentajes de pr6stamos para compras de maquinaria y equipo y para mejoras de las 
fimcas subrayan esta tendencia. Menos de 2 por ciento en cualquier afio dado se destin6 a una 
de c ,tas dos categorfas de pr6starnos. 

En el caso de Fedecr&lito, no existe desagregaci6n por uso del cultivo. Sin embargo, 
de acuerdo con fuentes de la Federaci6n, aproximadamente 80 por ciento del cr&lito 
agropecuario se utiliza paa cereales bsicos. Como puede observarse en el Cuadro 6.10, el 
mayor programa de cr-Mito e; ,'1cr6dito a 
pr6stamos agropecuarios estAn descendiendo 

la microempresa, 
en importancia para Fedecredito. 

Ilamnado cr~dito popular. Los 

6.3.5 Distribuci6n por regi6n 

No existen datos al nivel nacional que desagreguen el cr6dito agropecuario total 
desembolsado por regi6n. Sin embargo, las principales instituciones de crdito agropecuario 
desagregan sus pr~stamos por sucursal rural y estos datos pueden servir para dar una idea del 
alcance de la distribuci6n regional, aunque no sea una idea exacta. Los datos que existen para 
algunos de los bancos comerciales privados no son exactos en el sentido de que estos bancos 
tienen pocas oficinas sucursales y sus clientes tienden a vivir en las zonas urbanas y contratan 
pr~stamos en las zonas urbanan, peru invierten los fondos en empresas agricolas rurales. 

Como 	puede verse en el Cuadro 6.11, la mayor parte del cr&iito del Banco de Fomento 
Agropecuario (BFA) estA dirigido a la zona cafetera del occidente (41 por ciento). La principal 
agencia del BFA estA situada en el Departamento de Santa Ana en el centro de la zona 
productora de caf. El Departamento de Santa Ana tiene una cartera de pr6stamos dos veces 
mdis grande que la de la segunda agencia principal. En contraste, el cr~dito originado en 
Fedecr~dito se dirige mis a la regi6n central del pals (49 por ciento). Lo que explica la 
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diferencia es la combinaci6n del ntimero de agencias, los tamafios del prdstamo promedio y la
naturaleza de las actividades f'manciadas. Por ejemplo, Fedecr6dito tiene 25 sucursales o fondos 
de cr&Iito rural en la zona central; el BFA tiene 13 y se concentra mis en la actividad comercial 
que en la producci6n de cultivos. 

6.3.6 Dimensi6n del prestatario promedio 

El BFA y Fedecr6dito, las dos instituciones crediticias formales estudiadas, presentan
caracteristicas bastante diferentes en t6rininos de la dimensi6n del pr6stamo. El BFA tiene dos 
programas de pr6stamos generales, la Banca General para los clientes con m~is de C300.000 en
activos y Desarrollo Agricola para clientes con menos de C300.000. Las cooperativas dominan
el programa de la Banca General y el tamahio ..iel pr6stamo promedio fue de C409.000 en 1992.
El programa de Desarrollo Agricola sirve a mds de 8.000 clientes y tiene una dimensi6n del 
pr6stamo promedio de C33.000 a C42.000 (Cuadro 6.12). 

En comparaci6n, Fedecredito cuenta con menos clientes y financia mis actividades no
agrfcolas. El programa mayor de pr6stamos de Fedecrddito es el Crddito Popular dirigido a la
financiaci6n de las actividades del sector informal, de ordinario, la compra y la venta de
articulos bien en el mercado o en la cal!e. La dimensi6n del prestamo promedio fue de C1 .899 
en 1992. El programa de Desarrollo Aghicola de Fedecrdtito es considerabletmente mis 
reducido (dimensi6n promedio C8.700) que el de su contraparte en el BFA. 

En el curso de estos dos ditimos afios, el nimero de clientes servidos por el BFA ha
descendido ligeramente, pasando de 9.253 a 9.024. Este descenso puede deberse al incremento 
en las reservas requeridas para clientes de alto riesgo como resultado de las reformas financieras
de 1990. Se desconoce el ndinero real de clientes para Fedecr&dito, pero se considera que
Fedecr6dito tambidn ha experimentado un descenso en el nimero de clientes servidos. Si bien 
el ntimero de pr6stamos de Credito Popular aument6 de 68.000 a 98.000, los clientes 
agropecuAios descendieron de 5.460 a 4.744. Los programas de prdstaos a grupos dejaron
de existir pr-cticamente debido a problemas de morosidad. 

6.3.7 Tasas de recuperaci6n de pr~stamos por clase de prestatario 

En t6rminos de recuperaci6n de prdstamos, las dos institu,-iones estudiadas presentan
patrones que contrastan entre sf (Cuadro 6.13). El Banco de Fomento Agropecuario redujo
sustancialmente su tasa de morosidad de 47 por ciento en 1990 a 31 por ciento en 1991, pero
no .Lstuvoen condiciones de mantener la tendencia descendente y la tasa aument6 a 34,2 en
1992. La morosidad en el programa de Banca General permaneci6 prdcticamente inmutable 
entre 1991 y 1992, mientras que la de Desarrollo Agricola experiment6 algtin deterioro. 

En contraste, Fedecredito acus6 un descenso considerable en el nivel de morosidad 
pasando de 32 por ciento en 1991 a 12 por ciento en 1V'92. La mayor parte de ]a mejora
provino de fuertes descensos en las lineas de crddito agropecuario y de los empleados. La linea
de credito mis fuerte fue la de Cr&lito Popular con un historial perfecto en 1992. 
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Cuadro 6.7: Fuentes de crdito en Et Satvado- (1991/92)
 

Fuente: <0,5 mz 0,5-1 mz 1-4 mz 5-9 mz 10-19 mz 20-49 mz >50 mz Otros TOTAL 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco 26,93 33,95 44,02 64,91 75,72 56,00 52,87 76,60 42,98 
FEDECREDITO 10,98 9,14 11,84 11,27 9.02 14,96 16,88 7,55 11,21 

Comerciante 0,00 1,11 1,20 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 

Cooperativa 11,50 17,98 12,96 6,98 0,00 11,74 16,88 0,00 13,34 

Prestamista 3,37 5,57 4,86 2,63 0,00 8,53 0,00 0,00 4,73 

Famitiares/amigos 38,10 23,72 18,12 7,54 0,00 0,OC 0,00 15,85 19;18 

FUSADES 0,00 0,41 0,13 0,00 0,00 0,00 13,38 0,00 0,24 

Otros 9,12 8,13 6,85 1,66 15,26 8,78 0,00 3,00 7,05 

TOTAL 100 100 100 100 100 100 
 100 100 100
 

Fuente: Enzuesta de prop6sitos m0ttiptes por famitias det Ministerio de Pianificaci6n, El Salvador.
 
Nota: Los encuestados son mayores de 16 alios.
 
Nota: Las fuentes son donde los fondos se solicitaron, sin que stos se hayan obtenido necesariamente de etLas.
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Cuadro 6.8: Porciones de los intermediarios en el mercado formal de cr6dito agropecuario 

lntermediario Oct. 1990- Proporci6n Oct. 1991- Proporci6n 
Sept. 1991 porcentual Sept. 1992 porcentual
(mill. col.) (mill. col.) 

CREDITO TOTAL 

Bancos:
 

Fomento agropecuario 

Agricultura comercial 

Comercio 

Cuscatldn 

Desarrollo e inversi6n 

Hipoteca 

El Salvador 

Instituciones especializadas: 

FIDEX 

Federaci6n de Fondos de Crddito 

1.555,8 100% 1.698,3 100% 

490,9 32 485,2 29 

216,8 14 301,8 18 

81,4 5 117,4 7 

321,2 21 349,9 21 

85,4 5 110,4 7 

162,7 10 136,5 8 

157,6 10 150,1 9 

0 0 9.4 1 

39,8 3 37,6 2 

Fuente: Banco Central de Reservas 
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Cuadro 6.9: Banco de Fomento Agropecuario: Distribucidn del cridito agrfcola por actividad 

Actividades 

Cultivos 

Cereales alimentarios 


Frutas y legumbres 


Cultivas de exportaci6n 


Silvicultura 


Maquinaria y equipo 


Agroindustria 


Ganaderla 

Vacuno 


Otro ganado 


Mejoramiento do pastos 


Mejoramiento de fincas 


Maquinaria y equipo 


Pesquerlas 

TOTAL 

Notas: 11Pr~stamos contrutados al 30 de septiembre de 1992
 
Fuente: Varias informes anuales y trimestrales
 

(Mill. cOlW (Porcentaje) (Mill. col.! (Porcenaje) (Mill. col.) (Porcentaje) 

1990 % 1991 % 199211 % 

449,5 92 371,9 88 393,8 90
 

141,2 29 105,3 Z6 125,3 29
 

11 3 9,1 2 12,2 3
 

200,1 41 186,6 44 205,5 47
 

1,9 0 2,7 1 1,5 0
 

3,3 1 7,2 2 2,1 0
 

90 18 61 14 47,2 11
 

41 8 48,6 12 45,5 10
 

31 6 38 9 34,9 8
 

2,9 1 3,4 1 3,2 1
 

4,9 1 5,5 1 5,4 1
 

1,5 0 0,9 0 1,2 0
 

0,7 0 0,8 0 0,8 0
 

0,5 0 0,7 0 0,3 0 

491 100 421,2 100 439,6 100
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Cuadro 6.10: Federaci6n de Fondos de Cr~dito: Distribuci6n del cridito par programa 

Actividades (Mill. col.) (Porcentaje) (Mill. col.) (Porcentaje) (Mill. col.) (Porcentaje) 

1990 % 1991 % 1992 % 

Operaciones actuales /1 25,5 12 29,1 13 24,2 10 
Cr~dito popular /2 111,5 54 123.4 56 187,5 74 
Desarrollo comunitario urbano 13 7,3 4 3,7 2 0 0 
Refinanciamiento 0 0 17,5 8 0 0 

Agricultura /4 37.3 18 47.8 22 42,2 17 
Desarrollo comunitaria rural /5 23,5 11 0 0 0 0 

TOTAL 205,1 100 221,5 100 253,9 100 

Fuente: Hoja de Resumen del Banco Central a Informe Anual de 1990. 

Notas: /1 Pr~stamos persuaales a c,nsumidores generalmente otorgados a trabajadores asalariados de los centros urbanos. 
/2 Prdstamnos a microempresas con responsabilidad individual.
 
/3 Pr6stamos a microempresas con responsabilidad conjunta para habitantes de las zonas urbanas.
 
/4 Pr~stamos con responsabilidad individual para producci6n agrfcola.
 
/5 Pr~s*amos can responsabilidad conjunta para producci6n agrlcola.
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Cuadro 6.11: Distribuci6n de tos satdos de crdito por regi6n en 1991 (mites de colones)
 

Banco de
 
Fomento
 

Regi6n Agricota Porcentaje Fedecrdito Porcentaje
 

Zona occidentaL /1 	 257.282,9 41,82 47.085,6 25,51
 

Zona central /2 	 178.925,8 29,08 90.866,2 49,24
 

Zona metropotitana 	 81.422,3 13,23 NA 0,00
 

Zona oriental /3 	 97.625,2 15,87 46.602,9 25,25
 

TOTAL 	 615.256,2 100,00 184.554,6 100,00
 

Fuentes: Informes del Banco de Fomento Agricola e Informe Anuat de Fedecrdito de 1991.
 

/1 	La zona cccidentut comprernde sucursates en Los Departamentos de Santa Ana, Ahuachaphn y
 
Sonsonate.
 

/2 	La zona central comprende sucursaLes en Los Departamentos de Chatatenango, Sensuntcpequ,
 
y CuscuttAn, La Libertad, La Paz y San Vicente.
 

/3 	La zona oriental comprende sucursaLes en Los Departamentos de Usulutan, Morazan, San
 
Miguel y La Uni6n.
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6.3.8 Tipos de garantia aceptados en los pr stamos agropecuarios 

Para los datos disponibles del Banco de Fomento Agropecuario, se observa un patr6n
escalonado en los tipos de garantias aceptadas (Cuadro 6.14). Para los pr~stamos a corto plazo
de menos de 18 meses, se aceptaron prendas de cultivos o animales 84 por ciento del tiempo.
Para los prdstamos a plazo medio de hasta 5 afios, se utilizaron hipotecas 44 por ciento del 
tiempo, pero las hipotecas se utilizaron 31 por ciento del tiempo en comparaci6n con un pequefio
porcentaje de prendas para los pr6stamos a corto plazo. Para pr~stamos a largo plazo de ms 
de 5 afios, las hipotecas se utilizaron 90 por ciento del tiempo. Si bien no se dispone de datos 
definitivos de Fedecr6dito, las conversaciones con las cooperativas afiliadas pusieron de relieve 
el mismo patr6n. Una diferencia fue la de los nuevos creditos otorgados, de los que 70-80 por
ciento se aseguraron con hipotecas. Este cambio indica un control mds estricto de la producci6n
de crddito otorgado a las fincas pequefias sin tftulos de la tierra. 

El uso considerable de prendas por parte del Banco de Fomento Agrfco!,, z.s;:ccialmente
prendas de cultivos, indica que una ausencia de garantia fija no es una restricc iun obligatoria en 
los tnrminos de acceso al cr6dito. A menudo, las prendas de cultivos y animales no son 
ejecutables debido a documentos juridicos deficientemente redactados, a ]a inscripci6n falsa de 
animales y al elevado costo legal y social del juicio hipotecario. Asf, pues, las prencas no son 
garantfas reales y ha de darse mayor peso a la selecci6n y supervisidn de los prestatarios. Una
indicaci6n de que la ejecuci6n no ha sido especialmente eficaz es el caso d, los pr6stamos a 
plazo medio embargados en los que 60 por ciento de los pr6stamos tenfan hipotecas en 
comparaci6n con 32 por ciento para toda la cartera a plazo medio. Los pr6stamos aseguracos 
con hipotecas deberian, en teorfa, producir los mejores resultados. 

6.3.9 Contribuci6n al crecimiento econ6mico 

Muchos consideran que la disponibilidad de cr~dito es vital para el crecimniento del sector 
agropecuario. A fin de determinar si existe una fuerte relaci6n estadfstica entre el uso del 
crlito y el crecimiento, se efectu6 una regresi6n de las porciones de valor agregado de la 
agricultura total y de los cultivos individuales en el producto interno bruto sobre el total del
credito agropecuario o el crdito de cultivos correspondiente y una variable en las tendencias. 
Una fuerte relaci6n se indicari con un elevado coeficiente positivo en relaci6n con el plazo del 
crdito (Cuadro 6.15). 
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Cuadro 6.12: Dimensiones promedio de prstamos aprobados
 

1991 1992
 

Categorta No. de 
 Tamafio No. de Tamaho
 
uLienteii promedio cLientes promedio
 

Banco de Fomento Agricota
 

Banca general /1 302 664.460 
 301 409.502
 

Fomento agricota 8.951 33.265 8.723 
 42.851
 

Refinanciamiento
 

Banca general 52 212.635 
 34 133.647
 

Fomento agropecuario 111 64.901 
 690 20.284
 

TOTAL DE CLIENTES NUEVOS 9.253 
 9.024
 

Federaci6n de Fondos de Crdito Rural
 

Fomeito agropecuari, 5.460 4.744
8.761 8.894
 

Desarroltlo comunitario rural 
 0 0 0 0
 

Crdito popular 67.765 1.821 
 98.718 1.899
 

Desarroto comnunitario urbano 562 6.703 0 
 0
 

Operaciones actuates 1.050 
 27.743 945 25.659
 

Refinanciamientos 
 486 35.998 0 0
 

TOTAL DE CREDITOS NUEVOS /2 74.837 
 104.407
 

ruentes: Banco de Fomento Agropecuario y Federaci6,i de Fondos de Crdito Rural.
 

Notas: /1 Muchos de los ctientes son cooperativas. Asi, pues, eL nO6ero de beneficiarios
 
es considerablemenc mrrs elevado.
 

/2 El nOmero de prestatarios distintos es considerablemente menos elevado. En et
 
prograra de crdito popular, el pLazo crediticio promedio es inferior a un mes.
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---------------------------------------------------------------------------

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

CUADRO 13: Morosidad por programa y cartera total 

Programa 1991 1992
 

Banca General 

Fomento Agropecuario 

Fondos Fiduciarios
 

PMA 
Fundaci6n Alemana 
Programa de Garantfas de Fincas Pequefias 
Plan de Recoistrucci6n Nacional 

CAR'iERA TOTAL 

Fomenio Agropecuario 
Operaciones corrientes 
Cr6dito Popular 
Cr6dito Educativo 
Prdstamos a Empleados 
Desarrollo Comunitario Urbano 
Desarrollo Comunitario Rural 

CARTERA TOTAL 


19192 
Porcentaje 

Banco de Fomento Agropecuario 

38,2 38,5 
28 32,8 

71 85,6 
16,2 19,2 

0 ND 
ND 0 

31,7 34,2 

Federaci6n de Fondos de Cr&Iito Rural 

11,3 2,1 
3,52 1,6 
0,8 0 
1,1 1,3 

6,98 3,44 
4,36 2,9 
4,63 0,4 

32 12,07 

Fuentes: Banco de Fomento Agropecuario y Federaci6n de Fondos de Cr&tito Rural. 
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------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Cuadro 6.14: Cartera de prstamos del Banco de Fomento Agropecuario por plazo y clase de garantla aceptados en 1991 (colones)
 

Ptazo/Garantfa Actuates Porcentaje Vencidos 
 Porcentaje Embargados Porcentaje 
 Total Porcentaje
 

A corto plazo:

Personates 19.629.277,79 7,28 7.574.483,61 
 10,25 1.693.923r06 7,69 28.897.684,46 7,91
Derecho de retenci6n 231.319.841,95 85,81 
 59.331 153,48 80,32 17.749.945,97 80,56 308.401.641,4 84,38
Hipoteca 18.631.565,98 6,91 6.965.S03,36 9,43 2.590.228,96 7,71
11,76 2B.187.035,3 


TOTAL 269.580.685,.2 100,00 73.871.627,45 100,00 
 22.034.097,99 100,00 365.486.411,16 100,00
 

A plazo medio:
 
Personates 35.503.553,97 24,67 12.911.230,85 
 31,55 1.974.481,24 10,48 50.389.266,06 24,71
Derecho de retenci6n 63.249.499,53 43,95 19.876.976,46 43,57 5.664.473,75 
 30,06 88.790.949,74 43,59
Hipoteca 45.171.265,8 31,39 8.137.966,95 
 19,88 11.205.915,07 59,46 64.515.147,82 31,67
 

TOTAL 143.924.319,3 100,00 40.926.174,26 
 100,00 18.844.870,06 100,00 203.695.363,62 100,00
 

A targo plazo:

Personates 63.374.747,93 4,67 1.539.435,87 8,66. 4,62
1.664.846,22 2,56 66.579.030,02
Derecho de retenci6n 60.797.744,48 
 4,48 6.700.824,06 37,70 12.095.228,52 18,60 79.593.797,06 5,53
Hipoteca 1.233.322.468,5 
 90.85 9.531.459,18 53,63 51.254.280,28 78,84 12.941.082,08 89,85
 

TOTAL 1.357.494.960,9 100,00 17.771.719,11 100,00 65.014.355,02 
 100,00 1.440.281.035,1 100,00
 

72
 



CUADRO 6.15: Resultados de ia regresi6n 

Indepen- Variables R2 DW Obs.
diente
 

Variable dependiente dite
Cr&dito Tendencia 
log. 

0,37* 0,004** 0,33 1,09 15 
(1,95) (3,59)

Porci n log. agropecuaria en el PIM 

Porci6n !og. del maiz en el PIB /1 1,22* 0,18 0,88 1 31 15 
(9,95) (0,50)
 

Porci6n log. del frijol en el PIB 
 -2,44 0,01 0,02 2,25 15
(-0,6) (0,9) 

Porci6n log. del arroz en el PIE 0,48 0,003 0,13 1,17 15 
(0,95) (1,35) 

Otra porci6n log. en el PIEB /1 0,88** 0,53* 0,86 1,39 15
(Frutas/legumbres) (9,31) "2,73)
 
Porci6n log. del caf6 en el PIB 
 0,07 0,006** 0,06 1,2 15 

(0,45) (6,29)
 
Porci6n log. del azdcar en el PIB 
 0,56** 0,002** 0,64 1,43 15 

(4,36) (-0,51) 
Porci6n log. del algod6n en el PIB 1,13** -0,0008 0,53 1,15 15

(3,99) (-0,51)
 
Porci6f. log. del ganado en el PIEB/I 0,76** 
 0,59** 0,58 1,58 15 

(4,27) (2,39) 
Porci6n log. de la came aviar en el 0,28** 0,004** 0,61 1,53 15 
PE 
 (4,16) (14,16) 1
 

T-estadisticas figuran entre parfntesis.

* Significativo al nivel de 10%. 
**Significativo al nivel de 5 %.
 
/1 Autocorrelaci6n de serie positiva detectada y corregida.8
 

Se detect6 una correlaci6n de serie positiva en la especificaci6n original: la Porci6n de ProductosBisicos en el PIB=In Cr6dit,. de Productos Bdsicos + Tendencia. La correlaci6n de serie o
autocorrelaci6n resulta en pruebas estadfs'icas d~biles de significancia. Los niveles de confianza su liaceninnecesariamente amplios y dan un cuadro equfvoco de los verdaderos valores de poblaci6n. La
estadfstica de Durbin-Watson (DW), prueba principal para la presencia de autocorrelaci6n, fue menor que
el Ifmite inferior crftico para DW=0,95 (N= 15, k=2, 95% nivel de confianza), lo que nos Iiev6 a 
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Como puede observarse, la respuesta del crecimiento al cr dito es principalmente 
inelistica (es decir, menos de uno) excepto en el caso del algod6n y el maiz. En general, si 
aumenta el cr&lito agricola, entonces el incremento consiguiente en el crecimiento seria de 37 
por ciento del cambio en el cr6dito. En los cereales bisicos, solo el mafz responde mucho al 
cr~dito (122 por ciento). No se hall6 una relaci6n estadistica para el arroz y el frijol. Se hall6 
que las frutas, legumbres y productos no tradicionales (ajonjoli, bilsamo, yute), identificados 
como "Otros," tenfan un alto grado de respuesta con 88 por ciento. Estos tipos de actividades 
requieren de ordinario una gran cantidad de insumos adquiridos, lo que da una mayor 
obligatoriedad a la disponibilidad de credito. Para el caf6, el principal artfculo de exportaci6n, 
no existe una relaci6n evidente. Se cree que las fluctuaciones en el tipo de cambio efectivo real 
y los precios internacionales explican mejor la varip.bilidad. La respuesta tambi6n fue modesta 
para el azicar (55 por ciento). Para el ganado y la came aviar, la respuesta fue de 76 por ciento 
y 28 por ciento, respectivamente. Para los cultivos en los que la demanda del consumidor es 
inelistica y la comercializaci6n segura, se hall6 una fuerte respuesta al credito. Para los cultivos 
con elasticidades de ]a demanda de modestas a bajas, comercializaci6n incierta y alta variabilidad 
en el precio final, la iespuesta de crecimiento a la disponibilidad de cr6dito es menor. En 
resumen, el cr~dito es importante pero no constituye el principal factor necesario para explicar 
el crecimiento sectorial. Si lo fuese, la cantidad de variaci6n explicada (R) habria sido mis 
elevada. 

6.4 Movilizaci6n del ahorro 

La movilizaci6n del ahorro ha sido una prioridad de las dos instituciones estudiadas. Por 
ley, a Fedecr~dito no se le permite captar fondos del piiblico en general. El Banco de Fomento 
Agropecuario comenz6 a captar fondos en 1980, pero no ha hecho mucho esfuerzo a ese 
respecto. Durante toda su existencia, el BFA se ha concentrado mis en el desembolso de los 
cr6ditos, en el crecimiento de !os recursos y en la divulgaci6n que en el ahorro. No estA bien 
equipado para captar ahorros ya que carece de infraestructura y de personal capacitado en el irea 
asf como de un plan de comercializaci6n. 

Sin embargo, desde la reforma de 1990, el Banco de Fomento Agropecuario ha captado 
una cantidad sustancialmente mayor de ahorros. El volumen total captado ha aumentado de 
CI 10 millones a C173 millones, lo que significa un incremento del 57 por ciento. La cuenta 
de ahorros promedio es de C3.322, o sea, 10 por ciento del pr6stamo agropecuario individual 
promedio. Si bien serfa deseable una raz6n de apalancamiento del 30 por ciento o mds, el BFA 
ha hecho, sin emoargo, un gran progreso en este Area. En el caso de Fedecr6dito, solo cinco 

rechazar la hip6tesis nula de ausencia de correlaci6n de serie positiva. Se deriv6 un coeficiente de 
autocorrelaci6n (p) utilizando el m6todo de Theil-Nagar para pequefias muestras y se estim6 una 
especificaci6n de diferencia generalizada a fin de corregir la autocorrelaci6n. La nueva especificaci6n 
fue (In Porci6n de Producto Bdsico en el PMf, - p*in Porci6n del Producto Bdsico en el PIB,.)= B +0 
(InCr~lito de Producto Bdsico -p*ln Cr6dito de Producto BMsico,.). La nueva estadfstica Durbin-Watson 
se hall6 comprendida en la zona no concluyente para autocorrelaci6n del mafz y otro,, pero estuvo en 
Ia zura de aceptaci6n de hip6tesis nula para el ganado. En todos los casos, las R2 mejoraron mucho, lo 
que indic6 una mejor correspondencia. 
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o seis organismos ptiblicos son depositantes; la cuenta promedio asciende a rugs de C6 millones 
(Cuadro 6.16). 

Ambas instituciones siguen siendo bastante dependientes del Banco Central (BCR) y de 
los donantes internacionales para fondos prestables (Cuadros 6.17 y 6.18). 

CUADRO 6.16: Movilizaci6m del ahorro y ahorro promedio 

1990 1991 1992 
Banco de Fomento Agropecuario 

Volumen del ahorro 110000000 139900000 173193554 
Nimero de ahorradores 52134 
Ahorro promedio 3322 
Crecimiento del ahorro 27,18 23,80 

Federaci6n de Fondos de Cr~dito 
Rural 

Volur-.zn del ahorro 29046900 42796900 40259000 
Ntimero de ahorradores 5 6 6 
A-horro promedio 5809380 7132817 6709833 
Crecimiento de ahorro 47,34 -5,93 

Fuente: Banco de Fomento Agropecuario y Federaci6n de Fondos de Cr~dito Rural. 
Nota: /1 Solo las entidades gubemamentales aut6nomas son depositantes. 

CUADRO 6.17: Fuentes de fondos para el Banco de Fomento Agropecuario (millones 
de colones) 

Extemas Intemas 
Aho Redescuentos Prdstamos 

Banco Central interbancarios Bancarias Extrabancarias 

1990 109,0 392,0 672,6 119,5 

1991 192,4 969,5 773,7 i17, 
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CUADRO 6.13: Fuentes de fondos para 'a Federaci6n de Fondos de Crmlito Rural 
(millones de colones) 

Externas Internas 

Afio 
Redescuentos
Reecets 

Pr~stamos
P~tmsBancarias Extrabancarias 

Banco Central interbancarios 

1990 198,6 ND 281,5 20,2 

1991 83,7 ND 314,3 9,4 
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7. CONCLUSIONES
 

El mercado financiero salvadorefio, en especial el agropecuario, tiene en comdn muchas 
caracteristicas d.l de otros paises en desarrollo en tdrminos de acceso de los prestatarios,
div',nsi6n de los prestatarios, destino del cr~dito, estructura de plazos, patrones de morosidad 
y movilizaci6n del ahorro. 

La agricultura recibi6 aproxiinadamente el 17 por ciento del cr~dito anual total, mientras 
que aport6 como promedio 13,4 por ciento del producto interno bruto en el periodo de 1986-9,1.
Asf, Dues, no ha sido desfavorecida en la distribuci6n sectorial nominal. Sin embargo, el cr&lito 
agrfcola se ha concentrado fuertemente en unos cuantos cultivos de exportaci6n tradicionales: 
cafd, azticar y algod6n. Estos tres cultivos reciben de 61 por ciento a 74 por ciento del cr6dito 
agricola total en cualquier afio dado, y el porcentaje ha estado aumentando en estos tiltimos an ics.
Despuds de las exportaciones tradicionales, el cultivo mis comtinmente financiado fue el maiz, 
alimento b~isico de la dieta nacional. 

El acceso de los prestatarios estA directamente vinculado con la dimensi6n de la finca.
En 1986-87, solo 11-12 por ciento de la poblaci6n agricola recibia cr6dito formal (Letona et 
al, 1991). De acuerdo con los resultados preliminares de un estudio realizado en 1991-92, un
25 por ciento de los 230.000 encuestados agricolamente activos de mdis de 16 afios de edad 
recibieron cr6dito. Los qiie recibieron cr~dito tendfan a ser varones, la mayori'a con fincas en 
la categorfa de 1-4 manzanas. Es interesante advertir que, a medida que aumentaba la clase por
tamafio de la finca, el porcentaje que solicitaba cr6dito tambi6n aumentaba. Si bien 70 por
ciento mds de los pequefios agricultores no solicitaron cr&Iito, casi 90 por ciento de los 
agricultores de mediana y mayor dimensi6n solicitaron cr~dito. Para quienes solicitaron credito, 
la posibilidad de aprobaci6n fue alta (93 por ciento). 

Las fuentes principales del crcdito agricola fueron tres bancos: el Banco de Fomento
Agropecuario, el Banco Agrocomercial y el Banco Cuscatldn. En las zonas rurales, los amigos 
y familiares fueron la fuente secundaria de cr6dito para las mujeres en vez de las cooperativas, 
que fueron la fuente secundaria para los hombres. 

En el mercado financiero en su conjunto, la mayorfa de los pr6stamos fueron por
C2 millones o mis, a juzgar por los tiltimos datos estadisticos disponibles. En contraste, la 
mayoria de los pr~stamos agrncolas fueron inferiores a C100.000, o microprdstamos. En 
general, los prdstamos de esta cuantfa constituye, solo 3 por ciernto del total, Jo que indica un
alto grado de concentraci6n del capital y de la riqueza. Para dar perspectia, los pr6stamos de 
la producci6n agrncola para los pequefos agricultores otorgados por el Banco de Fomento 
Agropecuario tuvieron una cifra promedio de C33.000. Los pr6stamos a is coopenativas y a
los agricultores mis grandes oscilaron generalmente entre C500.000 y CI ,5 millones. 

Debido a doce afios de violencia politica, la incertidumbre rein6 en el campo y socav6 
la confianza de los inversionistas hasta el punto en que se produjo una descapitalizaci6n. Los 
propietarios de tenenos sujetos a la reforma agraria vendieron a menudo el equipo antes de la 
transferencia y pianas de ganado se sacrificaron regulannente o fueron robadas en el transcurso 
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de la guerra. Estos factores, junto con la renuencia general de los banqueros a "obtener prestado 
a corto plazo (los dep6sitos de los ahorradores tienden a ser dep6sitos a la vista) y prestar a 
largo plazo", explican por qu6 la mayoria abrumadora de los pr6stamos son pr6stamnos de 
producci6n a corto plazo. En el caso del Banco de Fornento Agropecuario, 42 por ciento de su 
cartera, Lorresponde a pr6stamos de corto plazo en comparaci6n con 22 por ciento de los 
pr6stamos a largo plazo. Este patr6n generalizado en el sistema fimanciero rural limita el futuro 
potencial de crecimiento. 

La morosidad ha asediado a las instituciones crediticias formales de la agricultura durante 
la d6cada de 1980. Las categorfas de prdstamos a los pequenios agricultores de las dos 
instituciones estudiadas se hallaron mis propensas a incumplimientos que los programas de los 
agricultores de mediana dimensi6n o .as microempresas. En respuesta a esta situaci6n, las 
ir.stituciones se han hecho cada vez mis estrictas, exigiendo mds garantias reales, haciendo un 
uo mayor de los fondos de las garantfas y reduciendo los prstamos agricolas como en el caso 
de Fedecr&iito. Como resultado de ello, el acceso se estA haciendo mAis dificil y el ntimero de 
prestatarios agricolas de pequefias fincas ha disminuido para ainbas instituciones. 

La contribuci6n del cr6dito agricola al crecimiento econ6mico ha sido importante pero 
no es el dinico factor, tal como indican los modelos de regresi6n simple restringidos por el 
pequefho tamahio de la muestra. La respuesta general del crecimiento a los cambios en el 
volumen de credito ha sido aproximadamente de un 37 por ciento. Ciertos cultivos, el algod6n 
y el mafz, han respondido mis a la disponibilidad de cr6dito que otros, pero canales de 
conrercializaci6n segaros, precios, elasticidad de la demanda del consumidor e ingreso disponible 
son otros factores importantes de los que depende el dinamismo del sector agropecuario. 

La movilizaci6n del ahorro, ignorada desde hace tiempo, esti recibiendo alguna atenci6n. 
Las dos instituciones de crddito agrncola formales que sirven a los pequefios agricultores fueron 
concebidas como ventanas para el desembolso de fondos y han funcionado principalmente como 
tales. Ahora, en un mercado financiero liberalizado, est- surgiendo como necesidad una mayor 
dependencia de sus propios fondos. 
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PARTE I: ANALISIS FINANCIERO E INSTITUCIONAL DIEL BFA Y
 
FEDECREDrro
 

El and.lisis financiero del Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y la Federaci6n de 
Fondos de Cr6dito Rural (Fedecr6dito) se realiz6 utilizando los mismos procedimientos analfticos 
y lineamientos empleados por el Interventor de la Moneda de los Estados Unidos para examinar 
los bancos estadounidenses. Estos procedimientos se identifican por la sigla CAMEL, derivada 
de la letra inicial de cada una de las cinco caracternsticas de los bancos que se investigaron:
Capital adequacy (Suficiencia de capital), Asset quality (Calidad del activo), Management ability
(Habilidad de la gerencia), Earnings level and adequacy (Nivel y suficiencia de las ganancias) 
y Liquidity (Liquidez). Se estudia cada una de las caracterfsticas citadas y se calculan las 
razones que se utilizan comtinmente como indicadores en la industria financiera. Estas razones 
se comparan luego con las razones de otras instituciones financieras similares y se les asigna una 
clasificaci6n de 1 (excelente) a 5 (no satisfactorio). Una ventaja del anilisis CAMEL es la de 
que es una metodologfa de evaluaci6n normalizada e integral que puede actualizarse con facilidad 
a medida que las instituciones cambian en el curso del tiempo. 

Se ha utilizado como guia el Manual para Andilisis Externo de las Instituciones 
Financieras en los Parses en Desarrollo, claborado por la Oficina de Inversiones, Dependencia
de la Empresa Privada, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Se ha 
hecho un gran esfuerzo pot cumplir con todas las normas cuantitativas requeridas para la 
adecuada evaluaci6n de cada una de las cinco caracterfsticas del BFA y de Fedecr6dito. Sin 
embargo, conviene citar algunas salvedades. Primero, el anilisis CAMEL deberi incluir una 
comparaci6n con andilisis de instituciones hom6logas. Las instituciones hom6logas en este caso 
serfan los bancos de desarrollo en Am6rica Central pero, puesto que no se disponia de datos,
las normas de refcrencia fueron cuatro instituciones eficaces de cr&lito rural de Asia analizadas 
por Jacob Yaron (1992) en un estudio reciente del Banco Mundial. Segundo, las conclusiones 
de CAMEL son mis fiables cuando existen datos para un perfodo de tiempo considerable. 
Dados los cambios pronunciados que han ocurrido en El Salvador desde 1989, el anilisis solo 
abarca ese ahio hasta el presente. 

BFA y Fedecr6dito desempefian cada una un papel importante en la provisi6n de cr&tito 
al sector rural, pero difieien en muchos respectos. El BFA es un banco de desarrollo rural con 
una carta que le permite competir con los bancos comerciales y las instituciones financieras. Su 
base de capital es una de las mayores entre las instituciones financieras salvadorefia.'. 
Fedecr6dito. por el contrario, es una serie de fondos de cr6dito afiliados que consisten en la 
Oficina Central (Ilamada a continuaci6n Fedecr6dito), 54 Fondos de Crddito Rural de propfedad
independiente y 5 Bancos de los Trabajadores. Otra diferencia es la de que el BFA brinda ina 
amplia gama de servicios bancarios (prdstamos, ahorros, transferencias cablegrificas, cuentas 
de cheques, giros monetarios), mientras que Fedecr6dito ofrece solo servicios de cr6dito. 
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Las diferencias tambidn son evidentes en sus razones financieras. Fedecr&lito tiene una 
productividad mis elevada por empleado (el monto del prdstamo promedio dividido por el 
ndimero de empleados) que el BFA (Fedecr6ditc = 580.000 colones por empleado, el BFA = 
300.000 colones por empleado). El BFA, sin embargo, es mAs eficiente; es decir, tiene gastos 
operativos promedio mis bajos por empleado (gastos operativos del BFA por empleado = 
48.000 colones; Fedecrddito = 67.000 colones por Zmpleado, habiendo sido calculada esta 
diltima cifra antes de la consolidaci6n de los gastos operativos de los fonios individuales de 
crdito rural y los bancos de los trabajadores). En pocas palabras, Fedecrddito otorga mis 
pr6stamos que el BFA, lo que resulta en una mayor productiviczd; pero el volumen total de 
pr&a-os otorgados por Fedecr6dito es mucho menor, lo que prof-uce costos mdis elevados por 
concepto de administraci6n de los pr~stamos por pr6stamo. 

El principio rector para la evaluaci6n CAMEL del BFA y de Fedecr6ditj fue el de que 
la metodologia CAMEL hace los puntos fuertes y debilidades muy visibles y permite a los 
donantes y a la gerencia identificar areas problemiticas y concentrarse en ellas, asf como 
formular recomendaciones para promover la solidez financiera. 
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8. ANALISIS CAMEL DEL BFA
 

8.1 	 Suficiencia del capital 

El BFA es un banco propiedad del estado fundado en 1973. El gobierno proporciona su
capital pero, desde la puesta en prictica de la nueva ley de bancos en El Salvador, el BFA estA 
sujeto a los mismos requisitos legales que un banco comercial. 9 

El capital de un banco representa su capacidad de absorber las pdrdidas posibles
inherentes a los prdstamos y, por tanto, capacidad de proteger a sussu 	 depositantes y
acreedores. Un indicador de la suficiencia del capital de un banco es la raz6n de capital a 
activos. La r?z6n de capital a activos del BFA es de 41,3 por ciento (capital de 437,2 millones
de colones y activos de 1.058,7 millones de colones) a] 30 de junio de 1992. Esta raz6n es mis 
alta que la raz6n de capital a activos de cualquier banco en el pais y est, muy por encima del 
minimo requerido por la ley de bancos. 

8.1.1 	 Marco jurdico 

Hay varias normas legales que afectan a la ,,antidad de capital que se requiere para operar 
un banco en El Salvador: 

El capital mfnimo requerido es de 20 millones de colons, establecido en el 
articulo 35 de la nueva Ley de Bancos (Ley de Bancos y Finan:ieras, [LBF]).
Esta cantidad puede revisarla cada dos ahios la Superintendencia de Bancos (SSF) 
para ajustarla a fin de tomar en ccenta la inflaci6n. 

* 	 La relaci6n entre el capital total disponible rds las reservas y los activos 
promedio ponderados del banco, establecida en el articulo 40 de la LBF, no 
deberia estar por debajo de 8 por ciento de los activos promedio ponderados,
dando un multiplicador de expansi6n miximo de 12,5 veces (apalancamiento) de 
los recursos promedio ponderados al total del capital y reservas. 

La relaci6n entre el capital total disponible mdis las reservas y el pasivo total del 
banco, tambidn establecido en el articulo 40 de la LBF, no deberA ser inferior al 
4 por ciento, dando un multiplicador de expansi6n miximo de 25 veces del pasivo 
al total del capital y reservas. 

Decreto No. 312 del 10 de abril de 1973, publicado en el Diario Oficial No. 75, Volumen 239,
25 de ab,';' .e 1973. Modificado por una nueva ley dictaminada el 19 de abril de 1991. Vase la p:gina 
siguiente. 

" El Banco Central de Reservas declar6 en su publicaci6n "Revista Trimestral" para el tercer
trimestre de 1992 que, a finales de junio de 1992, los activos totales de los bancos comerciales, incluido
el banco hipotecario, eran de 17.658,4 millones de colones y que el capital y activos totales ascendfan 
a 765 millones de colones, lo que da una raz6n de capital a recursos de 4,33 ;or ciento. 

81
 



Si un banco no cumple con las disposiciones legales, ha de aumentar la cantidad del 
capital, modificar la combinaci6n de activos o reducir el volumen total del pasivo, o una 
combinaci6n de cualesquiera de estas medidas financieras. Todos los requisitos arriba indicados 
son aplicables al BFA y tienen preceden.wa frente a cualquier disposici6n contenida en la ley por 
la que se cre6 el BFA. 

8.1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Bancos 

El BFA cumple plenamente con las disposiciones bancarias aplicables. 

Capital minimo. En la fecha del presente informe, no habian cxpirado los dos 
ahios establecidos por la Ley de Bancos dictaminada el 19 de abril de 1991 para 
ajustar el capital mnimo en cuanto a los efectos de la inflaci6n, por lo que el 
capital mfnimo legal es ain de 20 millones de colones. La cantidad de capital 
declarada por el BFA al 30 de junio de 1992 (437,2 millones de colones), excede 
al capital mfnimo exigido por la ley. 

Relaci6n con los activos promedio ponderados. De acuerdo con la Ley de 
Bancos, la raz6n entre el capital disponible total y los activos promedio 
ponderados a un minimo deberfa ser de 8 por ciento. Al 30 de junio de 1992, el 
capital total del BFA era de 437,2 millones de colones; los activos brutos totales 
(antes de cualquier ajuste para tomar en cuenta la calidad) era de 1.058,7 
millones de colones. 

El BFA tiene una raz6n no ajustada de capital a activos de 41,3 nor ciento, 
mientras que la Ley de Bancos permite un minimo de 8 por ciento. El BKK en 
Indonesia declar6 una raz6n similar no ajustada de capital a activos en diciembre 
de 1989 (45,5 por ciento), pero otros bancos eficaces de desarrollo agropecuario, 
tales como el BUD (Indonesia) y el BAAC (Tailandia) declararon una raz6n que 
se aproxima mdis al minimo permitido por la Ley de Bancos salvadorefia. La 
excepci6n es el Grameen Bank (GB) en Bangladesh, que tiene un alto grado de 
apalancamiento, con una raz6n de capital a activos de 2,6 por ciento. 
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CUADRO 8.1: Andlisis comparativo: Raz6n de capital a activos 

PORCENTAJE 
Mfnimo de la Ley de Bancos salvadorefia 8,0 
Razones reales 

BFA Junio de 1992 41,3 

Instituciones hom6logas asidticas 

BKK Dic 1989 45,5 
BUD Dic 1989 8,0 
BAAC Dic 1988 8,1 
GB Dic 1989 2,6 

Fuente: Declaraciones del BFA y Yaron, 1992. 

La Ley de Bancos salvadorefia da una ponderaci6n de cero al efectivo y dep6sitos 
con el Banco Central y los bancos comerciales, de los cuales el BFA tenfa 
63 millones de colones al 30 de junio de 1992; y una ponderaci6n de 20 por
ciento a los valores emitidos o garantizados por el gobierno, de los cuales el BFA 
tenia 175 millunes de colones en ia misma L'echa. Si se realizan todos los cdlculos 
indicados por la Ley, los activos totales promdio pinderados mantenidos por el 
BFA son de unos 855,7 millones de colones al final de junio de 1992, lo que
resulta en una raz6n ajustada de capital a activos de 51,1 por ciento. 

Relaci6n con el pasivo total. De acuerdo con la Ley de Bancos, el capital total 
no deber-d ser inferior a 4 por ciento del pasivo total. A] 30 de junio de 1992, 
el BFA tenfa un pasivo total de 621,5 millones de colones, incluidas las Cuentas 
Fiduciarias. El capital total era de 437,2 millones de colones o 70,35 por ciento 
del pasivo total, muy en exceso del minimo permitido por la ley. Nuevamente,
tomando como base este indicador, el capital del banco es mis que adecuado para
el volumen de sus obligaciones. 

8.1.3 Calificaci6n del capital para el anglisis CAMEL 

De acuerdo con lo dispuesto por ia Ley de Bancos salvadorefia y los procediinienios del 
andlisis CAMEL, la calificaci6n de la suficiencia del Capital y las Reservas del BFA es de 1, 
Excelente. 

8.2 Calidad de los activos 

La calificaci6n promedio de los activos dcl BFA por el andlisis CAMEL es de 4,
Marginal. Esta calificaci6n se calcui6 tomando el promedio de las calificaciones dadas en cada 
categorhi de activos, de ]a manera siguiente: 
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Diriero en efectivo y bancos 2 Satisfactorio 
Valores 5 No satisfactorio 
Pr~stamos 3 Regular 
Activos fijos 4 Marginal 
Otros recursos 4 Marginal 
Calificaci6n promedio 4 Marginal 

8.2.1 Composici6n de los recursos 

La posici6n de los activos del BFA, expresada en millones de colones al final de cada 
perfodo fiscal, se presenta en el Cuadro 8.2. 

CUADRO 8.2: Estado de cuentas comparativo del Banco de Fomento Agrope
cuario en millbnes de colones, precios actuales, fin de perfodo 

ACTIVOS 

1989 1990 1991 1992* 

Activos Totales 1.204,2 1.239,5 I.i17,8 1.058.7 

Dinero en Efectivo y en Bancos 47,8 62,0 67,9 63,0 

Valores 0,6 335,5 233,6 175,3 

Pr6stamos 546,0 563,8 489,8 470,0 

Activos Fijos 76,9 87,4 89,5 89,8 

Otros Activos 316,0 98.2. 131.1 118.2 

Valores Comercializables 17,1 21,8 25,1 57,7 

Otros 298,91 76,4 106,0 60,5 

Fondos Fiduciarios 216.9 926 105.91 142 4 

Fuente: Declaraciones Financieras Auditadas, BFA. 
"Datos financieros al 30 de junio de 1992. 

El BFA ha adoptado una posici6n de riesgo en todos los rubros incluidos en su cartera 
de activos, excepto en las Cuentas Fiduciarias. De acuerdo con la gerencia del BFA, los 
Acuerdos Fiduciarios incluyen cliusulas que protegen al BFA de cualquier p6rdida sufrida por 
la Cuenta Fiduciaria. El BFA actia tinicamente como agente para la Cuenta Fiduciaria y recibe 
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un pago garantizado de gesti6n. En las notas de los estados f'mancieros auditados no se 
mencionan los t6rminos y condiciones de la Cuenta Fiduciara.11 

Los activos totales, valorados a precios actuales, han estado descendiendo desde 1990. 
Si los saldos a fin de ahio se ajustan para tomar en cuenta la inflaci6n (utilizando el Indice de 
Precios Iniplfcitos del Producto Interno Bruto para el Sector Agrfcola publicados por el Banco 
Central), la contracci6n en los saldos reales es ain mayor, lo que indica que, durante el perfodo
objeto del aniisis, el BFA ha estado reduciendo sus servicios a! sector agricola, financiando 
cada ahio un volumen rnis reducido de la producci6n agropecuaria. 

CUADRO 8.3: Activos totales del Banco de Fomento Agropecuario a 
precios constantes (ajustados para tomar en cuenta la inflaci6n) - Saidos a 
finales de afo (Base 1989)" 

ANO MILLONES DE COLONES 
1989 1.204,2 

1990 1.090,8 
1991 927,8 

1992 837,4 
Fuente: Datos de la secci6n 8.2. 
"Deflactados por indice estimado que utiliza datos publicados por J Banco Central en la Revista 
Trimestral, Tercer Trimestre de 1992, pdgina 100, Cuadro: "Indices de Precios Implfcitos en el 
Produ-to Interno Bruto, Sector Agrfcola". Ajustados en 1992 para reflejar un perfodo de 6 meses 
hasta junio. 

8.2.1.1 Dinero en efectivo y en bancos. El Dinero en Efectivo y en Bancos representa 
un 6 por ciento de los activos totales del BFA. Desde el punto de vista de liquidez, el dinero 
en efectivo es el activo m~is seguro. El riesgo de p6rdidas en las tenencias y el mnejo del 
dinero en efectivo se cubren mediante contratos adecuados de seguro. La composici6n de los 
saldos del Dinero en Efectivo y en Bancos se muestra en el Cuadro 8.4. 

" Conviene determinar si el sistema contable utilizado por el BFA duplica los registros para las 
transacciones fiduciarias, declardndolos en (I) Cuentas Fiduciarias y (2) en Otros Activos, Valores 
Comercializables. 
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CUADRO 8.4: Declaraci6n comparativa del Banco de Fomento Agrope
cuario en millones de colones. Fin del periodo, dinero en efectivo y 
dep6sitos en otros bancos* 

Activos 1992, I 1991 1990 

Dinero en efectivo y en bancos 63.0 67 9 62.0 

Colones en efectivo 5,2 4,5 3,5 

Moneda extranjera 0,2 0,9 1,3 

Colones del BCR 31,3 23,2 24,3 

Moneda extranjera 0,6 0,2 1,1 

Otros bancos locales 19,2 23,9 23,0 

Bancos extranjeros 5,8 12,4 7,6 

FonF. en tninsito 0,7 2,8 1,2 

Fuente: Declaraciones Financieras Auditadas, BFA. 
*Datos financieros al 30 de junio de 1992 de uda iojp informitica proporcionada por el BFA. 

Los dep6sitos en el Banco Central, que tienen el valor de dinero en efectivo, abarcan la 
reserva obligatoria legal que deberA mantenerse en relaci6n con el volumen de cheques, ahorros 
y dep6sitos a plazo fijo recibidos de los clientes. Los dep6sitos en otros bancos lorales 
proporcionan la reserva que el BFA necesita para emitir cheques a sus clientes por concepto de 
adelantos sobre los pr6stamos. De acuerdo con el artfculo 90 de la nueva Ley de Bancos, estos 
dep6sitos tienen una garantfa de disponibilidad de hasta 30.000 colones, en caso de bancarra 
del banco receptor. Cualquier saido en exceso de esa cantidad serfa abonado despu6s de que se 
han pagado las obligaciones con prioridad. Dado que el BFA tiene grandes ca'itidades 
depositadas en estas cuentas y que no hay seguro de dep6sito (distinto de la garantfa de su 
disponibilidad para saldos de hasta 30.000 colones por depositante por banco), se considera que 
estos fondos tienen algiin riesgo, en especial si el BFA no estA supervisando la condici6n 
financiera de los bancos en los que tiene dep6sitos. 

Al 31 dejunio de 1992, el BFA declar6 dep6sitos en bancos extranjeros de US$600.000, 
por debajo de los totales declarados para el 31 de diciembre de 1.91 (US$15 millones) y el 31 
de diciembre de 1990 (US$900.00). Segtin la clase de cuenta, estos dep6sitos pudieran tener 
cobertura de la Corporaci6n Federal de Seguro de Dep6sites (FDIC) de ios Estados Unidos por 
la suma de hasta US$100.000, en caso de dificultades en el banco estadounidense. Los dep6sitos 
efectuados en bancos no estadounidenses no tienen seguro en el caso de bancarrota del banco. 

Los fondos en trnsito representan din.ro recibido por las sucursales del BFA y 
depositados en una cuenta especial abierta por la Oficiia Central, o dep6sitos efectuados por la 
Oficina Central al BCR o los bancos comerciales en,proceso de compensaci6n. Forman pute 
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de las actividades normales de cualquier instituci6n f'nanciera y no hay raz6n para dar a este tipo
de activo una calificaci6n diferente de la otorgada a la cuenta final a la que se van a acreditar, 
bien sea en el BCR o en un banco comercial. 

La raz6n de Dinero en Efectivo y en Bancos a Activos Totales ha aumentado de 4 por 
ciento en 1989 a un promedio de 6 por ciento para los periodos que terminan en diciembre de 
1991 y en junio de 1992 (Cuadro 8.5). La reducci6n en los activos totales en tirminos reales 
(Cuadro 8.3) y el incremento en la participaci6n porcentual del dinero en efectivo y en bancos 
indica que los recursos se han transferido a Dinero en Efectivo y en Bancos de otras categorfas 
del balance. 

CUADRO 8.5: Raz6n de Dinero en Efectivo y en Bancos a Activos Totales del 
Banco de Fomento Agropecuario. Fin del periodo 

Afio RAZON 

1989 4,0% 

1990 5,0% 

1991 6,1% 

1992 5,9% 

La calidad de esta porci6n de la cartera de activos es buena y no hay riesgo
extraordinario de p6rdidas, pero el espiritu de la nueva Ley de Bancos aconseja al BFA a 
supervisar a los bancos comerciales donde tiene dep6sitos grandes de forma que sea posible 
prever cambios imprevistos en su solvencia que pueden afectar a la disponibilidad de estos 
fondos. 

8.2.1.2 Valores. Al 30 de junio de 1992, los valores, principalmente del gobierno y
emitidos por el BCR (v6ase el Cuadro 8.6), representaban 16,6 por ciento de los recursos del 
BFA, habiendo disminuido del 27 por ciento al final de 1990 al 20,9 por ciento al final d. 1991. 
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CUADRO 8.6: Estado comparativo del Banco de Fomento Agropecuario 
en millones de Colones. Fin del perfodo 

Valores 

Activos 1990 1991 1992* 

Valores 335.5 233.6 175.3 

Bonos 

Bonos del gobiemo 227,9 225,0 174,0 

FFRAP 85,7 

Reforma agraria 12,9 0,8 

BCR 3,9 

FINATA 7,3 7,0 

Otros 0,6 0,7 1,3 

Otros valores 0,1 0,2 

Menos reserva (2,9) (0,1) 

Fuente: Estados Financieros Auditados, BFA.
 
"Datos financieros al 30 de junio de 1992.
 

Al final de junio de 1992, la cartera de valores inclufa solo bonos del gobiemo. Si bien 
tienen la plena garantfa del estado, el riesgo de que no se reciba el dinero en efectivo cuando 
Ilegan a su madurez es grande dada la situaci6n fiscal del gobierno central. El BFA pudiera 
recibir mis bonos en vez de dinero en efectivo en pago del inter6s y el principal, lo que limitarfa 
su capacidad de servir a sus clientes rurales. 

Se considera que esta parte de la cartera del BFA tiene algdin riesgo desde el punto de 
vista de la facilidad con que se podrian convertir los bonos a dinero en efectivo. En 1991, ]a 
gerencia del BFA negoci6 con las autoridades fiscales y pudo utilizar esos bonos para pagar las 
deudas del BFA. Sin embargo, estos m6todos no pueden utilizarse en el futuro debido a que el 
BFA no tiene mdis deudas con el gobierno, salvo en lo que respecta a los impuestos relacionados 
con sus actividades bancarias y sus utilidades, que no representan grandes cantidades en relaci6n 
con la inversi6n en los bonos del gobiemo que el EFA tiene en su cartera. 

8.2.1.3 Pr~stamos. Al determinar la calidad de la cartera de prdstamos, es necesario 
evaluar el riesgo que conllevan los prdstamos. Estos prdstamos se clasifican de acuerdo con las 
categorias siguientes: 
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" 	 Prdstamos de la Clase A-Normales. Ponderaci6n del riesgo del 0 por ciento. Estos 
pr6stamos: (1) estn cubiertos de forma apropiada por garantfas adecuadas; (2) se 
otorgan a clientes que tienen la capacidad de pagar debido a que tienen una corriente 
de fondos adecuada, buena organizaci6n, una gesti6n excelente y el cotiocimiento de 
la actividad comercial fmanciada con el prdstamo y (3) se otorgan a los clientes con 
un excelente historial de cr~dito. 

" 	Pr6stamos de la Clase B-Por debajo de lo normal. Ponderaci6n del riesgo del 0 por 
ciento. Estos pr6stamos se conceden a los clientes que son d6biles en las caracterfsti
cas citadas arriba pero que, con apoyo adecuado, cumplirfan sus compromisos de 
cr6dito. 

" 	Pr~stamos de la Clase C-Deficientes. Ponderaci6n del riesgo del 10 por ciento. 
Estos pr6stamos se consideran cobrables con alguna dificultad si el banco adopta las 
mrdidas adecuadas. Han estado en mora por menos de 180 dfas, se han utilizado para
f'manciar empresas comerciales arriesgadas o se han dado a clientes que no tienen las 
aptitudes gerenciales o el personal adecuado. 

" 	Pr~stamos de la Clase D-Diffciles. Ponderaci6n del riesgo del 50 por ciento. Estos 
son pr~stamos que tienen todas las debilidades de los prdstamos de la Clase C mis una 
alta probaLilidad de p6rdidas parciales, incluso si el banco recurre a los tribunales,
incluida la ejecuci6n de las garantias recibidas. Han estado en mom por mds de 
180 dfas y, de acuerdo con la dltima evaluaci6n, 100 por ciento del saldo restante no 
puede recuperarse. 

" 	Pr6stamos de la Clase E-Incobrables. Ponderaci6n del riesgo del 100 por ciento. 
Estos pr6stamos han estado en mora por mAs de un ahio y, de acuerdo con la tiltima 
evaluaci6n, no existe posibilidad de recuperaci6n incluso si el banco busca acci6n 
legal o ejecuci6n de las garantias. 

En el Cuadro 8 se presenta una evaluaci6n de la cartera de pr6stamos del BFA, de 
acuerdo con las clases arriba indicadas. Los pr6starnos fueron evaluados por el personal del 
BFA y analizados por funcionarios de la Superintendencia (SSF). 

De acuerdo con la informaci6n contenida en el Cuadro 8.7, el BFA tenia al final de mayo
de 1992 reservas contra deudas incobrables que ascendfan a 374 millones de colones. La SSF 
ha analizado estas reservas para los perfodos que terminan en el mes de noviembre de 1991 y
el mes de mayo de 1992, y las ha encontrado aceptables conforme a las directrices emitidas 
sobre esta materia. 
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CUADRO 8.7: Estado comparativo del Banco de Fomento Agropecuario en 
millones de colones. Fin del perfodo. Clasificaci6n del riesgo de los 
pr&tamos 

1989 1990 1991 1992* 

Pr~stamos 546.0 564.0 489.8 483.6 
Clase A-Normales 26,7 31,8 23,7 

Clase B-Por debajo de lo normal 186,8 213,8 228,0 

Clase C-Deficientes 213,8 244,8 224,8 

Clase D-Diffciles 66,7 76,4 59,1 

Clase E-Incobrables 278,1 318,4 322,0 

Menos reserva (208,1) (395,4) (374,0) 

Fuente: Estados Financieros Auditados, BFA. 
"Datos financirros al 31 de mayo de 1992, segfin la informaci6n de la Superintendencia del Sistema 
Financiero, en carta fechada 19 de agosto de 1992. 

El Cuadro 8.8 indica que se ha mantenido el ,'orcentajede Pr~stamos a Activos Totales, 
durante el perfodo objeto de angiisis, a un 45 por ciento, aproximadamente, lo que indica que 
la reducci6n en los prdstamos ha sido proporcional a la reducci6n en los activos totales. 

CUADRO 8.8: Banco de Fomento Agropecuario, raz6n de pr6stamos a 
activos totales 

FIN DEL PERIODO 

Ao RAZON 

1989 45,3% 

1990 45,5% 

1991 43,8% 

1992 45,6% 

Fuente: Datos del Cuadro 8.1. 

En vista de la gran cantidad de cr&litos clasificados al final de mayo de 1992 en la 
Clase B (228 millones) y en la Clase C (224 millones), del gran ndmero de saldos adeudados 
por los pequefios agricultores, de la alta posibilidad de moras imprevistas en la cartera de 
prdstamos ocasionadas por condiciones naturales (por ejemplo, sequfas, inundaciones, huracanes, 
etc.), o de las condiciones del mercado (por ejemplo, precios bajos, fuerte competencia de las 
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importaciones, etc.), si el BFA aumenta sus actividades crediticias, tomando como base la 
distribuci6n hist6rica de los saldos de pr6stamos por clase y sus riesgos conexos observados en 
el pasado, el nivel de reservas pudiera no ser adecuado y se necesitar-,n mds reservas para
cumplir con las actuales reglamentaciones legales. 

8.2.1.4 Activos Fijos. El Cuadro 8.9 muestra la distribuci6n de los Activos Fijos por 
uso bancario y no bancario. La caracterfstica m~is sobresaliente de la cartera de activos fijos es 
la gran proporci6n de recursos utilizados en actividades no bancarias. Las plantas de elaboraci6n 
y los almacenes/silos estin valorados en 30,8 millones de colones y 30,6 millones de colones,
respectivamente. Representan casi 70 por ciento de la cantidad neta invertida en activos fijos.
El rubro mayor en la categorfa de uso bancario es el Equipo, que incluye el Mobiliario de 
Oficina (4,4 millones de colones), los Vehfculos de Motor (10 milones de colones), las 
Computadoras (8,6 millones de colones), las Herramientas y Otros Varios (5,8 millones de 
colones), por un total de 28,8 millones de colones. Cuando se aplica este total, !a depreciaci6n
acumulada (21,6 millones de colones), hay un valor neto de solo 7,2 millones de colones. 

CUADRO 8.9: Declaraci6n comparativa del Banco de Fomento Agropecuario en 
millones de colones. Fin del perfodo. Activos Fijos* 

1990 1991 1992 
Activos Fijos 97.,4 _ 89,5 89_,8 
Uso bancario 51,6 48.8 

Terreno 5,5 5,8 5,8 
Edificios 5,8 6,0 6,3 
Equipo 23,3 26,7 28,8 
Mobiliario 2,7 2,7 3,0 
Otros 5,1 5,4 3,2 
Trabajo en curso 42,9 5,0 1,7 

Uso no bancario 61,5 65 
Plantas procesadoras __30,8 30,8 
Edificios de almacenamiento 30,7 30,7 
Almacenes de tierras 0,8 
Tierra cultivable 3,5 

Menos depreciaci6n (17,8) (23,6) (24.8) 
Fuente: Estados Financieros Auditados, BFA. 
"Datos financieros al 30 de junio de 1992, de hoja informitica proporcionada por el BFA. 
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El porcentaje de Activos Totales representado por los Activos Fijos puede verse en el 
Cuadro 8.10. Durante el perfodo objeto de anglisis, los Activos Fijos han aumentado de 6,4 por 
ciento al final de 1989 a 8,5 por ciento al final de septiembre de 1992. 

CUADRO 8.10: Raz6n de activos rfos a activos totales del Banco de Fomento 
Agropecuario. Fin del perfodo 

Afio Perfodo 

1989 6,4% 
1990 7,0% 

1991 8,0% 
1992 8,5% 

Fuente: Datos del Cuadro 8.2. 

8.2.1.5 Otros Activos. Al final de junio de 1992, Otros Activos (Cuadro 8.11) 
representaban casi 11 por ciento de los Activos Totales adeudados por el BFA. De este 11 por 
ciento, los valores comercializables representaban aproximadamente la mitad. Las p~rdidas 
potenciales en esta categorfa son las cuentas por cobrar que incluyen el inter6s devengado pero 
no cobrado, las comisiones y otros cargos financieros a los clientes; y Otros Cargos por Cobrar, 
que incluyen los rubros bajo procedimientos especiales de cobro. 

Estas pe.rdidas posibles podrfan ocurrir cuando cualquier pr6stamo de la Clase A o de la 
Clase B se deteriora y se reclasifica como de la Clase C o de la Clase D, haciendo necesario 
reservar intereses y otros servicios financieros declarados como ingresos y crear reservas 
adicionales pam cantidades incobrables. 
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CUADRO 8.11: Declaraci6n comparativa del Banco de Fomento 
Agropecuario en millones de colones. Fin del perfodo. Claificaci6n del riesgo
crediticio, Otros Activos 

1989 1990 1991 1992 
Otros Activos 316,0 .982 131J 118,2 

Otros Valores Netos de Reservas 298,0 76,4 106,0 60-5 
Valores por cobrar-Interds 47,2 
Otros valores por cobrar 8,9 
Gastos diferidos 4,4 
Valores coniercializables .17. 25 1 .577_ 
Productos agroquimicos 21,5 24,4 
Cereales Nsicos, IRA 0,1 0,1 
Otros 0,2 0,6 

Fuente: Estalos Financieros Auditados, BFA. 

La cantidad declarada en Valores Comercializables incluye el inventario existente de 
productos agroquimicos, que el BFA solfa comercializar y que, de acuerdo con un convenio 
concertado con la AID, no venderA ya, el inventario de cereales brsicos adquiridos a cuenta del 
gobierno en virtud del Programa de Reservas Estratdgicas de Cereales Bisicos y otras 
actividades fiduciarias anilogas. 

Podrfan resultar pdrdidas posibles en esta categorfa si el BFA no recupera todos sus 
costos para la prestaci6n de estos servicios, incluido el almacenamiento, manejo, seguro,
recepci6n y entrega, y la administraci6n y control de los inventarios de cereales propiedad del 
gobierno. 

El Cuadro 8.12 presenta la participaci6n porcentual de Otros Activos, incluidas las 
Cuentas Fiduciarias, en los Activos Totales. 
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CUADRO 8.12: Banco de Fomento Agropecuario, raz6n de otros activos a 
activos totales. Fin del periodo 

Aho RAZON 

1989 44,2% 

1990 15,4% 

1991 21,2% 

1992 24,6% 

8.2.2 Disposiciones de pfrdidas de pr6stamos/prstamos no Productivos 

Durante 1991 y 1992, la tasa de cobro ha mejorado' 2 de 65,2 por ciento en 1991 a 
72,8 por ciento en 1992, lo que refleja las polfticas instituidas por ]a gerencia del BFA. Estos 
porcentajes son ain bajos cuando se comparan con las tasas de cobro de otros bancos eficaces 
de fomento agropecuario (vase el Cuadro 8.13). 

CUADRO 8.13: Porcentajes anuales de cobro de pr~stamos 

BFA FDCC BKK BAAC BUD GB 

1991 1992 1992 1989 1989 1989 1988 

65,2 72,8 89,2 1 80 83 95 98,6 
Fuente: Estados Finarcieros del BFA y FDCC y Yaron 1992. 

El mejoramiento de la tasa de cobro ha ido acompahiado por una mejora en la provisi6n 
anual para p6rdidas de pr6stamos. 3 En 1991, el BFA realiz6 una provisi6n de 22,6 por ciento 
de su cartera de pr6stamos, mientras que durante la tiltima revisi6n disponible par 1992, tuvo 
unos 21,4 millones de colones de reservas excedentarias. Al compardrsele con otros bancos de 
fomento, el BFA ha reservado un gran porcentaje de su cartera de prestamos, tal como se indica 
en el Cuadro 8.14. 

12La tasa de cobro es el resultado de dividir los cobros de pr~stamos anuales por ia suma de los 
prdstamos pagaderos viejos mds los vencimientos actuales que cumplen dentro de un afio (Yaron 1992, 
30). 

13 La Provisi6n Anual parr. ]a Raz6n de Pdrdidas de Prgstamos es el resultado de dividir la cantidad 
de la provisi6n hecha durante el afio por la cartera de prdstamos anuales promedio. La raz6ri figura como 
porcentaje (Yaron 1992). 
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CUADRO 8.14: Provisi6n anual para p4rdidas de pr&stamos, porcentajes 

BFA FDCC BAAC BUD GB 

22,6 20,1 2,91,0 0,4 
Fuente: Estados Financieros del BFA y Fedecridito; Yaron 1992. 

8.2.3 Estructura de edad de las moras totales 

La estructum de edad de las moras totai.s de la cartera de pr6stamos del BFA al final 
de 1990 y 1991, y al 30 de septiembre de 1992, aparece en el Cuadro 8.15. Como promedio, 
un 20 por ciento de los pr~stamos otorgados durante un perfodo de doce meses entra en mora. 

CUADRO 8.15: Estructura de edad de las moras totales 

1990 1991 
 1992*
 
Moms de 0 a 6 meses 8,6% 7,7% 17,7% 

Moms de 6 a 12 meses 14,6% 11,0% 3,2% 

Subtotal: Hasta 12 23,2%meses 18,7% 20,9% 

Moms de mdis de 12 ineses 76,8% 81,3% 79,1% 
Fuente: Informe del BFA fechado 13 de enero de 1993. 
Nota: "Datos al 30 de septiembre de 1992. 

Para los afios 1990 y 1991, las dos lineas, 0 a 6 meses y 6 a 12 meses, comprerden solamente prdstamos
otorgados durante el aho calendario. Pam 1992, la tiltima lIfnea incluye pr6stamos concedidos durante el 
tiltimo trimestre de 1991. 

Al final de 1991, el saldo total de pr6stamos era de 908,1 millones de colones, de cuya
cifra el principal en mora ascendfa a 288,5 millones de colones (31,8 por ciento); al final de
septiembre de 1992, el saldo total de pr6stamos em de 937,2 millones de colones, de cuya cifra 
el principal en mom ascendfa a 320,8 millones de colones (34,2 por ciento). Asf, pues, el 
incremento en el volumen de pr6stamos ha ido acompahiado de un aumento en el porcentaje de 
saldos en mora a pr6stamos actuales. 

El afio 1992 ha sido un afho agrncola normal, con una abundante cosecha de cereales 
bdisicos. Sin embargo, hay un incremento en los saldos en mom para las operaciones de
prdstamos del afio actual. Durante 1991, fue necesario refinanciar unos 33,9 millones de colones 
de prdstamos actuales debido a p6rdidas ocasionadas por condiciones climatol6gicas adversas,
mientras que en 1992, solo se declararon 5,6 millones de colones. En estas condiciones 
excepcionalmente buenas, los saldos en mora para pr6stamos otorgados durante el afio en curso 
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deberfan estar por debajo del nivel declarado para el afio que concluy6 en diciembre de 1991, 
no aumentando tal como indican los datos del BFA. 

El Cuadro 8.16 muestra la distribuci6n porcentual de moras para el principal y los 
intereses correspondientes a tres trimestres de 1992 (fim de marzo, junio y septiembre), en 
comparaci6n con la distribuci6n al final de diciembre de 1991. El porcentaje de moras frente 
a la cartera total, incluidos los prdstamos y los intereses por i-ecibir, excede la cifra de 40 por 
ciento. 

CUADRO 8.16: Distribuci6n porcentual de las momas frente al 
principal y a los intereses por recibir 

Perfodo concluido en 

Septiembre de 1992 43,9% 

Junio de 1992 47,8% 

Marzo de 1992 46,3% 

Diciembre de 1991 41,0% 

Fuente: Informes del BFA. 

Estos porcentajes son sumamente elevados y reflejan el impacto de los saldos de los afios 
precedentes a 1990. De acuerdo con un infomre elaborado por el BFA, 19,4 por ciento de los 
saldos totales en mora corresponde a prdstamos otorgados durante 1989, 11 por ciento a 
prdstamos otorgados durante 1988 y 40 por ciento a prdstanos otorgados antes de 1987. 

Si bien se han hecho reservas para pdrdidas de pr6stamos para la mayorfa de estos saldos, 
las cifras indican lo importante que es fortalecer las actividades de cobro del BFA. El BFA 
deberfa considerar la contrataci6n de empresas privadas para cobrar los saldos nigs antiguos de 
sus libros. 

8.3 Evaluaci6n administrativa 

La evaluaci6n administrativa ha de tomar en cuenta dos aspectos: (1) la eficiencia en 
funci6n del costo y (2) la calidad general de la gerencia y el personal. 

Tomando como base las limitaciones citadas anterionnente en la organizaci6n 
administrativa del BFA, que influye en los resultados financieros evaluados en otras secciones 
de este informe, la calificaci6n para el anilisis CAMEL de la Organizaci6n Administrativa es 
de 3, Regular. 
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8.3.1 Eficiencia en funci6n del costo 

Para la primera evaluaci6n, se utilizan dos indicadors: (1) la raz6n de gastos operativos 
a activos totales promedio y (2) la raz6n de gastos operativos a cartera de pr~stamos promedio
(Yaron 1992). El Cuadro 8.17 muestra esta; dos razones para los alios de 1990 a 1992. 

CUADRO 8.17: Gastos operativos del Banco de Fomento Agropecuario como 
porcentaje de los activos totales y saldos de prtstamos 

1990 1991 1992 
Promedio anual 5,9% 6,5% 6,9% * 
Activos tctales anuales 

Pr~stamo anual promedio 13,0% 14,5% 16,0% 
Saldos crediticios 

Fuente: Estados Financieros del BFA.
Nota: Los Gastos Operativos de 1992 se extrapolaron a C76,6 millones.* Se dispuso de datos hasta el 30 de 

junio de 1992. 

En ambos casos, las relaciones muestran una tendencia a aumentar, indicando que se est,
haciendo m(; costoso administrar el volumen de activos y la cartera de pr6stamos en los libros 
del BFA. Sin embargo, cuando se comparan estas razones con las mismas razones de otros 
bancos eficaces de fomento rural, el BFA presenta una raz6n mis baja de gastos operativos
frente a activos totales anuales que el BKK (12,3 por ciento), el BUD (10,2 por ciento) y el GB
(9,3 por ciento), todos en 1989. Solo el BAAC tuvo una raz6n ins baja, 3,0 por ciento en 1988 
(Yaron 1992). 

La raz6n de gastos operativos frente a saldos de prdstamos anuales promedio se aproxima
mucho a las declaradas para los bancos mis destacados: BKK (14,3 por ciento), BUD (15,9 por
ciento) y GB (16,7 por ciento), todos en 1989. Nuevarnente, solo el BAAC declar6 una raz6n 
mrls baja, de 4,7 por ciento en 1988. Estas razones generalmente elevadas subrayan el costo 
elevado de otorgar crdlitos a los segmentos pobres de la poblaci6n. 

8.3.2 Estructura organizativa y lineas de autoridad 

Toda evaluaci6n de la gerencia y organizaci6n del BFA ha de tomar en cuenta lo que la
legislaci6n de habilitaci6n del banco define como jerarqufa gerencial. El Articulo 9 de la ley
de estableciminto del BFA estipula que el banco sea dirigido por una Asamblea General como
el nivel m~is alto de autoridad y por una Junta de Gobiemo (Banco Agricola Comercial, Ley de 
Bancos, 1991). 
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La Asamblea General 

La Asamblea General estA integrada por los Ministros de Agricultura, Finanzas, 
Economfa, Planificaci6n Econ6mica, los presidentes del Banco Central y del Banco 
Hipotecario m~is representantes de las cooperativas creadas en el Capitulo V, articulos 
33-37, de la ley de establecimiento del BFA, el Sistema de Cooperativas organizado 
conforme al C6digo de Comercio, las Asociaciones Profesionales del Sector Rural y las 
Asociaciones de Productores Agropecuarios insctitas en el BFA (al menos un aiio antes 
de la elecci6n de la Asambiea General) y el presidente del BFA. 

La Asamblea General es un grupo con el que se pretendi6 implantar las politicas del 
gobierno en el cr&tito agricola. La viabilidad a largo plazo del BFA cono instituci6n 
financiera para proporcionar crdito al sector agricola ha de depender de las Jecisiones 
adoptadas sobre la base de un buen anilisis bancario y financiero, no de consideraciones 
politicas. 

Las funciones de la Asamblea General figuran en el artfculo 12 de la "zy de 
establecimiento del BFA e incluyen la aprobaci6n de la contrataci6n de auditores 
extemos, el establecimiento de los honorarios del director, la aprobaci6n del informe 
anual y de los estados f'mancieros, la aprobaci6n del presupuesto del banco y la 
distribuci6n de las utilidaaes. Tambi6n define las pautas generales para los programas 
de cr6dito y otras actividades que deberi ilevar a cabo el BFA durante la estaci6n 
agricola venidera. 

Pocas de las actividades enunciadas en el articulo 12 de la ley de creaci6n del BFA caen 
dentro de la competencia de la gerencia profesional de ur.a instituci6n financiera que 
realiza operaciones en un mercado tan dificil coino el que enfrenta el BFA. 

La Junta de Gobierno 

La Junta de Gobiemo estd integrada por seis miembros y sus suplentes. Son el 
Presidente y el Vicepresidente del BFA, seleccionados por el Presidente de la Reptiblica, 
y los directores elegidos por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economfa, el 
Banco Central, las Cooperativas afiliadas al BFA y !as Cooperativas organizadas de 
ccnformidad con el C6digo de Comercio. 

Las funciones de la Junta de Gobierno del BFA se enuncian en el articulo 19 de la ley 
de establecimiento del BFA. Nuevamnente, est~n orientadas mis hacia el direa 
administrativa general que hacia la definici6n de la polftica financiera. Cabe subrayar 
que lo que el BFA necesita mis es una Junta de Gobiemo capaz y deseosa de analizar 
el ambiente econ6mico en el que trabaja el BFA y de definir las polfticas que protegern 
el capital social del banco en tanto se aumenta la eficacia del Banco como fuente de 
cr6dito para el sector agropecuario. Sin esta definici6n de polfticas, el BFA seguira 
cajendo de crisis en crisis. 
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9 El Presidente, Vicepresidente y otros Ejecutivos 

Las funciones del Presidente y del Vicepresidente del BFA se enumeran en los artfculos 
20 y 21 de la ley de establecimiento dei BFA. Estos artfculos no definen al Presidente 
como jefe ejecutivo sino solo como enlace entre la Junta de Gobierno y el resto de la 
administraci6n. El BFA necesita una organizaci6n gerencial fuerte que sea capaz de 
afrontar los dificiles problemas inherentes al cr6dito otorgado a los pequefios agricultores. 

El articulo 22 de la ley de establecimiento del BFA estipula que el BFA tendrd un 
Gerente General, Gerentes y Subgerentes para administrar el banco. El artfculo 23 
enumera las funciones del Gerente General, que son principalmente las de supervisar
c6mo funciona el banco y proporcionar la informaci6n solicitada por el Presidente del 
BFA. 

El cuadro organizativo contenido en el informe anual de 1991 (v6ase el Ap6ndice A)
muestra una estructura muy centralizada en la que todas las unidades, a los niveles de la Oficina 
Central y las sucursales, dan cuenta directamente al Gerente General. El BFA necesita 
reorganizarse para facilitar la delegaci6n de responsabilidad y autoridad a los gerentes en el 
terreno, mientras que al mismo tiempo depende de un s6lido sistema de informaci6n de gesti6n 
que permita a la alta gerencia, incluidos' el Presidente y la Junta de Gobiemo, recibir 
informaci6n oportuna sobre las condiciones del mercado que afectan a las operaciones del BFA. 

La actual organizaci6n no permitc un analisis fiable de la productividad. En la 
actualidad, el BFA mantiene a un gran ntimero de agr6nomos dedicados a la supervisi6n del uso 
del cr~dito y estA menos orientado hacia la medici6n de indicadores significativos de la eficiencia 
pam la generaci6n de dep6sitos, crdditos tramitados o volumen de cobros. El movimiento de 
personal elevado constituye un problema que ha de resolverse, ya que incide en la viabilidad del 
banco como intermediario eficiente de crddito. El Cuadro 8.18 presenta, en forma resumida, 
el movimiento de personal para los afios de 1989 a 1992. 

CTJADRO 8.18: Movimiento de personal 

Ahio Contrataciones Dimisiones 
1989 204 204 

1990 231 315 
1991 337 313 

1992 339 231 
Fuente: Recursos Humanos del BFA. 

En abril de 1991, el BFA tenfa 1.573 empleados (Carrandi 1991). La informaci6n 
contenida en el Cuadro 8.18 indica que un 40 por ciento del personal sc tuma cada afio, tasa de 
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movimiento de personal que no permite la adquisici6n y la aplicaci6n, al nivel gerencial medio, 
de la experiencia necesaria para operar el banco. El ntmero de empleados ha aumentado 
durante los dos iltimos afios: 24 empleados mris en 1991 y 108 empleados mis en 1992. 

Unf. raz6n por la que la organizaci6n gerencial del BFA es d6bil es la de que el marco 
organizativo definido en la ley de establecimiento del BFA y las Iineas de autoridad y 
responsabilidad definidas en la actual estructura organizativa debilitan la autoridad de la 
gerencia. 

8.3.3 Plan estrat6gico 

El BFA ha preparado planes operativos anuales, pero estos planes tienen un horizonte 
cronol6gico de un afio y, en la mayorfa de los casos, no presentan objetivos cuantitativos. Los 
dos factores hacen que sea imposible evaluar de forma adecuada la eficacia de las estrategias o 
el 6xito de su ejecuci6n. 

El plan operativo anual de 1992 es un buen punto de partida para un proceso ms formal 
de p!anificaci6n estratdgica. Necesitan iacerse cambios; algunos de indole cualitativa, tales 
como la def'nici6n d- las misiones del banco, que deberfan ser mis que la mera descripci6n de 
lo que es el banco y constituir una identificaci6n de la raz6n fundamental par la existencia del 
banco y su relaci6n con la clientela a la que pretende servir. Otros cambios son m~is cuantita
tivos, tales como el establecimiento de metas en relaci6n con la eficacia de las operaciones, el 
cobro de prdstamoe y las utilidades. El elemento importante en el plan estrat6gico es la secci6n 
que define las estrategias que se implantar.n para alcanzar los objetivos propuestos. Debido a 
que se requiere tiempo para que las estrategias funcionen, un plan estrat6gico debern abarcar un 
perfodo de tiempo de tres a cinco afios, con una revisi6n anual segdn sea necesario. Por tiltimo, 
el plan deberd abarcar estados de cuentas proforma con proyecciones financieras dctalladas para 
las cuentas del balance y la declaraci6n de utilidades y perdidas para el perfodo. 

8.3.4 Educacidn y distribuci6n del personal 

La mayor parte de! personal del BFA trabaja en la oficina principal (36 por ciento). Las 
27 sucursales tienen 55 por ciento de dicho personal y los almacenes, 9 por ciento. Necesita 
analizarse esta distribuci6n, cen hincapi6 especial en determinar si la actual organizaci6n delega 
suficiente autoridad y responsabilidad a las sucursales. Se requeriri una organizaci6n gerencial 
diferente para asignar mrs personal al terreno, donde deberfan adoptarso la mayor paste de las 
decisiones, y menos personal a la oficina principal, que deberfa administrar el banco tomando 
como base los informes recibidos del terreno. 

De los 1.573 empleados declarados al mes de abril de 1991, 957 tenfan una formaci6n 
t6cnica o profesional: 17,5 por ciento tenfan grados profesionales al nivel universitario; 37,8 por 
ciento tenfan ,ducaci6n al nivel tdcnico; y 447 por ciento tenfan el equiva! nte de la educaci6n 
de la escueia superior en diferentes dreas de especializaci6n (Carrandi 1991). Desde dicha 
fecha, al menos 500 empleados se han jubilado y se ha contratado a 600 empleados nuevos, lo 
que podria haber cambiado ]a distribuci6n porcentual. 
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8.3.5 Estructura de incentivos del personal 

El paquete de compensaci6n para los empleados consiste en un sueldo fijo con ajuste de 
asignaci6n anual por costo de vidL., seguridad social y seguro de enfermedad. No se otorgan
bonificaciones por servicio meritorio. Los incentivos por desempefio no monetarios yson 
consisten en placas entregadas en cenas anuales, excursiones recreativas y una politica de 
vacaciones extralibcral (de ordinario un dfa o dos de permiso con paga). 

Cada cuatro meses se realizar n evaluaciones del personal, reanudadas en diciembre de 
1992 despu6s de una interrupci6n de dos aios. Los empleados se calificarn de acuerdo con una 
serie de objetivos previamente establecidos y cuantificables. Estos objetivos son est,.blecidos 
por los supervisores utilizando el Plan Anual de Inversiones como gufa para efectuar ajustes en 
el nivel de aptitudes de Aos empleados, alios de experiencia y la naturaleza del trabajo en la 
secci6n. 

Las calificaciones del desempefio determintn los aumentos salariales, las promociones 
y las transferencias entre las agencias y departamentos. Hace dos aflos, el sistema de evaluaci6n 
afect6 a )a moral y fue criticado por ser demasiado subjetivo e iniusto debido a que los gerentes 
se hallaban exentos. Con las nuevas normas, los gerentes debern evaluarse, pero las personas 
con quienes nos pusihnos en contacto no recibiefon informaci6n eficial aceica de su calificaci6n, 
aunque el personal de linea ha sido evaluado y se le ha informado debidamente de los resultados. 
El nuevo procediiuiento de evaluaci6n c considerablemente mis cuantitativo que la versi6n 
precedente. 

La mayor debilidad en el sistema es la falta de recompensa monetaria. Los niveles de 
remuneraci6n estin sustancialmente por debajo de los del sector privado, los aumentos de sueldo 
son poco frecuentes y solo se reconoce el trabajo extraordinario en la ceremonia anual de 
otorgamiento de premios. El personal de linea ordinario necesita motivaci6n para superarse y
realizar tin trmbajo extra. Deberin obten-.rse fondos, incluso a expensas de otros rubros de Ifnea 
en el presupuesto, para establecer un programa de incentivos creible, basado en la productividal, 
en la calidad del trbajo reconocida por los colegas y en un tratamiento ejemipar de los clientes. 

8.3.6 Oportunidades de capacitaci6n y formaci6n profesional 

El banco tiene un extenso sistema de pruebas de empleo y programas de capacitaci6n para
el personal de secretarfa y de oficina. Con menos frecuencia, se ofrecen talleres de capacitaci6n 
en operaciones de computadoras, gesti6n y supervisi6n de creditos. Segin el presupuesto anual,
puede ofrecerse un programa de becas y de ayuda a la ensefianza para capacitaci6n universitaria 
en administraci6n mercantil, economia, jurisprudencia, infornitica y contabilidad. 

La experienc!a general con los programas de becas ha sido ambivalente. El personal
gerencial superior que recibe capacitaci6n pcrmanece de ordinario con el banco, pero el personal 
mas joven se marcha a menudo poco despu6s de volver de la capacitaci6n en el extranjero o al 
concluir la formaci6n universitaria en el pafs. Los programadores de computadoras, contadores 
y agr6nomos mrs capacitados son el personal mis afectado. 
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8.3.7 Evaluacidn tecnica e infraestructural de las agencias seleccionadas 

Se visitaron cuatro sucursales rurales del BFA: San Francisco de Goterra en el nordeste, 
UsulutAn en el sureste, Sensuntepeque en la regi6n norte-central y Santa Ar. en el oeste. Las 
sucursales se seleccionaron de forma que fuesen representativas de las zonas agroclimiticas, de 
la dimensi6n de la cartera de pr~stamos y del impacto de la guerra. Santa Ana es la principal 
sucursal en el sistema; tiene una cartera de pr6stamos de 116 millones de colones, dos veces 
mayor que la de la sucursal competidora mis pr6xima. EstA situada en una zona hi~meda, 
diversificada y pr6spera que no ha sido afectada por el conflicto civil. San Francisco de Guterra 
estA en el otro extremo. Se halla ubicada en un clima seco, tiene suelos pobres y un alto indice 
de 	pobreza y -fueel escenario de gran parte del conflicto. Usuluttn tambin se halla situada en 
una zona previa de conflicto que era hasta entonces el principal departamento productor de mafz 
y 	algod6n en el pais. El aigod6n se colaps6 de mediados a fines de la d6cada de 1980 y se 
abandonaron muchas fincas. La zona tiene grandes posibilidades, pero estA esperando la vuelta 
de 	los agricultores a las tierras. Sensuntepeque, situada en el norte accidentado, no se ha visto 
afectada tanto por la guerra como las dos 61timas sucursales. EstA situada en una zona famosa 
por las operaciones ganaderas y de producci6n lIActea. 

Los gerentes de sucursal de estas cuatro sucursales citaron cuatro ireas en las que tenfan 
problemas y necesidades: infraestructura fisica y equipo, desarrollo humano, principios rectores 
y politicas. 

Infraestructura ffsica y Nuip: 

" Falta de espacio adecuado y falta de propiedad de su propio edificio (excepto Santa 
Ana) 

" Falta de vehfculos (jeeps y motocicletas) 
* 	 Falta de capacidad adecuada de computadoras, de velocidad y de compatibilidad en 

los sis. ,mas existentes (excepto Santa Ana y Sensuntepeque) 
• 	 Falta de un sistema moderno de teldfonos y falta de lIfneas suficientes para la 

transrnisi6n de datos (excepto Santa Ana y Sensuntepeque) 

Necesidades de fonnaci6n de ijersonal: La mayoria expres6 la necesidad de capacitaci6n 
del personal en: 

" Anilisis financiero
 
" T6cnicas de supervisi6n y cobro de cr6ditos
 
* Aplicaciones y programaci6n de computadoras
 
" Operaciones de dep6sitos
 
" Comercializaci6n financiera
 

Cambios en los principios rectores: Todos expresaron la necesidad de cambiar las 
normas siguientes. 
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" El tamafio del pr~stamo que puede aprobarse al nivel de sucursal necesita aumentarse 
de C50.000 a C100.000 (C150.000-200.000 para Santa Ana). Estimaron que dicho 
cambio reducirfa e; tiempo de tramitaci6n de un prdstamo en tres a cuatro semanas. 

" 	Los lfmites para los gastos discrecionales deberfan aumentarse de la cifra actual de 
C800 sin previo aviso o recibo a C1.500 con recibo cancelado a niveles mis 
pragmiticos tales como C1.200 y C2.000, respectivamente. El jefe de Santa Ana 
solicit6 cifras sustancialmente mis elevadas, C5.000 y C10.000, respectivamente. 

" 	Las sucursales necesitan m~is autoridad en la selecci6n del personal debido a que a 
veces los empleados seleccionados para asignaci6n a las sucursales no son los 
candidatos favorecidos. 

Iniciativas normativas recomendadas: Surgieron tres temas comunes en las conversaciones 
con los gerentes con respecto a la acci6n que deberfa adoptar el banco. 

* 	 Lanzamiento de un estudio nacional sobre la factibilidad de movilizar ahorros. Dos 
gerentes consideran que tienen mercados cautivos pero no tienen la infraestructura, 
el personal capacitado ni el presupuesto de promoci6n necesarios para emprender una 
campaiia seria y operar de forma eficiente el sistema. 

" 	Todos consideraban que habfa una gran necesidad de mejor coordinaci6n entre los 
organi,mos gubernamentales, principalmente entre el BFA, MAG, CENTA y la 
Secretarfa de Reconstrucci6n Nacional. Tres se manifestaron descontentos con el 
desempeflo de MAG en sus zonas y citaron sus intentos por coordinar el uso de los 
vehfculos y sincronizar las visitas a clientes muy necesitados, sin resultado positivo 
aiguno. 

" 	Uno mencion6 la necesidad de mis estabilidad en la alta gerencia de la oficina central. 
Consideraba que los cambios frecuentes creaban incertidumbre en el personal de linea 
y no daban tiempo para definir e implantar un programa. 

* Otro expres6 ia opini6n de que se necesitaba urgentemente un programa integrado de 
diversificaci6n en su zona para aumentar los niveles de ingresos y romper el ciclo de 
pobreza que asediaba a los pequenios productores de cereales. 

8.3.8 Necesidades de asistencia t~cnica de ia Oficina Central 

El 	BFA ha identificado sus necesidades de asistencia t6cnica. Se ha hecho hincapi6 en 
la asistencia tdcnica para Credito y Cobros, Gesti6n Financiera, Asuntos Juridicos, Proceso de 
Datos, Administraci6n y Recursos Humanos, y Operaciones. Deber darse prioridad a satisfacer 
las 	necesidades de asistencia t6cnica de las sucursales del banco. Wase el Ap6ndice D. 

Deberi disefiarse y aplicarse un programa de asistencia t6cnica que estudie la alta tasa 
de movimiento de personal, evalde a los empleados restantes y presente lineamientos para 
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formular un plan estratdgico para los pr6ximos cinco ahios. Solo entonces seri posible 
determinar la asistencia t6cnica que se necesita a fin de ejecutar las estrategias concebidas para 
alcanzar los objetivos del banco a plazo medio. 

8.4 Ingresos 

Tomando en cuenta los comentarios que se hicieron en las secciones precedentes, el 
hecho de que no puedan calcularse razones significativas de una duraci6n de tiempo aceptable 
para el rendimiento de los activos (ROA), el rendimiento del capital social (ROE), los altos 
costos operativos y la dependencia en las subvenciones para generar sus utilidades, la Capacidad 
de Ingresos del BFA es de 5, No satisfactorio. 

8.4.1 Capacidad de generaci6n de ingresos 

El BFA experiment6 p6rdidas durante 1989, 1990 y 1991 (Cuadro 8.19), que furoii el 
resultado de la necesidad de cubrir las pdrdidas de divisas en los pr6stamos pendientes con 
instituciones crediticias extranjeras o la necesidad de crear reservas para pr6stamos incobrables. 
El estado financiero auditado para el primer semestre d 1992 indica una utilidades de 
31,6 millones de colones, atribuidas en gran medida a ia reducci6n de 20,8 millones de colones 
en las reservas de deudas incobrables. I 

Varios factores afectan a los ingresos del BFA. El Cuadro 8.i9 indica que el interds en 
los pr6stamos ha estado descendiendo durante estos dos tiltimos afios y medio como resultado 
de tipos de inter6s mis bajos y de una menor actividad crediticia. Extrapolando el ingreso por 
concepto de intereses declarado al mes de junio de 1992, se obtiene un total de 89 millones de 
colones para el afilo, contra 102,6 millones percibidos en 1991 y 125,6 millones obtenidos en 
1990. A fin de mejoiar la rentabilidad del banco, es importante invertir esta tendencia; es decir, 
aumentar el volumen total de pr6stamos. 

La disminuci6n en el ingreso por concepto de intereses procedentes de los valores, que 
incluye el inter6s devengado en relaci6n con los dep6sitos en los bancos comerciales, se debe 
a la cartera de valores mdis pequefia que result6 de la transacci6n con el gobierno para pagar las 
deudas del BFA con bonos del gobierno. 

El BFA tiene muchos dep6sitos en los bancos comerciales que devengan intereses. No 
es eficiente obtener dep6sitos de los clientes, pagar en relaci6n con ellos tipos de inter6s de 
mercado y depositar los fondos en los bancos comerciales. Incluso si los tipos de inter6s 
pagados por los clientes y recibidus por el BFA fuesen los mismos, el BFA perderfa dinero 
debido a que no estA utilizando sus recursos para el fin principal del banco: prestar a sus 
clientes a un tipo de inter6s mis elevado, y estd absorbiendo los costos asociados con la reserva 
legal que deberi mantenerse en el Banco Central y ]a adquisici6n, manejo y control de los 
dep6sitos. 

Los gastos operativos se han nivelado durante los tiltimos tres afios en una cifra 
aproximada de 70 millones de colones (Cuadro 8.20). Es necesario realizar un anflisis a fondo 
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de estos gastos puesto que, durante el perfodo, ha ocurrido alguna reducci6n en el personal total 
disponible y el despliegue del personal no es 6ptimo, con una gran concentraci6n de empleados 
en la Oficina Central y menos empleados en las oficinas de campo o sucursales. 

8.4.2 Rendimiento de los Activos Promedio 

El rendimiento de los Activos Promedio ha estado descendiendo durante estos tiltimos 
cuatro ahios. Para fines de este andiisis, las cifias utilizadas han sido las Utilidades Brutas antes 
de las Transacciones no Operativas (declaradas en el Cuadro 8.19) y el promedio de Activos 
Totales para el ahio en curso mis el ahio a1mterior (declarado en el Cuadro 8.2). El Cuadro 8.21 
muestra una tendencia descendente para el rendimiento sobre los Activos Promedio desde 1989, 
pero de acuerdo con las cotas internacionales de referencia o prototipo, se considerard que ha 
sido "satisfactoio, aunque puede estar por debajo del promedio en ciertos paises en desarrollo", 
para el 1,8 por ciento calculado para 1992, y "fuerte por cualquier medida contra la que se 
evahie", para el 2,1 por ciento calculado para 1991 (ISTI 1989). 
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CUADRO 8.19: Estado comparativo del Banco de Fomento Agropecuario en millones 
de colones, utilidades y lOrdidas* 

Ingresos 


De operaciones 


Interns sobre pr6stamos 


Inter6s sobre valores 


Comisiones sobre letras de cr&Iito 


Comisiones sobre prdstamos 


Otros ingresos 


De otras fuentes 


Ingresos sobre venta de productos 


Gastos 


Gastos financieros 

Interds sobre dep6sitos 

Interds sobre pr6stamos 

Gastos operativos 

Otros gastos 

Ingresos brutos 

Transacciones no operativas 

Provisi6n para cr~ditos incobrables 

P6rdidas cambiarias 

Ajustes 

Venta de prdstamos 
Ganancia/(Pdrdida) Neta 

Fuente: Estados Financieros Auditados, BFA. 
"Datos financieros al 30 de junio de 1992. 

1989 


147.8 

143, 


4,0 

118.4 
50.0 

67,9 

0.5 

29.4 

0,0 

(81,9) 

L25 

1990 


1824 

178.8 

125,6 

20,0 

2,0 

3,0 

28,2 

3.6 

3,6 

113.2 

27.6 

10,9 

16,7 

72j 

13.3 

69..2 

(112,8) 

(135,1) 

(8,2) 

64,2 

1991 1992
 

.159.7 70.0 

155.1 68.0 

102,6 44,3 

33,7 19,1 

1,2 0,7 

3,3 1,9 

14,3 2,0 

4.6 2.0 

4,6 2,0 

120.7 59.7 

16.9 9.2 

13,2 6,3 

3,7 2,9 

76.5 38_.3 

27.3 12_2 

19,0 103 

(183,6) 20,8 

(2,2) (0,2) 

(6,0) (0,7) 

(152.8 30 2 
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CUADRO 8.20: Estado comparativo del Banco de Fomento Agrope
cuario en millones de colones, gastos operativos" 

1990 1991 
Gastos 

Gastos operativos 723 765 
N6mina o plantilla de salarios 338 329 
Beneficios 106 106 
ISSS 20 21 
INPEP 14 14 
Publicidad 08 09 
Impuestos 15 04 

Alquileres 14 17 
Material de oficina 17 18 
Combustibles y lubricantes 20 20 
Depreciaci6n 27 60 

Otros 143 168 
Fuente: Estados Financieros Auditados, EFA.
 
"Datos fimancieros al 30 de junio de 1992
 

CUADRO 8.21: Banco de Fomento Agropecuario, rendimiento de los activos promedio 

1989 1990 1991 1992
 
Utilidades brutas 29,4 69,1 39,0 10,3 
Activos Promedio 1.204,2 1.221,9 1.798,4 1.114,3 
% de rendimiento 2,4% 5,7% 2,1% 1,8%* 

Fuente: Datos de los Cuadros 8.2 y 8.19.
 
"Tipo para el primer semestre de 1992 anualizado para todo el afio.
 
No se dispuso de ningtin estado de cuenta para 1987; asf, Activos Proinedio de 1989=Activos Totales de 1989.
 

En comparaci6n, el rendimiento de los activos promedio para el BKK oscil6 entre 
13,5 por ciento en 1986 y 6,1 por ciento en 1989, tiltimo afio para el que se dispone de datos. 
Para el BUD, la gama fue de @5 por ciento a 2,8 en el mismo pernodo. Para el Grameen Bank, 
la gama fue 0,04 por ciento a 0,07 por ciento. Esta iltima instituci6n utiliza un mecanismo de 
entrega de prrstamos especialmente costoso, prdstamos en grupo con capacitaci6n intensa, en 
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comparaci6n con los otros bancos (Yaron, 1992). Asf, pues, para el punto de datos comparable, 
19'9, el BFA tuvo resultados favorables en comparaci6n con el BUD, pero menos favorables 
en comparaci6n con el BKK, que tiene las prdcticas bancarias rurales mdis innovadoras. 

8.4.3 Anilisis de m~irgenes 

La diferencia entre el tipo de interds cargado a los prestatarios y el tipo de interds pagado 
a los depositantes y a las instituciones crediticias es el margen utilizado por el banco para 
sufragar siis gaztos de operaci6n y genera utilidades. El Cuadro 8.22 indica, tomando como 
base la informaci6n de los estados fmancieros auditados, que el marten ha descendido en estos 
tiltimos tres afios. 

CUADRO 8.22: Banco de Fomento Agropecuario, anilisis de mfirgenes 

1990 1991 1992 

Interds ganado sobre los pr6stamos 125,1 102,6 44,3 

Pr6stamos promedio 554,9 526,8 479,9 

Tipo de interds cargado 22,6% 19,5% 18,5 %* 

Gastos de intereses 27,6 16,9 9,2 

Dep6sitos + Pr6stamos 1.343,0 471,4 353,2 

Tipo de interds pagado 2,1% 3,6% 5,2% 

Margen (Tipo de interds cargado- 20,5% 15,9% 13,3% 
Tipo de inter6s pagado) 

Fuente: Estados Financieros, BFA. 
"Tipo para el paimer semestre de 1992 anualizado para todo el afio. 

Los dep6sitos que no devengan intereses se han deducido de la cifra de Dep6sitos + 
Pr6stamos. Sin embargo, el tipo de interds calculado en el Cuadro 8.22 indica que el BFA 
recibi6 crddito concesionario de fuentes locales y extranjeras. Las cantidades declaradas como 
gastos por concepto de intereses pudieran ser mis bajas debido a que el inter6s por pr6stamos 
denominados en d6lares se calcul6 sobre el saldo de colones consignado en los libros del BFA, 
antes de hacer ajustes para tomar en cuenta la devaluaci6n; esta diferencia en el inter6s mis el 
ajuste del cambio se incluye en la p6rdida cambiaria declarada en 1990. 

8.4.4 Correcci6n del c~lculo de la eficiencia 

La viabilidad financiera a largo plazo de cualquier intermediario de cr6ditos la determina 
el nivel de utilidades obtenidas mediante la provisi6n de servicios a sus clientes. Las utilidades 
a final de ahio son el resultado de dos fuerzas opuestas fundamentales: el costo promedio de 
administrar el banco por col6n de pr6stamos y el costo promedio de obtener prestados los 
recursos utilizados para los prstamos a los clientes. Los altos costos operativos reducen las 
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utilidades. Los bajos costos de endeudamiento aumentan las utilidades. Presentamos a 
continuaci6n una evaluaci6n de los efectos de anbos procesos durante estos tres tiltimos aios 
en el BFA. Los resultados obtenidos se utilizaran para calcular razones que puedan compararse 
con razones aceptadas como razones prototipo o normales para los gastos operativos y costos 
financieros. 

Un banco de desarrollo coma el BFA deberd tener un gasto operativo promedio por
volumen de pr6stamos que estd 50 por ciento por encima del de los bancos comerciales en El 
Salvador (Cuadro 8.23). La raz6n para los bancos comerciales en El Salvador es de 4 por 
ciento, por lo que deberd utilizarse un valor prototipo de 6 par ciento para evaluar el desempeiio 
del BFA. 

CUADRO 8.23: Gastos operativos como porcentaje de los saldos promedio de 
pr6stamos 

1990 1991 1992 

Promedio real 13,0% 14,5% 16,0%* 

Coeficiente de referencia 6,0% 6,0% 6,0% 

Exceso 7,0% 8,5 % 10,0% 
Fuente: Datos del Cuadro 8.17. 
* Nota: Saldos de prdstamos para 1992 extrapolados de los datos del primer semeatre del aio. 

El costo de los recursos financieros utilizados por el BFA se calcula sumando el tipo
promedio de inter6s pagado a los depositantes y el costo de transacci6n contraido por el banco 
en la tramitaci6n de los dep6sitos (que se esthna en 4,5 por ciento de los dep6sitos totales), tal 
como se indica en el Cuadro 8.24. 
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CUADRO 8.24: Costo de mercado estimado de los recursos rmancieros a disposici6n 
del BFA 

1990 1991 1992 

Promedio pagado sobre los dep6sitos 14,2% 13,9% 9,7% 

Costos de transacci6n 4,5% 4,5% 4,5% 

Costo total de los fondos 18,7% 18,4% 14,2% 

Costo promedio de los fondos 2,1% 3,6% 5,2% 

Tipo de interes concesionario 16,6% 14,8% 9,0% 

Faente: Informaci6n proporcionada por el BFA. 

La informaci6n del Cuadro 8.24 indica que, para los tiltimos tres afios, el tipo de interds 
promedio pagado a los depositantes ha estado descendiendo de una cifra mAxima de 14,2 por 
ciento en 1990 a 9,7 por ciento en 1992, mientras que el costo promedio de los fondos ha estado 
aumentando de 2,1 por ciento en 1990 a 5,2 por ciento en 1992. La principal raz6n por la que 
el costo promedio de los fondos ha estado aumentando se debe a tipos de interds menos 
subvencionados sobre las fuentes de fondos. 

La informaci6n y los cdlculos contenidos en el Ap6ndice C indican que el BFA ha tenido 
utilidades bajas debido a su elevada raz6n de gastos operativos. Las subvenciones anuales en 
forma de tipos de inter6s por debajo del mercado en relaci6n con sus recursos ha permitido al 
BFA seguir funcionando (v~ase el Cuadro 8.25). 

CUADRO 8.25: Subvenci6n anual recibida por el BFA 

1990 1991 1992
 

Subvenci6n anual en millones de colones 248,8 111,0 91,7 

Indice de dependencia de las subvenciones 198,4% 108,0% 103,3% 

Tipo de interds promedio cargado sobre los pr6stamos 22,6% 19,5% 18,5% 

Tipo de interds sobre los prdstamos requerido para 67,4% 38,3% 37,6% 
eliminar la dependencia de las subvenciones 

Fuente: Ap~ndice C. 

Para convertirse en un intermediario de crdlito eficiente, el BFA necesita controlar sus 
gastos operativos como porcentaje de su cartera de prfstamos. La informaci6n del cuadro 
precedente indica que, dumnte los tiltimos tres afios, los gastos operativos del BFA han 
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aumentado en relaci6n con su cartera debido a que ha reducido sus pr6stamos totales y ha 
contratado a mds personal (Cuadros 8.18 y 8.19). 

Si las fuentes de fondos concesionarios se hubieran eliminado en el ahio 1992, el BFA 
habria tenido que aumentar su tasa de pr6stamos a 37,6 por ciento si se deseaba mejorar la 
eficiencia, y a 27,6 por ciento si se deseaba controlar los gastos operativos (v6ase el 
Ap6ndice C). Cabe subrayar que, en el ambiente financiero de la d6cada de 1990, un banco de 
fomento agropecuario como el BFA ha de mejorar su eficiencia, depender inds de ahorros 
movilizados y poner precios para los productos de sus pr6stamos a un tipo de inter6s 
suficientemente elevado a fin de proporcionar un rendimiento en el mercado sobre el volumen 
de recursos administrado. y el capital invertido. 

8.5 Liquidez 

Tomando como base la informaci6n contenida en el Cuadro 8.26, las grandes tenencias 
de dinero en efectivo y dep6sitos del BFA en el Banco Central y otros bancos comerciales 
exceden a lo que se necesita para atender cualquier petici6n de fondos de sus depositantes y 
prestatarios. 

Casi 40 por ciento de los fondos recibidos por el BFA como dep6sitos estdin disponibles 
como dinero en efectivo o saldos bancarios para atender las peticiones de reembolso de sus 
acreedores (incluidos los depositantes). Casi 13 por ciento del pasivo total 1992 estabaen 
respaldado por saldos bancarios y dinero en efectivo disponible. Si los saldos disponibles de 
dinero en efectivo y en los bancos se comparan con los desembolsos totales para pr6stamos
enumerados en el Cuadro 8.28, el BFA tiene, sobre una base promedio (37,9 millones de 
colones durante 1992 suponiendo una distribuci6n lineal de los desembolsos), casi 1,66 colones 
por cada col6n prestado a sus clientes. 

La calificaci6n del anilisis CPAMEL para Liquidez del BFA es de 2, Satisfactorio. 

8.5.1 Saldos de cuentas a fin de afio 

Las instituciones financieras necesitan mantener una liquidez adecuada para atender ]a
demanda normal o imprevista de dinero en efectivo de sus clientes. La demanda normal de 
dinero en efectivo incluye la cantidad estadfsticamente determinada que debe-r- mantenerse 
disponible para atender todas las retiradas de fondos de los depositantes y prestatarios; tambi6n 
incluye movimientos excepcionales de demanda de dinero en efectivo que resultan de ia 
estacionalidad del comercio y de los dfas festivos. Si bien el concepto de liquidez no es ficil 
de establecer, es muy dificil determinar un nivel adecuado de liquidez ya que hay muchos 
factores desconocidos, entre los cuales figura la confianza que el ptiblico tiene en un banco 
especffico. Si se pierde la confianza y el pdiblico trata de retirar todos los dep6sitos a la vez,
resulta una descapitalizaci6n del banco. En tales condiciones, ningtin banco tendr una liquidez 
suficiente. 
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En El Salvador, la nueva Ley de Bancos no define la liquidez. La reglamentaci6n mis 
estricta en cuanto a iiquidez contenida en la Ley figura en el articulo 40 LBF, que asigna 
diferentes ponderaciones a ciertos grupos de activos, tomando en uenta la facilidad con la que 
se convierten en dinero en efectivo. El fin de esta ciAusula de la ley no es abordar la condici6n 
de liquidez de los bancos sino proporcionar ciertos lineamientos para controlar el apalancaniento 
que el banco podrfa tener sobre su capital y reservas, dependiendo de la composici6n de sus 
activos. 

La mayonia de los activos lfquidos, con ina poildeaci6n de 0 por ciento, son los 
constituidos por el dinero en mano, los dep6sitos en el Banco Central y los valores eMitidos por 
dicho banco; Juego, con una ponderaci6n de 20 por ciento, figuran los bonos emitidos o 
garantizados por el estado y el cr6dito interbancario con una madurez no mayor de 30 dfas. 
Estas dos categorfas pudieran considerarse como la primera linea de recurso de un banco contra 
un problema de liquidez. El BFA tiene una posici6n sumamente liquida. El Cuadro 8.26 
muestra la situaci6n del B3FA a fin de afio, comparando el dinero total en efectivo y los saldos 
en bancos con (1) el pasivo total y (2) los dep6sitos totales. 

CUADRO 8.26: Estade comparativo del Banco de Foniento Agropecuario en millones 
de colones; raz6n de pasivo y dep6sitos a dinero en efectivo y saldos en bancos* 

1989 1990 1991 1992 

Dinero en efectivo y en bancos 47.8 62.0 67.9 63.0 

Pasivo 

Dinero en efectivo yen banc
pasivo 

os/ 

7124 

6,7% 

989.6 

6,3% 

606.3 

11,2% 

479j 

13,1% 

Dep6sitos 88..1 105j 140.8 1686 

Dinero en efectivo "en bancos/ 
dep6sitos 

54,3% 58,9% 48,2% 37,4% 

Fuente: Estado Financiero Auditado, BFA. 
"Datos financieros a] 30 de junio de 1992, de una hoja informitica suministrada por el BFA. 

La tendencia en el total de dinero en efectivo y dep6sitos en bancos indica que, durante 
estos djtitnos tres ahios, el BFA ha mantenido un saldo promedic de 64 millones de colones, 
independiente del total de su pasivo o dep6sitos. El Ciadro 8.26 indica que no hay gesti6n de 
liquidez sino mdis bien un saldo objetivo de dinero en efectivo y en bancos independiente de la 
demanda potencial de liquidez resultante del endeudamiento total, el nivel de dep6sitos o el 
volumen de pr6stamos. En 1991, el pronunciado incremento en la raz6n de Dinero en Efectivo 
y Saldos en Bancos a Pasivo 'otal result6 de una reducci6n en el pasivo total cuando el 
Gobierno de El Salvador convirti6 en capital una gran porci6n de la deuda externa al BFA. 
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8.5.2 Corriente de fondos 

La liquidez es un concepto dindmico que cambia constantemente en respuesta a las 
acciones emprendidas por los clientes y la gesti6n de los bancos y, por tanto, puede analizarse 
sobre ]a base de una corriente anual de recursos liquidos. El Cuadro 8.27 muestra las fuentes 
de liquidez que el BFA tenfa en 1990, 1991 y 1992, y el Cuadro 8.28 muestra los usos de la 
liquidez generados en los mismos afios. La faente mayor de fondos para el BFA son las 
asignaciones de prdstamos, que representan en promedio mis de 60 por ciento de su entrada de 
fondos. Los redescuentos en el Banco Central proporcionan otro 18 por ciento. El Cuadro 8.27 
enumera todas las fuentes de fondos identificadas, segregdndolas en las pertenecientes a las 
operaciones bancarias y a operaciones no bancanias. 

CUADRO 8.27: Estado comparativo del Banco de Foinento Agropecuario 
en millones de co!nes: generaci6n de liquidez" 

1990 1991 1992 
Total de fondos entrantes 1.083,6. 
De las operaciones bancarias 781,6 966.1 819.2 
Cobros-prdstamos 517,4 540,8 528,7 
Redescuento -n el BCR 109,0 192,4 172,7 
Dep6sitos de los clientes (7,5) 36,8 32,0 

Comisiones y otros ingresos 14,1 19,1 13,5 

Otros fondos 42,8 94,8 21,3 
Otras operaciones bancarias 20,9 28,2 44,9 

Valores 84,9 54,0 6,2 

De opelaciones no bancarias 119,5 17-5 64.8 

Venta de productos 71,7 114,1 33,5 

Venta de activos 0,8 
Cuentas fiduciarias 45,0 1,9 30,0 
Otra operaciones no bancarias 2,8 0,7 1,3 

Fuente: Hojas informitics, BFA. 
"Cifras financieras al 31 de octubre de 1992. 

F.5.3 Pr~starnos totales/Ahorros totales 

Los dep6sitos de los clientes han estado aumentando durante estos dos tiltimos anios y, 
en 1992, estaban a un nivel en el que representaban una fuente importante de liquidez para el 
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BFA. La rax6n de pr~stamos a dep6sitos ha estado disminuyendo durante estos tres iiltimos 
ahios, pasando de 5,7 veces en 1990 a 4,3 veces en 1991 y 3,1 veces en 1992. 

Las operaciones no bancarias estin disminuyendo con la reducci6n de las actividades de 
comercializaci6n de productos agroqufmicos. Las cuentas fiduciarias deberfan anaiizarse para 
asegurar que reflejan plenamente todas las transacciones realizadas a cuen'ta dei fondo fiduciario 
del gobierno. Parece que algunas transacciones fiduciarias se inscriben como inventarios en las 
cuentas generales del BFA. 

CUADRO 8.28: Estado comparativo del Brnco de Fomento Agropecuario en 
miliones de colones: consumo de liquidez" 

1990 1991 1992 

Fondos totales salientes 909.7 1 081,0 851,2 

Para operaciones bancarias 654. 926.9 805 1 

Desembolsos-pr6stamos 359,4 441,4 455,6 

Pagos al BCR y al Gobierno de El Salv2.cr 46,9 146,2 202,2 

Deuda externa 18,1 

Intereses y otros gastos financieros 31,6 26,8 33,7 

Inversiones en valores 85,7 50,1 22,3 

Salidas para otras operaciones btncar'is 20,6 31,8 23,3 

Inversiones etl activos fijos 5,0 4,5 7,4 

Gastos operativos 70,4 70,5 60,4 

Proveedores 34,8 137,5 

Para operaciones no bancanas 255.3 1541 46.1 

Reserva estr-atdgica 45,6 34,6 46,1 

Al BCR-LP480 119,0 81,3 

Compras de insumos agrfcolas 88,8 36,1 

Al MAG-Cereles bdsicos 1,9 2,1 

Fuente: Hojas informiticas, BFA. 
"Cifras financieras al 31 de octubre de 1992. 

El Cuadro 8.28 indica que, durante los dos tiltimos afios del perfodo que se estudia, el 
BFA ocup6 una posici6n casi equilibrada en su generaci6n y consumo de liquidez. Durante 
1990, el BFA acumul6 liquidez en forma de Dinero en Efectivo y Saldos en Bancos adicionales, 
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aumentando sus tenencias totales de 47,8 millones a principios de 1990 a 62 millones al f'mal 
del ahio, lo que representa un incremento de casi 15 millones de colones. Durante los tres afios,
el BFA redujo sus operaciones de prdstamos. Las cifras contenidas en los Cuadros 8.27 y 8.28 
estqn expresadas en colones actuales; si se ajustan estas cifras para tomar en cuenta los efectos 
de la inflaci6n, la reducci6n en los prstamos es ain mdis pronunciada. 

CUADRO 8.29: Estado comparativo del Banco de Fomento Agropecuarit; en millones 
colones: movimientos de liquidez sobre el dinero en efectivo y saldos en bancos" 

1990 1991 1992 

Saldos al cirmienzo del afio 47,8 62,0 67,9 
Mis dinero en efectivo generado* 901,1 1.083,6 884,1 
Menos dinero en efectivo consumido' 909,7 1.081,0 851,2 
Ajustes " 1,8 3,3 (3,0) 

Saldos al final del afio 62,0 67,9 63,0 
Fuentes: Hojas informiticas, BFA. 
"Cifras financieras al 31 de octubre de 1992. 
"Del Cuadro 8.27 "Fondos entrantes totales" 
-"Del Cuadro 8.28 "Fondos salientes totales" 
....
Ajustes requeridos para reconciliar las hojas informiticas suministradas por el BFA con las cifras de los Estados 
Financieros Auditados debido a que las correcciones de los auditores en los saldos de final de afio no aparecen en 
las hojas informticas. 

8.6 	 Recomendaciones 

Tomando como base el anglisis precedente de distintos aspectos del desempehio del banco 
y de su gesti6n, se formulan las siguientes recomendaciones. 

CAPITAL 

0 	 Aumentar anualmente el capital del banco en una cifra igual a la pdrdida del 
poder adquisitivo ocasionada por la inflaci6n, calculada sobre la equidad (capital 
+ reservas) al comienzo del perfodo. 

0 	 Aumentar anualmente el capital del banco, por encima de lo necesario para tomar 
en cuenta la inflaci6n, a fin de dar al S3FA una base de capital creciente que le 
permita ampliar su volumen monetario de operaciones. 

Iniciar un programa decidido destinado a cobrar saldos deudores pasados a fin de 
evitar afectar al capital del banco con p6rdidas de pr6stamos. 
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ACTIVOS 

Dinero en efectivo y en bancos 

Reducir el volumen de dep6sitos mantenidos en bancos comerciales al mfnimo 
necesario para servir a los depositantes, prestatarios y proveedores. 

* 	 Entregar crddito a los prestatarios deposit~idolo en una cuenta en el BFA en vez 
de girar un cheque contra un banco comercial 

* 	 Evaluar a los empleados de caja en cada sucursal para determinar si pueden 
realizar trabajo adicional en la entrega de fondos a los prestatarios del BFA. 

Valores 

Convertir la cartera actual de valores a dinero en efectivo que se utilizari para 
aumentar las actividades de prdstamos del BFA. 

Prdstamos 

* 	 Determinar la movilidad de los crdditos de ]a Clase B a la Clase C, Clase D y 
Clase E a fin de ajustar el nivel de reservas requerido para aislar al BFA de 
pdrdidas imprevistas. 

Aumentar las reservas de la Clase B de 0 por ciento a 10 por ciento y las de la 
Clase C de 10 por ciento a 20 por ciento. Las reservas de las Clases D y E 
parecen ser adecuadas. Para cumplir esta recomendaci6n se requeririn unos 
68 millones de colones de reservas adicionales a fin de proporcionar un nivel mis 
alto de aisiamiento contra pdrdidas imprevistas. 

Aumentar las actividades de prdstamos del BFA: 

o 	 Definir una polftica para los prdstamos a grupos de solidaridad (grupos de 
responsabilidad conjunta). 

o 	 Definir una polftica para prdstamos a las mujeres. 

Ejecutar un programa de contrataci6n de empresas privadas para el cobro de 
cuentas morosas, en especial los p,'Astamos para los cuales se han creado 
reservas. 

Eliminar el programa de crddito supervisado y concentrar el personal disponible 
en las sucursales en la evaluaci6n y aprobaci6n de los pr6stamos y los cobros. 

No 	aprobar prdstamos a prestatarios en mom. 
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* Establecer una politica de reducciones en los cargos por concepto de intereses a 

los prestatarios que pagan con prontitud. 

Activos fijos 

* Deshacerse, mediante privatizaci6n, de todos los activos fijos no bancarios. 

Crear las reservas necesarias para contrarrestar cualesquiera p~rdidas posibles en 
la venta de activos fijos no bancarios. 

* Vender todos los activos extraordinarios de la cartera del BFA, especialmente las 
tierras agrfcolas. 

Otros activos 

* 	 Liquidar los inventarios de insumos y maquinarias agrfcolas. 

Organizar una filial de propiedad total del banco que se encargue de los 
programas de Reservas Estratdgicas de Cereales Bdsicos; esta fial podrfa 
privatizarse posteriormente. 

Recuperar todos los costos de administrar las Cuentas Fiduciarias mds un margen 
adecuado de utilidades. 

GERENCIA 

Reformar la ley de establecimiento del BFA para eliminar la Asamblea General 
y definir la responsabilidad y autoridad del Presidente como Funcionario 
Ejecutivo Financiero y !adel Gerente General como Funcionario Jefe de 
Operaciones. 

Reestructurar la actual organizaci6n de la gerencia paa asignar mis 
responsabiidad y autoridad a los gerentes de sucursal, permiti6ndoles actuar 
como gerentes de una sucursal de servicios completos en sus respectivas zonas 
geogrnficas. 

Redesplegar el personal disponible para fortalecer las actividades de pr6stamos 
y cobros er las oficinas sucursales. 

* 	 Mejorar la independencia de la gerencia del BFA de las presiones po!fticas,
penniti6ndoles funcionar como gerentes de una instituci6n crediticia, no como 
rama de la polftica rural del gobierno. 
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Negociar asistencia tdcnica a fin de preparar un plan estratdgico para los 
pr6ximos cinco afios. Preparar los manuales necesarios para la revisi6n anual y 
la actualizaci6n del plan estratdgico. 

Def'mir una organizaci6n que apoye el logro de los objetivos definidos en el pian 
estratdgico, haciendo especial hincapi6 en la descentralizaci6n del proceso de 
toma de decisiones. 

Negociar la asistencia tdcnica para pieparar seminarios de capacitaci6n destinados 
a personal selecto procedente de todos los niveles del banco en nuevas t6cnicas 
gerenciales, en particular ia "3esti6n de Calidad Total (TQM). Mejorar la moral 
y efi,:iencia de los empleados ha de ser una alta prioridad y las tdcnicas 
jerirquicas tradicionales y convenciones existentes de comportarniento tendrdin que 
cambiar. 

* 	 Evaluar el personal en relaci6n con las capacidades requeridas para llevar a cabo 
el plan estrat6gico e identificar los puntos fuertes y ddbiles. 

Disefiar un programa de asistencia t~cnica para el personal del BFA que le 
permita mejorar sus conocimientos y aptitudes a fin de ejecutar el plan 
estratdgico. 

Disefiar un programa para evaluar y proporcionar incentivos al personal tomando 
como base el desempefio y la ejecuci6n del plan estratdgico. 

INGRESOS
 

0 	 Formular pautas para que la gerencia administre con eficiencia los recursos del 
banco a fin de obtener un rendimiento adecuado de los activos (ROA) y del 
capital social (ROE). 

* 	 Ajustar los tipos de interds activos a tipos del mercado competitivos con la clase 
de clientes a la que sirve el BFA. 

* 	 Aumentar el volumen y mejorar la calidad de los prdstamos. La raz6n de activos 
promedio ponderados a equidad deberd reducirse de 51 por ciento al final de 1992 
a 20 por ciento dentro de los pr6xirros tres afios. 

* 	 Negociar una compensaci6n completa, mdis mirgenes adecuados para la gesti6n 
de los fondos fiduciarios. 

0 Establecer un programa de reducci6n de costos que incluya reducci6n del personal 
y redespliegue de la oficina principal a las sucursales. La raz6n de gastos 
operativos a prdstamos no deber-i ser mAs de 50 por ciento del valor promedio de 
esta raz6n pam los bancos comerciales. En el curso de estos tiltimos tres afios, 
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las razones promedio reales han excedido la cota de referencia o prototipo del 6 
por ciento en 7 a 10 puntos. 

Disefiar un sistema de informaci6n que mantenga a la gerencia a] dia de las 
condiciones que inciden en la provisi6n de los servicios a los clientes y la 
capacidad de generaci6n de ingresos del BFA (por ejemplo, mdrgenes de tipos de 
interns, nivel de prdstamos morosos, movimientos de tipos de interns, anilisis de 
d6ficit, andlisis de duraci6n, andlisis de eficiencia de las sucursales). 

0 Evitar la exposici6n a las divisas a menos de que estdn plenamente respaldadas, 
incluidas las que resultan de la emisi6n de cartas de cr&Iito a los clientes. 

LIQUIDEZ 

Identificar y cuantificar el patr6n de requisitos de liquidez para orientar la gesti6n 
de la liquidez. 

Evitar el depositar fondos excesivos en bancos comerciales (v6ase la secci6n 
8.2.1.1). 

Disefiar y ejecutar un programa destinado a aumentar el nimero de depositantes 
en el BFA, con especial hincapi6 en las zonas rurales. 

* Convertir la cartera de valores a dinero en efectivo para utilizarlo a fin de 
aumentar las actividades de pr6stamos del BFA. 

* Aumentar el volumen de dep6sitos de los clientes. 
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9. ANALISIS CAMEL DE FEDECREDITO 

9.1 Suficiencia de capital 

Fedecr(dito es un sistema de cooperativas especiales de cr6dito organizado en 1943. El 
6 de mayo de 1991, se dictamin6 una nueva ley para actualizar el marco juridico que rige el 
funcionamiento del sistema. La nueva ley incluy6 disposiciones para la operaci6n de los Bancos 
de los Trabajadores, con coordinaci6n de la Cais Central, que se dedican a otorgar pr6stanos
rurales. En la actualidad, el sistema incluye una Caja Central (Fedecredito) que opera como 
unidad supervisora y coordinadora, 54 Cajas Rurales de propiedad privada y tres Bancos de 1 )s 
Trabajadores. Las Cajas Rurales son cooperativas de credito que se especializan en proporcionar
servicios f'mancieros, de cr6dito y de dep6sitos, en las zonas rurales, mientras que los Bancos 
de los Trabajadores son cooperativas de cr&lito que operan en la ciudad. 

9.1.1 Caja Central 

El artfculo 5 de la Ley de Fedecr6dito estipula que el capital de Fedecr6dito es "variable 
y sin Ifmites", lo que significa que no hay capital minimo requerido y que 6ste podria
aumentarse o reducirse sin necesidad de modificar ningin documento legal, bien sean los 
estatutos o la ley principal por la que se cre6 el sistema. Siti embargo, se considera que
Fedecr6dito es un intermediario financiero, ya que estA autnrizado por su legislaci6n de 
habilitaci6n a recibir dep6sitos (artfculo 26, Ley de Fedecr~lito), y las disposiciones de la Ley
de Bancos y Financieras en relaci6n con las razoves de capital social a activos promedio
ponderados (8 por ciento como minimo) y a pasivos totales (4 por ciento como minimo) son 
aplicables individualmente a cada unidad en el sistema. Ni la Caja Central ni las Cajas Rurales 
o los Bancos de los Trabajadores estfin sujetos al minimo de capital de 20 millones de colones 
exigido por la Ley de Bancos. 

Debido a p6rdidas sufridas en su cartera de pr6sta!nos y a otras actividades, incluidas las 
pdrdidas cambiarias en deudas denominadas en d6ares ocasionadas por ]a devaluaci6n monetaria 
del col6n, el capital de Fedecr6dito fue negativo al 30 de noviembre de 1992 (Cuadro 9.1). 

CUADRO 9.1: Fedecr~dito, capital social a finales de aio, 
millones de colones* 

1992 (46,7) 

1991 (40,1) 

1990 (31,9) 

1989 18,1 
1988 92,5 

Fuente. Informes Financieros de Fedecr~dito. 
"Cifras al 30 de noviembre de 1992. 
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Fedecrdito estA experimentando un proceso de fortalecimiento, dirigido por el Banco 
Central, para determinar los procedimientos mis adecuados necesarios para restaurar su capital, 
eliminar las p6rdidas cambiarias y proporcionar asistencia t6cnica en la organizaci6n de sus 
servicios de intermediaci6n financiera. A menos de que se restablezca el capital, la inclusi6n 
de Fedecr6dito como intermediario eficiente que suministra cr6dito al sector rural de El 
Salvador, especialmente a los pequefios agricultores, no es viable. 

9.1.2 Las Cala Rurales afiliadas 

Una revisi6n de los balances individuales de 51 Cajas Rurales que operan en las zonas 
rurales indica que 12 tienen capital social negativo, 7 tienen una raz6n de capital social a activos 
por debajo del minimo requerido por la Ley de Bancos y 32 tienen una raz6n en exceso del 
mfnimo (v6ase el Apendice B). Los dos primeros grupos representan el problema de que las 
Cajas Rurales necesitan aumentar su capital, mejorar su gerencia y, si es necesario, en vista de 
su deficiente situaci6n financiera, clausurar sus operaciones. Vase el Ap6ndice B donde se dan 
pormenores completos. 

El capital social total para las 51 Cajas es de 35,0 millones de colones. La Caja No. 03, 
Cooperativa de Joyeros y Relojeros, no se incluye en esta lista porque no estA orientado al sector 
agricola. 

Veintuna de las 32 Cajas Rurales con una raz6n de ingresos a activos de mis de 8 por 
ciento tienen capacidad para ampliar sus operaciones de cr6dito. Fedecr6dito ha de dar 
orientaci6n a los gerentes de estas Cajas Rurales a fin de que puedan organizar programas para 
identificar a nuevos prestatarios con buenos proyectos de inversi6n. Estos proyectos pueden 
financiarse con la capacidad de prdstamos no utilizada de que actualmente se dispone en esas 
Cajas Rurales. 

Es importante reponer el capital social de estas Cajas Rurales que han perdido su capital; 
ademds, el capital ha de aumentarse en las Cajas Rurales que indican una raz6n de capital social 
a activos por debajo del 8 por ciento. Esto podrfa hacerlo Fedecr&tito mediante la compra de 
acciones de capital en cada Caja Rural individual, pero solo despu6s de un amilisis minucioso 
de su estado financiero y gerencial. Las acciones adquiridas por Fedecr&tito pueden venderse 
posteriormente, a trav6s de la Bolsa de Valores o por conducto de intermediarios del mercado 
de capitales. Si no se dispone de capital adicional para estas Cajas Rurales, la tinica opci6n sera 
cerrarlos y asignar a sus miembros/clientes a otras Cajas Rurales que sean financieramente 
viables. 

9.1.3 Calificaci6n de la suficiencia de capital para el anilisis CAMEL 

Dado su capital social negativo, Fedecr6dito estA t6cnicamente en bancarrota y no cumple 
con las razones legales de capital social a activos promedio ponderados y pasivos totales. La 
calificaci6n de su capital para el anilisis CAMEL es de 5, No satisfactorio. 

En resumen: 
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" 	Necesita restituirse el capital de la Caja Central. 

" 	Los prdstamos denominados en d6lares deberin convertirse a colones, o deberfan 
reconocerse las p6rdidas de cambio exterior, reales o potenciales. 

* Deberi adoptarse una decisi6n acerca de las 19 Cajas que son financieramente d6biles. 
Esta decisi6n tiene dos partes, una relacionada con el capital y la otra con la calidad 
de la gerencia actual. Si no se elabora un programa para aumentar la base de capital
de estas Cajas, seri necesario cerrar la mayorfa de ellas. La asistencia financiera a 
las Cajas debe organizarse solo despu6s de que se ha concluido la evaluaci6n de la 
gerencia y los programas de readiestramiento. 

9.2 Calidad de los activos 

La 	calificaci6n de los activos de Fedecr&tito (Caja Central) para el andlisis CAMEL se
ha calculado como el promedio de la calificaci6n dada a cada clasificaci6n de activos, de ]a 
manera siguiente: 

Dinero en efectivo y en bancos 2 Satisfactorio
 
Valores 
 5 No satisfactorio
 
Pr6stamos 3 Regular
 
Activo. Fijos 3 Regular
 
Otros Activos 4 Marginal
 
Calificaci6n Promedio 3 Regular
 

Para el andlisis CAMEL, la calificaci6n promedio de los activos de Fedecr&lito es de 3, 
Regular. 

Tambi6n se realiz6 un anlisis de las 54 Cajas Rurales individuales, excepto en lo que
respecta a la Cooperativa de Joyeros y Relojeros, una instituci6n de pr~stamos principalmente 
no agrfcola. El andilisis agrupa las Cajas Rurales de acuerdo con las tres condiciones de capital
social: (1) positivo y sobre el mfnimo legal; (2) positivo pero por debajo del mfnimo legal; y
(3) negativo. En general, la situaci6n es preocupante. La mayor'a de las Cajas Rurales son muy
ddbiles financieramente. Vase el Apdndice B donde se dan pormenores. 

9.2.1 Composici6n de los activos 

El Cuadro 9.2 presenta los saldos al final del afio para las cuentas de activos de 
Fedecr6dito. El rubro m~is importante es el de Prdstamos, que representa al mes de noviembre 
de 1992, 69,8 por ciento de los Activos Totales. Este es un porcentaje mdis elevado que en 1991 
(59,6%), 1990 (65,9%) o 1989 (62,2%) 

Ademds, los Activos Totales se han reducido debido a las reservas de los pr6stamos 
morosos. Esto afect6 a la posici6n tanto de Capital Social como de Activos Totales de 
Fedecr6dito 

123 



CUADRO 9.2: Fedecr~dito, estado comparativo en millones de colones. Fin del
 
periodo. Activos*
 

1989 1990 1991 1992
 

Activos Totales 343.7 .355.3 287_5 287.8
 

Dinero en efectivo y en bancos 19,4 11,4 10,5 7,6
 

Valores 48,3 54,3 55,4 38,7
 

Prdstamos 214,0 234,3 171,3 200,8
 

Activos Fijos 16,0 21,5 21,1 20,3
 

Otros Activos 46,0 33,8 29,2 20,4
 

Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecr6dito.
 
"Datos finanzieros al 30 de noviembre de 1992.
 

Cuando se valoran a precios actuales (afio de base 1989), los activos totales han estado 
descendiendo de una cifra mdxima de 343,7 millones de colones en 1989 a una cifra minima de 
287,8 millones de colones en noviembre de 1992 (Cuadro 9.3). Tal coino se indic6 antes, 
Fedecr&tito ha estado dedicando un porcentaje mayor de sus recursos a fmanciar operaciones 
de prdstamos. 

CUADRO 9.3 Fedecr~dito, activos totales a precios constantes, saldos a 
fin de afio (base de 1989)" 

Ahio Millones de colones 

1989 343,7 

1990 312,7 

1991 238,3 

1992 219,6 

Fuente: Datos del Cuadro 9.2. 
*Deflactados por indic" estimado utilizando datos publicados por el Banco Central, en la Revista 
Trimestral, Tercer Trimestre de 1992, pigina 100, "Indices de Precios Implicitos en el Producto 
Interno Bruto, Sector Agricola", ajustados en 1992 para reflejar el perfodo de 6 meses hasta el 
rues de junio. 
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9.2.1.1 Dinero en efectivo y en bancos. El Dinero en Efectivo y los Dep6sitos en Bancos 
representan, al 30 de noviembre de 1992, 2,6 por ciento de los Activos Totales de Fedecrdtito. 
Este porcentaje ha estado descendiendo de una cifra rnidxima de 5,6 por ciento al fimal de 1989. 
La mayor porci6n de Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Ban os son lo3 dep6sitos efectuados en 
el Banco Central. El Cuadro 9.4 muestra la composici6n, de ios saldos de Dinero en Efectivo 
y Dep6sitos en Bancos y el Cuadro 9.5 indica la participaci6n porcentual del Dinero en Efectivo 
y Dep6sitos en Bancos en los Activos Totales. 

CUADRO 9.4: Fedecr6dito, e'ido comparativo en miliones de colones. Fin dei 
periodo. Dinero en efectivo y dep6sitos en bancos" 

Activos 1992 1991 1990 
Dinero en efectivo y en bancos 7,6 10.5 11,4 

Colones en efectivo 0,0 0,0 0,0 
Colones del BCR 5,8 6,5 9,0 
Otros tancos locales 1,8 4,0 2,4 

Fuente: Hojas informiticas suministradas por Fedecredito.
 
"Datos financieros al 30 de noviembre de 1992, a partir de datos suministrados por Fedecridito.
 

CUADRO 9.5: Fedecr~dito, razon de dinero en efectivo y dep6sitos en 
bancos a activos. Fin del perfodo 

Aho RAZON 

1989 5,6% 

1990 3,2% 

1991 3,7% 

1992 2,6% 

Fuente: Datos de los Cuadros 9.2 y 9.4. 

9.2.1.2 Valores. Los valores representan 13,4 por ciento de los Activos Totales que mantiene 
Fedecrddito. La inversi6n total en bonos se redujo en 17,7 millones de colones en 1992, cuando 
se constituy6 un fondo de reservas. Esto redujo la participaci6n porcentual en los Activos 
Totales de 19,3 por ciento en 1991 a 13,4 por ciento en 1992. 

Las tres clases de bonos mantenidas son emitidos en su totalidad por el gobierno: Fondo 
de Finanzas para la Reactivaci6n de Actividades Productivas (FFRAP), Reforna Agraria 
(FINATA) y Bonos de Estabilizaci6n para la Consolidaci6n de la Deuda Interna. Al final de 
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1992, la mayor parte de los C56,4 millones en bonos mantenidos correspondfa a FRRAP (69 %),
seguidos de bonos de Consolidaci6n (28 %) y bonos de FINATA (3%). Los mds rentables son 
los bonos de Consolidaci6n que pagan 14 por ciento. Los otros pagan 6-7 por ciento. El 
Cuadro 9.6 muestra los saldos de Valores al final de los afios 1989, 1990, 1991 y al mes de 
noviembre de 1992. 

CUADRO 9.6: Fedecr~dito, estado comparativo en millones de colones. Fin del 
perfodo. Valores 

Activos 1989 1990 1991 1992 

Valores 48.3 54.3 55.4 38.7 

Bonos 

Bonos del gobierno 48,3 54,3 55,4 56,4 

Raz6n a activos totales 14,0% 15,3% 19,3% 13,4% 
Fuente: Hojas informiticas suministradas por Fedecr~dito. 

9.2.1.3 Pr~stamos. El Cuadro 9.7 muestra la distribuci6n de los saldos de prdstamos, de 
conformidad con la clasificaci6n por riesgo de imposibilidad de cobro. Estos saldos estAn 
consolidados e incluyen pr~stamos otorgados a los Bancos de los Trabajadores o Cajas Rurales 
u otorgados por dstos. De acuerdo con el Artfculo 29 de la nueva Ley de Cajas Rurales, 
Fedecr~dito puede otorgar cr6ditos sc': a las Cajas Rurales o Bancos de los Trabajadores;
cualquier otro prestatario deberA solicitar el pr6stamo directamente a una Caja o Banco de los 
Trabajadores para recibir financiamiento. 

CUADRO 9.7: Fedecr~dito, estado comparativo en millones de colones. Fin del 
perfodo. Clasificaci6n del riesgo crediticio 

1990' 1991" 1992"" 
Prdstamos 234,3 171,3 200,8 
Clase A-Normal 5,3 27,7 17,0 
Clase B-Por debajo de lo normal 49,1 82,4 49,9 
Clase C-Deficiente 129,7 92,1 112,0 
Clase D-Diffcil 31,6 41,2 54,6 
Clase E-Incobrable 43,5 93,7 86,5 
Menos las reservas ND ND [ ND 
Fuente: Hojas inform~iticas proporcionadas por Fedecr~dito.
 
"Datos financieros al 30 *e noviembre de 1990.
 
"'Datos financieros al 30 de noviembre de 1991.
 
""Datos financieros al 31 de mayo d-, 1992.
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El Cuadro 9.7 ind"a qu~e los saldos de los pr6starnos de la Clase C y de la Clase D han 
aumentado, mientras que lus saidos de los prdstamos de la Clase A y de la Clase B, que son los 
mds deseables, han disminuido. Los pr6stamos de la Clase E se han reducido de 93,7 millones 
en 1991 a 86,5 millones al mes de noviembre de 1992. 

La participaci6n porcentual de Pr6stamos en los Activos Totales de Fedecr6dito ha estado 
aumentando durante el perfodo, ilegando a 69,8 por ciento al mes de noviembre de 1992 (v6ase 
el Cuadro 9.8). 

CUADRO 9.8: Fedecr~dito, raz6n de pr stamos a activos totales. Fin 
del perfodo 

Mflo RAZON 
1989 62,3% 
1990 65,9% 
1991 59,6% 

1992 69,8% 
Fuente: Datos del Cuadro 9.2. 

9.2.1.4 Activos Fijos. Durante 1990, se realiz6 un inventario de los Activos Fijos y se 
eiectuaron los ajustes necesarios en los registros contables. Es importante determinar si los
valores anotados en los libros reflejan -1valor real del mercado, menos la depreciaci6n
acumulada de los activos, o si el saldo es el total del costo original mis las reparaciones. El 
edifice propiedad de la Caja Central fue destruido por el seismo de 1986 y reparado
posteriormemite. El Cuadro 9.9 indica los saldos a fin de ahio de Activos Fijos para 1991 y al 
mes de noviembre de 1992. 

CUADRO 9.9: Fedecr~dito, estado comparativo en millones de colones. Fin 
del periodo. Actios fijos" 

1991 1992 
Activos Fijos 21.1 20,3 

Terreno 

Edificios 14,5 14,3 

Equipo 6,6 7,1 

Mobiliario 

Reevaluaci6n 7,1 6,5 
Menosia depreciaci6n (7.2) (7,) 
Fuente: Hojas informiticas suministradas por Fedecrddito. 
"Datos financieros al 30 de noviembre de 1992. 
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Desde 1989, la participaci6n porcentual de Activos Fijos en Activos Totales aument6 de 
4,7 por ciento a 7,1 por ciento al mes de noviembre de 1992, principalmente debido a la 
reducci6n en Activos Totales. La iiversi6n en Activos Fijos ha estado descendiendo debido a 
depreciaci6n. El Cuadro 9.10 muestra los porcentajes para Activos Fijos durante los ahios 1989, 
1990, 1991 y al mes de noviembre de 1992. 

CUADRO 9.10: Fedecr~dito, raz6n de activos fijos a activos totales. 
Fin dei periodo 

Ano RAZON 

1989 4,7% 

1990 6,1% 

1991 7,3% 

1992 7,1% 
Fuente: Datos de los Cuadros 9.3 y 9.9. 

9.2.1.5 Otros Activos. Los componentes mds importantes de Otros Activos son los 
Intereses por Cobrar, Otras Cantidades por Cobrar y Varios que, en conjunto, representan entre 
80 y 90 por ciento del saldo despuds de deducir la reserva aplicable (Cuadro 9.11). 

CUADRO 9.11: Fedecr~dito, estado comparativo en millones de colones. Fin 
del perfodo. Otros Activos* 

1991 1992 

Otros Activos 29.2 20,4 
Valores por cobrar-Intereses 27,6 11,9 

Otros valores por cobrar 8,8 7,7 

Gastos diferidos 0,8 1,0 

Valores comercializables 0,0 1,2 

Activos extraordinarios 1,9 1,9 

Varios 6,4 3,6 

Menos las reservas (16,3) (6,9) 

Fuente: Hojas informi~ticas suministradas por Fedecrddito. 
"Datos financieros a] 30 de noviembre de 1992. 
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Otros Activos han estado descendiendo como porcentaje de los Activos Totales, pasando
de 13,4 por ciento al final de 1989 a 7,1 por ciento al mes de noviembre de 1992. En el 
Cuadro 9.12 se detalla la participaci6n de Otros Activos en los Activos Totales para los afios 
1989, 1990, 1991 y al mes de noviembre de 1992. 

CUADRO 9.12: Fedecr~dito, raz6n de otros activos a activos totales. Fin 
del perfodo 

Ao RAZON 
1989 13,4% 

1990 9,5% 

1991 10,2% 

1992 7,1% 
Fuente: Datos de los Cuadros 9.3 y 9.9. 

9.2.2 Provisi6n para p6rdidas de pr~stamos/pr~stamos morosos 

La tasa anual de cobro de prdstamos para 1991 fue de 89,2 por ciento, superior a la tasa
de 88,1 por ciento correspondiente a 1990 y muy competitiva cuando se la compara con la del
BKK (80%) y del BAAC (83%), pero inferior a la del BUD (95%) y a la del GB (99%). Este 
cambio en la tasa de cobro refleja los cambios realizados por la gerencia de Fedecr~dito en 1990 
cuando organiz6 un departamento especializado en el anilisis de los prdstamos (Departamento 
de Prdstamos). 

La provisi6n anual para p6rdidas de pr6stamos ha sido alta debido a la creaci6n de 
reservas durante 1991. En vista del incremento en ia tasa anual de cobro y los procedimientos
m~is estrictos para aprobar y cobrar los prdstamos otorgados a las Cajas Rurales, la gerencia 
espera que durante los pr6ximos ahios la provisi6n anual para p6rdidas de pr6stamos serA un
porcentaje mdis bajo de la cartera de prdstamos que en 1991. La tasa de provisi6n de
Fedecrddito para p6rdidas de prdstamos (20,1 %)es favorable a compararla con la del BFA en
El Salvador (22%), pero es mucho mdis elevada que la del BAAC en Tailandia (1,0%), la del 
BUD en Indonesia (2,9%) y la del GB en Bangladesh (0,4%). 

9.2.3 Estructura de edad de las moras totales 

La informaci6n disponible para moras totales Lndica que ha habido una reducci6n en el
porcentaje de moms en el curso de doce meses, de 72,5 por ciento en 1991 a 68 por ciento al 
mes de noviembre de 1992. Esto es el resultado de los mayores esfuerzos realizados por los
diferentes departamentos responsables de adminihtrar la aprobaci6n y cobro de pr6stamos. 
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CUADRO 9.13: Fedecrfdjt,), estructura de edad de las moras totales"' 

1991 1992 
Moras de hasta 8 meses 22,4% 24,2% 

Moras de 8, 10, 12 meses 5,1% 6,8% 

Subtotal: Hasta 12 meses 27,5% 32,0% 

Moras de mdis de 12 meses 72,5% 68,0% 
Fuente: Informe de Fedecridito fechado 4 de enero de 1993. 

9.3 Evaluaci6n de la gerencia 

Tomando como base la organizaci6n de Fedecr6dito analizada en esta secci6n, los 
resultados financieros evaluados en otras secciones de este informe y las relaciones con las Cajas
Rurales miembros, la calificaci6n para el anglisis CAMEL de la Gerencia de la Oficina Central 
es de 3, Regular. 

El Artfculo 34 de la legislaci6n de habilitaci6n define la organizaci6n administrativa de 
las Cajas Rurales. Estableci6 que las Cajas Rurales se organizarnn como cooperativas, tendrdn 
una Asamblea General de miembros y una Junta de Gobierno. Las operaciones cotidianas 
podrian ser tramitadas por los directores o por un gerente. 

El sistema requiere una clara definici6n de la relaci6n entre Fe.decr~dito y las Cajas
Rurales. Tal como se indic6 antes, algunos directores de las Cajas Rurales son miembros de 
la Junta Directiva de Fedecr6dito, que esti facultada para definir las polfticas de cr~dito y cobros 
que aplicani la gerencia de Fedecr~dito. Fedecr~dito ha de definir c6mo ejecutar estas politicas.
La correcci6n de las razones para 1L3 Cajas Rurales individuales (que se detallan en Calidad de 
los Activos, secci6n 9.2) requerirg una en6rgica acci6n por parte de la gerencia de Fedecr&Iito. 
A esto podrfan oponerse o resentirse los directores que representan sus propios intereses en vez 
de los intereses del sistema de Fedecr~dito. La actual composici6n de la Junta Directiva deberA 
revisarse una vez que se hayan def'mido los objetivos del sistema y se haya adoptado una 
decisi6n en cuanto a c6mo deberi utilizarse la autoridad de Fedecr~dito para hacer que las Cajas 
Rurales individuales cumplan con buenas pnicticas crediticias. 

Es probable que si se incluyese en esta evaluaci6n una evaluaci6n de las capacidades 
gerenciales de las Cajas individuales, la calificaci6n para el anilisis CAMEL descenderfa de 3, 
Regular, a 4, Marginal. 

Datos a] 30 de noviembre de 1992. 
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9.3.1 Eficiencia en funci6n del costo 

Utilizando los Gastos Operativos como indicador para el costo de la organizaci6n
gerencial, se han calculado dos razones: (1) la raz6n de Gastos Operativos a Activos Totales 
Anuales Promedio y (2) la raz6n de Gastos Operativos a Saldos de Prstamos Anuales Promedio. 
De 1990 a 1992, anbas razones aumentaron como resultado de la reducci6n en los Activos 
Totales. Esta reducci6n se debi6 a la creaci6n de reservas para pdrdidas de pr6stanos y al 
hecho de que no se otorgaron pr6stamos compensatorios. El reto para Fedecrdito consiste en 
aumentar su cartera de pr6stamos y activos totales sin incrementar los gastos operativos. 

CUADRO 9.14: Fedecr6dito, gastos operativos comno porcentaje de activos y saldos de 
prstamos 

1990 1991 1992 
Activos Totales 5,6% 7,7% 7,4% 
Anuales Promedio 

Saldos de Pr6stamos 8,8% 12,3% 11,4% 
Anuales Promedio 

Fuente: Estados Financieros, Fedecr6dito. 

Las razones que se indican en el Cuadro 9.14 estfn por debajo de las declaradas por las
buenas organizaciones de credito para el desarrollo agricola del extranjero (v6ase la secci6n 
8.3.1). En comparaci6n con el BFA en El Salvador, Fedecredito tiene razones mis altas de 
gastos operativos a activos totales anuales promedio, pero razones mis bajas de gastos operativos 
a saldos de pr6stamos anuales promedio. 

9.3.2 Estructura organizativa y lineas de autoridad 

La estructura organizativa de Fedecr6dito y las lIfneas de autoridad se detallan en los 
Capftulos III a V de su Ley Org~inica (Banco Agricola Comercial, Ley de Bancos, 1991). El 
Capftulo II y el Capftulo IV contienen las disposiciones que rigen a la Asamblea General y a 
la Junta de Gobierno. El Capftulo V contiene los requisitos para el Presidente y el Gerente. 

S La Asamblea General 

La autoridad mdixima de Fedecredito es la Asamblea General, que consiste en los 
Presidentes o mieinbros de la Junta Directiva de todas las Cajas Rurales y Bancos de los 
Trabajadores. La Asamblea General se reunini al menos una vez por afio o con la 
frecuencia que requiem ia Junta de Gobierno. La Asamblea General aprobari el Informe 
Anual, las declaraciones financieras a fin de afio y el informe del auditor externo. 
Tambidn aprobari la aplicaci6n de las utilidades, la remuneraci6n del Presidente, la 
designaci6n del auditor externo y el plan de actividades para el ahio siguiente. 
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* La Junta de Gobierno 

La Junta de Gobierno cuenta con ocho miembros: un presidente designado por el 
Presidente de la Repdiblica; tres directores designados por el Ministro de Economfa, el 
Ministro de Agricultura y el Banco Central; y cuatro directores, dos en representaci6n 
de las Cajas Rurales y dos en representaci6n de los Bancos de los Trabajadores. Estos 
ilitimos cuatro directores han de ser miembros de la Junta Directiva de una Caja Rural 
o de un Banco de los Trabajadores. 

La Junta de Gobierno estd iiauilitada para aprobar las politicas que aplicard Fedecr4iito, 
incluido el establecimiento del tipo de interns y otras comisiones aplicables a los cr.ditos 
otorgados por la Caja Central. Tambidn tiene funciones reglamentarias en calidad de 
autoridad que aprueba la apertura y cierre de las Cajas Rurales y Bancos de los 
Trabajadores. 

" El Presidente y el Gerente General 

El Capftulo V de la Ley Orgdnica describe las funciones, responsabilidades y autoridades 
del Presidente y del Gerente General. El Presidente es el representante legal de 
Fedecr&tito y se le considera el Funcionario Ejecutivo Jefe de la organizaci6n. Da 
cuenta a la Junta de Gobiemo. Sus funciones especificas se describen en el Articulo 22 
de la Ley. El Gerente General podria ser considerado como Funcionario Operativo Jefe 
de Fedecr~dito. Da cuenta al Presidente y sus funciones se describen en los Artfculos 
23 y 24 de la Ley. 

Ademdis del Gerente General, Fedecr~dito tendrA el personal (gerentes, t6cnicos y 
administrativos) que se requiere para una administraci6n eficaz. El actup.l cuadro 
organizativo figura en el Apdndice A. 

Se estima que el personal total asciende a 292 en,-!eados y existe una tasa elevada de 
movimiento de personal (vdase el Cuadro 9.15). Aunque Ftdecr~dito ha estado reduciendo el 
nimero total de empleados, aproximadamente una tercera parte de los empleados son nuevos 
cada afio. 
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CUADRO 9.15: Movimiento de personal 

Afio Contrataciones Dimisiones 

1989 53 117 

1990 24 181 

1991 54 72 

1992s 44 55 

Fuente: Informe de Fedecrddito. 

9.3.3 Plan estrat~gico 

Fedecr~dito prepara un plan anual de operaciones y, al igual que con el BFA, se necesita 
un proceso de planificaci6n estratdgica m~is estructurado para orientar la reestructuraci6n de su 
sistema. Los comentarios analizados en la secci6n gerencial acerca del BFA tambi6n se aplican 
a Fedecr&iito. 

9.3.4 Formaci6n y distribuci6n del personal 

De los 292 empleados al final de 1992, 149 (51 %) tenian alguna formaci6n universitaria. 
La mayorfa son contadores (37,0%), seguidos de secretarias (25,3%), luego custodios y por
iltimo guardias de seguridad (17,0%). Los empleados con m~is capacitaci6n tenfan grados de 
maestria mercantil en administraci6n (3,7%) o son abogados (1,7%), agr6nomos (1,3%), 

" Al mes de septiembre de 1992. 
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ingenieros (1,0%) y economistas (0,6%). Los graduados de la escuela secundaria (4,1 %)y los 
graduados de la escuela t&:nica (2,3%) completan la distribuci6n. 

Parece que existe una cantidad desproporcionada de secretarias, custodios y guardias de 
seguridad. Procedimientos simplificados y la computarizaci6n podrian reducir el nimero de 
secretarias. Se requiere una investigaci6n mis detallada para evaluar la necesidad de tantos 
empleados en funciones de custodia y seguridad. 

9.3.5 Estructura de incentivos del personal 

El paquete d.- compensaci6n consiste en un sueldo fijo, seguro de vida, seguro de 
enfermedad, seguridad social, asignaci6n para almuerzo, medicinas gratuitas pam casos de 
emergencia en relaci6n con males menores contrafdos en el trabajo y un ajuste anual en el costo 
de vida. Los niveles de remuneraci6n estn sustancialmente por debajo de los del sector privado 
para el persoral calificado, pero estAn por encima, comparativamente, para el personal no 
calificado. Sin embargo, los niveles de beneficios superan en mucho a los de otros organismos 
pdblicos (asignaciones pam almuerzos, uniformes, transporte, educaci6n, anteojos, seguro 
mddico y seguridad social). No se otorgan bonificaciones por desempefio. Anualmente se 
realizan evaluaciones de personal para identificar debilidades y promover mejoras, aunque los 
criterios son principalmente subjetivos. 

Se sospecha que una remuneraci6n baja es la raz6n principal para la alta tasa de 
movimiento de personal, que ocurre las mdis de las veces entre los miembros calificados del 
personal con formaci6n universitaria. Tambidn se han detectado tasas superiores al promedio 
para ausentismo por razones num6ricas (352 dfas-persona), pero no se ban mencionado razones 
clams. Para mejorar la situaci6n, deber n utilizarse metas cuantificables a fin de vincular la 
productividad y la calidad con la remuneraci6n. Ademdis, se necesita un anIlisis de las t6cnicas 
gerenciales y una evaluaci6n de los supervisores pam determinar si un ambiente de trabajo 
negativo y una gerencia deficiente tambien son razones importantes para el movimiento elevado 
de personal. 

Las Cajas Rurales tienen escalas variadas que estin directamente relacionadas con la 
salud de la Caja individual. Las Cajas Rumles d6biles tienen los empleados peor remunerados. 
Si bien necesitan gerentes fuertes y competentes para sacarlos de sus dificultades, no pueden 
permitirse su contrataci6n. 

9.3.6 Oportunidades de capacitaci6n y desarrollo profesional 

Fedecredito brinda varios seminarios y cursos intemos (la mayorfa en aplicaciones de 
computadoras), pero no ofrece ayuda para la ensefianza universitaria. En el tiltimo afio, se 
brindaron once cursos y talleres de los que se beneficiaron 117 empleados. Las becas para 
estudios en el extranjero son raras y tienen un promedio de dos por afio. El personal gerencial 
de nivel mAs alto raa vez se beneficia de sus programas. 
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El Departamento de Administraci6n de Cooperativas Af'tladas imparte capacitaci6n al 
personal de las Cajas Rurales, pero el departamento tiene escasez de personal, de equipo y de 
vehfculos. El gerente de este departamento quisiera tener instructores a tiempo completo, pero
ha 	 de depender de especialistas de otros departamentos. Ocurren retrasos en la capacitaci6n 
cuando los instructores y especialistas no pueden abandonar sus tareas principales y cuando los 
ocho vehfculos prestados por Fedecr6dito estin ocupados. 

9.3.7 Evaluaci6n tMnica e infraestructural 

Se visitaron tres Cajas Rurales afiliadas: Sonsonsate, Quezaltepeque y San Sebastiin. 
Estas representan, respectivamente, una Caja Rural fuerte y rentable, una Caja Rural muy d6bil 
pero que puede salvarse y una Caja Rural mediocre. 

Infraestructura fisica y equipo: Todos los gerentes expresaron la necesidad de mis 
equipo de computadoras y vehfculos. La Caja de San Sebastiln tambi6n expres6 la necesidad 
de escritorios, mdiquinas de sumar y miquinas de escribir. 

Formaci6n de recursos humanos: Todos los gerentes solicitaron capacitaci6n para el 
personal en las direas siguientes: 

* 	 Aplicaciones de computadoras 
* 	 Contabilidad 
* 	Relaciones ptiblicas 
* 	Anflisis financiero 
* 	 Aptitudes secretariales 
* 	 Cobro de creditos 

Cambios normativos recomendados: Todos los gerentes de Cajas Rurales affliadas 
solicitaron urgentemente lo siguiente: 

" 	Aumentar el margen de intermediaci6n de 1 por ciento a 3-4 por ciento. El actual 
margen estrecho limita la rentabilidad y obliga a las Cajas Rurales a abandonar los 
pr6stamos agropecuarios que son los m~is costosos de administrar y tienen ]a tasa de 
movimiento de capital mds baja. 

* 	 Aumentar el limite maximo de pr6stamos para aprobaci6n local de C25.000 a 
C50.000, con lo que se reducirfa mucho el tiempo requerido para tramitar un 
prdstamo. 

* 	Mejorar el funcionamiento del sistema de gesti6n de informaci6n en la Oficina Central 
(Fedecr&lito). Las Cajas Rurales pasan tiempo cumpliendo con las peticiones de la 
misma informaci6n presentadas en forma ligeramente distinta a tres o cuatro 
departamentos dift:rentes en la Oficina Central. Ademis, el actual sistema 
computarizado de contabilidad es demasiado complicado y rigido, lo que obliga a 
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realizar ajustes manuales para reconciliar las cuentas, que luego vuelven ripidamente 
a diferir. 

Las Cajas Rurales desean una relaci6n mis cordial y profesional con la Oficina 
Central. 

9.3.8 Necesidades de asistencia t&nica de la Oficina Central 

Fedecr6dito ha identificado sus necesidades de asistencia t6cnica en los distintos 
departamentos. Vase el Ap6ndice D donde figura una lista completa de las diferentes areas y 
cursos especfficos qui se consideran necesarios para Fedecr~dito, las Cajas Rurales y los Bancos 
de los Trabajadores. 

Como en el caso del BFA, deberia disefiarse y ejecutarse un programa de asistencia 
t6cnica despuds de analizar las circunstancias relacionadas con la alta tasa de movimiento de 
personal y una evaluaci6n de los empleados restantes, y formularse un plan estratdgico para los 
pr6ximos cinco ahios. Solo entonces serA posible determinar la asistencia t&cnica necesaria en 
apoyo d las estrategias que deberan implantarse a fin de alcanzar los objetivos de plazo medio 
de Fedecredito. 

9.4 Ingresos 

Tomando como base el anilisis de las secciones restantes y el hecho de que no pueden 
calcularse razones significativas para un perfodo de tiempo aceptable para el rendimiento de los 
activos (ROA) y rendimiento del capital social (ROE), los costos operativos altos y la 
dependencia de las subvenciones para generar sus utilidades, la capacidad de Ingresos de 
Fedecr~dito recibe una calificaci6n de 5, No satisfactorio. 

Solo 22 de las 51 Cajas Rurales indivitiales presentaron utilidades en 1992, lo que indica 
una capacidad ddbil de obtenci6n de ingresos. Las utilidades consolidadas pant Lodas las Cajas 
Rurales ascienden a C609.000, pero puesto que cada Caja Rural individual es una entidad 
separada de propiedad independiente, no hay forma de que el sistema pueda compensar las 
pdrdidas de algunas Cajas Rurales con las utilidades de otras. Vase el Apdndice B donde se 
dan detalles completos. 

9.4.1 Capacidad de generaci6n de ingresos 

Fedecr6dito sufri6 p6ididas en 1989, 1990, 1991 y 1992. Estas pdrdidas resultaron de 
pdrdidas en el tipo de cambio sobre los pr6stamos pendientes otorgados por instituciones 
crediticias extranjeras y de la creaci6n de reservas por prdstamos incobrables. Los estados 
financieros al mes de noviembre de 1992 indican una pdrdida de 7,3 millones de colones despuds 
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de un ajuste de 6,6 millones de colones para prdidas cambiarias. En el Cuadro 9.16 se detallan 
las transacciones para los afios de 1989 a 1992. 16 

CUADRO 9.16: Fedecr6dito, estado comparativo en millones de colones. 
Utilidades y p6rdidas 

_1989 1990 1991 1992 
Ingresos 31,8 48,9 49,2 45.4 

De las operaciones 28,7 45,9 39,8 39,5 
Interds sobre los pr6stamos 25,5 41,6 35,5 38,6 
Comisiones sobre los prdstamos 3,2 4,3 4,3 0,9 

De otras fuentes 3,1 3.0 94 59 
Ingresos sobre la venta de productos 3, 3,0 9,4 5,9 

Gastos 90.1 41.2 51.3 45, 1 

Gastos financieros 14,4 21,5 26,4 23,9 
Gastos de operaciones 19,3 19,7 24,9 21,2 
Otros gastos 56,4 
Ingresos brutos (58.3) 7 7 (2.1) 0.3 
Transacciones no operativas 

Reserva para deudas incobrables (47,2) (0,9) 
Pdrdidas de divisas (25,0) (6,6) 
Ajustes (0,2) (0,7) (0,7) 
Venta de activos (0,1) 

Utilidades/(p6rdidas) netas (58,5) (18.0) (50,0) (7.,3) 
Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecr6dito. 

Los Gastos Financieros y Operativos figuran dentro de los niveles de afios precedentes.
El Cuadro 9.17 da una composici6n de los Gastos Operativos para los afios de 1989 a 1992. 

1 Datos financieros a] 30 de noviembre de 1992. 
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CUADRO 9.17: Fedecr~dito, estado comparativo en millones de 

colones. Gastos operativos 17 

1989 1990 1991 1992
 

Gastos 

Gastos operativos 2.2. 19.7 249 _24_.2 

N6mina o plantilla 7,3 5,9 5,2 6,4 

Utilidades 4,3 4,1 4,5 3,6 

ISSS 0,7 0,6 0,6 0,5 

INPEP 0,76 0,6 0,6 0,6 

Publicidad 0,4 0,6 0,6 0,8 

Impuestos 0 0 0 0,1 

Alquileres 0,14 0,6 0 0 

Suministros de oficina 0,4 0,3 0,5 0,5 

Combustibles y lubricantes 0,2 0,15 0,2 0,1 

Depreciaci6n 1,0 1,21 0,9 1,04 

Otros 0,4 1,40 1,0 3,05 

Servicios 4,6 4,24 10,8 7,55 
Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecr~dito. 

9.4.2 Rendimiento de los Activos Promedio 

El rendimiento de los Activos Promedio ha sido erritico durante los tiltimos cuatro alios 
debido a que Fedecr&tito mostr6 p6rdidas en 1919 y 1991 y utilidades en 1990 y 1992, antes 
de los cargos por transacciones no operativas. El porcentaje del rendimiento para los Activos 
Promedio es muy bajo durante este afio, estimdndose en 0,1 por ciento; fue de 2,2 por ciento 
en 1990. En el Cuadro 9.18 se detalla el Rendimiento de los Activos Promedio para los ahos 
de 1989 a 1992. 

'7 Datos financieros al 30 de noviembre de 1992. 
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CUADRO 9.18: Fedecridito, rendimiento de los activos promedio 

1989 1990 1991 1992 
Utilidades Brutas (58,3) 7,7 (2,1) 0,3 
Activos Promedio 343,7 349,5 321,4 287,8 
% del Rendimiento (17,0%) 2,2% (0,7%) 0,1%__ 

Fuente: Datos de los Cuadros 9.2 y 9.16. 

En comparaci6n, el rendimiento de los activos promedio del BKK oscil6 entre 13,5 por
ciento en 1986 y 6,1 por ciento en 1989, tiltimo aio para el que se dispone de datos. Para el 
BUD, la gama fue de @0,5 por ciento a 2,8 en el mismo perfodo. Para el Grameen Bank, la 
gama fue de 0,04 por ciento a 0,07 por ciento. Esta tiltima instituci6n utiliza un mecanismo de 
provisi6n de prdstamos especialmente costoso, los prdstamos en grupos con capacitaci6n 
intensiva, en comparaci6n con otras instituciones (Yaron, 1992). Asi, pues, para un punto de 
datos comparable, 1989, Fedecr~dito no tuvo una situaci6n favorable en comparaci6n con 
ninguno de los bancos asidticos debido a que perdi6 dinero en ese ahio. 

9.4.3 Andlisis de los mirgenes 

La diferencia entre las tasas de pr~stamos y el costo de los fondos (mirgenes) en ]a
operaci6n crediticia de Fedecredito se ha reducido en estos tiltimos tres afios, pasando de 
11,4 por ciento en 1990 a 7,7 por ciento en 1992, como resultado de un incremento en el inter6s 
pagado por Fedecredito para sus fuentes de fondos. Los fondos concesionarios recibidos durante 
1990, y en afios anteriores, fueron principalmente prdstamos denominados en moneda extranjera.
Estos fondos ocasionaron algunas pdrdidas cambiarias. El riesgo cambiario no se tuvo en cuenta 
al establecer los tipos de interns. El Cuadro 9.19 muestra la composici6n de los mdirgenes para 
los afios 1990, 1991 y 1992. 

'8 Tasa para once meses de 1992 anualizada para todo el ahio. 
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CUADRO 9.19: Fedecr&Iito, aniiisis de los mfirgenes 

1990 1991 1992 

Inter6s devengado por los pr6stamos 41,6 35,5 38,6 

Pr~stamos promedio 224,2 202,8 186,1 

Tipo de interns cargado 18,5% 7,5% 20,7%19 

Gastos por concepto de intereses 21,5 26,4 23,9 

Dep6sitos + pr~stamos 298,7 305,6 308,6 
Tipo de inter6s pagado 7,1% 8,9% 13,0% 

Margen (Tipo de inter6s cargado-Tipo de inter6s pagado) 11,4% 8,6% '7,7 % 
Fuente: Estados Financieros, Fedecr6dito. 

9.4.4 Cilculo del Indice de Correcci6n de Eficiencia 

El andlisis siguiente eva!a !os efectos del costo promedio de administrar a Fedecr-dito 
por col6n de pr6stamo y el costo promedio de obtener prestados los recursos utilizados para 
efectuar pr6stanos a sus clientes. Los resultados obtenidos para los tiltimos tres afios se 
comparan con las razones estimadas que podrfan aceptarse como razones representativas o 
normales para los gastos operativos y costos financieros. 

En el caso de los gastos operativos porcentuales promedio por volumen de pr6stamos, 
se considera adecuada una raz6n de 50 por ciento por encima del promedio para los bancos 
comerciales en El Salvador para un sistema de cr6dito rural como el de Fedecrdito. La tasa 
a plazo rnedio de gastos operativos para los bancos comerciales ha girado en torno al 4 por 
ciento; asf, pues, se ha utilizado para evaluar el desempefio de Fedecr6dito una raz6n 
representativa de gastos operativos a prvstamos del 6 por ciento. 

CUADRO 9.20: Gastos operativos como porcentaje de los saldos de pr~stamos 
promedio 

1992 1991 1990
 

Promedio real 13,0% 12,3% 8,8% 

Raz6n representativa 6,0% 6,0% 6,0% 

Exceso 7,0% 6,3% 2,8% 

'9 Cotizaci6n para once meses de 1992 anualizada para todo el afio. 
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El costo de los recursos fmancieros utilizados por Fedecr0dito se obtiene sumando el tipo
de interds promedio pagado a los depositantes al costo de transacci6n contrafdo por Fedecrdtito 
en la tramitaci6n de los dep6sitos, que se estima en 4,5 por ciento de los dep6sitos totales. 

CUADRO 9.21: Costo estimado de mercado de los recursos financieros a disposici6n 
de Fedecr~dito 

1990 1991 1992 
Promedio pagado sobre los dep6sitos 15,7% 14,5% J6,0% 
Costos de transacci6n 4,5% 4,5% 4,5% 
Costo total de los fondos 20,2% 19,0% 20,5% 
Costo promedio de los fondc. 7,1% 8,9% 13,0% 
Tipo de inter6s concesionado 13,1% 10,1% 7,5% 

Fuente: Informaci6n suministrada por Fedecr~dito. 

La infomraci6n del Cuadro 9.21 indica que, para 1992, el tipo de inter6s promedio
abonado a los depositantes aument6 a una cifra mixima de 16,0 por ciento. El costo de los
fondos obtenidos prestados aument6 de 7,1 por ciento en 1990 a 13,0 por ciento en 1992, lo que
afect6 a los mdrgenes en los tipos de interds de los recursos utilizados por Fedecr&tito. 

El Cuadro 9.22 indica que, si se eliminan las fuentes de fondos concesionarios,
Fedecredito necesitar aumentar su tasa de prstamos a 46,5 por ciento si no se logran mejoras 
en la eficiencia o a 39,5 por ciento si se controlan los gastos operativos (vgase el Ap6ndice C).
Es importante subrayar que en el ambiente financiero de la d~cada de 1990, Fedecredito 
necesitar- mejonar su eficiencia y poner precios a sus productos crediticios a un tipo de interns
suficientenente alto para proporcionar un rendimiento de mercado en relaci6n con el volumen 
de aciivos administrado y el capital invertido. Estos tipos de interds pudieran ser demasiado 
elevados para los pequefios prestatarios con opciones limitadas de inversi6n, por lo que existe 
un papel que pueden desempeflar los donantes y el gobierno central en proporcionar subven
ciones operativas a condici6n de que se hagan mejoras anuales en la eficiencia. 

CUADRO 9.22: Subvenci6n anual recibida por Fedecr6dito 

1990 
 1991 
 1992
 
Subvenci6n anual en millones de colones 74,4 96,9 51,4 
Indice de dependencia de subvenciones 179,5% 273,0% 126,6% 
Tipo anual promedio cargado sobre los prdstamos 18,5% 17,5% 20,7% 
Tipo de interds sobre los prdstamos requerido 56,5% 70,9% 46,5% 
pam eliminar la depedencia de las subvenciones 

Fuente: Anexo C. 
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9.5 Liquidez 

Para los fines del andUisis CAMEL, la liquidez de Fedecr&iito se califica en 2, 
Satisfactorio. 

A] final de noviembre de 1992, las Cajas Rurales individuales tenfan a su disposici6n 
15,3 millones de colones en Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos, cifra que excede el saldo 
mantenido por Fedecr6dito. Puesto que los dep6sitos totales registrados por las Cajas Rurales 
ascendian solo a 608 mil colones y el endeudamiento pendiente con Fedecr6dito ascendia a 183 
millones de colones, la fuente de estos fondos es Fedecrediio. Se necesita una polftica adecuada 
de gesti6n de la liquidez para evitar esta acumulaci6n de dinero en efectivo en ciertas Cajas 
Rurales. 

9.5.1 Cuentas a fin de afio 

La raz6n de cobertura de Dinero en Efectivo y Dep6sitos ea Bancos a Pasivos des-endi6 
en el curso de estos tres tiltimos ahios: era de 2,3 por ciento al mes de noviembre de 1992, cifra 
que parece adecuada. La raz6n de Dinero en Efectivo a Dep6sitos es alta porque el nivel de 
Dep6sitos es bastante bajo. Sin embargo, pudiera ser posible aumentar el volumen de dep6sitos 
sin aumentar los saldos mantenidos en Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos, con lo que 
se reduciria esta raz6n. El Cuadro 9.23 proporciona detalles sobre las relaciones de estas 
razones para los ahios 1990, 1991 y 1992. 

CUADRO 9.23: Fedecr~dito, estado comparativo en la raz6n de pasivos y dep6sitos a 
dinero en efectivo y en bancos en millones de colones 0 

1990 1991 1992 
Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos 11.4 10.5 7.6 

Pasivos 323..4 327.6 334,5 

Cobertura 

Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos 3,5% 3 2% 2,3% 

Dep6sitos 304 428 38.6 

Cobertura 

Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos 37,5% 24,5% 19,7% 
Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecr~dito. 

0 Datos financieros al 30 de junio de 1992, obtenidos de una hoja informdtica suministrada por 
Fedecr&Iito. 
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Las fuentes principales de fondos para Fedecr~dito y las Cajas Rurales son los cobros de 
pr6stamos y redescuentos del BCR (v6ase el Cuadro 9.24). Esta iltima fuente podria reducirse 
si las aotoridades en el BCR realizan un cambio en la actual poliftica de credito. 

CUADRO 9.24: Fedecr~lito, estado comparativo en millones de colones. Generaci6n 
de liquidez 

1990 1991 
Fondos entrantes totales 
De operaciones bancarias 57245 453,4 
Cobros-prdstamos 188,6 209,1 
Redescuento en el BCR 198,6 83,7 
Comisiones y otros ingresos 31,1 35,5 
Otros fondos 61,8 69,7 

Venta de productos 20,2 9,4 
Transacciones no generadoras de dinero en, efectivo 722 46,0 

Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecrddito. 
Nota: No se dispuso de Estados Financieros Auditados para 1992. 

9.5.2 Corriente de fondos 

Los fondos se utilizan principalmente para pagar los saldos adeudados al BC!' y
proporcionar nuevos prestamos. Una comparaci6n de la informaci6n en los Cuadros 9.25 y 9.26 
indica que Fedecr6dito ha estado reduciendo su saldo pendiente con el BCR y entregwado un 
volumen mdis bajo de fondos a sus clientes, resultado de cobrar mdis cada afio de lo que ha 
estado p:estando. 
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CUADRO 9.25: Fedecrdito, estado comparativo en millones de colones. Consumo 
de iquidez 

Fondos salientes totales para operaciones bancarias 

Desembolsos-prdstamos 

Pagos al BCR 

Interes y otro, gastos financieros 

Inversi6n en valores 

Fondos salientes para otras operaciones bancarias 

Gastos operativos 

Proveedores y otros 

Pam operaciones no bancarias 

Compra de insumos agricolas 

Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecr~dito. 
Note: No se dispuso de estados financieros auditados para 1992. 

1990 1991 

572.2 455,1 

196,3 157,2 

267,4 175,6 

43,4 74,5 

6,1 1,6 

20,5 18,1 

16,4 17,2 

4,8 3,2 

17,3 7,7 

La gesti6n de ]a liquidez en Fedecr&lito parece estar encaninada a una cifra especffica 
mis que a un porcentaje de los activos, dep6sitos o pr6stamos. El saldo de Dinero en Efectivo 
y Dep6sitos en Bancos ha variado solo en 1,7 millones de colones, tal como puede verse en el 
Cuadro 9.26. 

CUADRO 9.26: Fedecr6dito, estado comparativo en millones de colones.
 
Movimientos de liquidez en dinero en efectivo y dep6sitos en bancos
 

1990 1991
 
Salh:)s a principios de afio 12,8 13,1
 
M~is efectivo generado 2 

2 572,5 453,4
 

Menos efectivo consumido2 572,2 455,1
 

Saldos a finales de afio 13,1 11,4
 
Fuente: Estados Financieros Auditados, Fedecr~dito.
 

21Del Cuadro 9.24. 

Del Cuadro 9.25. 
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9.6 Recomendaciones 

9.6.1 Fedecr~dito 

CAPITAL 

" 	Recapitalizar a Fedecr6dito con fondos suficientes para apoyar el volumen de servicios 
financieros a fin de que su sistema de cr&lito rural se desarrolle conforne al plan 
estrat6gico formulado. 

" 	Aumentar anualmente el capital de Fedecr&lito en una cantidad igual a la pdrdida de 
poder adquisitivo ocasionada por la inflaci6n, calculado sobre el capital social mAs las 
reservas al comienzo del periodo. 

* 	 Aumentar anualmente el capital de Fedecr~dito por encima del requerido para tomar 
en cuenta la inflaci6n a fin de dar a Fedecr&lito una base de capital creciente que
permita ampliar su volumen de operaciones. 

" Iniciar un programa mis decidido para cobrar saldos pagaderos a fin de evitar afectar 
al capital del banco con pdrdidas de pr6stamos. 

• 	 Aumentar la participaci6n de las Cajas Rurales y de los Bancos de los Trabajadores 

individuales en la base de capital de Fedecr~dito. 

ACTIVOS 

Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos 

Definir la cantidad de Dinero en Efectivo y Dep6sitos en Bancos como porcentaje de 
los activos totales o pasivos totales m~is los compromisos de pr6stamos, en vez de una 
cantidad determinada.
 

Valores
 

• 	 Convertir la actual cartera de valores en dinero que utilizarise para aumentar las 
actividades de prdstamo de Fedecrddito. 

Prdstamos 

" Determinar la movilidad de cr~ditos de la Clase B a las Clases C, D y E a fin de 
ajustar el nivel de reservas requerido para aislar a Fedecr~dito de pdrdidas 
imprevistas. 

* 	 Aumentar las reservas de la Clase B de 0 por ciento 10 por cientoa y las de la 
Clase C de 10 por ciento a 20 por ciento. Las reservas para las Clases D y E parecen 
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adecuadas. El cumplimiento de esta recomendaci6n requerir! 20 millones de colones 
de reservas adicionales para proporcionar un nivel mis alto de aislamiento contra 
prdidas imprevistas. 

" Aumentar los tipos de interds hasta un nivel adecuado a fin de proporcionar incentivos 
para que los prestatarios paguen con prontitud y con el f'm de generar suficientes 
ingresos para Fedecrdito. Pueden requerirse subvenciones operativas condicionadas. 

" 	Establecer una polftica de rebajas sobre los cargos por concepto de intereses pam los 
prestatarios que pagan con prontitud. 

GERENCIA 

" Reformar la legislaci6n de habilitaci6n de Fedecr~dito para reestructurar la Junta de 
Gobiemo, dando mdis representaci6n a los Directores de la empresa privada y
revisando la autoridad de aprobaci6n de limites de pr~stanos. Ademis, los gerentes
de las Cajas Rurales eficaces deber'n tener mayor autoridad para aprobaci6n de 
prdstamos. 

" 	Reestructurar la actual organizaci6n gerencial para prestar nis atenci6n al 
funcionamiento de las Cajas Rurales individuales, tomando como base razones 
financieras previamente determinadas que se utifzardn como gufa para la evaluaci6n 
de sus resultados financieros y organizativos. 

" 	Investigar las ramificaciones legales de redesplegar el personal de la Oficina Central 
de Fedecr&lito pam fortalecer las actividades de pr6stamo y cobro en determinadas 
Cajas Rurales. 

" 	Mejorar la independencia gerencial de Fedecr&iito de presiones polfticas, lo que
permitirna al personal gerencial funcionar como gerentes de una instituci6n de crdito 
en vez de como rama de la polftica rural del gobiemo. 

* 	 Disefiar un programa de asistencia t~cnica para el personal de Fedecrdito que le 
permita mejorar sus conocimientos y aptitudes a fin de tener una dotaci6n de personal 
capacitado que pueda implantar el plan estrat6gico. 

* 	 Disefilar un programa de evaluaci6n e incentivos del personal fundamentado en el 
desempeflo y en la ejecuci6n del plan estratdgico. 

INGRESOS 

Formular pautas para que la gerencia administre los recursos de Fedecr~dito y las 
Cajas Rurales con eficiencia a fin de obtener un rendimiento adecuado de los activos 
(ROA) y del capital social (ROE). 
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" Ajustar los tipos de inter6s activos a tipos del mercado que sean competitivos frente 

a otros intermediarios f'mancieros con una clientela similar a la de Fedecr~dito. 

• Aumentar el volumen y calidad de los prdstamos. 

" Establecer un programa de reducci6n de costos que incluya el redespliegue de recursos 
de la Oficina Central de Cr&lito a las Cajas Rurales. La raz6n de Gastos Operativos 
a Pi'stamos no deberia exceder el 50 por ciento del valor promedio de esta raz6n para 
los bancos comerciales. 

" Organizar un sistema de informaci6n que mantenga a la gerencia actualizada acerca 
de las condiciones que inciden en la provisi6n de servicios a los clientes y de la 
capacidad de ingresos de Fedecredito y las Cajas Rurales (por ejemplo, m,-rgen de 
tipos de inter6s, niveles de pr6stamos morosos, niovimientos del tipo de interds,
anlisis de d6ficit, anflisis de duraci6n, anlisis de eficiencia de las Cajas y de los 
Bancos de los Trabajadores). 

* Evitar exposiciones cambiarias a menos que est6n plenamente respaldadas. 

L1QUIDEZ 

" Identificar y cuantificar el patr6n de requisitos de liquidez para proporcionar gufa en 
el manejo de la liquidez. 

" Evitar depositar fondos excesivos en los bancos comerciales. 

" Disefiar y ejecutar un prograia destinado a aumentar el volumen de depositantes en 
Fedecr&lito, con 6nfasis especial en los dep6sitos de las Cajas Rurales y de los Bancos 
de los Trabajadores. 

" Convertir la cartera de valores en dinero en efectivo que pueda utilizarse para 
aumentar las actividades de pr6stamos de Fedecredito. 

9.6.2 Cajas Rurales individuales 

CAPITAL 

" Definir un programa para recapitalizar las Cajas Rurales individuales. 

* Investigar opciones para organizar el sistema de forma que pueda compensar las 
pdrdidas en algunas Cajas con las utilidades obtenidas en otras. 
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ACTIVOS
 

Pr6stamos
 

* 	 Eliminar el programa de crddito supervisado y concentrar el -personal disponible en 
las Cajas para la evaluaci6n y aprobaci6n de prdstamos y para cobros. 

* 	 Establecer una poiftica consistente en no aprobar prdstamos para prestatarios en mora. 

" 	Aumentar los tipos de interds a un nivel que proporcione incentivos a los prestatarios 
para pagar con prontitud y que generen ingresos para las Cajas. 

* 	 Establecer una politica de rebajas en los cargos por concepto de intereses para los 
prestatarios que paguen con prontitud. 

Activos fijos 

* 	 Reducir la inversi6n en activos fijos al mfnimo necesario para la operaci6n eficaz de 
la Caja. 

" Vender los activos fijos innecesarios en libros de las Cajas Rurales individuales. 

Otros activos 

" 	Evaluar los saldos en estas categoras y establecer las reservas necesarias para los 
rubros que no puedan cobrarse. 

* 	 Liquidar cualesquiera saldos en Otros Activos que sean inexistentes o que no puedan 
cobrarse. 

GERENCIA 

* 	 Evaluar la capacidad de la gerencia actual y organizar un programa de capacitaci6n 
para mejorarla. 

" Describir para la gerencia de las Cajas Rurales el sistema que se utilizard para evaluar 
su desempefio y la aprobaci6n de financiamiento adicional. 

" Capacitar a la gerencia en el control de la morosidad de los prdstamos y costos. 

INGRESOS 

* 	 Capacitar a la gerencia de las Cajas Rurales en el control de su capacidad de 
generaci6n de ingresos. 
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LIQUIDEZ 

* Capacitar a la gerencia de las Cajas Rurales en la identificaci6n y proyecci6n de sus 
necesidades de liquidez a fim de recibir mejor apoyo de Fedecr~dito. 
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PARTE IV: RESTRICCIONES QUE SE INTERPONEN A UNA PROVISION
 
EFICAZ DEL CREDITO
 

10. RESTRICCIONES QUE SE INTERPONEN A UNA 

PROVISION EFICAZ DEL CREDITO 

10.1 Cuestiones en el acceso, entrega y recuperaci6n del cr~dito rural 

El cr6dito es un insumo productivo necesario pero no suficiente. La disponibilidad
inmediata de cr6dito no asegura el 6xito de un proyecto y un mejoramiento generalizado del 
bienestar econ6mico y el crecimiento en una regi6n o en un pais. El cr6dito ha de 
complementarse con cantidades y calidad adec!adas de asistencia tdcnica, de perspicacia en 
comercializaci6n y de capacidad gerencial para lograr estos fines enunciados. El mundo en
desarrollo estA lleno de programas de cr6dito impulsados por la oferta que a memir'do han tenido 
resultados imprevistos: intermediarios debilitados, racionamiento, desvfos a u,,os no agrfcolas 
y una distribuci6n del ingreso no mejorada o empeorada. Debido a la facilidad relativa de 
disehiar y ejecutar los proyectos de cr&tito, hay una gran. tentaci6n a considerar el cr6dito como 
una panacea para los males rurales y a convertirlo en un "producto polftico". En el futuro, el
crdito deber-A considerarse como un elemento de muchos que, cuando se combina de forma 
oportuna, crea un ambiente favorable para el crecimiento econ6mico y la reducci6n de ]a 
pobreza. 

El desembolso eficaz dei cr6dito, su utilizaci6n por tin nimero sustancial de la
poblaci6n beneficiaria de bajos ingresos y una alta recuperaci6n requieren un ataque sistemdtico 
contra una serie de impedimentos que pueden dividirse en tres categorfas: problemas de acceso,
problemas de provisi6n y recuperaci6n y factores externos que pueden incidir de forma positiva 
o negativa en la selecci6n y resultados de un proyecto. Los remedios a las restricciones arriba 
citadas son dobles: los que mejoran la viabilidad de las instituciones crediticias y los que
mejoran la solvencia de los prestatarios. Las acciones correctivas deberdn ser simult~ineas y
estar bien coordinadas. De lo contrario, las instituciones intermediarias que se preocupan de la 
rentabilidad pueden restringir el acceso a una poblaci6n beneficiaria de riesgo muy alto. A la 
inversa, una serie selecta de clientes solventes puede tener que sufrir un servicio de mala calidad 
y acceso esporidico de intermediarios formales debilitados. 

10.2 Problemas de acceso 

Los productores agricolas de bajos ingresos, en pequefia escala, pueden experimentar
problemas de acceso por distintas razones, algunas de las cuales son de fndole interna y otras 
de fndole externa. Estas se enumeran a continuaci6n. 
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10.2.1 Aversi6n al riesgo 

Los productores agropecuarios quizs no deseen endeudarse y arriesgarse a perder 
recursos escasos o a petj'idicar su reputaci6n. Pueden no sentir confianza en adoptar las nuevas 
t6cnicas de pr-ducci6n o en utilizar los insumos modernos que son las condiciones explfcitas o 
implicitas en el contrato de prdstamo. Para sufragar los gastos financieros asociados con un 
prdstamo, los agricultores de bajos ingrescs casi siempre tendrn que aumentar el volumen de 
producci6n, el rendimiento y las cantidades comercializadas. Los factores que configuran la 
aversi6 al riesgo son las normas culturales, el nivel de ingresos, las zonas agroclimditicas, la 
disponibilidad de tecnologfa mejorada y asistencia t6cnica y el estado de la infraestructura. 

En El Salvador, la mayoria de los pequefios agricultores ya utilizan simientes 
mejoradas y fertilizantes, y los portavoces de los campesinos claman por un acceso mayor al 
cr&iito. Ademis, un estudio de las preferencias en cuanto a distribuci6n del riesgo en el norte 
de El Salvador, realizado por Thomas Walker en 1980, hall6 que 30 por ciento de los 
encuestados seleccionaban alternativas de mds riesgo en un disefio de ejercicio experimental.
En comparaci6n con estudios de investigaci6n andilogos realizados en Filipinas, la India y
Tailandia, los campesinos salvadorenios parecian ser proporcionalmente mdis neutros en cuanto 
al riesgo o preferir un riesgo mayor. Cuando las ganancias y p6rdidas se normalizaron conforme 
a una norma uniforme, los campesinos de Asia estuvieron comprendidos dentro de una gama
estrecha de aversi6n moderada a ligera al riesgo, mientras que los campesinos salvadorefios 
aceptaban el riesgo (Binswanger y Siller, 1983). 

Asf, pues, si se aceptan los resultados de Walker a pesar del reducido tamafio del 
estudio y la pequefia drea geogr~fica de cobertura, junto con la impresi6n general de una alta 
demanda existente de cr6dito, entonces la aversi6n al riesgo no es un impedimento grave. 

10.2.2 Escala y calidad de los recursos productivos controlados 

Dada la estructura agraria de El Salvador, la mayoria de los pequefios productores 
poseen o controlan parcelas que son inadecuadas para mantener econ6micamente a la familia 
promedio de 5-6 personas. Se necesita ingreso de otras fuentes para complementar este ingreso
de la finca. Si bien se ha juzgado que 5-7 manzanas es el minimo necesario paia la 
autosuficiencia, la dimensi6n mdis comin de la finca es de 3 manzanas, y el cultivo rnis 
ampliamente sembrado, el mafz. Ademis, las tierras de mejor calidad estAn dedicadas a 
pastoreo extenso de ganado y a cultivos tradicionales de exportaci6n, lo que deja solo terreno 
marginal y empinado para el cultivo de cereales bdsicos. 

Debido al reducido tamahio de las fincas, a las grandes necesidades de consumo 
familiar y a los niveles de rendimiento observados, queda por comercializar poca producci6n de 
cereales, haciendo de ]a obtenci6n de un prdstamo para producci6n cerealista una propuesta
arriesgada. Cincuenta y siete por ciento de los productores operan fincas de 1-4 manzanas, 
37 por ciento de las fincas menores de I manzaaa (encuesta de MIPLAN). Entre el 60 y 70 por
ciento de los cereales se mantienen en la familia para consumo. Ademds, ia calidad de los 
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suelos y las pendientes empinadas de muchas de las f'mcas de estas clases contribuyen a menores 
rendimientos y a una mayor erosi6n del suelo en el curso del tiempo. 

Sin proyectos encaminados a aumentar la productividad, mejorar la conservaci6n del 
suelo, eliminar los embotellamicaitos de la comercializaci6n e intrcducir cultivos rmis rentables,
el reducido tamahio de la f'mca seguirA siendo, 6L:por si, una barrera formidable al crdito, en 
especial para los productores de cereales. 

10.2.3 Falta de garantias 

El ser pobre es por definici6n no disponer de cantidades sustanciales de garantfa
prendaria pignorable. Por tanto, en ausencia de bienes reales, suficientes y respaldados por un 
titulo, existen tres alternativas: una consiste en utilizar tipos de inter6s mds elevados para 
sufragar los gastos de las prrdidas previstas mayores por incumplimiento en los pagos; otra 
consiste en utilizar el crddito en grupo que depende de una selecci6n inducida o vigilancia por 
parte de hom6logos para asegurar una alta tasa de reembolso y, en tiltimo lugar, existe la 
posibilidad de depender en gran medida de grav'menes o derechos de retenci6n sobre cultivos 
y animales. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas que el banquero ha de 
tratar de superar o minimizar. 

El uso de tipos de interrs mis elevados es posible si los clientes tienen una amplia 
gama de actividades rentables que pueden respaldar cargos financieros mris altos; casoen 
negativo, ocurrird entonces una selecci6n adversa. Solo los clientes con los proyectos de mis 
alto riesgo solicitaran cr6dito, lo que resultari en utilidades mdis bajas de los bancos a largo 
plazo (Stiglitz 1990; Stiglitz y Weiss 1982). 

El crddito en grupo, en el contexto de la agricultura campesina, es una alternativa mis 
factible, pero el 6xito depende del costo de formaci6n y mantenimiento del grupo, de quien dirija
el grupo y del grado de coherencia social y homogeneidad (Wenner 1989). Adem~is, el credito 
en grupo es mis rentable para la instituci6n financiera cuando la actividad principal d uso final 
es comercial (capital de trabajo). La agricultura, con sus largos perfodos de gestaci6n, no 
permite un ripido movimiento del capital del prrstamo. 

El uso de prendas sobre recursos m6viles es factible en tanto que el proceso legal de 
juicio hipotecario sea igil y los correspondientes costos econ6micos y sociales sean manejables.
Muchas veces los cultivos se han vendido, o los animales pignorados han muerto, o el estado 
econ6mico del cliente es tan drbil para la fecha en que el banco contempla el juicio hipotecario 
que los costos econ6micos y sociales son muy cuantiosos. 

En la ddcada de 1980, las instituciones de cr&tito rural que se estudiaron dependfan 
en gran medida del crddito en grupo y de gravimenes de cultivos como garantfa para los 
pequefios agricultores. Ni una cosa ni la otra servfa de garantia eficaz. En el caso de 
Fedecrrdito, el crdtito en grupo no funciona bien en ningtin lugar del pais; en el caso dei Banco 
de Fomento Agropecuario, el credito en grupo ha funcionado bien en los Departamentos del 
Occidente pero no en los Departamentos del Oriente y el None. 
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La explicaci6n que dan los gerentes de bancos para las tasas deficientes de reembolso 
en el crrdito en grupo es la politizaci6n del programa en 1980 y los efectos negativos de ]a 
emigraci6n inducida por la guerra. El cr~dito barato y flicilmente disponible de principios de 
la d&cada de 1980 para los pequefios agricultores se utiliz6 como anna de pacificaci6n poliftica. 
Quienes recibian estos cr6ditos vinieron a considerarlos no como una obligaci6n financiera sino 
sino como patrocinio politico bien par su aceptaci6n del status quo o por pago de votos. En 
los Departamentos del Oriente y el None, muchos miembros de los grupos de cr~dito 
abandonaron su comunidades debido al conflicto, dejando a los riiembros restantes con su deuda. 
A menudo, los miembros restantes, aunque solventes, se negaron a pagar la deuda colectiva. 
En una encuesta de evaluaci6n rpida de siete sucursales rurales, el intermediario mis afectado 
fue el Fondo de Cr~dito Rural de San Sebasti~in, que declar6 150 de 170 grupos de cr6dito como 
morosos. En el caso del Banco de Fomento Agropecuario, el cr~dito en grupo ha sido utilizado 
mucho antes de 1980 y, si bien experiment6 problemas similares en el Este, las tasas de 
reembolso siguieron siendo altas en el Occidente debido a la mayor estabilidad y al deseo de 
tener acceo a una fuente de cr&tito. En Ia sucursal de Santa Ana del Banco de Fomento 
Agropecuario, solo estaban en mora 6 de 167 grupos de cr~dito. 

El uso de programas de garantia de pr6stamos por terceros ha aumentado, pero este 
tipo de intervenci6n no ha logrado incrementar el nimero total de cientes servidos ni reducir 
los costos de transacci6n. El uso de garantias de terceros es importante para el fortalecimiento 
de un sistema bancario drbil, pero los programas necesitan disefiarse y administrarse bien. No 
deberin considerarse como medio principal de garantfa ni como sustitutos de una buena selecci6n 
y clasificaci6n de los prestatarios. Los fondos de garantia de terceros deberan considerarse 
como medidas de emergencia, de tiltimo recurso, mis apropiadas para ayudar a los prestatarios 
afectados por catAstrofes externas. 

Tres de estos programas orientados a Ia poblaci6n rural y financiados por donantes 
internacionales existen ahora: (1) el Fondo de Garantfa Agricola (FOGARA.), (2) el Fondo de 
Garantfa de la Micro y Pequefia Empresa (FOGAMIPE) y (3) el Fondo de Garantias para el 
Programa de Reactivaci6n del Sector Agropecuario (PRODERE). Todos estos fondos estAn 
destinados a dar un mayor acceso a los prestatarios con garantia insuficiente. Sin embargo, los 
dos primeros fondos han demostrado ser bastante costosos y el tiltimo programa tiene ireaun 
muy pequefia de influencia, que abarca solo las seis agencias del BFA m~is afectadas por el 
conflicto civil. 

FOGARA, el programa mdis pertinente para este estudio, tiene una capitalizaci6n
inicial de C100 millones y proporciona un respaldo de hasta 70 por ciento para los pequefios 
productores y beneficiarios de Ia reforma agraria. En 1991, primer afio de operaciones, 
proporcion6 1.587 garantfas por una stima de C59 millones. Lamentablemente, el principal 
suscriptor de garanrfas, el Banco de Fomento Agropecuario, experiment6 una tasa de morosidad 
del 21 por ciento y una serie de problemas administrativos que ponen en duda Ia credibilidad de 
todo el programa. Primero, el costo promedio por garantfa suscrita ha sido de C603,29. Esta 
cifra es adicional a un costo de ad!ninistraci6n de prdstamos ya elevado. Segundc, el Banco 
Cuscatlin, administrador del fondo, ha sido lento en atender las deudas incobrables presentadas, 
deseando convencerse de que se han hecho todos los esfuerzos de cobro razonables. El Banco 
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Cuscatldn ha solicitado informaci6n detallada de cierto nimero de visitas de supervisi6n e 
informes sobre el progreso de las actividades de cobro. Tercero, los prestatarios han de pagar 
una comisi6n del 2 por ciento por cada ahio del plazo del prestamo, Jo que incrementa ain mis 
el alto nivel de costos de transacci6n del prestatario. 

No se dispone para 1992 de datos sobre reembolsos para FOGARA debido a que la 
fecha de vencimiento para la mayorfa de los prrstamos es el 31 de marzo de 1993. Se espera 
que conJ un afio marcado por buena climatologfa y abundantes cosechas de cereales, el porcentaje
de morosidad sea considerablemente mis bajo que el aflo anterior. El ntimero de inscripciones
de fondos de garantia ha aumentado casi en un factor de cinco en estos dos tiltimos afios, 
pasando de 1.415 en 1991 a 6.578 en 1992. Al propio tiempo, el nimero de clientes del BFA 
ha descendido de 9.253 en 1991 a 9.024 en 1992. Asi, pues, el acceso no ha mejorado. 

En el caso de Fedecr&dito, han disminuido los cr&titos agricolas y, en especial, los 
creditos agrfcolas en grupo. Cada vez m~is, un nimero creciente de prdstamos agrcolas se estin 
obteniendo con hipotecas, tendencia que reduce el acceso al cr&tito por parte de los segmentos 
pobres de la poblaci6n. 

En resumen, si una mayor extensi6n a los pobres es una meta, al efectuar prdrtamos 
a las agroempresas que a su vez proporcioneff credito a los agricultores-proveedores, tendrdn que
utilizarse el credito en grupo, gravdimenes e incentivos de reembolso. Sin embargo, los 
patrocinadores de los programas de garantia existentes deberin considerar cambios que reduzcan 
los costos tanto del prestamista como del prestatario. 

10.2.4 Costo de transacci6n del prestatario 

Los altos costos de transacci6n al solicitar y obtener preistamos sirven de barrera para
los posibles clientes. Cuanto menor es l prrstamo tanto mis onerosa es la carga. A 
continuaci6n se presenta el proceso de solicitud de prdstamos para ambas organizaciones 
estudiadas. 

Banco de Fomento Agropecuario: 

1. 	 Recibo de la solicitud. De ordinario, el personal llena el formulario para el 
cliente. Los rubros principales son los datos personales, un plan de inversi6n, 
una hoja de balance y una solicitud formal de verificaci6n de la taj eta de 
identidad. 

2. 	 Verificaci6n del historial de cr~dito y garantias. Se efectia una llamada 
telef6nica o se envfa una carta de solicitud a otros bancos pidiendo informaci6n 
sobre la solvencia del individuo. Tambien se aralizan los registros del banco. 

Se verifica en el registro de la propiedad que los activos ofrecidos como garantfa,
especialmerte los activos fijos, no est~n sujetos a gravimenes. El registro no esti 
computarizadc y las comprobaciones han de efectuarse manualmente. Las 
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oficinas estn situadas en las capitales de departamento, lo que puede coincidir 
con la ubicaci6n de la sucursal bancaria del BFA. De lo contrario, puede ocurrir 
un retraso adicional debido al tiempo requerido para el viaje y la investigaci6n. 

3. 	 Evaluaci6n de canpo. Si la petici6n de pr6stamo es considerable, se envfa a un 
agente de extensi6n para que investigue la propiedad y los articulos ofrecidos 
como garantfa. Si el crddito es pequefio y el cliente es conocido, menudo sea 

elimina este trWmite.
 

4. 	 Anilisis fimanciero. Un analista evaldia la factibilidad t6cnica y econ6mica del 
proyecto y clasifica el pr6stamo de acuerdo con los criterios establecidos por la 
Superintendencia. Se efectfia una recomendaci6n al comit6 de pr6stamos. 

5. 	 Comite de pr~stamos. Si el cr6dito es por menos de C50.000, un comit6 
integrado por tres personas en la agencia (el jefe de sucursal, el analista y otra 
persona) da la aprobaci6n defmitiva o rechaza la solicitud. Si se aprueba el 
pr6stamo, el paso siguiente consiste en la contrataci6n legal. 

Si el cr~dito es por mis de C50.000, toda la solicitud se envfa al Departamento 
de Pr6stamos de la Oficina Central donde se efectfa un anlisis superficial para 
asegurarse de que toda la documentaci6n estA en orden. Luego se transmite a un 
comit6 integrado por el Jefe del Departamento de Prdstarros, el Jefe del 
Departamento Jurfdico, un analizador de cr6dito y un agr6nomo, los cuales 
examinan la solicitud y presentan una recomendaci6n. Si la recomendaci6n es 
afirmativa, la solicitud de cr6dito pasa a la Junta Directiva, que eitia la 
aprobaci6n final. La Junta Directiva se redine semanalmente. En caso de 
aprobaci6n, se notifica a la agencia del BFA. 

6. 	 Contrataci6n legal. Los documentos legales se preparan en la agencia y se 
notifica al cliente por carta o directamente cudndo estA listo el pr6stamo. El 
cliente viene a la agencia, selecciona a un notario pdiblico de una lista de notarios 
ref;,omendadcs y formaliza el contrato. De ordinario, tienen que firmar la 
documentaci6n dcs personas, el solicitante y otro miembro de ]a familia. En un 
esfueizo por acelerar el proceso, la agencia contrata a notarios que permanecen 
en el banco en ciertos dfas y el banco estA comenzando a utilizar un formulario 
de contrato de prdstamos mecanizado. 

7. 	 Desembolso. El banco tiene una polftica de no desembolsar los fondos 
demasiado pronto y de dcsembolsarlos a plazos, por miedo de que puedan 
desviarse los fondos. Asi, pues, el primer desembolso de los pr6stamos de 
producci6n agricola se efectia de ordinario al comienzo de la estaci6n de lluvias 
o al comlenzo de la estaci6n seca. De esa manera, si el prdstamo se aprob6 antes 
de mayo, el cliente tendri que volver nuevamente para recibir el primer 
desembolso. 
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Los clientes repetidos han de someterse al mismo procedimiento cada vez. Los 
fincionarios del banco estiman que el plazo mis corto de tiempo que se requiere 
para aprobar un prfstamo es de tres semanas a un mes. Los clientes estiman que
el plazo promedio que se requiere es de mes y medio a dos meses. Ademis, se 
necesita un mfnimo de cuatro a cinco visitas para la transacci6n de un prdstamo: 
una para indagar acera de los Ifimites y tipos de inter6s del nuevo prdstamo, otra 
para ilenar la solicitud de prfstamo, otra para indagar acerca del estado del 
pr6stamo, otra para contratar el pr6stamo y, finalmente, otra para recibir el
primer desembolso del prdstamo. Si faltan documentos complementarios o son 
incorrectos, se necesitan viajes adicionales. 

Fedecr&lito/Fondo de Crdito Rural: 

1. 	 Recibo del crfdito. El cliente ilena una solicitud con ayuda de un agente de 
prfstamos. El agente de pr6stamos presenta inmediatamente una evaluaci6n 
infonal de la viabilidad del proyecto. Si la evaluaci6n es positiva o si el cliente 
insiste en seguir adelante, la solicitud se transmite a un agr6nomo o especialista 
en la micrGempresa. 

2. 	 Anilisis del historial de cr~dito y recepci6n de los documentos de garantia.
El cliente, al que se .le da aprobaci6n provisional, presenta los documentos 
complementarios para una hipoteca, gravamen o Pval. Se comprueba el historial 
de credito y las garantfas. El funcionario juridicL, decide sobre la calidad de las 
garantias y la cantidad requerida para cobertura del pr6stamo. 

3. 	 Andlisis financiero. Un analsta estudia la factibilidad del proyecto y clasifica 
el prdstamo de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintenden ia. 
Encontes, efectia una recomendaci6n al comit6 de pr6stamos. 

4. 	 Andlisis del comit6 de pr~stamos. Si el p,'6stamo es por menos de C25.000, la 
junta directiva del fondo de cr~dito, integrada por el presidente local, el tesorero 
y el secretario, analiza el pr6stamo y toma una decisi6n definitiva. Este grupo 
se redine todas las semanas. 

Si el prfstamo es por mdis de C25.000, la solicitud completa se envfa a la Oficina 
Central, donde un analista analiza todos los documentos, evalfia la factibilidad y
efecttia una recomendaci6n. Cada analista supervisa normalmente diez Fondos 
de Crfdito Rural. 

En 	la Oficina Central, hay cuatro comit~s de andilisis de credito: 

* 	 La Junta Directiva para anilisis de los pr~stamos por mdis de C200.000. 
* 	 El Comit6 A, integrado por tres gerentes generales, para analizar los 

prfstamos de C100.000-200.000. 
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" El Comit6 B, que consiste en un gerente general y dos jefes de departamento, 
para el anilis de los pr6stamos de C50.000-100.000. 

* 	 El Comit6 C, integrado por un jefe de departamento y dos jefes de secci6n, 
para el andlisis de los pr6stamos de C25.000-50.000. 

5. 	 Contrataci6n legal. Despu6s de la aprobaci6n, en la Oficina Central o en el 
Fondo de Cr~dito Rural, se notifica al cliente y se firma un contrato de prdstamo 
en presencia de un notario. Ademis del pago del notario que es 1 por ciento del 
pr6stamo, se cobran cantidades varias por comprobaciones de la propiedad, 
acciones obligatorias en la cooperativa y tramitaci6n del prestamo. 

6. 	 Desembolso. El pr6stamo se desembolsa utilizando los fondos del propio fondo 
de cr~dito rural (menos de C25.000) o utilizando los fondos centrales. Si el 
fondo local estA agotado, se firman pagar6s para paquetes o grupos de pr6stamos 
con la Oficina Central. 

En condiciones ideales, la tramitaci6n de pr6stamos de menos de C25.000 deber, 
Ilevar unas dos semanas y la de los pr6stamos mis grandes, tres semanas. Sin 
embargo, las m~is de las veces, se producen retrasos debido a una presentaci6n 
equivocada o a prop6sito de activos sujetos a gravdmenes ofrecidos en calidad de 
garantia, a atascos en el Registro de la Propiedad y a datos insuficientes para 
completar el an.lisis de factibilidad del proyecto. 

Los estudios de caso indican las razones por las que un gran porcentaje de los 
encuestados no solicitan cr6dito. Como puede verse en el Cuadro 10.1, un pequeio agricultor
de subsistencia, como Miguel Angel Domfnguez, tuvo un nivel mucho mis elevado de costos 
por concepto de intereses que un agricultor progresivo, de irdiana dimensi6n, como Adolfo 
Mann. Si bien este diltimo pag6 1,6 por ciento m~is en tdrminos de intereses efectivos en 
comparaci6n con los t6rminos de intereses nominales, el primero pag6 7,6 por ciento mis en 
tnrminos de intereses efectivos. Cuando se toma en cuenta como factor la probabilidad de un 
desembolso inoportuno del cr6dito, el tipo de inter6s efectivo serfa ain mdis alto. 

En el caso de las cooperativas, se necesitan tres funcionarios para la transacci6n de 
los prdstamos, por lo que los costos son proporcionalmente mis altos en t6rminos de dias de 
trabajo perdidos y gastos de viitico. Sin embargo, los tamafios extremadamente grandes de los 
pr6stamos hacen que los costos de transacci61 como porc.ntaje del volumen de prestamos sean 
comparables a los del agricultor individual de mediana dimensi6n. Lo que eleva los costos de 
transacci6n de pr6stamos para la cooperativa de reforma agraria es el uso de un fondo de 
garantfa (FOGAPLA) que tiene un costo de comisi6n del 2 por ciento. Debido a que ]a tierra de 
una cooperativa est, ain sometida a gravamen, las instituciones financieras requieren
gravdmenes o derechos de retenci6n sobre el equipo, cultivos y una garantfa por terceros. 
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Cuadro 10. 1: Costos -t transacci6n del prestatario 

Cliente: 

Miguel Angel Dominguez 
Adolfo Matin Colors 
Coop. Sante Lucfa 
Coop. Los Achotales 

Fuente del pr6stamo 

Barco de Fomento Agrop. 
Banco de Fomento Agrop. 
Salvadorehio 
Salv.dorefio 

Monto del 
pristamo 
(colones) 

3500 
111700 
667690 
694580 

Tipo de interis 
nominal (%) 

17 
17 
17 
17 

Area cultivrda 

2 mz-Mafz 
9 mz-Mel6n 

243 mz-Arroz y Mafz 
266 mz-Cultivo 

variado 

N ° de 
visitas 

7 
4 
4 

10 

-

Costo de 
oportunidad de 
mano de obra 

(colones) 

72 
80 

352 
2200 

Costo de 
alimentos 
(colones) 

70 
160 
180 
200 

Costo de 
transporte 
(colones) 

30 
60 
50 
10 

0 

CONTINUACION: 

Cliente: Honorarios notariales Comisi6n de garantfa Honorarios varinos 

(colones) Honorarios-ISTA (colones) 

Miguel Angel Dominguez 38 0 55
Adolfo Marin Colora 1130 0 420
Coop. Santa Lucia 2204 13354 1669
Coop. Los Achotales 2292 13892 1736 

Fuente: Entrevistas personales realizadas por el autor entre el 2 y el 4 de febrero de 1993. 

COSTO TOTAL 

(colones) 

265 
1850 

17809 
20420 

Costo como porcentaje 

del pristamo 

7,57 
1,66 
2,67 
2,94 

TIPO DE INTERES 

ANUAL EFECTIVO 

24,57 
18,66 
19.67 
19,94 
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Una tesis d- maestrfa recidn concluida confirma este regimen. En una muestra de 281 
pequefios agricultcres y cooperativas, la mayorfa hallaron que la calidad del servicio de 
pr6stamos era deficiente. Sesenta y cinco por ciento hallaron que la solicitud de pr~stamo formal 
era demasiado complicada. El tiempo promedio entre la solicitud de un prdstamo y ]a 
aprobaci6n del pr6stamo era de tres meses. Se necesitaba un nimero promedio de quince visitas 
para recibir un pr6stamo (Avil6s y Carrillo, 1992). 

Es evidente que hay barreras importantes en El Salvador y debera hacerse un esfuerzo 
decidido por reducir los costos del prestatario. 

10.2.5 Viabilidad del proyecto 

Muchas veces, los pequefios agricultores no solicitan crdito poique saben qt .-no 
tienen la capacidad para reembolsarlos. Desde 1989, las polfticas de precios y comercializaci6n 
de los productos agrfcolas se han liberalizado y, por tanto, los precios reales pagados a los 
productores han aumentado. Sin embargo, los sistemas de producci6n, no los precios 
weramente, afectan a la rentabilidad de la finca. La escala, la combinaci6n de cultivos, los 
rendimientos observados y los niveies habituales de producci6n han de analizarse todos ellos para 
determinar la solvencia general de un solicitante de pr6stamo agrfcola. 

Para determinar qu6 proporci6n de pequefios agricultores son potencialmente 
candidatos viables para prdstamos, se formul6 un modelo financiero arquetipo fundamentado en 
la investigaci6n realizada por Vilma de Calder6n y Clemente San Sebastiin (1991). Se 
elaboraron cuatro escenarios utilizando precios de 1992. La finalidad perseguida es estimar el 
ndimero y ]a clase de fincas potencialmente solventes. 

Primero, se calcul6 la rentabilidad por manzana y por dfas-familia trabajados. Los 
datos sobre distintas clases de combinaciones de cultivos y costo de producci6n se derivaron de 
la informaci6n producida con las encuestas (Calder6n y colaboradores, 1991). Los prototipos 
y subvariantes reprtsentan el subsector salvadorefio de cereales/ganado. Las plantaciones de 
caf6 no se incluyeron debido a que son rentables y gozan de ficil acceso al capital. Luego, se 
supuso que los pr6stamos para distintas cantidades y con distiratos tipos de inter6s los obtendrfan 
las fincas prototipo. Se calcul6 ]a rentabilidad econ6mica, incluido el insumo de mano de obra 
y la rentabilidad financiera, excluida la mano de obra familiar y tomando en cuenta solo las 
empresas de los prod,,. os comercializados. Si la clase de finca tenfa una rent.b;iiiid econ6mica 
y financiera, 6sta se juzgaba como solvente. La demanda potencial de pr6stamos representa la 
situaci6n hipot6tica de todas las clases de fincas viables multiplicado por el ndimero Cie 
productores estimado en dicha clase de finca (v6ase el Ap6ndice F donde se proporcionan 
detalles completos). 

Escenario b~isico. Los datos econ6micos esenciales de los cinco sistemas de 
agricultura que se hall6 que eran comunes en un estudio de 1988-89 se presentan con 
las caracterfsticas generales siguientes: (Ap6ndice F, Cuadro F. 1): 
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" 	 Las fincas de subsistencia de la Clase I (menos de 1 manzana) son 	 muy
dependientes de los ingresos fuera de la f'mca por empleo fortuito. En 
consecuencia, los operadores no invierten mucho tiempo en sus propias parcelas,
lo que reduce la productividad por area pero aumenta los ingresos por dfa 
trabajado. 

" 	 Las fincas de la Clase II son fincas familiares pequefias (1-5 manzanas) y son 
muy heterogdneas en t6rminos de la combinaci6n de cultivos y la mano de obra
familiar disponible. Estas fincas tienden a ser bastante eficientes y a obtener un 
alto rendimiento por Area cultivada. 

* 	 Las fincas de la Clase II son de mediana dimensi6n (5-20 manzanas) pero no son 
muy eficientes. 

" 	 Las fincas de la Clase IV son extensas (m~is de 20 manzanas) y estAn muy
diversificadas. 

" Las fincas de la Clase V son cooperativas de la reforma agraria dedicadas a 'ia
producci6n colectiva. Estas fincas tienden a estar sobrecargadas de personal y a 
ser ineficientes (Cuadro F. 1). 

Escenario B.1. Se supone que las clases de fincas arriba citadas reciben pr6stamos
equivalentes a 60 por ciento de los limites del ahio agrfcola 1992-93 por manzana,
establecidos por el Banco Central de Reservas a un tipo de interds de 18,92 por
ciento La mayorfa de las fincas familiares asumen hist6ricamente pr6stamos entre 
55 y 70 por ciento de los limites por manzana establecidos. Las fincas y cooperativas
capitalizadis reciben el lImite completo permisible (100%). Las fincas dependientes
de mano de obra por contrato tambi6n reciben pr6stamos equivalentes al mdximo 
(Cuadro F.2). En conversaciones celebradas con funcionarios de pr6stamos y con 
agricultores, este prorrateo parece ser comtin. Las intenciones que lo motivan son las 
de no sobrecargar al cliente o las de evitar desvios de pr6stamos. 

Escenario B,2. Se otorgan a las fincas pr6stamos de 60 y 100 por ciento, de acuerdo 
con )a disponibilidad de mano de obra familiar, pero a un tipo de inter6s de 24 por 
ciento (Cuadro F.3). 

Escenario B.3. Se otorgan a las fincas prdstamos de 80 y 100 por ciento, de acuerdo 
con la disponibilidad de mano de obra familiar, pero a un tipo de interds del 21 por
ciento (Cuadro F.4). 
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Cuadro 10.2: Resumen de la viabilidad del cr6dito para sistemas agrcolas arquetipo 
(colones) 

Arqetip-	 Deacnpci6a Eacecwio do hue B.1 B.2 B.3 

Readim. Rendlm. B R B R 8 I 
eperado topeoudo 

/MRnmM /dim 

Cle I.A- Mers 	 Semiprolentrido 898,6 15.0 65.9 ND -284 ND .254 ND 

Mucha mano de obra -2698,6 -12,6 -2347 ND -2509 ND -3698 ND 
pete poea iemI 

Poea mode oba y -1491.2 -9.3 -1860 ND -1942 ND -2971 ND 
peco capital 

Clue 1.8- Subziu-	 Poa 6erre y pca 440,2 7,0 74.8 416 .2 340 -566 -224 
t oe mao do obracoo ventma 


fiwm de in fro
 

POco capta pero 1275.4 38,4 2766 2262 2362 1857 -611 -115 
much mano de obraI 

Pca berys pero 557,3 4.2 548 1443 368 1262 -955 -60 
mucl- mo do o . 

Clue ILA-	 Preduct-es do 2668,0 18.7 2587 3519 2353 3284 -955 -61
 
Proucci6a cereale
 
I2tgmiia-Cereales
 

Productores do 1395,5 13.4 59445 62261 58787 61603 628 1560 
legumbres y certeaJ 

CL--, 1.1- Productorea do 9765.5 149.5 3710 2573 5873496 2359 54860 57676 
;-rWd.ucci6& ceraees 
inteniva-Cultivo. 
comerciaes 

Cue I.C-	 CereaJesy engnrdedo 7896.4 263.2 862 321 668 326 477 136 
Pihducci6a 	 gmod 
Ictectiva

Ceradse/gsu/do 

CLue IlIl.A-	 Autcuticiemes en 2397.u 102.8 10802 4543 9784 -5562 2914 -12428 
Aocmorea 	 mano do ofa 

inodain - - F l 

Clue I22.B- Agri. 	 Depeadieno do mo 4948.3 ND 11013 -2946 -327771 -341730 -318886 -330695 
culoreu medwmeae do nhm codvalad. 

Clue IV.A 	 Gamd. exuieniva con A872.9 568.5 45368 11200 44830 10662 14734 6711
 
mwo do o.a propis
 

Gomd. eneeivu pero 33458.3 ND 469610 4tOX059 467989 458438 4593595468946 
mnoo de obra 
c o c u sa da 

Gomd. Ucteiiva con 26596.9 ND 132484 194237 132484 194237 132966 194718 
mano doob. 

CQue V-	 Modo do producci6o 8451.7 ND -1.3 mil. -1.3 mill. -1.6 mifl. -1,6 mil -1.4 m -1.4 m
 
Cooperuvas do colciva
 

Notas: B=Beneficios econ6micos (con insumo de mano de obra familiar); R=Rendimiento fmanciero sobre el excedente 
comercializado (sin insumo de mano de obra familiar). 
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Los resultados del escenario B. 1 y B.2 son similares (Cuadro 10.2). Las diferencias 
son una cuesti6n de grado, no de clase. Indican que las fincas de la Clase .A carecen de 
capacidad de reembolso ya que es mis remunerativo para elias trabajar fuera de la finca que
trabajar a tiempo completo para si mismas, incluso con cr6dito y con un nuevo paquete de 
tecnologia. Por tanto, carecen de dinero suficiente para ser productoras de cereales 
econ6micamente viables. todas subclases se registranPara las p rdidas econ6micas 
(considerando el insumo de mano de obra familiar) y, considerancdo las cantidades insignificantes
de productos comercializados, no hay utilidades financieras (excluido el costo de la mano de 
obra familiar). Las fincas de ]a Clase I.B muestran utilidades econ6micas positivas pero muy 
escasas utilidades financieras, lo que hace que los clientes de esta clase sean de riesgo muy 
elevado. 

Las pequefias fincas familiares piesentan todas viabilidad y gozan de mirgenes mucho 
mis amplius de rentabilidad financiera excepto en lo que respecta a las operaciones de engorde
de ganado. En contraste, las fincas de mediana dimensi6n no son solventes, debido 
principalmente a los bajos precios de los cereales y a la producci6n insuficiente de animales. 
Si algunas actividades de la finca fuesen autofinanciadas, se obtendrfa una mayor solvencia 
crediticia. 

Las fincas combinadas grandes son muy viables pero no asf las cooperativas. Aunque
ambas clases estin bien diversificadas, las cooperativas tienen costos de mano de obra mucho 
mis altos, Jo que reduce la rentabilidad. 

Los resultados del escenario B.3 subrayan la sensibilidad a la deuda de ios sistemas 
agrcolas salvadorefios (Cuadro 10.2). Con un aumento en los tipos de interds y credito mds 
amplio, algunos de los productores y rancheros intensivos (Clases II.A, I.B, II.C, IV) siguen 
siendo viables. 

La conclusi6n a la que puede Ilegarse con este ejercicio es la de que un ndimero 
considerablemente mayor de fincas en la clase de 1-5 manzanas pueden financiarse. De acuerdo 
con la encuesta MIPLAN de 1991-92, solo 35 por ciento de los productores en esta clase 
solicitaron cr&iito. son clase de mayor ri'sgo, se ha demostradoSi bien una que pueden 
cargarse tipos de interds ligeramente mis altos para contrarrestar parte de la exposici6n al 
incumplimiento en los pagos. No se calcul6 el punto decisivo en el que se explicarfa la 
selecci6n adversa, pero es claramente mdis alto que la gama explorada. Las fincas mayores,
asimismo, pueden acogerse al crdito. De acuerdo con la misma encuesta, solo 61 por ciento 
solicitaron credito, por Jo que hay lugar para una producci6n mis intensiva en esta clase de 
fl acas. 

10.3 Problemas de provisi6n y recuperaci6n del cr6dito 

Un uso eficaz del crddito tambi6n puede verse impedido por servicios bancarios de 
mala calidad, que resultan en una morosidad mdis alta de Jo normal y en fuga de clientes. Los 
puntos especfficos se enumeran a continuaci6n. 
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10.3.1 Politizaci6n de programa 

La confusi6n de las consideraciones sociales y de equidad con las consideraciones 
financieras resulta a menudo en altas tasas de morosidad, intermediarios debilitados e 
incumplimiento de metas de equidad establecidas. Debido a su cardcter fungible, el cr6dito no 
es un instrumento ideal de la polftica social. Los receptores pueden desviarlo fdcilmente a usos 
finales percibidos como mds urgentes, subvirtiendo las buenas intenciones de 6rganos normativos 
distantes. 

Aunque la distribuci6n actual del cr&tito es lamentable desde un punto de vista social, 
tiene una base racional tefrica y empfrica. El Banco de Fomento Agropecuario y Fedecr&tito, 
como los dos intermediarios financieros restantes propiedad del gobierno y apoyados por el 
gobierno han de aislarse de la presi6n polftica para utilizar los desembolsos del cr~dito como un 
instrumento de compensaci6n social. La aprobaci6n de los pr6stamos deberA basarse 
estrictamente en la capacidad y disposici6n a amortizarlos, no en el uso final o afiliaci6n a un 
grupo. Si e.stas instituciones, a las que hist6ricamente se ha acusado de misiones confusas y
conflictivas, han de rehabilitarse como entidades solventes y comercialmente orientadas, la 
recuperaci6n de lo- pr6stamos y movilizaci6n de los ahorros son tan importantes como el 
desembolso del cr'5dito. Cuando los receptores del cr~dito perciben un prdstamo como ddiva 
politica, la recuperaci6n es mucho m~is diffcil. Ademds, las subvenciones operativas a 
intcrmediarios formales por dedicarse a prdstamos socialmente valiosos pero, a pesar de ello, 
de alto riesgo, debern ser explicitas. 

Los 6rganos normativos que se ocupan de la estabilidad polftica y social deberin 
recurrir a formas mdis directas de intervenci6n financiadas por el gobierno. central o por fuentes 
internacionales. Esto no equivale a decir que el credito no pueda desempefiar un papel en la 
reactivaci6n de la economfa y la incorporaci6n de los grupos desventajados, pero el cr&li-:o 
ofrecido ha de presentarse como una obligaci6n financiera seria, como una oportunidad, no como 
una dAidiva donde la falta de reembolso se perdonari o refinanciarAi. 

Una fonna de aislar mejor de presi6n polftica a las dos instituciones consiste en 
cambiar la composici6n de la junta directiva, designando a un mayor nmimero de representantes 
con antecedentes comerciales y financieros del sector privado y el sector pt.blico. Otro paso 
sera el de nombrar a los respectivos presidentes para mandatos mis largos que el ciclo electoral. 
En tiltimo lugar, es importante promover la continuidad en la alta direcci6n parp la fornmulaci6n 
de una estrategia a largo plazo y la ejecuci6n de las acciones normativas. Los cambios 
frecuentes en la presidencia crean inestabilidad e incertidumbre en las organizaciones y ambas 
instituciones han tenido dos presidentes cada una en los tiltimos cuatro aflcs. 

10.3.2 Desembolso inoportuno del cr~dito 

La Ilegada tardia de un prdstamo puede imponer altos costos a la empresa agrfcola que 
se rige por requisitos agron6micos rigidos. Si el prdstamo no llega para cierta fecha, entonces 
los insumos requeridos habrdn de obtenerse a crdito de los proveedores, no podrin pagarse las 
n6minas o pueden tener que obtenerse prdstamos costosos en el sector informal para cumplir los 
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plazos de producci6n. Estos costos adicionales e inconveniencias reducen la rentabilidad del 
proyecto y perjudican a las relaciones entre la instituci6n crediticia y el cliente. 

En conversaciones mantenidas con jefes de cooperativas, mencion6 como unse 
problema comtin la Ilegada tardia de los fondos del prrstamo. Por ejemplo, la Cooperativa San 
Arturo solicit6 un prrstano el 29 de enero y el pr~stamo fue aprobado el 5 de marzo, pero no 
se desembols6 hasta el 18 de mayo. La preparaci6n del suelo comenz6 a mediados de abril para
los campos colectivos y para 305 parcelas individuales. El Eden, otra cooperativa, declar6 
recibir el primer desembolso del pr6stamo el 3 de julio, bien adeiltrada la estaci6n de siembi-. 
Los retrasos no ocasionaron graves problemas de siembra debido a que las 6rdenes de suministro 
fueron proporcionadas por el banco, pero fueron presentadas luego a los proveedores agrcolas 
que suministraron semilla insumos qufmicos necesarios. Sinla e embar,,o, ocurrieron 
inconveniencias en la financiaci6n de la n6mina o planilla de y en depagos la compra
combustible para los tractores. La soluci6n ha sido a menudo retrasar el pago de la n6mina o 
planilla por un mes y obtener el combustible a crdito. 

En el caso de los agricultores individuales, los portavoces de los campesinos citaron 
un desembolso tardio como una de las razones por las que un mayor nimero de agricultores no 
solicitan crddito. Los bancos pueden proporcionar una orden de suministro para prrstamos
aprobados si se les solicita, pero la mayorfa de los agricultores individuales parecen depender
de crlito personal en las tiendas de productos agrfcolas para obtener los insumos necesarios 
para la fecha de la siembra. La mayorfa de estas tiendas no cobran intereses por estas cuentas. 

Los banqueros se quejan de que pare del problema es el de que los agricultores
inundan las oficinas eni abril y mayo para presentar solicitudes, esperando desembolsos alrededor 
del 15 de mayo. La caign excnviva de trabajo sobre el personal conduce a atrasos inevitables. 
La soluci6n al problema estA en modernizar el proceso de solicitud, reducir el volumen de 
papeleo y computarizar las operaciones lo mds que sea posible. Otro paso importante seria 
utilizar los meses de verano, de poca actividad, para emprender campafias de publicidad pidiendo 
a los agricultores que inicien antes el proceso de solicitud del pr~stamo. Los agentes de 
extensi6n pueden facilitar la iniciaci6n del proceso de solicitud de prdstamos recopilando datos 
y recibiendo las solicitudes en el campo. 

En el caso de Fedecredito, una de las razones principales para el desembolso lento es 
la presencia de un sistema de transferencia de fondos disfuncional. Las filiales locales no captan
ahorros (prohibido por la ley) y la mayorna no son muy rentables, por to que dependen de fondos 
externos de la Oficina Central. Al nivel local, cierto nimero de pr6stamos individuales 
aprobados se combinari de ordinario en un "paquete" y .eenviar a ]a Oficina Central como 
un solo pagar6. La Oficina Central analizari entonces los pr6stamos individuales en el paquete
sobre bases t6cnicas. Si se aprueba el paquete, los fondos se transferirin para desembolso al 
Fondo de Credito Rural afiliado. 

Sin embargo, surgen problemas debido a que los paquetes de fondos no contienen 
informaci6n sobre el plan de pago ni ia fecha exacta de vencimiento de cada prdstamo
individual. Como resultado, la Oficina Central nunca conoce ]a tasa de morosidad con exactitud. 
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Desde la perspectiva del fondo de cr6dito local, los problemas de este sistema surgen cuando 
quizs solo unos cuantos pr6stamos son morosos en un paquete y hay m~is paquetes que la 
Oficina Central necesita aprobar con urgencia. Desde el punto de vista de la Oficina Central, 
los problemas surgen por hacer del reembolso de "paquetes" de pr6stamos viejos una condici6n 
para la aprobaci6n y el desembolso de los fondos de pr6stamos nuevos es el principal 
instrumento de control. El resultado es, a menudo, largos retrasos en el desembolso y relaciones 
antag6nicas entre algunos fondos de cr~dito y la Oficina Central. 

10.3.3 Cantidades inadecuadas de cr~dito 

Si bien la llegada tardia de un pr6stamo puede ser molesta, una cantidad insuficiente 
de credito podrfa rp'sultar en el fracaso de un proyecto desde el principio. Todos los agricultores 
y cooperativas con las que nos pusimos en contacto que dependen en gran medida de mano de 
obra contratada dijeron que los niveles rnximos de pr~stwaos para el maiz, el manf y los 
melones eran inadecuados para sufragar los gastos reales de p'oducci6n despu6is de tomar en 
cuenta el aporte en especie o equidad. Por ejemplo, la Cooperativa Los Achiotales declar6, 
sobre una base por manzana, C2.700 contrafdos en gastos para el maiz mienti-as que el prdstamo 
mxirmo permitido por el Banco Central era de C2.520 (7 por ciento menos). Anilogamente, 
la cantidad permitida para una manzana de manf fue de 8 por ciento menos. Otra cooperativa, 
Cara Sucia, mencion6 que los cambios en los lIfmites de cr6dito no concordaban con los cambios 
en los costos de los insumos. Para el mel6n, la cantidad mdixima se aument6 a C40 para el ahio 
agricola de 1993-94, mientras que los costos de los insumos se dispararon a C700. En el caso 
de los agricultores de subsistencia, los ingresos obtenidos fuera de la finca y la mano de obra 
no remunerada se emplean tdnto como sea posible para cubrir la insuficiencia en la capacidad 
de compra de productos qufmicos. En el caso de la agricultura comercial, el crddito a los 
proveedores y ]as transferencias de otras cuentas son medios a los que se recurre extensamente. 

El peor caso e:icontrado, no obstante, es el de la Cooperativa Santa Lucia donde los 
funcionarios solicitaron C967.717 de bancos comerciales privados para plantar 306 nanzanas 
de arroz en parcelas individuales. La cantidad mdixima permitida por las pautas del Banco 
Central habrnan sido C1,4 millones (C4.580 por manzana). En vez de ello, la cantidad aprobada 
fue C306.000 (Cl.000 por manzana). Muchos miembros plantaron maiz y ajonjolf en vez de 
arroz porque son cultivos de costo m~is bajo. De los 140 productores individuales, 28 esta. 
ahora en mora. En un caso como dste, la instituci6n crediticia, si dudaba de la capacidad de los 
miembros de la cooperativa, debia haber negado el prdstamo de inmediato o haber acordado 
financiar plenamente un cultivo de alternativa de costo mdis bajo. El otorgar considerz>'t.-mente 
meios de las cantidades necesarias contribuye a sembrar desconfianza y fomentar el desvio de 
fondos, lo que a la larga empeora la cartera improductiva del banc- y reduce su rentabilidad. 

En el caso del Banco de Fomento Agropecuario, la diferencia porcentual entre lo que 
se solicita y lo que se aprueba es de ordinario entre 3 por ciento y 11 por ciento, excepto en el 
caso de la sucursal de Santa Ana donde ]a diferencia alcanza un promedio de 35 por ciento. 

La noci6n de establecer limites de cr6dito conforme al tipo de actividad deberfa 
abolirse. Es una idea remanente del cr6dito supervisado de las d6cadas de 1960 y 1970 cuando 
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no se confiaba en los pequefios agricultores ni se les consideraba como individuos responsables.
Una noci6n m~is modema y liberal de la asignaci611 del crdito se habria basado en la idea de 
la capacidad de endeudamiento, no en nociones previarnente existentes de lo que es tecnologfa
apropiada. El si~tema actual de lImites impide la innovici6r, (ecnol6gica y las actividades de 
conservaci6n del suelo. 

10.3.4 La distancia social entre la instituci6n financiera y el prestatario 

Si bien los agricultores individuales no se quejaron de su tratamiento por el personal
de los bancos, muchos funcionarios de cooperativas expresaron un sentido de incomodidad en 
tratar con los bancos comerciales. Consideraban que los funcionarios de los bancos miraban a 
las cooperativas con desprecio y trataban con ellas solamente por un sentido de obligaci6n social 
y debido a presi6n por pane del gobierno. Consideran que los pr6stamos de los agricultores
grandes bien conocidos se tramitan siempre antes que los suyos independientemente de la fecha 
de presentaci6n. 

Al igual que en cualquier empresa eficaz que opere en un ambiente competitivo, ha 
de reconocerse y respetarse al cliente y 6ste ha de sentirse satisfecho con la calidad del servicio 
o el producto. 

10.3.5 Actividades ineficaces de supervisi6n y cobro 

De acuerdo con los funcionarios del Banco de Fomento Agropecuario, se visita a cada 
cliente al menos una vez durante el curso del pr6stamo para comprobar si se ha efectuado la 
inversi6n propuesta y supervisar la salud de! proyecto. Todos los agricultores y cooperativas 
con los que nos pusimos en contacto eYpresaron la necesidad de mds visitas a fin de establecer 
una relaci6n inis estrecha, obtener ia confianza del banco y recibir asistencia t6cnica. Muchas 
cooperativas con C600.000 o m~is en prdstamos declararon haber recibido dos o tres visitas al 
afio.
 

La falta de visitas regulares a las fincas y el establecimiento de una estrecha relaci6n 
personal con los clientes puede resultar en una mayor morosida-l y fuga de clientes. En el 
Banco de Fomento Agropecuario, los costos administrativos son muy elevados (legando a un 
prmedio de 8-9 por ciento de los costos totales) y existe un claro incentivo para reducir el 
nfiiero de visitas al terreno, que son actividades de costo elevado. 

Mis ,ital que la falta de supervisi6n estrecha es la d6bil actividad de cobro. Hasta 
hace tres . no existia una actividad intensa de cobro. Ahora el Banco de Fomento 
Agropecuario utiliza un sistema de comisiones, pagando, ademdis del sueldo base, 2,5 por ciento 
de ia cantidad recuperada hasta C40.000, 3,5 por ciento hasta C50.000, y 4 por ciento por mis 
de C60.000. El sistema constituye una mejora frente al s:stema de sueldo fijo atin utilizado por
Fedecredito. Sin embargo, los gerentes el Banco de Fomento Agropecuario han sugerido 
aumentar considerablemente la tasa de comisiones para el limite mis bajo porque la mayoria de 
las cuentas recuperadas estdn, de ordinario, por debajo de la cifra de C40.000. El 
fortalecimiento de ia oficina judicial es otra necesidad en opini6n de muchos gerentes. Muchos 
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de los documentos legales se encuentran ain mal preparados en el momento de juicio 
hipotecario. Los documentos mal preparados retrasan las acciones de recuperaci6n y aumentan 
los gastos administrativos para el banco. No hay vacios importantes en los derechos de 
propiedad o en el sistema juridico que inhiba el juicio hipotecario. Los principales obst~culos 
son los costos. En el caso de los prdstamos muy pequefios, los gastos jurfdicos de la acci6n 
judicial pueden aproximarse a la cantidad en mora. El principal problema de Fedecrddito con 
la recuperaci6n de los prdstamos agropecuarios es la falta de transporte para los cobradores y 
su baja remuneraci6n. 

10.3.6 Servicios insuficientes 

Una mayoria abrumadora de los clientes del banco expresaron, en orden de 
importancia, la necesidad de una mayor flexibilidad en el ref'manciamiento de los pr6stamos; 
bien extendiendo las fechas de vencimiento del pr6stamo o proporcionando nuevos prdstamos 
pa almacenamiento de cereales a fin de permitir al productor aprovechar la estacionalidad de 
los precios en ventaja propia; una verificaci6n del saldo de los ch ques y procedimientos de 
aprobaci6n mds digiles; y campafias de movilizaci6n de los ahorros mdis decididas. 

Prcticamente, todos los clientes se quejaron del efecto pernicioso del requisito rfgido 
de cancelar un prdstamo pendiente, a menudo antes de la fecha de vencimiento, a fin de recibir 
un segundo prdstamo previamente aprobado para un segundo cultivo. A menudo, el cultivo de 
granos de invierno no es rentable debido a los precios bajos o a los choques de la climatologfa 
Lpie impiden una cancelaci6n precoz, pero el retraso en desembolsar los fondos para el cultivo 
de exportaci6n de verano, de alto valor, puede ser perjudicial para el rendimiento. Para superar 
estos obsticulos, los productores venden eA ganado o se endeudan en fuentes informales. Los 
resultados tiltimos son unos costos de transacci6n mucho mis elevados y un mayor riesgo de 
producci6n debido a la aplicaci6n inoportuna de los insumos. Esta polftica es miope, en especial 
cuando el cliente tiene un buen historial y las circunstancias justifican flexibilidad. 

Todos los prestatarios con quienes nos pusimos en contac~o expresaron tambidn la 
urgente nece-daad de ayuda en comercializaci6n. El requisito de que todos lo- pr6stamos de 
producci6n se cancelen para el 30 de mayo coincide con un perfodo de precios bajos para el 
mafz. A fin de aumentar los ingresos de los agricultores, se necesita financiamiento para 
almacenamiento en finca o financiamiento pam centros regionales de recogida. 

Muchos de los agricultores mdis comercialmente orientados expresaron descontento con 
los largos retrasos (hasta 4 horas) sufridos para verificar los saldos de les cheques. Esta lentitud 
aumenta los costos de transacci6n para cl'entes progresivos y les anima a cambiar a bancos 
comerciales privados si hay alguno en la vecindad. El Banco de Foniento Agropecuario se 
arriesga a perder a sus clientes preferidos si no se modernizan sus sistemas de inf'-rmaci6n y 
comunicaci6n. 

La gran mayoria de las personas con quienes nos pusimos en contacto no tenfan 
cuentas de ahorros y no posefan ingresos considerables que pudiesen gastar, pero pocos de los 
que tenfan una gran corriente de efectivo expresaron interds en aprender m~is acerca de los 
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planes de ahorro. Una estrategia posible para el Banco de Fomento Agropecuario serfa la de 
concentrarse en los comerciantes urbanos y trabajadores asalariados como posibles ahorradores. 
La vitalidad del sector informal fue evidente en muchas de las localidades visitadas. Un 
incremento en los ahorros aylidara a reducir la dependencia en los fondos del Banco Central y 
mejoraria la calidad de los servicios financieros rurales. 

10.4 Factores externos 

Adem~is de la credibilidad individual y de la entrega del servicio crediticio, las 
externalidades desempefian un papel importante en el uso y recuperaci6n eficaces del tcrd'ito. 
Los principales factores externos que afectan a los prestatarios agricolas salvadorehios son ]a falta 
de asistencia t6cnica y la lenta transferencia de tecnologfa, la climatologfa y la erosi6n del suelo, 
]a comercializaci6n y el cumplimiento de los contratos, y las condiciones comerciales lasen 

zonas rurales/urbanas.
 

10.4.1 Servicios de extensi6n desigual 

El Ministerio de Agricultura (MAG) tiene una escasa presencia en las zonas rurales. 
Todas las personas entrevistadas --gerentes de sucursales bancarias, jefes de cooperativas, 
representantes de organ_-'aciones no gubernamentales y agricultores individuales-- se quejaron
de que el MAG no estaba proporcionando una asistencia t6cnica adecuada a los productores de 
mediana y pequefia escala. 

Las fincas grandes pueden contratar ayuda privada y las cooperativas de re orma 
agraria reciben atenci6n de algunas entidades gubernamentales e internacionales. Por ejeunplo,
muchas de las cooperativas de reforma agraria visitadas estaban recibiendo del MAG asistencia 
t6cnica en medicina veterinaria y, en productos no tradicionales, de la Liga Cooperativa de 
Estados Unidos (CLUSA). Otras estaban recibiendo ayuda en producci6n de azticar de ingenios 
azucareros privados como pare de contratos de comercializaci6n. Todas recibian visitas del 
Instituto de Reforma Agraria (ISTA) para apoyo administrativo y, en algunos caso., para
servicios de extensi6n de cultivos en el campo. 

El programa de diversificaci6n operado por FUSADES, Ilamado DIVARGO, es 
pequefio en su cobertura y beneficia principalmente a los agricultores grandes. El trabajo de 
CENTA es admiralle y ha resultado en una amplia divulgaci6n y utilizaci6n de variedades de 
semillas hibridas mejoradas. Sin embargo, hay una necesidad desesperada de conservaci6n del 
suelo y de la introducci6n dz nuevas t6cnicas de cultivo y de sistemasnuevos de control de 
plagas que aumenten los rendimientos y que, posiblemente, reduzcan el uso de p-oductos 
quimicos. 

10.4.2 La climatologia y la ?rosi6n del suelo 

En el curso de estos tL.timos veinte afios, el r6gimen de pluviosidad se ha hecho mis 
irregular. La frecuencia de las sequfas ha seguido siendo la misma (ocurriendo cada 3 a 4 afios), 
pero la distribuci6n interestacional de las lluvias parece haber cambiado. De acuerdo loscon 
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agricultores mis viejos, las lluvias, hace diez a quince afios, solfan comenzar en la primera 
semana de mayo; ahora comienzan hacia fines del mes y, a veces, no lo hacen hasta la primera 
semana de junio. Ademris, el perfodo de sequfa en ago'io estA durando mis tiempo. El 
resultado es mis tensi6n sobre las plantas, por lo que se reduce el rendimiento. Poco puede 
hacerse para contrarrestar estes cambios en los regfrnenes meteorol6gicos, excepto desarrollar 
variedades de semillas que hagan frente mejor al nuevo r6gimen de pluviosidad y promover la 
adopci6n de la tecnologfa de riego en las zonas mis dridas. 

En las zonas bajas cerca de los rios, las inundaciones se han hecho mds comunes. 
Esto aumenta notablenente el riesgo de incumplimiento en los pagos para los productores de 
cereales durante la ;siaci6r, luviosa en las zonas vulnerables. Entre las soluciones posibles 
figuran proyecos de reforestaci6n de cuencas y conservaci6n de suelos aguas arriba y la 
erecci6n de diques y canales de desvfo en los r'os mis propensos a inundaciones. 

Sin embargo, el problema mdis grave es la considerable pfrdida de mantillo debida a 
la erosi6n ocasionada por los vientos y las aguas. En las Ilanuras costeras, se declara que estA 
ocurriendo mdis dafio ocasionado por el viento que en el pasado. En general, la fertilidad 
perdida aumenlta la demanda de fertilizantes qufmicos a corto plazo y, a largo plazo, se 
degradari gravemente el valor econ6mico de los terrenos mdis fr',giles y de pendientes. Se 
necesita tomar medidas de restauraci6n, tales como las de plantar vallas vivas, parapetos contra 
el viento, terrazas, paredes de piedra, capa vegetal, siembra en contornos, pr-dcticas que 
requieren poca perturbaci6n del terreno y agrosilvicultura, pero tudo ello significa costos de 
producci6n mdis elevados y mayor tiempo de mano de obra. Sin un program- de extensi6n 
decidido, planes rentables de producci6n de altemativa y cr6dito disponible, se podri lograr poco 
para el regimen actual de explotaci6n que es econ6micamente racional para un agricultor de 
bajos ingresos con informaci6n limitada acerca de altemativas. 

Todas las medidas de rerrnedio exploradas anteriormente requerirfan gastos piblicos 
importantes en identificaci6n, planifhiaci6n y ejecuci6n de proyectos, asi como la disponibilidad 
de cr6dito para financiar la adopci6n individual de intervenciones en finca. En el presente, hay 
una marcada ausencia de didlogo normativo y coordinaci6n de las acciones entre los principales 
actores del sector agrfcola: lus agricaltores, las cooperativas, el Ministerio de Agricultur, el 
Ministerio de PRanificaci6n, el Minisc,;,io de Obras Ptiblicas, los dirigentes m;Iu.licipales, las 
instituciones financieras y la serie de organi-aciones no guberramentales que e ocupan de los 
segmentos pobrcs de las zonas rurales, el nledio ambiente y ]a diversificaci6n de los cultivos. 

10.4.? Comercializaci6n y ejecuci6n de los cGntratos 

Por el momento, solo los cultivos de exportaciones tradicionales, el caf6, al algod6n 
y el azdicar, tienen un sistema de comercializaci6n ordenado y bien integrado. La 
comercializaci6n de cereales y pescado esti dominada por intermediarios. En I&comercializa
ci6n de legumbres y frutas, los agricultores que tienen sus propios vehfculos se dedican a la 
comercializaci6n directa, mientras que los que no los tienen dependen de intermediarios. Los 
productos no tradicionales como el ajonjolf, el bdlsamo, la maravilla, los melones, flores 
ornamentales y el camar6n estAn dominados por unos cuantos elaboradores y exportadores. La 
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tinica excepci6n es el cdhamo de henequdn para el que existe una amplia demanda y es elaborado 
por artesanos. 

Dos problemas patentes existen en la cadena de comercializaci6n de los productos
bisicos distintos del cafd, el algod6n y el azticar. Primero, existe una marcada estacionalidad 
en los movimientos de precios que no es bien aprovechada debido a una combinaci6n de 
factores: ausencia de instalaciones de almacenamiento y de elaboraci6n, falta de financiamiento 
y falta de informaci6n sobre el mercado. En el caso de cereales bdisicos, se dispone de poco
almacenamiento en f'mca y las fechas de vencimiento de los contratos de pr~stamo obligan a
efectuar la liquidaci6n antes de que los precios Ileguen al punto m~ximo. Ademdis, existe falta
de instalaciones de recolecci6n y secado de granos y contrataci6n anticipada que podrfan servir 
para controlar el riesgo, reducir las p~rdidas despu6s de la recolecci6n y aumentar los ingresos.
Por ejemplo, si los productores individuales ' ivdiesen recibir dinero inmediato en el momento 
de la recolecci6n para atender las necesidades de consumo de un secador/almacenador de granos 
y, luego, un pago complementario posterior cuando el secador/almacenador vende el giane
almacenado en el momento mis oportuno del ciclo, el bienestar econ6mico del productor
mejorara. La privatizaci6n de los silos del Banco de Fomento Agropecuario puede mejorar esta 
situaci6n a corto plazo. Sin embargo, puede requerirse una red mds amplia de centros de secado 
y almacenamiento mis pequefios. A rorto plazo, las pequefias fincas que no tienen sus propios
vehfcalos estarin ain en una posici6n desventajada frente a los intermediarios. En el caso de 
las frutas y legumbres, la falta dt informaci6n sobre el mercado, capacidad de elaboraci6n,
control de la calidad y comercializaci6n eficaz de los productos transformados parecen se. ':s 
factores limitantes. 

Segundo, Jos elaboradores y exportadores de exportaciones no tradicionales gozan de
poder monopolista y explotan sus posiciones para pasar el riesgo a sus proveedores. Cuando
los precios son bajos en los mercados internacionales, se niegan a comprar mdis productos de los 
proveedores o retrasan los pagos a los proveedores. En el caso de las exportaciones de 
mariavilla, tres personas entrevistadas declararon incidentes de incumplimiento de los contratos: 
el producto se entreg6 pero no se efectu6 el pago. En todos estos casos, no se busc6 recurso 
legai por diversas razones: (1) los elevados gastos juridicos y la creencia de que los tribunales 
se pondrin del lado del exportador que ha realizado pagos minimos pero no completos,
(2) ignorancia o (3) falta de disponibilidad de asesoramiento legal en el direa inmediata. Dos de 
los tres clientes han experimentado dificultades cumplir conen pr6stamos y ahora est~nsus 
buscando refinanciamiento. La falta de una clara ejecuci6n
prestatarios y hace que los bancos se muestren dudosos 

de los contratos penaliza a 
de financiar exportaciones 

los 
no 

tradicionales. 

Las soluciones a estos problemas son diver!sas, desde financiamiento adicional para
pr6stamos de comercializaci6n hasta la iniciaci6n de empresas de procesamiento y exportaci6n
de prorluctos agricolas y u.a serie de iniciativas gubemramentales para mejorar ]a divulgaci6n
de informaci6n, el establecimiento de normas y grados de calidad y la facilitacidn de asistencia 
t6cnica e incentivos fiscales a los procesadores y exportadores. 
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10.4.4 Trminos del comcrcio rural/urbano 

Hist6ricamente, los t6rminos del comercio han sido desventajosos para los residentes 
de las zonas rurales. Todos los agricultores entrevistados citaren que la tasa de incremento en 
los insumos quimicos estA agotando los aumentos en los precios de los productos. Como puede 
verse en el Cuadro 10.3, la desventaja relativa de precios par el sector rural se ha empeorado 
desde 1980. 

En una economfa de mercado liberalizada, puede adoptarse a corto plazo poca acci6n 
gubernamental eficaz. A largo plazo, las acciones apropiadas incluirfan medidas que aumenten 
el nivel de productividad y el valor agregado en el sector, la formaci6n de asociaciones de 
productores y cooperativas de comercializaci6n para aumentar el poder en el mercado, asf como 
mejoras bdsicas en la red vial y los servicios de comunica-i6n. Como consecuencia de ello, los 
niveles de ingresos aumentarian. 

CUADRO 10.3: Deflactores sectoriales y tirminos del comercio 

Deflactor Deflactor Term. del comercio 

PIB agric. /1 PIB no agri. /1 representativos 
zonas urbanas/rurales 

1980 2,949 2,629 112 
1981 2,674 2,934 91 
1982 2,765 3,286 84 
1983 2,973 3,728 80 
:984 3,136 4,258 74 
F35 3,515 5,207 68 
198o 5,515 6,849 81 
1987 4, 353 8,454 51 
1988 5,134 9,78 52 
1989 4,985 11,633 43 
1990 5,516 11,372 49 
1991 5,828 12,372 47 
1992 6,140 13,372 46 

Notas: /1 Las cifras de 1990 a 1992 son proyecciones. 
Los deflactores sectoriales implicitos tienen como base 1978= 1,0.
 
Fuente: Roger Norton, "An Assessment of the Recent Agricultural Policy
 
Refoirs in El Salvador", Informe APAP I, julio de 1990.
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 Prioridades para la acci6n 

El cr~dito rural en los paises en desarrollo ha sido problem- tico debido al riesgo
inherente le la agricultura y a debilidades institucionales. Sin embargo, el cr6dito facilita el 
crecimiento econ6mico y el desarroflo rural. Su entrega, utilizaci6n y recuperaci6n eficaces 
pueden garantizarse s6lo en el contexto de un programa de desarroho rural integral bien 
disefiado, coordinado y ejecutado. 

Los programas de credito rural que aumentan la oferta de pr6stamos, sin mejorar la 
solvencia de la poblaci6n beneficiaria de pequefios agricultores, fracasarin sin duda como se ha 
demostrado una y otra vez en los trabajos publicados. Dichos prograrnas contribuyen al desvfo 
de fondos hacira fines no agrfcolas, tienden a 7.-r explotados en mayor medida por los 
igticultores mis adinerados, lo cual emreoa la distribuci6n del ingreso y tienden a contribuir 

a altas tasas de morosidad, con lo que se debilita a las instituciones de pr6stamos y se crea la 
necesidad de intervenci6n peri6dica para salvarlas. La promoci6n de nuevas tdcricas de cultivo 
y cosechas de valor elevado solo tendri 6xito si se hallan presentes los ingredientes necesarios 
de la asistencia t6cnica adecuada, una comercializaci6n segura y un cr6dito oportuno. Asf, pues, 
se necesita un enfoque doble. Las instituciones crediticias necesitan fortalecerse mediante la 
adopci6n de polfticas s6lidas, recapitalizaci6n e inversiones en personal e infraestructura. Los 
prestatanos, en especial los pequefios agricultores, de baj.,s ingresos, necesitan adquirir solvencia 
mediante capacitaci6n gerencial, progran.as de extensi6n t6cnica y de comerciaiizaci6n, y
mediante inversiones piblicas en la investigaci6n y la infraestructura agropecuaria. 

En El Salvador, se identificaron varias barreras que se interponen a la provisi6n y la 
recuperaci6n del credito2 3. Las barreras m~is importantes son las siguientes: 

* 	 Alto costo de transacci6n de los prestatarios, 
* 	 Cantidades inadecuadas de prdstamos para el iraiz, el manf y el mel6n sobre una base 

por manzana, 
* 	 Falta de comprensi6n y flexibilidad en ]a renovaci6n de pr6stamos que contribuye a 

costos de producci6n elevados y rendimientos mds bajos debido a que no se plantan 
a tiempo segundos cultivos, 

* 	 Falta de prdstamos para comercializaci6n, 
* 	Desprecio para el sector de las cooperativas debido al deficiente desempefio gerencial 

en el pasado 

La falta de garantfa es una barrera evidente en los pr6stamos generales, pero en el contexto de los 
programas de crito de los pequefios agricultores de un pafs en desarrollo, se da por sentada. 
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Se recomiendan las medidas siguientes a los funcionarios de los bancos y las autoridades 
del gobierno central, en especial al Ministro de Agriculturau: 

" 	Depender mis del cr~dito en grupo y de las referencias personales para atender a los 
agricultores marginales. Mediante una campalia de promoci6n, una selecci6n 
cuidadosa de los miembros y una supervisi6n estrecha, el programa tiene posibilidades 
de dar buenos resultados como lo ha hecho en ciertas partes del pals. Los prdstamos 
basados en garantia no son una altemativa viable para estas clases de agricultores. 

" Reducir los costos de transacci6n del prestatario de forma considerable mediante tin 
proceso de solicitud de pr6stamos modernizado y computarizado; desembolsar los 
fondos a tiempo; y brindar una mayor flexibilidad de reembolso y desembolso en el 
caso de pr6stamos mtiltiples cuando la situaci6n lo justifique. 

" Implantar un sistema de banca m6vil para facilitar la tramitaci6n de los documentos. 
Los agentes del Banco de Fomento Agropecuario deberdn visitar localidades 
circundantes designadas en sus dias de mercado para recibir solicitudes y comprobar
referencias de caricter, en especial durante los meses de poca actividad en el verano. 
Cuando la seguridad mejore en el campo, deberd considerarse la positlilidad de enviar 
camiones blindados para desembolsar y recibir fondos. 

* Procesar los prdstamos para los clientes repetidos de, forma que la tramitaci6n dure 
solo unos dfas con un banco de datos plenamente computari.ado. Los planes de 
inversi6n, recientes ingresos y la verificaci6n de las garantfas dolber~in ser los tinicos 
rubros que necesiten actualizarse. Los clientes con buen historial deber-dn recibir 
lineas automiticas de cr6dito que les den flexibilidad para efectuar retiradas de fondos 
cuando lo deseen, siempre y cuando hagan sus pagos a tiempo. 

* 	 Cuando aumenta el negocio del cliente, se efectuard un nuevo anilisis detallado y se 
podrA otorgar una linea de crdito mds amplia. Este servicio serfa ideal para un 
cliente de la Clase A dedicado a la microempresa, la agroindustria, la ganaderfa, la 
producci6n avicola o la producci6n intensiva de legumbres donde el movimiento del 
capital es elevado y los flujos de caja en efectivo son sustanciales y relativamente 
constantes de un mes a otro. Los procedimientos de pr6stamos ahuyentan a los 

Otra posible barrera que se interpone al funcionamiento eficaz del cr&lito es el mercado de bienes
rafces. En otro es,.udio sobre la tenencia de tierras realizado por Seligson, Childress y Thiesenhusen bajo
el mismo subcontrato APAP II, se abordard esta cuesti6n mds plenamente. En las conversaciones y
observaciones informales, se dio a entender que el gobierno deberfa considerar polfticas que mejoren el 
funcionamiento de los mercados de bienes rafces, er. particular con una mayor capitalizaci6n del Banco 
de 	Tierras, impuestos mds elevados sobre as tierras subutilizadas y las tierras utilizadas de forma 
inapropiada a fin de promover su venta; y enmiendas en las leyes de reforma agraria que permitan a los
finateros y a las cooperativas vender sus terrernos. Estas medidas permitirfan a los agricultores
progresivos ampliar la escala de operaciones y hacerse mls rentables. 
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buenos clientes. Los bancos del estado necesitan atraer y mantener a tantos clientes 
de la Clase A como sea posible. 

" 	Evitar la politizaci6n de los programas de prdstamos a toda costa. Las actividades de 
desembolso de cr&titos deber-In fundamentarse en los principios f'mancieros y de 
control del riesgo. Aislar a la direcci6n del banco mediante cambios en la 
composici6n de la junta directiva y mandatos escalonados para los presideates (que no 
coincidan con el cich electoral). 

" 	Represtar a elaboradores/exportadores/vendedores de alimentos y productos agrfcolas,
quienes a su vez pueden prestar a agricultores contratados. Ese tipo de prdstamo
reduce el riesgo de reemnbolso ya que los pagos de los pr6stamos pueden deducirse 
cuando el agricultor entrega su producto al elaborador/exportador 2. Sin embargo, 
esta operaci6n de repr6stamo puede lograr mejorar las corrientes de dinero orientadas 
a la poblaci6n pequefios agricultores s6lo en ciertas cir:'unstancias. 

" Mejorar la calidad de los servicios bancarios generales ofreciendo una linea de credito 
de comercializaci6n y/o financiando un pequeio conjunto de instalaciones para secado 
y almacenamiento de cereales al nivel regional. 

, 	 Modemizar atin m~is los sistemas bancarios de comunicaci6n y mantenimiento de 
registros. 

El Ministerio de Agricultura y el Centro de Tecnologfa Agrfcola, junto con 
organizaciones no gubernamentales, necesitan crear externalidades positivas para el 
uso eficaz del credito en los siguientes sectores: administraci6n agricola y extensi6n 
de cultivos, reforestaci6n de cuencas, promoci6n y diseminaci6n de t6,cnicas de 

25 El dirigir m~s cr~dito bancario a los "comerciantes-prestamistas" que pueden hacer cumplir mds 
habilmente los contratos do pr6stamos con los pequefios prestatarios mediante arreglos de comercializaci6n 
vinculada y presi6n social, en comparaci6n con las instituciones de cr6dito, puede tener efectos de 
bienestar social ambiguos te6ricos. Karla Hoff y Joseph Stiglitz, en un documento reciente, ofreceri un 
modelo te6rico en el que los tipos de inter6s informales pueden permanecer estables, aumentar o
disminuir cuando ocurren grandes expansiones en el cr&tito formal a los comerciances-prestamistas con 
garantfa segura. La recomendaci6n es la de que los gobiernos deberdin disefiar mecanismos contractualess 
que capten o reproduzcan las capacidades de informaci6n y ejecuci6n de los prestamistas informales y 
que hagan inversiones en la infraestructura, las cuales reduzcan los costos de informaci6, y ejecuci6n.
El escenario m8 perverso es aqudl en el que un incremento en el cr&tito formal puede conducir a un 
pequefio volumen de pr6stamos informales y a tipos de prdstamos informales m~s altos. zon'i:.yendo 
un rechazo de la "hip6tesis residual" (trickle-down hypothesis) subyacente. Se demuestra que esto es 
posible si se cumplen una o mds de las siguientes condiciones: (1)si los costos de supervisi6n aumentan 
con la dimensi6n del prdstamo; (2) si es cada vez mds costoso para los prestatarios buscar prestamistas
informales; (3) si los costos de almacenamiento y transpcrte, por ser un comerciante, son grandes; (4)
si el incremento del cr6dito institucional no atecta en gran medida al valor sombra dcl capital para el 
comerciante informal; y (5) si la entrada inducida en el mercado crediticio es grande pero, al mismo 
tiempo, la elasticidad de la demanda de credito de los prestatarios es grande. 
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conservaci6n de los suelos, promoci6n y diseminaci6n de tdcnicas de reducci6n de 
p~rdidas despu6s de la cosecha y de almacenamiento, y creaci6n de un sistema de 
distribuci6n y diseminaci6n de informaci6n para !os cereales, las frutas, las legumbres 
y las exportaciones no tradicion-,les. 

" Emplear incentivos de reembolso tales como rebajas de intereses por reembolso 
riipido, alza en la cantidad de los pr6stamos con base en la cantidad de ahorros 
depositados y acceso garantizado al cr&lito en cantidades escalonadas en la medida en 

•que el 	reembolso sea ripido. 

" 	El Banco Central deberfa dejar de establecer lmites sobre los pr6stamos para cultivos 
en una base por manzana. Las decisiones de asignaci6n debernan basarse en la 
capacidad de endeudamiento del individuo, en su caricter, en su capacidad 
administrativa y en el plan de inversiones propuesto. 

11.2 	 Posibles papeles para el sector privado en la provisi6n de cr6dito rural a los 
pequefios agricultores 

Los bancos comerciales privados y las organizaciones no gubemamentales, sin fines de 
lucro, entre ellas las iglesias, pueden desempefiar un papel importante en el desembolso del 
cr6dito nral. No obstante, la posibilidad de animar a los bancos privados a que atiendan mejor
al productor en pequefia escala no es muy alentadora. Los bancos comerciales privados atienden 
a las fincas extensas y las cooperativas bien administradas que se dedican a las exportaciones
tradicionales. Dos funcionarios de un banco privado que fueron entrevistados, expresaron poco
interds en atender directamente a los productores de pequefia escala, de alto riesgo. La mayorfa
de sus clientes pertenecen a las clases de pr6stamo de ries,,o A y B, y los bancos naturalmente 
tratan de aumentar las tasas de utilidades y reducir ann mis sus tasas de morosidad. Se 
considera que estos sentimientos son representativos del iector. 

Sin embargo, a plazo medio (a cinco afios vista) existen posibilidades para una mayor 
participaci6n en ]a financiaci6n del sector de la finca pequefia y la cooperaci6n con las 
organizaciones de desarrollo. El Banco Cuscatlin expres6 el dc.seo de participar en un programa
de graduaci6n/garantfa de prdstamos de dos etapas. Una de las organizaciones no 
gubernamentales o el Eanco de Fomento Agropecuario identificarfan, capacitarfan y
perfeccionaran a una serie de agricultores en pequefia escala en un determinado perfodo de 
tiempo. Quienes tengan un buen historial de reembolso y propuestas de proyecto- viables serfan 
entonces aceptables para el Banco Cuscatlnin, junto con una garantfa de pr6stamo de un donante 
internacional para la porci6n del pr6stamo no abarcada por la garantfa que posea el prestatario. 

Una oficina de crdito privada facilitarfa la evaluaci6n oportuna de los posibles clientes 
pero, a corto plazo, s6lo beneficiarfa a los trabajadores urbanos, a los asalariados, a las 
enpresas formales y a los agricultores en gran escala. El grado limitado de mantenimiento de 
registros por computadora, la frigil integraci6n de las telecomunicaciones en el pafs y )a
renuencia de las empresas individuales a compartir o vender informaci6n, inhiben el 
establecimiento de una oficina de cr6dito de alta calidad, anv de amplia base, este momento. 
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Serfa demasiado costoso buscar a los pequefios agricultores y recopilar datos sobre caracteristicas 
personales, ingresos, activos, pasivos y patrones de gastos que permitan la formulaci6n de 
fndices de calificaci6n crediticia. En la actualidad, una base de datos en ]a Superintendencia 
sobre deudas bancarias pendientes es utilizada ampliamente por todos los bancos comerciales 
para verificar L! historial de cr~dito de un individdo. El problema esti en que, incluso si el 
p. c'uefio agricultor tiene un historial impecable de crfdito, se le considera demasiado arriesgado 
para los bancos comerciales privados principalmente debido a falta de .:eservas liquidas si fracasa 
el proyecto financiado. La falta de insumos complementarios suficientes, tales como una fuerte 
'.xperiencia gerencial, asistencia tecnica y mercados fiables para sus productos son 
preocupaciones adicionales. Asf, pues, la acci6n aconsejable, a corto plazo, seria elaborar 
amplias bases de datos por computadora sobre los clientes del Banco de Fomento Agropecuario,
Fedecrddito y las distintas organizaciones ,o gubernamentales. Esta informaci6n podrfa entonces 
venderse o transferirse a una entidad privada. Entre tanto, se necesita cierta coordinaci6n entre 
todas las instituciones crediticias activas que se concentren en el pequefio agricultor y ia 
microempresa para obtener primero la aprobaci6n de la idea y, segundo, para asegurar in 
minimo de compatibilidad en las definiciones e intercambiabilidad de los datos, asf como para 
la protecci6n del derecho a la privacidad. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se multiplicaron en la d6cada de 1980 y
Ilenaron el vacfo en la asistencia alimentaria, la atenci6n de salud, el desarrollo de la mujer y
el desembolso del cr6dito, creado por la deficiente operaci6n del sector piblico y las 
perturbaciones ocasionadas por la guerra. Muchas de las ONG se han agrupado bajo la de los 
Servicios de Ayuda Cat6lica [Catholic Relief Services] (CRS); sin embargo, hall muchas ONG 
patrocinadas por Europa que no caen dentro de la sombrilla de los CRS. En la actualidad, los 
CRS y sus filiales tienen proyectado desembolsar C34 millones de colones en 1993. Se sabe de 
unas 41 ONG que trabajan activamente desembolsando creditos. Las principales modalidades 
de provisi6n de cr6dito que utilizan son el cr6dito en grupo (banco popular) y los fondos de 
cr6dito rotativo. Estas dos modalidades reducen notablemente el costo de transacci6n de los 
prestatarios pero pueden o no reducir el costo de transacci6n de las instituciones de pr6starnos. 

Hay un cnorme interds en ampliar las operaciones y los CRS consideran que pueden 
absorber flicilmente una cartera de US$10 millones. Sin embargo, en conversaciones con cinco 
representantes de las ONG, todos expresaron gran renuencia a colaborar con -1 Banco de 
Fomento Agropecuario o con el Ministerio de Agricultura debido a que consideran estas 
instituciones ser burocracias antifuncionales. Todos citaron experiencias negativas con el MAG 
y dijeron que preferfan utilizar a sus propios agentes de extensi6n para proporcionar apoyo 
administrativo y tdcnico a los beneficiarios. 

Ademdis, expresaron gran preocupaci6n acerca de los margenes de la intermediaci6n y
el tipo de interds al usuario si los fondos originados en la USAID tendrian que pasar primero 
a travds del Banco Central y, luego, a travds del Banco de Fomento Agropei-uario o los 
Servicios de Ayuda Cat6lica. Una segunda preocupaci6n fue el momento oportuno en la 
tramitaci6n y desembolso de los prfstamos; un mayor ntmero de puntos de intermediaci6n y 
puntos de aprobaci6n de los prdstamos significa mayor lentitud en la entrega de los pr6stamos.
Cada una de las ONG a nivel primario declar6 que preferia una relaci6n directa con la USAID; 
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su segunda opci6n serian los Servicios de Ayuda Cat6lica. Ninguna deseaba trabajar con el 
Banco de Fomento Agropecuario. 

Todos los grupos parecfan poseer personal sumamente motivado y competente y 
estructuras orginicas muy escuetas. La mayoria ofrecia un paquete integral de servicios 
(capacitaci6n gerencial, asistencia en los cultivos y comercializaci6n); no obstante, una expansi6n 
de las actividades entraharia importantes inversiones en vehfculos, equipo y apoyo operawivo para 
las actividades de capacitaci6n y divulgaci6n. Cuatro de los cinco grupos entrevistados estaban 
operando con un coeficiente sub6ptimo de agentes de extensi6n agrfcola y, bajo la tutela de los 
CRS, s6lo 5 de las 41 filiales estaban computarizadas. 

Si bien los gastos institucionales son, en su mayor parte, inevitables en cualquier 
actividad de extensi6n organizada pa. los segmentos pobres de la poblaci6n rural, el problema 
estriba en la sostenibilidad institucional. Si la USAIID fuese a financiar una serie de estas ONG, 
las ONG se haran dependientes de fondos concesionarios internacionales por muchos afios. Si 
algunas no lograran obtener fondos en el futuro, la inversi6n social que la USAID habrfa hecho, 
se perderfa. 

Entre otras de las debilidades de las ONG figuran el "patemalismo" y los tipos de interds 
reales negativos. La mayorfa de estos grupos est~.n motivados por metas sociales, religiosas y 
polfticas y utilizan el crdtito como herramienta de organizaci6n para otros fines. El cr~dito ha 
de presentarse como una obligaci6n financiera que proporciona influencia econ6mica pero que 
ha de utilizarse :on prudencia y reembolsarse. El representante de los CRS indic6 esto como 
una de las lecciones aprendidas mdis vitales. A los productores de bajos ingresos se les ha de 
informar acerca de lo que es el crddito, cudiles son las reglas del contrato, y su capacidad de 
endeudamiento ha de formarse lentamente. Ademis, el tipo de interds para el grupo de CRS es 
en la actualidad del 15,5 por ciento, que estA por debajo de la tasa de inflaci6n y contribuye a 
financiar la descapitalizaci6n. Las ONG deberdn obligarse a ]a condicionalidad de los donantes 
y/o animirseles a proteger el valor real de los fondos de sus prdstamos rotati-vos cobrando tipos 
de interds real ligeramente positivos. Los tipos de interds deberfan ser tambidn variables a tmvds 
del plazo del prdstamo a fin de proteger a ]a instituci6n financiera y al fondo. 

11.3 Posible papel de los intermediarios informiales en la provisi6n de crddito rural 

Los mdis probables proveedores de cr6dito informal dispuestos a cooperar con una 
inic;ativa del sector ptiblico para aumentar la oferta de cr6dito son los elabomdores de alimentos, 
los vendedores al por mayor y los exportadores de productos no traicionales. Estas entidades 
debernan estar interesadas ya que se les permite atraer a los proveedores y dar una mejor 
garantfa de que pueden atender Iademanda proyectada. Ademis, se reduce la exposici6n al 
incumplimiento mediante el uso de contratos irrevocables de comercializaci6n en virtud de los 
cuales las deudas se deducen del pago final. Este es un plan perfectamente compatible con los 
incentivos: los productores obtienen el ci6dito necesario y tiernn una salida garantizada al 
mercado; los compradores pueden atraer y retener a los mejores productores con amplio 
financiamento y pueden competir m~is eficazmente en los mercados internacionales sobre una 
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base de volumen; y los bancos reducen los costos administrativos y la exposici6n al 
incumplimiento. 

No se considera que los proveedores de insumos agricolas sean proveedores fiables de 
credito, debido a que no tendrfan una influencia especial sobre el acreedor individual. La 
canalizaci6n de may or credito bancario a dichos proveedores para el desembolso a determinados 
clientes para la compra de productos est. Ilena de peligros de malversaci6n y falta control. Sin 
embargo, dichos proveedores pueden sex fuentes excelentes de informaci6n sobre el carcter de 
los clientes y las instituciones formales deberian utilizarlos mds intensamente en el futuro. 

11.4 Recomendaciones relativas a las instituciones crediticias del sector privado 

En la obtenci6n del apoyo de los bancos comerciales privados para atender mejor al 
sector de las fincas pequefias no es factible a corto plzu. MAs bien. los esfuerzos deberian 
concentrarse en prom,,ver la solvencia de un segmento considerable del sector de pequenios
productores mediante un enfoque segmentado de mercado para el financiamiento rural. Se 
permitird a los bancos fornales servir al segmento del mercado que le permita su estructura de 
costos. Las instituciones no gubernamentales con subvenciones operativas atender-dn al segmento
de riesgo mdis elevado, mds pobre y, en el curso del tiempo, una porci6n considerable de sus 
beneficiarios pasad a las instituciones finfancieras estatales y privadas. El gobierno y los 
donantes deber-dn promover mejoras en la eficiencia operativa tanto de los bancos como de las 
ONG y eliminar las subvenciones de los bancos en el curso del tiempo. 

Primero, se ha de permitir a los bancos comerciales privados continuar sirv'iendo a los 
productores en mayor escala y a los trabajadores de las zonas urbanas. 

Segundo, el Banco de Fomento Agropecuario deberd concentrarse en las fincas familiares 
pequefias (3-5 manzanas) y las fincas de mediana dimensi6n (5-20 manzanas) y, mediante 
servicios bancarios m6viles, una tramitaci6n mdis eficaz de los pr6stamos y flexibilidad en el 
reembolso, en unatender a porcentaje mayor de la poblaci6n beneficiaria. Adem~is, el banco 
deber otorgar prstamos considerables a los elaboradores de alimentos, vendedores de 
legumbres y frutas at por mayor, compradores de cereales y exportadores de productos nn 
tradicionales, quienes, a su vez, pueden redistribuir los subpr6stamos a los proveedores con los 
que estin comprometidos por contratos de comercializaci6n. 

Tercero, Fedecredito deberna concentrarse exclusivamente en microempresas urbanas. 
Deberna eliminar los prdstamos agri'colas y reorientar recursos escasos de extensi6n para atender 
al sector informal urbano. Adem~is, deberna cobrar los prdstamos morosos. La Federaci6n 
deberia seguir adelante su programa de Crdito Popularcon acertado y otorgar prds'amos
agricolas al Banco de Fomento Agropecuario. El programa de Cr6dito Popular ha tenido, el 
mejor historial de recuperaci6n de fondos y, en vista la dbil situaci6n financierade de 
Fedecrddito, debe reducir su exposici6n al incumplimiento con rapidez y generar u'lidades 
(vdase la Secci6n 6.3.7). 
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Cuarto, las ONG, preferiblemente las polfticamente neutras, socialmente no 
discrin:inatorias y comercialmente orientadas, deberin dividirse en dos subprogramas. Un grupo 
deberfa concentrarse en proporcionar microprdstamos de autoayuda (menos de C3.000) a 
productores de subsistencia (1-2 manzanas) y a los microempresarios que dependen en gran 
medida del cr~dito en grupo y de fondos rotauvos. 

Los prdstamos se graduarian en escala y el reembolso habilitaria inmediatamente al 
prestatario para un prdstamo ligeramente mayor. Las garantias incluirian hipotecas y acuerdos 
de responsabilidad conjunta. Se haria hincapi6 en educar al cliente acerca de las 
responsabilidades financieras, promover la acci6n colectiva y compartir informaci6n al nivel 
cai:?cial. Cada vez que sea posible, se promoverfa decididament2 la diversificaci6n apartdndose 
de 	los ceeales bisicos e introducidndose en la producci6n avfczala, el engorde de cerdos y las 
actividade3 de la microempresa2 6 . Despu6s de un cierto periodo de tiempo (3-5 afios), los 
beneficiarios del programa senfan solventes, bien en el Banco de Fomento Agropecuario o en 
Fedecredito. 

Las pautas generales para la operaci6n del credito en grupo incluirfan lo siguiente: 

* 	 Formaci6n aut6noma de grupos a fin de que pueda aprovecharse al mAiximo el 
conocimiento local sobre los rasgos de car-cter y los niveles de aptitud. 

" 	Permitir la formaci6n de grupos mixtos e integrados totalmente por mujeres, a fin de 
que 6stas tengan la oportunidad de adquirir independencia financiera y adquirir 
aptitudes de direcci6n. Segin el marco social, las mujeres quizAs no puedan 
desempefiar papeles dominantes en grupos mixtos. 

* 	 Establecer restricciones sobre el ntimero de miembros de ia familia en un grupo a fin 
de evitar concentraci6n de la cartera y reducir el impago colectivo. 

• 	 Un limite mdiximo de 20-30. 

* 	 El grupo necesita miembros con aptitudes complementarias y diferencias en el ingreso; 
todos no debernan ser analfabetos ni extremadamente pobres. 

Los grupos de cr6dito funcionan 6ptimamente cuando son aut6nomos, cuando el ntirixero 
de miembros es reducido, cuando tienen lideres competentes y fuertes y cuando gozan de un alto 
grado de homogeneidad social pero tienen alguna heterogeneidad en cuanto al ingreso (Wenner 
1989). 

26 Las operacioies avfcolas sugeridas no son operaciones modernas en gran escala, considerabiemente 
dependientes, sino mts bien operaciones semirristicas, de gallinas ponedoras destinadas a los mercados 
locales en los que las defectuosas se venderfan como carne. Las operaciones en gran escala tienen un 
costo elevado y requieren una gran cantidad de insumos ve~erinarios y pueden ser vulnerables a ia 
competencia exterior. 
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El segundo grupo de ONG se concentrarfa en fimcas prometedoras de pequefia y mediana 
dimensi6n, asf como en cooperativas dispuestas a diversificar sus actividades a cultivos mis 
rentables. La finaliki'id serfa comercializar y fortalecer un segmento de la poblaci6n agraria.
El progrpama proporcionarfa un paquete integrado de insumos: administraci6n de fincas 
(mantenimiei;9t de registros) y servicios de extensi6n en legumbres, frutas y productos de 
exportacionno tradicionales, conservaci6n de suelos, control de plagas y ayuda en 
comercializaci6n. El cr6dito pudiera ser ia tinica responsabilidad, segtin las preferencias de los 
prestatarios, y ser suministrado por el Banco de Fomento Agropecuario o a travds de las ONG. 
El Banco de Fomento Agropecuario podrna tramitar el credito mediante el establecimiento de un 
fondo fiduciario en tanto que las ONG se encargarfan de la identificaci6n de los clientes, de ia 
capacitaci6n y de la provisi6n de servicios de extensi6n. Habrna el entendido de que los 
agricultor-s identificados por las ONG estarfan previamente calificados para el acceso al banco. 
La altemiva seria hacer que la ONG se responsabilice del desembolso del crddito y de las 
capacitaci6n para los extensionistas. 

Los beneficiarios de este subprograma (despuds de 3-5 afios) debernan pasar a tener 
acceso al Banco de Fomento Agropecuario o a los bancos comerciales privados con el posible
respaldo de un fondo de garantias. 
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PARTE V: RESUMEN Y RECOMENDACIONES
 

12. CONCLUSIONES GENERALES 

El desarrollo agricola en El Salvador se encuentra en una encrucijada. La d6cada de 
1980 se perdi6 debido a la violencia polftica reinante en el pafs que gener6 incertidumbre, cre6 
perturbaciones econ6micas y sociales, fren6 las inversiones a largo plazo y, por tiltimp, impidi6
la modemizaci6n. El cr6dito agrcola en este perfodo se distribuy6 a unos pocos y las 
instituciones crediticias languidecieron debido, en gran medida, a polfticas mal concebidas e 
impuestas por el estado. 

El cambio de gobierno en 1989 trajo consigo reformas econ6micas radicales y puso fin 
al conflicto civil. Mediante la promulgaci6n de leyes de reforma financiera y el empleo de 
fondos gubernamentales, gran parte de las carteras de pr6starnos no productivos se convirtieon 
en bonos, dando lugar a la recapitalizaci6n. Ademdis, las polfticas financieras se liberalizaron 
y todas las instituciones financieras, salvo dos, se privatizaron. 

En la actualidad, el empuje de las polfticas macroecon6mica, monetaria y cambiaria 
favorece a los intermediarios financieros y a algunos agricultores. El Banco Central se ha 
comprometido contener la inflaci6n, lo cual alienta la inversi6n en instrumentos financieros y
actividades productivas, contribuye a la profundizaci6n financiera y evita las transferencias 
involuntarias de ingresos. La confianza creciente en las operaciones de mercado abierto, en 
lugar de la colocaci6n obligatoria de valores, confiere a los administradores bancarios mayor 
autonomifa en la designaci6n de carteras y deberna aumentar la rentabilidad. La mayor vigilancia 
y firmeza de disposiciones prudentes por pane de la Superintendencia fortalecen el sistema 
bancario en general. Si bien se est6 excluyendo cada vez mAs a Ios prestatarios de alto riesgo, 
no es una prictica sensata el debilitar a las instituciones financieras con el fin de satisfacer la 
demanda popular. Es mis importante tener un acceso sostenido ') permanente que un acceso 
epis6dico. 

Dos desafios paralelos se yerguen ante la tarea de mejorar la eficiencia organizativa y de 
llegar a los pequeflos agricultores. Primero, han de emprenderse acciones decisivas para 
restaurar ia viabilidad financiera de las dos principales instituciones financieras que sirven a los 
pequefios agricultores y la microempresa rural, el Banco de Fomento Agropecuario y
Fedecrddito. Segundo, necesitan emprenderse acciones endrgicas para meiorar la credibilidad 
inherente de los pequeblos agricultores y los microempresarios. H::,n de desplegarse esfuerzos 
concertados para proporcionar oportunidades de inversi6n rentable, capacitaci6n, asistencia 
tdcnica y apoyo de comercializaci6n a esta clientela. De lo contrario, el acceso al cr6dito 
seguirM desviindose hacia las grandes empresas y el potencial dinamismo econ6mico se perderd. 
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12.1 Resultados generales 

Los principales resultados de este estudio pueden clasificarse de la manera siguiente. 

Distribuci6n general y empleo del cr6dito rural: 

" 	Una porci6n reducida de la poblaci6n rural econ6micamente activa goza de acceso. 
" 	Las mujeres gozan de acceso apreciable s6io a Fedecr6dito. 
" 	Los beneficiarios favorecidos son los cultivos de exportaci6n tradicionales. 
* 	 Las regiones favorecidas son la regi6n occidental y la regi6n central del pais. 
* 	 El crecimiento econ6mico agrncola esti d6bilmente vinculado, desde el punto de vista 

estadistico, a la disponibilidad de crfdito. 
• 	 Los requisits de garantfa de prdstamos se estAn haciendo mds estrictos, reduciendo 

asf el acceso a ,!spr ,,'"amosde los agricultores que no poseen titulos de propiedad 
claros. 

Instituciona: 

" 	Fedecrfdito es muy ddbil desde un punto de vista financiero. 
" 	Tanto el BFA como Fedecr&tito carecen de una visi6n estratdgica clara. 
" 	Tanto el BFA como Fedecrddito dependen en gran medida de fondos externos. 
" 	Tanto el BFA como Fedecr6dito tienen altos costos administrativos como porcentaje 

de 	sus carteras Je pr6stamos. 
* 	 Tanto el BFA como Fedecr6dito tienen estructur.,s burocriticas y centralizadas. 

Tanto el BFA como Fedecredito tieie'a personal excedentario en sus oficinas 
centrales. 

" 	Tanto el BFA como Fedecr6dito ..dolecen de un elevado movimiento de personal. 
* 	Tanto el BFA como FedecrOdito proporcionan servicios de pr6stamo deficientes. 
* 	Tanto el BFA como Fedecr6dito tienen una generaci6n de ahorros y otros servicios 

bancarios deficientes. 
" Fedecr6dito carece de control financiero disciplinario sobre las cooperativas afiliadas. 
" Muchas de las cooperativas afiliadas de Fedecr6dito necesitan recapitalizarse. 

Prestatario: 

* 	 Se estima que los costos de transacci6n del prestatario son elevados. 
• 	 Las pequeiias fincas familiares arquetipo tienen viabilidad financiera. 
* 	 Los cereales bisicos no son altamente remunerativos y no se cuenta en gran medida 

con programas de diversificaci6n de cultivos y con proyectos dc desarrollo integrado. 

12.2 Resumen, y recomendaciones 

Las dos instituciones financieras rurales estudiadas, el BFA y Fedecrdito, necesitan 
reestructurarse y reorganizarse para hacer frente a los desaffos de la d6cada de 1990 y para 
prepararse para el pr6ximo siglo. Estas dos instituciones encarnan ideas de desarrollo caducas 
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en la actualidad, y estn ligadas a una clase inadecuada de personal y de mentalidades 
burocrdticas. 

Se necesita realizar cambios en cinco sectores amplios: (1) leyes y reglamentos rectores, 
(2) orientaci6n administrativa, (3) recursos humanos, (4) infraestructura ffsica y equipo, y (5) 
subvenciones operativas. En la Parte 3 se presentan recomendaciones bases 16gicas 
especfficas. 

Leyes rectoras. Primero, la composici6n y las funciones de la Junta de Gobierno y la 
Junta Directiva en el caso dc ambas instituciones deben cambiar. En su esiado actual, 
promueven la politizaci6n y untorpecen )a admintstraci6n eficiente. La mayoria de los directores 
han de ser representantes de los sectore.s comercial, administraci6n y cooperativa, con 
experiencia y aptitudes en el campo de las finanzas y la, y no funcionarios del gobierno.
Adem~is, estos 6rganos de alto nivel no deberfan analizar los documentos de pr~stamo; deberfan 
fijar estrategias, controlar las actividades en curso y solventar problemas. 

Segundo, los topes crediticios actuales que pueden aprobarse en la entidad o al nivel de 
caja de cr6dito afiliada (C50.000 en el BFA y C25.000 en Fedecredito) estin a un nivel 
impracticablemente bajo y deberfan incrementarse a C100.000. 

Tercero, las autoridades del gobierno central han de convencerse de que el BFA no es 
y no puede ser el principal instrumento de la polftica social en el sector rural. Es ante todo un 
banco y deberfa operar como tal. La integridad financicra del banco ha de protegerse y 
preservarse. Para atender a ios pobres en nimero considerable, se necesitarin subvenciones 
operativas y 6stas deber-n estar explfcitamente presupuestadas. Sin embargo, tales subvenciones 
deber-An estar condicionadas a mejoras en la eficiencia operativa con el fin de evitar una 
dependencia excesiva en el financiamiento concesionario externo. 

Cuarto, los programas de desarrollo econ6mico y social, en el mejor de los casos, 
debernan estar dirigidos por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio 
de Obras Piblicas, el Ministerio de Educaci6n y el Ministerio de Salud, no por el Banco de 
Fomento Agropecuario. 

Orientaci6n gerencial. La alta gerencia en ambas instituciones requiere transformar la 
visi6n de asistencia social en favor de los pobres y convertirla en un enfoque de servicio 
crediticio comercialmente orientado que casualmente trabaja con una clientea de bajos ingresos. 
Necesitan transformarse de la siguiente manera: 

Elaborar un plan estrat6gico que defina ]a misi6n de la instituci6n, que fije objetivos, 
que identifique buenas posiciones del mercado, que deterrmine el papel de cada 
subunidad y que decida la clase de cultura corporativa que desea fomentar. La 
planificaci6n actual consiste en formular proyecciones de la oferta y demanda de 
cr6dito y en elaborar directrices generales de comportamiento. EstAi bien exhortar al 
personal a que proporcione "servicio de calidad", pero se requiere un anilisis 
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rveri6dico de todo el mecanismo de desembolso con el fm de identificar ireas de 
posibles mejoras para que pueda prestarse un "servicio de calidad". 

La autoridad necesita descentralizarse. Cada jefe de sucursal o gerente af'liado de 
cooperativa necesita tener una mayor facultad de gasto discrecional, mayor poder de 
selecci6n de personal y mayor autoridad para aprobaci6n de pr6stamos. 

Necesita adoptarse una gesti6n en cifras. Se requiere un control constante de costos 
y de la eficiencia para detectar las debilidades en todo el sistema y corregirlas. Al 
mismo tiempo, si un programa especffico no estA funcionando, ha de tratarse de 
identificar una soluci6n; y si atin asi no se consigue que funcione, el piograma ha de 
eliminarse. El personal de lIfnea necesita participar plenamente en el proceso;
deberfan recabarse sus sugerencias acerca de c6mo opinan ellos que podria mejorarse 
un sistema o procedimiento especifico. Los sistemas jerirquicos, de arriba a abajo, 
son m~is lentos en innovar y en minimizar los costos que los sistemas de gesti6n 
participativa. Los altos funcionarios debeffan considerar el recibir capacitaci6n en 
Gesti6n de Calidad Total. El mejoramiento de la eficiencia organizativa mediante el 
cambio en los comportamientos convercionales, las estructuras y unas relaciones 
humanas eficaces que mantengan alta la moral y la cohesi6n del personal es el desaffo 
m~is grande que confrontan ambas instituciones. 

Los sistemas de otorgamiento del cr~dito en las dos instituciones son demasiado 
engorrosos y deberfan simplificarse y computarizarse. La persona que recije la 
informaci6n deberfa estar en condiciones de ingresar inmediatamente la informaci6n 
en una terminal de computadora y deberfa elaborarse un programa de anilisis 
financiero para realizar de forma expedita anilisis de la capacidad de pago. El 
nimero de formularios utilizados en el sistema necesita reducirse considerablemente. 
El tiempo requerido para atender a un liente ya conocido que goza de buena 
reputaci6n deberfa ser mfnimo puesto que la informaci6n bisica ya estarfa registrAda. 
Sin embaigo, la computarizaci6n seri un proceso lento y oncroso. Mientras tanto, 
debe hacurse todo lo possible paa simplificar el proceso. Serfa adecuado copiar
algunos procedimientos bancarios del BKK y del BUD de Indonesia. 

Se necesita desarrollar la perspicacia de comercializaci6n. Han de lanzarse campaiias 
a travds de los medios de informaci6n en las zonas rurales con el fin de promover
servicios nuevos y mejorados. Por ejemplo, se necesita realizar un estudio sobre 
movilizaci6n del ahorro y, si se estima eficaz con relaci6n al costo, habrfan de 
reali7arse los preparativos para el manejo de los dep6sitos y habria de lanzarse una 
campahia de extension. Entre las posibilidades de extensi6n figuran los productos
innovadores tales como bancos m6viles, lIfneas de cr6dito escalonadas y rotativas para
los buenos clientes y rebajas del inter6s en caso de pago adelantado, y reprdstamos a 
fabricantes/exportadores quienes a su vez conceden prdstamos a agricultores
contratistas individuales. Las instituciones tambidn necesitari ser mdis futuiistas y 
encuestar y explorar el mercado para cierta clase de clientes que no estA recibiendo 
servicio y ver si serfa rentable satisfacer las necesidades de tal clientela. Las 
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institutiones deben considerarse a sf mismars como entidades dinminicas, y no como 
burocracias est~ticas y tradicionales. 

Recursos humanos. Las oficinas centrales de las dos instituciones sufren de exceso de 
personal y deber'an esforzarse por volver a definir las responsabilidades. En segundo lugar, 
ambas instituciones necesitan capacitar y contratar personal en las dreas tan necesarias de las 
finanzas, el anfilisis de proyectos, la contabilidaa, la comercializaci6n, la promoci6n de recursos 
humanos y ]a programaci6n computarizada. 

Sin embargo, antes de reorganizar al personal, necesita identificarse la causa principal
de su gran movilidad en las oficinaa centrales de ambas instituciones. La remuneraci6n baja 
parece ser una raz6n l6gica, pero, si parte d la culpa recae en la mala supervisi6n, el 
mejoramiento de la remuneraci6n no resolverA el problema. 

Se necesita evaluar el personal tomando como referencia metas cuantificables y con la 
debida compensaci6n. Necesitan adoptarse bonificaciones apreciables con base en el desempfio 
profesional (productividad). 

Infraestructura fsica y equipc. Existe la necesidad evidente de contar con un mayor
nirmero de computadoras, eq' ipo de telecomunicaciones, equipo de oficina diverso y vehfculos. 
La integraci6n computarizada completa de todas las sucursales con el sistema de iriformaci6n 
administrativa de la oficina central necesita acelerarse. La necesidad de una mejor integraci6n 
del sistema de informaci6n de gesti6n es m~is urgente en Fedecrtdito que en el BFA. 

Se necesit in nAs vehiculos para coutrolar mejor ias inversiones de cr~dito y crear 
relaciones mdis s6lidas con los clientes. Sin embargo, antes de comprometerse a lograr esto, la 
gerencia deberi'a realizar un plan estratdgico y definir el alcance de los servicios de extensi6n 
y, por ende, el nimero y clase de vehfcu!os que se necesitanin. 

Subvenciones operativas. Dada la indole de costos y riesgos elevados de los pr6stamos
otorgados a los segmentos pobres de la poblaci6n, las dos instituciones necesitar-in contar con 
subvenciones operativas. En !a actualidad, las subvenciones son implfcitas en las lineas de 
descuento del Banco Central. Serna aconsejable hacer que las subvenciones sean transferencias 
explfcitas del Banco Central y condicionarlas a mejoras en la eficiencia operativa. Una serie de 
metas de desempefio y un programa de estudios y auditorfas peri6dicos son importantes para
obligar a las instituciones a operar de forma mis eficaz. De lo contrario, puede crearse un 
sfndrome de "expectativas de rescate financiero". Un movimiento sostenido hacia el costo de 
operaciones m~is bajo posible deberfa ser el objetivo principal junto con actividades de extensi6n 
en las que participen los pobres. El Indice de Dependencia de Subvenciones (Apdndice C) puede 
utilizarse como un indicador de tal naturaleza. 

En conclusi6n, las dos instituciones necesitan adoptar las cinco caracternsticas propias de 
las exitosas instituciones fimincieras rurales que prestan servicios a los pobres. Estas 
caracterfsticas son: (1) tramitaci6n rpida de los pr6stamos, (2) patrones de reembolso flexibles, 
(3) utilizaci6n de la banca m6vi!, (4) programaci6n de motivaci6n del personal y (5) gran 
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confianza en las referencias sobre el car~cter, el crddito grupal y las operaciones de reprdstaxno 
a los fabricanes/exportadores agrfcolas quienes, a su vez, vuelven a prestar a proveedores 
individuales en lugar de garantfas reales. 
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APENDICE A 

Se adjuntan los cuadros organizativos de las dos instituciones fimancieras estudiadas. 
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APENDICE B
 

A continuaci6n figuran datos f'mancieros sobre los Fondos de Cr&lito individuales para el 
andlisis CAMEL. 

B.1 Suficiencia de capital de los Fondos de Cr6dito Rural individuales 

Cuadro B. I 
Equidad de los Fondos de Cr&tito Rural individuales 

en miles de colones, noviembre de 1992 

Fondos de Cr~dito Rural con equidad negativa: Equidad E/A' 

09 Santiago de Maria (810,0) N/D 

12 Tenancingo (31,1) N/D 

18 La Uni6n (139,4) N/D 

35 MetapiAn (679,8) N/D 

47 Jocoro (166,1) N/D 

48 San Alejo (69,3) N/D 

50 Cara Sucia (597,3) N/D 

53 Candelaria de la (602,3) N/D 
Frontera 

54 Tacuba (59,7) N/D 

55 San Juan Opico (175,2) N/D 

58 Armenia (95,3) N/D 

62 Caja Metropolitana (494,3) N/D
 

Fondos de Cr&Iito Rural con una raz6n Equidad a Equidad E/A*
 
Activos por debajo del minimo requerido por la
 
Ley de Bancos (8%):
 

08 Concepci6n Batres 95,5 1,0%
 

13 San Miguel 351,6 3,7%
 

20 Tonacatepeque 208,0 5,4%
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44 La Libertad 

52 Aguilares 

56 Olocuilta 

60 San Ildefonso 

Fondos de Crdtito Rural con una raz6n Equidad a 
Activos por encima del minimo requerido por la 
Ley de Bancos (8%): 

02 Quezaltepeque 

04 Berlin 

05 Juaytia 

06 San Pedro Nonualco 

07 Usulutn 

10 Santiago Nonualco 

11 San Sebastidn 

14 Cojutepeque 

15 Chalchuapa 

16 Zacatecoluca 

1.7 El Chilamatal 

19 Sensuntepeque 

21 Col6n 

22 Sonsonate 

23 Ilobasco 

24 San Francisco Gotera 

25 San Ignacio 

26 San Agustfn 

27 Ahuachapin 

28 Santa Ana 

29 Suchitoto 

60,4 2,7% 

6,2 0,2% 

39,3 1,9% 

32,3 2,1% 

Equidad E/A* 

600,3 9,4% 

775,6 9,1% 

287,1 20,5% 

149,0 9,2% 

1.861,9 10,8% 

1.005,7 10,4% 

425,7 11,6% 

2.700,2 39,7% 

1.528,1 28,9% 

5.380,7 27,6% 

1.188,7 20,1% 

505,4 17,4% 

572,3 10,9% 

1.900,1 24,0% 

1.476,4 41,3% 

1.123,0 21,8% 

439,1 12,9% 

1.463,4 20,7% 

1.120,4 13,1% 

1.389,7 26,2% 

818,4 10,7% 
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30 San Martin 1.370,7 19,0% 

31 Jucuapa 919,1 29,4% 

32 San Vicente 2.404,7 17,7% 

33 Chalatenango 845,3 30,5% 

34 Santa Rosa de Lima 1.023,7 10,3% 

36 Ciudad Barrios 422,8 10,8% 

37 Atiquizaya 637,6 14,2% 

39 Izalco 1.619,2 25,5% 

40 Acajutla 189,9 10,2% 

42 Soyapango 962,2 12,7% 

46 Nueva Concepci6n 1.036,6 26,6% 

Raz6n Equidad a Activos calculada sobre los activos brutos y no, segdn 1o relouerido por ]a Ley de Bancos, de 
acuerdo con los activos promedio ponderados. 

B.2 Calidad de los activos de los Fondos de Cr~dito Rural individuales 

Los valores estadisticos para todos los Fondos de Cr&Iito Rural en los tres grupos son 
los siguientes: 

Dinero en efectivo y en bancos 

Raz6n Dinero en Efectivo y en Bancos Promedio a Activos Totales 5,28% 
Raz6n mdxima 52,03 % #40 Acajutla 
Raz6n minima 0,44% #04 Berlin 
Variancia 24,46 Desviaci6n est~ndar 4,95 

Para este anilisis, el promedio de Dinero en Efectivo y en Bancos para todos los Fondos 
de Cr~dito, 5,28 por ciento, se considerani como el valor de referencia. Lo ideal seri que la 
gerencia de FedezMito determine una relaci6n razonable de Dinero en Efectivo y en Bancos 
a Activos Totales, y supervise a los Fondos de Cr&lito individuales de forma que los Fondos 
de Cr6dito tengan tinicamente el saldo de dinero en efectivo que necesitan para las operaciones 
cotidianas (es decir, que no exceda la raz6n establecida por la Federaci6n) y elimine los 
dep6sitos realizados por los Fondos de Credito en los bancos comerciales, que proporcionan 
ganancias de intereses a los Fondos de Credito pero compiten con ellos en su actividad principal, 
a saber, el otorgamiento de pr6stamos a los agricultores. 
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En el grupo de Fondos de Crddito Rural con equidad negativa, cuatro declaran saldos de
Dinero en Efectivo y en Bancos en exceso del promedio para el grupo, Cara Sucia (11,04%),
Armenia (8,06%), San Juan Opico (5,72%) y Tacuba (5,41%). 

Cuadro B.2 
Raz6n Dinero en Efectivo y en Bancos a Activos Totales para los Fondos 

de Crdito Rural con equidad negativa: 

# Fondo de Cr&lito % # Fondo de Cr&tito % 
09 Santiago de Maria 2,78 50 Cara Sucia 11,04 
12 Tenancingo 2,26 53 Candelaria Frontera 3,90 
18 La Uni6n 3,62 54 Tacuba 5,41 
35 Metapain 4,44 55 San Juan Opico 5,72 
47 Jocoro 3,24 58 Armenia 8,06 
48 San Alejo 2,16 62 Fondo de Cr6dito Metropolitana 2,54 

En el grupo de Fondos de Crdito Rural con equidad por debajo del mfnimo establecido 
por la Ley de Bancos, inicamente dos de ellos tienen una raz6n por debajo del promedio; los 
cinco restantes tienen saldos excedentarios de Dinero en Efectivo y en Bancos. 

Cuadro B.3
 
Raz6n de Dinero en Efectivo y en Bancos a Activos Totales para los
 

Fondos de Cr6dito Rural con una raz6n Equidad a Activos por debajo del
 
minimo requerido por la Ley de Bancos (8%):
 

# Fondo de Crdito % # Fondo de Cr6dito % 
08 Concepci6n Batres 8,17 52 Aguilares 6,85 
13 San Miguel 13,28 56 Olocuilta 5,27 
20 Tonacatepeque 4,01 60 San Ildefonso 2,86 

44 La Libertad 7,75 

En el grupo de Fondos de Credito Rural con equidad por encima del mfnimo establecido 
por la Ley de Bancos, catorce de ellos tienen una raz6n por encima del promedio; algunos, tales 
como el Acajutla (32,03 %)y el Santa Ana (i9,49 %), tienen porcentajes excesivamente elevados. 
En el grupo de Fondos de Cr&tito con saldos de Dinero en Efectivo y en Bancos por debajo del 
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promedio, algunos tienen porcentajes inferiores al 2 por ciento (por ejemplo, San Ignacio, 
Berlin, Chalchuapa y Santa Rosa de Lima). 

Cuadro B.4
 
Raz6n Dinero en Efectivo y en Bancos a Activos Totales para los Foados
 
de Cr6dito Rural con una raz6n Equidad a Activos por encima del minimo
 

requerido por la Ley de Bancos (8%):
 

# Fondo de Cr&lito 

02 Quezaltepeque 

04 Berlin 

05 Juaytia 

06 San Pedro Nonualco 

07 UsulutAn 

10 Santiago Nonualco 

11 San SebastiAn 

14 Cojutepeque 

15 Chalchuapa 

16 Zacatecoluca 

17 El Chilamatal 

19 Sensuntepeque 

21 Col6n 

22 Sonsonate 

23 Ilobasco 

24 San Francisco Gotera 

% 

3,73 

0,44 

7,85 

5,92 

4,56 

6,40 

3,24 

5,68 

1,61 

5,80 

6,33 

4,57 

9,26 

5,90 

5,26 

3,57 

1 
# Fondo de Cr6dito % 

25 San Ignacio 0,57 

26 San Agustin 4,33 

27 Ahuachapdn 3,10 

28 Santa Ana 19,49 

29 Suchitoto 4,28 

30 San Martin 4,72 

31 Jucuapa 8,58 

32 San Vicente 8,42 

33 Chalatenango 7,38 

34 Santa Rosa de Lima 1,81 

36 Ciudad Barrios 2,29 

37 Atiquizaya 2,33 

39 Izalco 3,06 

40 Acajutla 32,03 

42 Soyapango 2,46 

46 Nueva Concepci6n 2,85 

Raz6n Prdstamos a Activos Totales 51,62% 
Raz6n mdxima 91,30% #62 Metropolitana 
Razon minima 4,27% #25 San Ignacio 
Variancia 393,64 Desviaci6n est~ndar 19,84 
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El grupo promedio para la raz6n Frmstamos a Activos Totales es 51,62 por ciento. Los 
Fondos de Crdtito con porcentajes inferiores no estn utilizando sus recursos para ampliar el 
credito a sus clientes. Mientras mayor es la raz6n, mis elevado es el volumen de pr6stamos 
incluidos en los activos totales. 

Cuadro B.5 
Raz6n Pr6stamos a Activos Totales para los Fondos de Crfdito Rural 

con equidad negativa: 

# Fondo de Cr&tito % # Fondo de Credito % 

09 Santiago de Marfa 35,98 50 Cara Sucia 60,38 

12 Tenancingo 36,24 53 Candelaria Frontera 74,09 

18 La Uni6n 56,28 54 Tacuba 78,47 

35 Metapdin 23,29 55 San Juan Opico 49,41 

47 Jocc:o 66,43 58 Armenia 62,77 

48 San Alejo 80,13 62 Fondo de Crdlito Metropolitana 91,30 

Cuadro B.6
 
Raz6n Prdstamos a Activos Totales para los Fondos de Crddito
 
Rural con una raz6n Equidad a Activos por debajo del mfnimo
 

requerido por la Ley de Bancos (8%):
 

# Fondo de Cr6dito % # Fondo de Cr6dito % 

08 Concepci6n Batres 66,66 52 Aguilares 59,58 

13 San Miguel 69,51 56 Olocuilta 82,50 

20 Tonacatepeque 43,10 60 San Ildefonso 69,00 

44 La Libertad 69,82 
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Cuadro B.7
 
Raz6n Pr~stamos a Activos Totales para los Fondos de Cr~dito Rural con una
 

raz6n Equidad a Activos por encima del minimo requerido por la Ley de
 
Bancos (8%): 

# Fondo de Cr&tito 

02 Quezaltepeque 

04 Berlin 

05 Juaytia 

06 San Pedro Nonualco 

07 UsulutAn 

10 Santiago Nonualco 

11 San Sebastidn 

14 Cojutepeque 

15 Chalchuapa 

16 Zacatecoluca 

17 El Chilamatal 

19 Sensuntepeque 

21 Col6n 

22 Sonsonate 

23 Ilobasco 

24 San Francisco Gotera 

Activos Fijos 

% 

35,83 

45,04 

74,58 

68,79 

48,45 

87,96 

64,65 

43,12 

45,79 

43,08 

32,55 

35,08 

47,21 

72,02 

46,34 

27,32 

# Fondo de Cr~dito % 

25 San Ignacio 4,27 

26 San Agustin 53,91 

27 Ahuachapa'n 28,12 

28 Santa Ana 65,85 

29 Such-toto 21,51 

30 San Martin 33,19 

31 Jucuapa 31,34 

32 San Vicente 57,01 

33 Chalatenango 25,67 

34 Santa Rosa de Lima 56,84 

36 Ciudad Barrios 63,63 

37 Atiquizaya 40,71 

39 Izalco 54,27 

40 Acajutla 27,77 

42 Soyapango 54,36 

46 Nueva Concepci6n 9,25 

Raz6n promedio Activos Fijos a Activos Totales 8,28% 
Raz6n mixima 38,31 % #14 Cojutepeque 
Raz6n minima 0,43% #12 Tenaucingo 
Variancia 73,10 Desviaci6n estindar 8,55 

Los Activos Fijos no representan una categorfa importante en los Activos ' -,tales de los 
Fondos de Crdito Rural. Para la clase de operaciones que lievan a cabo, gran parte de las 
instalaciones son alquiladas y la principal inversi6n constituye el equipo de oficina, como por 
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ejemplo las computadoras. El promedio de todos los Fondos de Cr~dito es 8,28 por ciento, pero
existe alguna dispersi6n en las cifras reales de los Fondos de Cr6dito individuales, indicada por 
la desviaci6n esttndar de 8,55. El Fondo de Cr~dito que cuenta con la mayor inversi6n en 
activos fijos es el #14, Cojutepeque, con 38,31 por ciento; el Fondo de Cr~dito con la menor 
inversi6n es el #12, Tenancingo, con 0,43 por ciento. 

Cuadro B.8
 
Raz6n Activos Fijos a Activos Totales para los Fondos de Credito
 

con equidad negativa:
 

# Fondo de Cr6dito % # Fondo de Cr~dito % 

09 Santiago de Maria 8,83 50 Cara Sucia 1,45 

12 Tenancingo 0,43 53 Candelaria Frontera 1,77 

18 La Uni6n 0,85 54 Tacuba 1,14 

35 Metapdin 7,76 55 San Juan Opico 2,68 

47 Jocoro 14,62 58 Armenia 1,73 

48 San Alejo 1,21 62 Fondo de Cr~dito Metropolitana -0,78 

Cuadro B.9
 
Raz6n Activos Fijos a Activos Totales para los Fondos de Cr.dito Rural
 
con una raz6n Equidad a Activos por debajo del minimo requerido por la
 

L-ey de Bancos (8%):
 

# Fondo de Cr6dito % # Fondo de Credito % 

08 Concepci6n Batres 2,39 52 Aguilares 0,85 

13 San Miguel 7,26 56 Olocuilta 1,38 

20 Tonacatepeque 4,89 60 San Ildefenso 3,95 

44 La Libertad 2,00 
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Cuadro B. 10
 
Raz6n Activos Fijos a Activos Totales para los Fondos de Cr~dito Rural
 

con una raz6n Equidad a Activos por encima del minimo requerido por la
 
Ley de Bancos (8 %):
 

# Fondo de Cr6dito % # Fondo de Crdito _% 

02 Quezaltepeque 8,87 25 San Ignacio 12,79 

04 Berlfn 4,42 26 San Agustfn 0,80 

05 Juaytia 6,49 27 Ahuachapdn 21,35 

06 San Pedro Nonualco 3,25 28 Santa Ana 3,50 

07 Usulutin 1,81 29 Suchitoto 2,50 

10 Santiago Nonualco 2,77 30 San Martfn 24,02 

11 San Sebastidn 7,69 31 Jucuapa 8,49 

14 Cojutepeque 38,31 32 San "icente 6,19 

15 Chalchuapa 30,50 33 Chalatenango 20,88 

16 Zacatecoluca 5,86 34 Santa Rosa de Lima 9,49 

17 El Chilamatal 16,10 36 Ciudad Barrios 0,81 

19 Sensuntepeque 19,31 37 Atiquizaya 4,92 

21 Col6n 7,08 39 Izalco 6,22 

22 Sonsoi;ate 11,72 40 Acajutla 8,63 

23 Ilobasco 29,34 42 Soyapango 6,99 

24 San Francisco Gotera 20,30 46 Nueva Concepci6n 6,45 

Raz6n promedio Otros Activos a Activos Totales 34,77% 
Raz6n mixima 82,36% #25 San Ignacio 
Raz6n mfnima 2,86% #10 Santiago Nonualco 
Variancia 348,57 Desviaci6n estindar 18,67 

En muchos casos, los saldos considerables en la cuenta de Otros Activos indican 
problemas, ya sea inventarios obsoletos, intereses incobrables o rubros inexistentes. La media 
para todos los Fondo. de Credito es excesiva, 34,77 por ciento. El Fondo de Cr~dito con la 
raz6n mis elevada es el #25, San Ignacio (82,36%); la m~is baja es la del Fondo de Credito #10, 

B-9
 



Santiago Nonualco (2,86 %). La variancia indica que muchos Fondos de Crdito esttn operando
dentro de razones por debajo de l. media. Esta es un irea donde es urgente realizar una 
evaluaci6n adecuada; han de identificarse los problemas y aplicarse soluciones. 

Cuadro B. 11
 
Raz6n Otros Activos a Activos Totales para los Fondos de Cr6dito Rurales
 

con equidad negativa:
 

# Fondo de Crdito % # Fondo de Credito % 

09 Santiago de Maria 52,40 50 Cara Sucia 27,12 

12 Tenancingo 61,07 53 Candelaria Frontera 20,23 

18 La Uni6n 39,24 54 Tacuba 14,98 

35 Metapdn 64,50 55 San Juan Opico 42,19 

47 Jocoro 15,70 58 Armenia 27,43 

48 San Alejo 16,49 62 Fondo de Crdito MetropoltanaT 5,37 

Cuadro B. 12
 
Raz6n Prdstamos a Activos Totales para los Fondos de Crddito Rural con
 
una raz6n Equidad a Activos por debajo del minimo requerido por la Ley
 

de Bancos (8%):
 

# Fondo de Crddito % # Fondo de Cr6dito % 

08 Concepci6n Batres 22,77 52 Aguilares 32,72 

13 San Miguel 9,95 56 Olocuilta 10,84 

20 Tonacatepeque 48,00 60 San Ildefonso 24,18 

44 La Iibertad 20,43 
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Cuadro B. 13
 
Raz6n Prdstamos a Activos Totales para los Fondos de Cr~lito Rural con
 
una raz6n Equidad a Activos por encima del minimo requerido por la Ley
 

de Bancos (8%): 

# Fondo de Cr6dito 

02 Quezaltepeque 

04 Berlin 

05 Juaytia 

06 San Pedro Nonualco 

07 Usulutn 

10 Santiago Nonualco 

11 San Sebastidn 

14 Cojutepeque 

15 Chalchuapa 

16 Zacatecoluca 

17 El Chilamatal 

19 Sensuntepeque 

21 Col6n 

22 Sonsonate 

23 Ilobasco 

24 San Francisco Gotera 

% 

51,66 

50,11 

11,07 

22,04 

45,18 

2,86 

24,41 

12,90 

22,10 

44,86 

45,01 

41,03 

36,45 

10,36 

19,06 

# Fondo de Cr6dito % 

25 San Ignacio 82,36 

26 San Agustfn 40,96 

27 Ahuachapa'n 47,43 

28 Santa Ana 11,15 

29 Suchitoto 71,71 

30 San Martin 38,07 

31 Jucuapa 51,59 

32 San Viccnte 28,38 

33 Chalatenango 46,06 

34 Santa Rosa de Lima 31,86 

36 Ciudad Barrios 33,26 

37 Atiquizaya 52,03 

39 Izalco 36,45 

40 Acajutla 31,57 

42 Soyapango 36,19 

48,24 [46 Nueva Concepci6n 81,44 

Dependencia de los recursos de la Federaci6n 

Raz6n Cr6dito Promedio de la Federaci6n a Prdstamos 122,27% 
Raz6n indxima 1852,67% #25 San Ignacio 
Raz6n minima 32,22% #05 Juaytia 

Los Fondos de Cr6dito individuales tienen tres fuentes de recurs -s: su equidad, analizada 
en el capftulo I; los dep6sitos de sus clientes; y los prdstamos de la Federaci6n. El promedio 
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para todos los Fondos de Crdito muestra una alta tasa da dependencia en 1os fondos 
provenientes de la Federaci6n, 122,27 por ciento, lo que significa que los Fondos de Cr~dito no 
cuentan con una base de capital adecuada (tal como se indica en el capftulo I), que no estan 
captando dep6sitos de la base de sus clientes y que han recibido recursos de la Federaci6n en 
exceso de lo que han prestado a sus cientes. El Fondo de Cr6dito m~is dependiente es el #25, 
San Ignacio, con 1.852,67 por ciento, que recibi6 2,7 millones de colones de la Federaci6n y
tiene pr~stamos pendientes de 146 mil colones, lo cual indica que se invirtieron recursos en otras 
clases de activos. El Fondo de Cr~dito menos dependiente es el #05, Juaytia, con 32,22 por 
ciento. 

Cuadro B. 14
 
Raz6n Prdstamos a Cr6dito de la Federaci6n para los Fondos de Cr6dito Rural
 

con equidad negativa: 

# Fondo de Cr6dito 

09 Santiago de Marfa 

12 Tenancingo 

18 La Uni6n 

35 Metapdin 

47 Jocoro 

48 Sap Alejo 

% 

177,96 

197,50 

143,02 

398,81 

136,32 


112,56 

# Fondo de Cr&lito % 

50 Cara Sucia 200,94 

53 Candelaria Frontera 192,05 

54 Tacuba 111,14 

55 San Juan Opico 178,28 

58 Armenia 108,65 

62 Fondo de Cr&lito Metropolitana 82,21 

Cuadro B. 15 
Raz6n Prdstamos a Cr~dito de ia Federaci6n para los Fondos de Cr~dito Rural con una 
raz6n Equidad a Activos por debajo del mfnimo requerido por la Ley de Bancos (8%): 

I# Fondo de Cr&lito 

08 Concepci6n Batres 

13 San Miguel 

20 Tonacatepeque 

44 La Libertad 

% 

107,53 

93,97 

132,59 

92,38
 

# Fondo de Cr6dito 

52 Aguilares 

56 Olocuilta 

60 San Ildefonso 

% 

122,63 

102,88 

105,04 
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Cuadro B. 16
 
Raz6n Prstamos a Cr .dito de la Federaci6n para los Fondos de Cr6dito Rural con una
 
raz6n Equidad a Activos por encima del mfnirmo requerido por la Ley de Bancos (8%):
 

# Fondo de Cr~dito % # Fondo de Cr~dito % 

02 Quezaltepeque 178,29 25 San Ignacio 1852,67 

04 Berlin 154,26 26 San Agustin 116,16 

05 Juaytia 32,22 27 Ahuachapdn 223,44 

06 San Pedro Nonualco 102,75 28 Santa Ana 65,40 

07 Usulut~n 133,08 29 Suchitoto 391,01 

10 Santiago Nonualco 77,32 30 San Martin 174,28 

11 San Sebastiin 114,76 31 Jucuapa 133,25 

14 Cojutepeque 81,84 32 San Vicente 103,33 

15 Chalchuapa 123,95 33 Chalatenango 153,20 

16 Zacatecoluca 127,42 34 Santa Rosa de Lima 106,22 

17 El Chilamatal 158,07 36 Ciudad Barrios 122,28 

19 Sensuntepeque 174,06 37 Atiquizaya 168,94 

21 Col6n 116,24 39 Izalco 94,41 

22 Sonsonate 57,19 40 Acajutla 231,70 

23 Ilobasco 84,49 42 Soyapango 109,69 

24 San Francisco Gotera 174,98 46 Nueva Concepci6n 655,63 

Ias razones arriba mencionadas indican que la Federaci6n esti manteniendo un gran
riesgo de insolvencia porque los Fondos de Cr6dito Rural individuales han recibido cr&titos en 
exceso de los prdstamos otorgados a sus cli~ntes, han invertido el saldo en otras clases de 
actividades o han perdido los fondos debido a la insolvencia de su clientela. Tal como se 
mencion6 en el anilisis de Dinero en Efectivo y en Bancos de esta secci6n, algunos Fondos de 
Credito registran saldos considerables de dinero en efectivo, la mayor parte del cual se adeuda 
a la Federaci6n. Otros tienen saldos considerables en la categorfa de Otros Activos, los cuales 
son probablemente rubros incobrables. 
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Si el anglisis para los Fondos de Cr.dito individuales se incluyera en la evaluaci6n de la 
Federaci6n bajo el sistema CAMEL, dadas las explicaciones anteriores, la clasificaci6n 
descenderia de 3, Regular, a 5, No satisfactorio. 

B.3 Ingresos de los Fondos de Cr~dito Rural individuales 

Todos los Fondos de Cr&lito Rural que estn en la categorfa de equidad negativa 
mostraron p6rdidas durante 1992. 

Cuadro B. 17 
Utilidades (y p6rdidas) en 1992 para los Fondos de Cr&lito Rural 

con equidad negativa, en miles de colones: 

# Fondo de Cr~dito # Fondo de Cr6dito 

09 Santiago de Maria (1.049) 50 Cara Sucia (651) 

12 Tenancingo (317) 53 Candelaria Frontera (667) 

18 La Uni6n (539) 54 Tacuba (109) 

35 Metap~in (1.023) 55 San Juan Opico (232) 

47 Jocoro (99) 58 Armenia (281) 

48 San Alejo (115) 62 Fondo de Cr&lito Metropolitana (608) 

En el grupo de Fondos de Cr&iito con una equidad inferior al minimo establecido por
la Ley de Bancos, tinicamente un Fondo de Crddito Rural mostr6 utilidades para 1992. 

Cuadro B. 18 
Utilidades (y p6rdidas) en 1992 para los Fondos de Cr&lito Rural con una raz6n 
Equidad a Activos por debajo del mfnimo requerido por la Ley de Bancos (8%): 

# Fondo de Cr6dito # Fondo de Crddito 

08 Concepci6n Batres (488) 52 Aguilares (57) 

13 San Miguel 282 56 Olocuilta (41) 

20 Tonacatepeque (71) 60 San Ildefonso (33) 

44 La Libertad (56) 
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En el gnio de Fondos de Crdito Rural con una equidad por encima del mfnimo 
establecido por la Ley de Bancos, 21 Fondos de Crddito declararon utilidades al mes de 
noviembre de 1992 (aigunas en exceso de un miU6n de colones) y 11 Fondos de Cr6dito 
declararon p6rdidas (el #27, Ahuachaprin, y el #29, Suchitoto, declararon p6rdidas en exceso de 
un mfll6n de colones). 

Cuadro B. 19
 
Utilidades (y pdrdidas) en 1992 para los Fondos de Cr6dito Rural con una
 
raz6n Equidad a Activos por encima del mfnimo requerido por la Ley de
 

Bancos (8%): 

# Fondo de Cr6dito 

02 Quezaltepeque 

04 Berlin 

05 Juaytia 

06 San Pedro Nonualco 

07 UsulutAn 

10 Santiago Nonualco 

11 San Sebastdn 

14 Cojutepeque 

15 Chalchuapa 

16 Zacatecoluca 

17 El Chilamatal 

19 Sensuntepeque 

21 Col6n 

22 Sonsonate 

23 Ilobasco 

24 San Francisco Gotera 

(280) 

221 

88 

(27) 

107 

304 

(97) 

203 

(60) 

3.882 

211 

(277) 

(371) 

(231) 

165 

63 

# Fondo de Cr6dito 

25 San Ign~acio 

26 San Agustin 

27 Ahuachapin 

28 Santa Ana 

29 Suchitoto 

30 San Martfn 

31 Jucuapa 

32 San Vicente 

33 Chalatenango 

34 Santa Rosa de Lima 

36 Ciudad Barrios 

37 Atiquizaya 

39 Izalco 

40 Acajutla 

42 Soyapango 

46 Nueva Concepci6n 

52 

1.112 

(1.021) 

293 

(1.440) 

(61) 

290 

1.205 

440 

272 

218 

127 

693 

(13) 

262 

289 
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APENDICE C
 

C.1 	 C~lculo del indice de dependencia de las subvenciones: Banco de Fomento 
Agropecuario 

Rubros/Afios 	 1992 1991 1990 

A 	 Fondos concesionarios prestados 
Promedio anual en millones de colones 353,2 471,4 1343,0 

E 	 Equidad, promedio anual 
en millones de colones 405, 281,5 216,1 

P Utilidades anuales promedio 20,61 39,0 69,1 
en millones de colones 

LP 	 Cartera de pr6stamos anual promedio 479,9 526,8 554,9 
en millones de colones 

n Tipo de interds promedio anual 
sobre los repr6stamos como % 18,5 19,5 22,6 

D Dep6sitos anuales promedio 
en millones de colones 154,7 123,1 96,7 

r Requisitos de reservas sobre 
los dep6sitos como % 15,0 15,0 15,0 

t Inter6s pagado por e! Banco Central 
sobre los dep6sitos de reservas como % 0 0 0 

0 	 Raz6n de gastos operativos a 
saldos de pr6stamos promedio (%) 16,0 14,5 13,0 

EF 	 Raz6n "normal" esperada de gastos 
operativos a saldos de pr6stamos 6,0 6,0 6,0 

Anualizados con base en las utilidades declaradas para el primer semestre de 1992. 

2 Los requisitos de reservas se estimaron en 15%. El promedio real varfa segdin la 
participaci6n de los dep6sitos en cuenta corriente, libretas de dep6sito y a plazos en los dep6sitos
totales recibidos por el banco y los requisitos de reservas establecidos por el Banco Central para 
cada clase de dep6sito. 
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Rubros/Afios 

IF Nivel de ineficiencia (%) (O-EF) 

i Tipo de interds pagado sobre el % 
de dep6sitos a los clientes 

ad Costos administrativos de los dep6sitos 
como % 

m Costo total de los dep6sitos (i + ad) 

c 	 Costo promedio de los fondos prestados (%) 

m - c 

Indice de dependencia de las subvenciones 

1 A(m-c) millones de colones 

2 E* m 

3 P 

4 [(A+E+D/1-r)-(A+E+D)](m-t) 

S 	 Lfnea de subvenci6n anual 1+2-3+4 

SDI Indice 	de dependencia de las subvenciones (%) 
S/(LP*n) 

5 	 Tipo de inter6s aumentado sobre los 
pr6stamos para eliminar la dependencia 
de las subvenciones (%) 

([m*SDI]/100)+m 

6 Menos 	IF 

7 	 Tipos de inter6s aumentados revisados 
bajo la raz6n mejorada de gastos 
operativos a pr6starnos (%) 
(linea 5 - 6) 

C-2 

1992 1991 1990 

10,0 8,5 7,0 

9,7 13,9 14,2 

4,5 4,5 	 4,5 

14,2 18,4 18,7 

5,2 3,6 2,1 

9,0 14,8 16,6 

31,8 69,8 222,9 

57,6 51,8 40,4 

20,6 39,0 69,1 

22,9 28,4 54,6 

91,7 111,0 248,8 

103,3 108,0 198,4 

37,6 	 38,3 67,4 

10,0 	 8,5 7,0 

27,6 	 29,8 60,5 



C.2 Cdlculo del indice de dependencia de las subvenciones: Fedecr6dito 

Rubros/Afios 

A Fondos concesionarios prestados, 
promedio anual en millones de colones 

E Equidad, promedio anual 
en millones de colones 

P Utilidades anuales promedio 
en millones de colones 

LP Cartera de pr6stamos anual promedio 
en millones de colones 

n Tipo de inter6s anual promedio 
sobre los reprdstamos como % 

D Dep6sitos anuales promedio 
en millones de colones 

r Requisitos de reservas sobre 
los dep6sitos como %3 

t Interds pagado por el Banco Central 
sobre los dep6sitos de reserva como % 

0 Raz6n de gastos operativos 
a saldos de pr6stamos promedio (%) 

EF Raz6n "normal" esperada de gastos 
operativos a saldos de pr6stamos 

IF Nivel de ineficiencia (%) ( O-EF) 

Tipo de inter6s pagado sobre el % 
de dep6sitos a los clientes 

- Los requisitos de reservas se estimaron 

1992 1991 1990 

275,8 267,4 276,2 

46,7 40,1 31,9 

(7,3) (50,0) (18,0) 

196,0 203,0 224,0 

20,7 17,5 18,5 

58,7 60,2 47,2 

15,0 15,0 15,0 

0 0 0 

13,0 12,3 8,8 

6,0 6,0 6,0 

7,0 6,3 2,8 

16,0 14,5 15,7 

en 15%. El promedio real varfa segtin la 
participaci6n de los dep6sitos en cuenta corrientr, libretas de dep6sito y a plazos en los dep6sitos
totales recibidos por el banco y los requisitos de reservas establecidos por el Banco Central para 
cada clase de dep6sito. 
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Rubros/Afios 1992 1991 1990 

ad Costos administrativos de los dep6sitos 
como % 4,5 4,5 4,5 

m Costo total de los dep6sitos (i + ad) 20,5 19,0 20,2 

C Costo promedio de los fondos prestados (%) 13,0 8,9 6,7 

m- c 7,5 10,1 13,5 

Indice de dependencia de las subvenciones 

1 A(m-c) millones de colones 20,7 27,0 37,3 

2 E * m 9,6 7,6 6,4 

3 p (7,3) (50,0) (18,0) 

4 [(A+E+D/1-r)-(A+E+D)](m-t) " 13,8 12,3 12,7 

S Linea de subvenci6n anual 1+2-3+4 51,4 96,9 74,4 

SDI Indice de dependencia de las subvenciones 
S/(LP*n) 

(%) 126,6 273,0 179,5 

5 Tipo de inter6s aumentado sobre los 
prdstamos para eliminar la dependencia 
de las subvenciones (%) 

([Jn*SDI]/100)+m 
46,5 70,9 56,5 

6 Menos IF 7,0 6,3 2,8 

7 Tipos de inter6s aumentados revisados 
bajo ]a raz6n mejorada de gastos 
operativos a prdstamos (%) 
(Ifnea 5 - 6) 39,5 64,6 53,7 
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APENDICE D
 

Se adjuntan cartas de la gerencia 6e las dos instituciones estudiadas, en las que se esbozan sus 
necesidades le asistencia en orden de prioridad. 
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FedeseUC6fl do Cslisu do Cridlip 
y do Bancas do los TrobuIadores, 

GERENCIA GENERAL 

San Saevadot, 12 de Febuto de 1993 
GG- 310-93 

Se~ioz 
MARCOS WENNER 
Ezpeca.ZLWta AID 

Adjwtto encont~ojtd e2 de49Zoce de £ci6 Gatoz Admii~tatvo,6 co44upondiente 
a toz a~o.6 1989-1990-1991 y ta6 necuidttde de "i&!tencia -t~cn-ca y capac~ta
cidn de Fedect~dito, Cajaz y Bancoz. En to conceLnien-te a Za azitencia .t~
nica deseo exteioizarte que se uequieu de equipo de computa.ci6n a 6in de 
meanzaAi toz4eg to e impZement&'. un .4iztema de trede.6 en Unea e1Wtte Ca
ja.6, &Lncos y Fedenc'idto. 

En ae= t e.taz necui1dadez s ean tornadx6 en cuenta dent'w det Pfan de 
Opetracionu dei 04Lg mc que ued u~ptezentaz, puedan avtobwize a tr raenolL 
bMevedxad pcibte y' en e.sp de buenah notici"~ me s~ucibo de u.6ted, 

Co~tic.Zamen.te,U4 

Lic. Edga,%Antonio Mej. a FZotes 

SOCIEDAD COOPERATIA DE REPONSBLIAD LIMITADA 
25 Avenida Norto y 23 Calls Ponjente TeIdlonos: 2S.3216, 25.5922, Fac 26.7059, San Salvador, El Salvador, C. A. 



BANCO DE FOMENTO AGROPECUARIO 

KILOMETRO 10 112 CARR-TERA ALALIBERTAD, EL ,AL VA.'"R, CA 

PR- 56/93
 

OFICINA OEL PREI10rNTE 

Nueva San Salvador, 15 de febrero de 1993
 

Licenciade
 
Rafael Umaa
 
Proyecto APAH
 
3a. Avenida, Casa No. 901A
 
Colonia Alameda, Tegucigalpa 
Honduras.
 

Estimado Licenciado Umaha:
 

En adicibn a nuestra 
nota PR-09/93 de fecha 14 
 de enero del
corriente aho, y a eicto de" completar informaci6n requerida en su
nota 
de fecha 22 de diciembre de 1992, 
 en relacibn a las
necesidades del 9FA en las 
Areas de Asistencia Thcnica,
Capacitac.bn al Personzl 
y de Equipo de Cficina, por este medio
trasladamos a usted en anexos del 1 al 4, informacibn detalladasobre el 
particular, presentando a continuacibn a nivel 
de resumen
 
un extrac'o de la misma:
 

EN ASISTENCIA TECNICA
 

Esta actividad est& referida 
a disponer del asesoramiento
 
necesario para el 
logro de los objetivos siguientes:
 

a) Introducci6n a cambios en 
la Ley de Creacibn del BFA, del aho
de 1973, para que funcione dentro de las esferas del 
 sistema
financiEra del pais; 
 perfeccionar la administracibn superior
mediante un directorio de tiempo de 
dedicacibn como 
 altos
funcionarios 
de la entidad; e introducir cambios en 
 sus
reglamentos, que faciliten la contrataci6n de prbstamos apequeftos productores; 
 y revisar los procedimientos de cobro
 
por la via judicial;
 

- b) ordenar la 
 estructura de organizacibn 
 en base a una
centralizacin 
de la politica crediticia y descentralizacinh-.,;A de la administraccin de pr~stamos en las agencias y mejorar

el sistema de informacibn financiera;
 

.-) Enmarcar la actividad crediticia dentro de planes y programasespecificos que conduzcan a un 
aumento de la productividad de

la agricultura; 

CABLE BFA TELEX No. 20089 BFA SAL TELEFONOS: 28-0098-280060 
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d) 	perfeccionar el sistema de administracibn de cartera y
 
agilizar la concesibn de prbstamos por medio del empieo de
 
asociaciones y patronatos de crhdito rural;
 

e) 	establecer la forma de financiamiento de prbstamos de
 
subsistencia y a los beneficiarios de la Reforma Aqraria;
 

f) 	determinar la conveniencia y modalidades, en su caso. 
 de
 
continuar la actividad de captacibn de denisitos del pfiblico;
 

y
 

g) 	mejorar el sistema de administracibn de recursos humanos,
 
dando mayor actividad a la capacitacibn."
 

EN 	CAPACITACION AL PERSONAL
 

El Plan de Capacitaci~n elaborado para el presente afto persique
 
Como objetivos principales los siquientes:
 

i) 	Obtener un mejor aprovechamiento del recurso humano a travhs
 
de la capacitacibn, que responda a las necesidades reales de
 
los puestos de trabajo, en funcibn de sus objetivos y metas.
 

ii) 	Contribuii al mejoramiento de la productividad a nivel
 
insticucional.
 

iii) Mantener un clima. organizacional que favorezca la 
realizacin personal, las relaciones interpersonales y su 
positiva motivacibn hacia todas las actividades de la 
Inst ituc ibn. 

iv) 	Mejorar los sistemas de trabajo del Banco que ofrezcan un
 
mejor servicio a los 0:lientes.
 

v) 	Satisfacer necesidades de capacitacibn solicitadas por las
 
"
 difrentes jefaturas.
 

EN EQUIPO DE OFICINA 

- En el Area de Transporte: 

Reemplazo de 150 unidades, de las cuales 95 son ecuipos Marca 
Land Cruiser :on 19 a~fos de servicio. 

"I
D-4 



7 

- En el Area de Comunicaci6n:
 

Reemplazo de un e.4uipo de radio, el cual cuenta con 12 a1os de
 
servicio.
 

- En el Area de Cbmputo:
 

(Equipo a adquirir)
 

"I Procesador Central (minimo) de 16 meqa bytes de memoria 
RAM
 
capacidad en disco (mlnimo) 6 giga bytes.
 

Microcomputadoras y sus tarjetas adaptadoras para 
 instalarse
 
como 
servidores de las redes locales de procesamiento en las
 
Agencias mas grandes del BFA.
 

30 Microcomputadoras y sus tarjetas adaptadoras para 
 instalarse
 
como 
servidores de las redes locales de procesamiento en las
 
Agencias del BFA.
 

Actualizaciones de todos los productos en uso0 tales como:
 
sistemas 	operativos, desarrolladores de aplicaciones y base
 

"
 de datos.
 

Cordial ment e, ,s . 

Carlos or Letona
 
Presi ent
 

c.c.: 	Vicepresidente
 
Gerente General
 

mc.
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APENDICE E
 

Entrevistas realizadas y contactos potenciales para investigaci6n futura 

Michael Wise 
Ana Luz de Mena 
Pedro Negr6n Ramos 
Alnunfo Carrandi 
Mauricio Antonio Gallardo 
Josd Edilberto Martinez 
Josd Antonio Leiva 
Jorge Alberto Escobar Polanco 
Herman Navas Turcios 
Oscar Aramando Portillo 
Arnoldo Jim6nez 
Mauricio Gonzlez Orellana 
Carlos Borja Letona 
Carlos Escal6n Alvarez 
Benjamin Garcfa 
Rogelio Erasmo Orellana 
Juan Martinez Mendndez 
Ricardo Cruz 
Aminta de Ochoa 
Jorge Horcates 
Jos6 Armando Cruz 
Adolfo Ramos Reyes 
Juan Alberto Cort6s 
Rolando Escobar C6rdoba 
Onis Larrenienaga de Espinoza 
Guadalupe de Ruiz 
Edgar Mejia Flores 
Alma Luz Chavarria 
Francisco Martinez 
Rodolfo Segovia 
Jos6 Angel Arias Panameno 
Margot Salazar 
Tulio Iv.!sel Aguilar 
Jos6 G. Hemindez Aguilar 
Jos6 Estcban Romero 
Antonia Pinela de Parada 
Francisco Antonio Colocho 
Ricardo Bennett 

USAID/EI Salvador 
USAID/El Salvador 
USAID/consultor financiero 
USALD/consultor en crdito 
Primer Vicepresidente, Banco Central 
Gerente de Cr~dito, Banco Central 
Jefe, Cr6ditc al Sector Privado, Banco Central 
Gerente, Polftica Econ6mica, Banco Central 
Gerente, Instituciones Financieras, Banco Central 
Jefe, Operaciones Monetarias, Banco Central 
F'USADES 
FUSADES 
Presidente, BFA 
Vicepresidente, BFA 
'Gerente General, BFA 
Gerente de Finanazas, BFA 
Gerente de Cr6dito, BFA 
Gerente de Administraci6n, BFA 
Gerente Interino de Recursos Humanos, BFA 
Gerente de Sistemas de Infonnaci6n, BFA 
Jefe de Sucursal, San Francisco de Goterra, BFA 
Jefe de Sucursal, Sensuntepeque, BFA 
Jefe de Sucursal, Santa Ana, BFA 
Jefe de Sucursal, Usulutin, BFA 
Departamento de Credito, BFA 
Departamento de Cr6dito, BFA 
Presidente, Fedecr6dito 
Gerente de Operaciones, Fedecr~dito 
Gerente de Administraci6n, Fedecr~dito 
Gerente de Crdtito, Fedecr~dito 
Gerente de Cooperativas, Fedecredito 
Gerente de Riesgo Crediticio, Fedecredito 
Gerente, Fedecredito, Caja Rural San Sebastidn 
Gerente, Fedecr6dito, Caja Rural Sonsonate 
Presidente, Fedecrddito, Caja Rural Quezaltepeque 
Gerente, Fedecr6dito, Caja Rural Quezaltepeque 
Gerente de Cr6dito Agricola, Banco Cuscatldn 
Subgerente, Credito Agricola, Banco Agricola 
Comercial 
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Ernesto Mojica 

Orlando Rodriguez 

Claudio M. de Rosa 

Juan Carlos Vald6s 


Mercedes Llort 
Edwin Arragon 
Stanley Kuehn 
Carlos Alberto Domfnguez 
Francisco Castro 
Adolfo Marn 
Valentin Caballero 
Alvaro Ar6valo 
Heriberto Mendoza 
Pablo Ponce 
Gabriel Portillo 
Amilicar P6rez 
Jos6 Antonio Rolin 
Roque M6ndez Lovos 
Julio Chavez 
Ricardo Arce 
Jos6 Gonzales 
Miguel Angel Dominguez 
John Hatch 
Ricardo Flores 
Adonis Moreira 
Magdalerio Antonio Guzmdin 
Herberto Luis Villalta 
Edgdrdo L6pez Rojas 
Fidencio A. Espinal Arias 
Emilio Recinos 

Gerente de Finanzas y Operaciones, Banco 
Hipotecario 
Gerente de Cr&tito Agricola, Banco Hipotecario 
Asesor Especial, Ministerio de Planificaci6n 
Gerente de Procesamiento de Datos, Ministerio de 
Planificaci6n
 
Asesor, MAG
 
Unidad de Anlisis de Polftica Agricola, MAG
 
Director, CLUSA 
Asesor Agroindustrial, CLUSA 
Gerente, Cooperativa Cara Sucia 
Agricultor, Menedez, Ahuachapdn 
Presidente, Cooperativa El Eden, Sonsonate 
Contable, Cooperativa El Ed6n, Sonsonate 
Presidente. Cooperativa San Aituro, La Libertad 
Tesorero, Cooperativa San Arturo, La Libertad 
Director, Cooperativa San Arturo, La Libertad 
Contable, Cooperativa San Arturo, La Libertad 
Pagador, Cooperativa Santa Lucia, La Libertad 
Contable, Cooperativa Santa Lucia, La Libertad 
Presidente, Cooperativa Los Achiotales, La Paz 
Tesorero, Cooperativa Los Achiotales, La Paz 
Secretario, Cooperativa Los Achiotales, La Paz 
Agricultor, La Paz 
Presidente, FINCA El Salvador 
Servicios de Ayuda Cat6lica 
Fundaci6n 16 de Enero 
Presidente, ACOPAI 
Gerente, ACOPAI 
Analista Financiero, ACOPAI 
Jefe, Desarrollo Cooperativo, FEDECACES 
Jefe, Finanzas, FEDECACES 
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APENDICE F 

Se adjuntan los cuadros detallados de viabilidad simulada de crdito agrfcola arquetipo. 
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Table F.I Project Viability B,:ed on Archlypical Farms Base Scenario 

Type 1. Subsistence Farms (< I mz) 
T 

ype I A Pure Subsislence 

Descriptlon 

SrnlProlealt 

Labor Rich/And Poor 

Capital Poor/Labor Poor 

Subc-lasa 

Subclass I 

Subclass 2 

Subclass 3 

Planed 

Crops A,-- (nv) 

Corn 05 

Corn 10 

Bean 
Corn 1 0 

Sorghum 

Yield 

qq/lara 

200 

200 

0 
250 

50 

Yield 

qq/,nz 

400 

200 

66 
25.0 

50 

Pike 

68 2 

682 

1535 
682 

490 

Market 

Value 

13644 

1364.4 

1013.3 
17055 

2480 

Purchased 

Inputs 

345.1 

991.3 

404.0 

Family 

Labor (Days) 

300 

2150 

100.0 

Ag Da 

Wage 

10.0 

160 

100 

Expectad 

Not Revenue 

440.3 

-2980 

-1491 2 

Expected 

Rlturnmzn: 

8086 

-2898.6 

-1491 2 

Exp.cted 

Retur/Day 

150 

-12.6 

-0.3 

Land Poor/Labor Poor 

Capital Poor/1abor Rich 

Capital Poor/Labor Rich 

Land Poor/Labor Rich 

Type I B Subsistence with Olifrm Sales 
Subclass I Corn 1 0 

Subclass 2 Corn 25 

Subclass 3 Corn 2.5 

Been 
Subclass 4 Corn 1.0 

Bean 

Sorghum 

30 0 

60.0 

550 

134 
260 

60 

15.0 

30.0 

24,0 

220 

5.3 
230 

60 

IS0 

68 2 

68.2 

682 

153.5 
68.2 

153.5 

40 8 

20460 

4093.2 

3752.1 

20527 
1910.2 

921.2 

743.9 

400.4 

551.0 

1039.3 

490.0 

30 

360 

83.0 

133.0 

10.0 

10.0 

10.0 

10.0 

440.2 

2581.2 

3158.5 

557.3 

440.2 

1143.3 

1275.4 

5573 

7.0 

79.4 

38.4 

4.2 

Type I1. Small Family Farms (1-5 mz) 

Type It A Intenslve production of Basic Grains and;or with Vegetables 

Description 

Capital Poor/Labor Rich 

Capital Poor/Labor Rich 

SubclasesS 

Subclass I 

Subclass 2 

Plantad 

Crops Ares (mz) 

Corn 1.0 

Sorghum 10 

Rice 1 0 
Corn 26 

Tomalt 1.5 

Yeld 

qq/area 

54.0 

ISO 

300 
70.0 

100 boxes 

Yield 

qq/nz 

54.0 

150 

300 
28.0 

87 boxe 

Price 

682 

406 

85 2 
682 

00.0 

Market 

Value 

3683.0 

7.3T 

2555.4 
4775.4 

6000.0 

Purchaed 

Inpusle 

1508.2 

2017.1 

Family 

Labor (Days) 

143.0 

270.0 

Avg. Da 

Wage 

10.0 

10.0 

Expected 

Net Revenue 

2608.0 

3825.3 

Expected 

Relum/mz 

26580 

I3.5 

Expected 

Return/Day 

18.7 

13.4 

Caplital Poor/Labor Poor 

TTpe 118 Intensirw productlon of basic grains with colfee. sugar cane. and/or huitl 
Subclass 1 Corn 0.8 40.0 50.0 68.2 272.8 

Bean 0.8 6.0 10.7 153.5 1226.2 
Collie 2.0 20.0 10.0 2750 5500.0 

1201.9 49.0 10.0 1324.1 9765.5 140.5 

Land Poor/Labor Poor 
Type ILC Basic grain and cattle lanlng production systems 
Subclass 1 Corn 0.5 12.0 24.0 682 

Calf* 1.0 2.0 1 head 4.15 lb 

816.6 

4150.0 

735.4 15.0 19.0 39048.2 789.4 283.2 

N.N 



Type Ill. Medium Size Mixed Farm Operations (5-20 mz) 

Type Ill A Medium Sized Fanily Farms 
Plaied Yield Yield Market Purchased Family Avg. Do .xpected Expected Expected 

Description Subclasses Crops Arma (inu qq/sr. qqlmz Price Value Inputs Labor (Days) Wae Nt Revisnue Retumlmz Returnj/Dy 
Labor Self-Sufficient Subclass I Corn 80 3525 302 68.2 240476 4773.1 212.0 19.0 21572.7 2397.0 101.8 

Sorghum 1.5 300 200 496 14877 
Bean IS 180 120 1535 27835
 

Pasture ( 05 1 calf 1.0 4.15Ilb 20750
 

Type 111.BMedium Sized Contract Labor Dependent Ferrilly Forms 

Hired Labor Dependent Subclass I Corn 4.5 135.0 30.0 9208.7 3582.8 0.0 22207.368.2 19.0 4948.3 
Sorghum 30 800 200 49.8 2975.4 

Rice 1.0 500 50.0 85.2 4259.0
 
Pasture ( 40 2737.5 bs 684 bl 1.9 5250.0
 

2 calfs 0.5 4.15 Itb 4150.0 

Type IV. Large Size Mixed Farm Operations (>20 mz) 

Type IV.A Large Family Farms 

Planted Yield Yield Market Purchased Family Avg. Do Expected Expected Expected 
Description Subclasses Crops Area (mz qqlares qqt/mz Price Value Inputs Labor (Days) Wage Net Revemue Returnming Retum/Day 

Ext. Cartie/lOwn Labor Subclass I Corn 7.0 2340 33.4 8.2 15983.5 5813.2 80.0 10.0 34110.3 4872.9 
Pasture ( 60.0 12 calfs 0.2 4.15 lb 249000 

Pasture ( 30 

Type IV B Large Capitalist Forms 

Ext Cartlei1-1ired labor Subclass I Corn 3.0 1400 487 682 9550 8 49204.0 0.0 19.0 100374.8 33458.3
 

Sugar Ca 120 O60 Ion 58.7 122.5 833000
 

Pasture ( 47.0 8 calls 0.2 4.15 lb 1880 0
 
Pasture (0 10 20800 butes 43542 1.0 40128.0
 

Int. Catlif/Hled Labor Subclass 2 Sorghum 60 2400 400 49.6 11901. 60004.0 0.0 19.0 159881.8 28588.9
 

Pasture (I 300 8 calia 0.1 4.15 lb 12450.0
 

Poslure ( 200 102200 bil 2044.0 1.9 196224.0
 

Type V. Land Relorm Cooperatives 

Planted Yield Yield Markz; .- chased Coop Avg. DO Expected Expected Expected 
Crops (m.z Value Retum/mz Return/ayDescription Subclasses Are qqlarea qq/rnz Price npute Labor Wage Net Revenue 


Collective Production Subclassa 1 Sugar Ca 1028 122.5 3969546.4 19.0
200.0 102.8 12593.0 1216049.9 1890348.8 8451.7 

Cooton 307.0 11420.4 37.2 160.0 1827264.0 

fi'ce 3550 274828 77.4 85.2 2339251.3 
COMn 223.0 14272.0 940 88.2 9736358
 

Pastue ( 1015.0 523.8 4.15 lb 1521639.0
 

Pasture (1 67.0
 
Sesame 600 4422 7.4 2300 101706.0
 

Peanuts 200 5388 27.0 185.0 99626.0
 
Watermel 50.0 48500 97.2 1.40 sac 00
 

Melon 11.0 2743.4 249.4 .5 each C 0
 

Note 1: Prices obtained romMAG publication. Averages tot period of January to June. 1992.
 

Note 2: Average call weight Is 500 lbs live.
 
Note 3: 1989 Cadeasa costs figures were sdlusted upward by 19% to reflect impact of Inflation It 1982.
 
Note 4: Minlnum salary Including lood and prestaciones was 19.64 In 1992 but the eflective salary was an average of 15.35 lon 7 crops.
 

Note 5: D0 or quintal equals 100 lbs or 45 kg.
 

Note 8: Mz or mnazana equals .7 hectare.
 
Note 7: Average weight of a tomato box Is 60 lbs.
 



Table F 2. Project Viability Based on Archlypicl Fafms--Scenario B 1 Credit at G0% of BCR Limit 

Type 1. Subsistence Farms (<I mz) 
Type I A Pure Subsistence 

Descnption Subclasses Crops 
Semi-Prolerait Subclass I Corn 
Labor Pich/Land Poor Subclass 2 Corn 

Bean 
Capital Poor/Labor Poor Subclass 3 Corn 

Sorghum 

Credit Amt. 
(60% Limit) 

756 

1512 

1674 
1605 

Expected Expected 
Yield Revenue 

225 153495 

45 552638 

16 
38 3088 26 

10 

Pnncipal & 
Inteiest After Credit 
(18-92%) Econ. Profit 

899.04 65.91 
3788.79 -2347.41 

1908.67 -1880.41 

Percent Marketed Surplus 
Sold Finan. Profit 

0 na 
0 na 

0 na 

Potental 

Total Numb Loan 
Producers Demand 

(Colones) 

18005 0 
24234 0 

26253 0 

Land Poor/Labor Poor 

Capital Poor/Labor Rich 

Land Poor/Labor Rich 

Type I.B Subsistence with Off-fam Sales 
Subclass I Corn 1512 
Subclass 2 Corn 3780 
Subclass 3 Corn 3780 

Bean 4185 
Subclass 4 Corn 1872 

Bean 1674 
Sorghum 

45 

1125 
112.5 

40 
36 

16 

48 

30699 

7674.75 
1381595 

7292.72 

179807 

4495.18 
9471.98 

4216.90 

74.83 

2495.57 
2768.97 

548.82 

41.8 

41.8 
41.8 

25 
41.8 

25 

81.2 

416.35 

1468.62 
2262.42 

1443.07 

17425 

26138 
26138 

17425 

28346600 

98801640 

208189170 

61789060 

Type II: Small Family Farms (1-5 mz) 

Descnption 

Capital Poor/Labor Rich 

Capital Poor/Labor Rich 

Type IIA Intensive production of Basic Groins and/or with Vegetables 

Principal & 
Credit Arnt. Expected Expected Interest After Credit 

Subclasses Crops (60% Umit) Yield Revenue (18.92%) Econ. Profit 
Subclass I Corn 1872 36 10798 84 5494.10 2587.74 

Sorghum 48 
Rice 2748 70 

Subclass 2 Corn 3931.2 117 79981.74 15406.32 59445.42 
Tormate 9024 1200 

Percent Marketed Surplus 
Sold Finan. Profit 
48.46 3519.53 

48.46 62261.28 

100 

Total Numb 
Producers 

15950 

5315 

Potential 

Loan 

Demand 
(Colones) 
29858400 

8885888 

Type II B Intensive production o 
Capital Poor/Labor Poor Subclass 1 Corn 

Bear. 

Coffee 

basic grains vith coffee, sugar cara, and/or fults 
1134 33.75 9644.785 5003,56 3710.23 

12555 12 

1818 20 

48.46 

60.7 

100 

2573.31 12262 51592365 

Land Poor/Labor Poor 
Type ILC Basic grain and cattle fatling production systems 
Subclass I Corn 756 22.5 5684.95 

Calls 3060 2 

4537.99 861.96 76.5 

100 

520.70 12340 47089440 
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Type III. Medium Size Mixed Farm Operations (5-20 rnz)
 

PotentialType Ill A Medium Sized FmrilyFarm. Prlnciple & Total Number Loan 
Credit Amt Expected Expected Inters After Credit Percent Marketed Surplus Producers DemandDescription Subclasses Crops (60% Urrit) Yield Revenue (1802%) Econ. Profit Sold Finan. Profit (Colones)

Labor Sell-Sufficient Subclass I Corn 13008 405 3801 92 23851.10 10802.73 78.5 -4543.40 18148 0 
Sorghum 2407.5 90 30.8 
Been 2511 24 18.0 
Pasture (n) 1530 1 

Type IllB Medium Sized Contract Labor Dependent Family Farms 
Principle & Total Number Potential 

Credit Amt. Expected Expected Interest After Credit Percent Marketed Surplus Producers Loan Dor n 
(100% Urnti) Yield Reveue (18.92%) Econ. Profit Sold Flnan. Profit (Colotwo)Hired Labor Dependent Subclass I Corn 11340 202.5 384.87 25475.39 11013.40 100 -2945.62 12100 0 

Sorghum 8025 180 0 
Rice 4500 70 100 
Pasture (n) 100 

Type IV. Large Size Mixed Farm Operations (>20 mz} 

Type IV A Large Family Forms Principle & Potentlil 
Credit Arnt Expected Expected Interest After Credit Percent Marketed Surplus Total Number Loan Deman

Description Subclas Crops (80% Urnis) Yield Revenue (18.92%) Econ. Profit Sold Flnan Profit Producers (Colonee)
Ext. CattleI/wn Labor Subclass 1 Corn 10584 45 59004.9 1258.49 4538.41 57.4 ltD0).37 11858 125483004 

Pasture (n) 12 100
 

Pasture (1) 
Credit Amt. 

X'J TypeIV.8 Large Cplitalli Far (100% Umit)
I Ext. Calel/Hired labor Subclass I Corn 750 45 50750949 37950.2 48010.64 100 480059.84 9488 302MI20

Sugar Cane 24350 880 
100 

Pasture (n) 209000 100
 
Pasture (1) 8 100
 

Int.Cattio/Hired Labor Subclaso 2 Sorghum 18050 00 152381.9 1902.00 132484.92 0 194237.r0 2372 38070800 
Pasture (I) 8 100
 
Pasture (n) 102200 100
 

Type V.Land Reform Cooperatives Principle & Potental 
Credit Amt. Expected Expected Interest Alter Credit Percent Mark tl du-plua Total Number Loan Deman 

Description Subclasses Crepe (100% Unt) Yield Revenue (18.92%) Econ. Profit Sold Finer. Przdt Producers (Colones)
Collective Production Subclass I Sugar Cane 405000 10000 5393231 5542198 07 -1385717.30 100 -138583e.30 322 0 

Cotton 208980 4912 100 
Rice 1825900 24850 100 
Corn i5198 10035 100 
Pasture (n) 313800 100 
Pasture (i) 
Sesame 1710DO 900 100 
Peanuts 80800 400 100 
Watermelon 204250 175000 t00 
Melon 47025 110000 100 

The Interest ate Is 18 92% for1 year.

Assumptlon: Credit Is for50% ofMaxmium Amounts Estabtshed by BFA Bank end covered the cost o 
 purchased Inputs but does not irnputevalues forfamily labor and draft animals. 

Credit Isused forpurchase ofImproved seed. fertilizer. and otheragrochernicls.

Calculation ofInanclat profit assumee that Type I. f(arm@market 50% ofgrain output. Type IImarkets 70%, Type Ill markets 80%. &Types IV &V markets 100%.
 

http:138583e.30
http:1385717.30
http:194237.r0
http:132484.92
http:480059.84
http:48010.64
http:ltD0).37
http:11013.40
http:25475.39
http:10802.73
http:23851.10


lable F.3. Projec. Viability-Scenaroo B 2 Credit at 60% BCR Liml and 24% rate of Inlerest 

Type 1:Subristence Farms (< Imz) 

Description 
Sind-Prleralt 
Labor Richand Poor 

Land Poor/Labor Poor 

Type I A Pu.. 

Subclasses 
Subclass I 
Subclass 2 

Subclass 3 

Sub.istnce 

Crops 
Con 
Com 

Bean 
Co,-n 

Sorghum 

Credit Amt, 
(0% Umit) 

1008 
1512 

1674 
1605 

Expected 
Yield 

225 
45 

16 
38 

10 

Expected 
Reenue 
153495 
55203a 

3088.26 

Principle & 

Interest 
(24%) 

124992 
3950.84 

1090.20 

After Credit 
Econ. Pmfit 

-264.97 
-250.20 

-1041.04 

Percent 
Sold 

0 
0 

0 

Marketed Surplus 
Finan. Profit 

na 
na 

n, 

Total Number 

Producers 

1800 
24234 

252S3 

Potential 
Loan 

Demand 

0 
0 

0 

Lan Poor/Labor Poor 
Capital Poor/Labor Rich 
Caital Poor/Labor Rich 

Land Poor/abor Rich 

Type L.BSubsistence with On-farmSates 
Subclas I Corn 1512 
Subclass 2 Com 3780 
Subclass 3 Com 3780 

Bean 4185 
Subclass 4 Cc',i 1872 

Bean 1674 
Sorghum 

45 3060.9 
112.5 7674.75 
112.5 13415 95 

40 
!- 7292.72 

1M 
48 

187488 
4687.20 
9870.60 

4397.04 

-1.98 
2303.55 
2302.35 

388.8 

41.6 
41.8 
41.8 

25 
41.6 

25 

81.2 

339.54 
1276.50 
1857.80 

1262.93 

17425 
20138 

26136 

17425 

253400 
9801640 

2B189170 

6189080 

Type It:Small Family Farms (I-5 mz) 

Description 

Labor Rich 

Labor Rich 

Type It A Intensive production o1Basic Grains and/or with Vegetablea 
Prl.ciple& 

.reditAmnt. Expected Expected Interest 
Subcilases Crops (60%Urrdt) Yield Revenue (24%) 
Subclase I Com 1872 36 10795.84 5725.80 

Sorghum 48 
Rice 2748 70 

Subclas 2 Corn 3031.2 117 79981 74 1004.45 
Tomato 9024 1200 

Afar Credit 
Econ. Profit 

2353.04 

58787.29 

Percent 
Sold 

48.48 

48.48 

100 

Marketed Surplus 
Finan.Profit 

"254.83 

61603.13 

Total Number 
Producere 

15950 

5315 

Potential 
Loan 

Deand 
(Colones) 

68858888 

Labor Poor 
Type li.BIntenlive production ofbasic grains with coflee, augar cane. and/or lils 
Subclass I Corn 1134 33.75 9644.785 5217.30 

Bean 1255.5 12 
Con"ee 1818 20 

3400.49 48.46 

60.7 
100 

2359.57 12262 51502305 

Labor Poor 
Type lI.C Basic grain and cale fatting production syltems
Subclass I Com 758 22.5 588495 

Calls 3050 2 

4731.84 6811 70.5 

100 

326.85 12340 47066440 



11. F 3 r- B2 C, 11 

Type 1l1.Medium Size Mixed Farm Operations (5-20 n1 

Type IIIA Medium Sized Family Farms Principle &
 
Credit Amt. Epectlad 
 Eapected Inlerest After Credit Percent Marketed Surplus Total Number Potential

Description Subclaesws Crops Yield(80% Limit) Revenue (24%) Econ. Profit Sold Finan. Profit Producers Loan Demand 
Labor Selt.Sufilcient Subclass I Corn 13808 405 38881.92 24870.08 76.5078388 -55(2.2? 181,,3 0 

Sorghum 2407.5 90 30 8 
Been 2511 24 18.8 
Pasture (n) 1530 1 

Type il B Medium Sized Contract Labor Dependent Farily Farms
 

(100% Umit)

Hired Labor Dependent Subclse I 	 Corn 11340 202.5 38488.87 387280.72 -327771.85 100 .341730.95 12100 0 

Sorghum 25028 180 0 
Rice 450 70 00 
Pasture (n) ILO 

Type IV. Large Size Mixed Farm Operations (>20 mr) 

Type IVA Large Family Farme Princlpie & 
Credit Amt. Erp :ed Expected Interest After Credit Percent Marketed Surplus Total Number Potential

Description Subci s**e Crops (80%Umit) Yield 	 Revenue (24%) Econ. Profit Sold Finan. Profit Producer. Loan Demand 
Ext. CattlefOwm Labor Subclass 1 Corn 10584 45 50094.0 13124.18 44830.74 57.4 10682.70 11858 125483904 

Posture (n) 12 100
 

Pasture (1)
 
Type IV B Large Capitalist Far (100% Umit) 
 Finan. Profit 

Ext Cattle/Hird labor Subcles 1 Corn 7580 45 507580.8 39580 80 467989.10 100 456438.30 9488 302793120 
Sugar Cane 24360 680 100 
Pasture (n) 209000 100
Pesture (I) 8 100 

Int. Calellred Labor Subclass 2 Sorghum 18050 s0 1523889 1902.00 0132484.92 194237.40 2372 38070600 
Pae"ure (I) a 100 
Pa ire (n) 102200 100 

Type V. Land Reform Cooperatfive Principle & 
Credit Ant. Expected Expected Interest Afltr Credit Percent Marketed Surplus Total Number Potential 

Description Subclases Crop. 1100% LimIt) Yield 	 Revenue (24%) Econ. Profit Sold Finen. Profit Producers Loan Demand 
Coliective Production Subclass I Sugar Cane 40000 10000 5393231 5779878 44 .1602407.a7 100 -1602818.67 322 0 

Coton 2089880 4912 100 
Rice 1625900 24850 100
 
Corn 54198 10035 100 
Posture (n) :113800 100 
Pasture (i)
 
Sesarrne 171000 9o 
 100 
Peanuts 60800 400 10 
Wastermelon 204250 175000 10 
Melon 4702 110000 100 

http:1602818.67
http:194237.40
http:132484.92
http:456438.30
http:467989.10
http:10682.70
http:44830.74
http:13124.18
http:327771.85
http:387280.72
http:38488.87
http:24870.08
http:38881.92


7ab.1 F 4. Project Viability-Scenario 5 3 Credit .180% of1CR Limit and at 21% rat l ;nterast 

Type I Subsistence Farms (< I n) 

Type I A Pure Subsistence Principle & 

Credit Amt. Expected Expected Inte~esl 
Description Subclasses Crops (80% irnt) Yield Revenue (21%) 
S1rni.Proterail Subclasl I Corn 1008 225 1534.95 121068 
Labor Rich/Land Poor Suclias 2 Corn 2016 45 5520.38 514008 

Bean 2Z32 18 
Capital Pooritabor Poor Subclass 3 Corn 2498 3 3088.28 3020.18 

Sorghum 10 

Type IB Subsistence with O-ielarm Sales 
Subclass I Corn 2018 45 30899 2439.36 
Subclass 2 Corn 5040 112.5 7674.75 S68.40 

Subclas 3 Corn 5040 112.5 1381565 1250.20 

Bean 5580 40 
Subclas 4 Corn 2496 3Al 7292.72 5720.88 

Bean 2232 18 
Sorghum 48 

Type I1: Small Family Farms (1-5 rz) 

Type I A Intenive production of Beask Grains and/or with Vegetables 

C, edit Amt. Expected Expected Replymen, 
Description Subclasses (80% Urrl)Crops Yield Revenue (21%) 
Capital Poor/Labor Rich Subclass I Corn 2498 38 10798.84 7453.60 

Sorghum 48 
Rice 3W84 70 

Capital Poor/abor Rich Subc' ns Corn 5241.6 117 7681.74 19991.14 

Tonate 112B0 1200 

Type 11B Intensina production of basic grains with collee. surgarcane, and/or fulls 
Capital Poor/Labor Poor Subclass 1 Corn 1512 33.75 9644.785 9721.14 

Bean 1674 12 


Coffee 4848 20 

T 
ype tt C Basic grain snd cattle tatting production system& 

Land PoorruAbor Poor Subclass I Corn 1008 22.5 584.95 4922.25 

Calts 3 2 

Abet Credit 


Econ. Profit 


-254.73 

-3898.70 

-2071.90 

-5W8.46 

892.35 

-811.25 

-55.16 

After Credit 

Econ. Profit 

626.24 

54810.60 

-1007.35 

477.67 

Percent 


Sold 


0 

0 

0 

41.8 

41.8 

41.8 

25 
41.8 

25 

81.2 

Percent 

Sold 

48.48 

48.46 

100 

48.48 

80.7 

100 

70.5 

100 

Marketed Surplus 

Finan. Profit 

nia 

ni 

nia 

-224.94 

-134.61 

-1115.80 

-60.01 

Markelea Surplus 

Finan. Proflir 

1580.03 

57676.45 

-2144.27 

136.41 

Potential 

Total Number Loan 

Producers Demand 

(Colones) (Colones) 

18005 0 

24234 0 

26253 0 

17425 0 

26138 0 

26138 0 

17425 0 

Potential Loan 
Total Number Demand 

Producers (Colones) 

1590 30811200 

5315 87812304 

122!2 0 

12340 50190120 

http:57676.45
http:54810.60
http:19991.14
http:10798.84


Type III Medium Size Mired Frn Operations (5.,0rnz 
Type lilA Medlun SiZed Family Farm* 

Credit Amr. Expected Expected
DeseflptIon Subclaes Crop. (80% Limit) Yield Revenue 
Labor Selt-Sutficlent Sub-lose I Corn 18144 405 381,92 


Sorghum -'0 
 00 


Been 3344 
 24 


Pastuie (n) 1530 
 1
 

Type 111.1Medium Sized Contact Labor Dependent Family Farms 

(I00%Unilt)
Hired Labor Dependent Subclass I 
 Corn 11340 202.5 39488.87 


Sorghum 250258 
 180 


RIce 4580 70 

Palture (n) 2738 


2
 

Typo IV. Large Size Mixed Farm Operations (>20 mz)
 
Type IV.A Large Family Farrne 


Credit Amt. Expected Expected
Description Subclassee Crops (80%Umit) Yield Revenue 

Exl.Cattle/Own Labor Subclass I 
 Corn 14112 45 32949.9 


Pasture (n) 
 12 


Pasture (i)
 

Expected 
Type IV.B Large Capitalist Far (100% UmI) Yield Revenue 

Ext. Catle/Hired labor Subclass I Corn 7580 45 507589 9 


Sugar Cane 24360 a8u

%C) Pasture (n) 20900 


Pasture (1) 8

Int. CAtdefHlrod Labor Subclass 2 Sorghum 18050 80 15238,9 


Pasture (i) 6 

Pasture (n) 1022O0 


Type V. Land Reform Cooperalves 

Credit Amt. Expected Expected 
De,.rdpon Subclasses Crops (100% Umit) Yield Revenue 
Collective Production Subclass I Sugar Cane 406000 10000 5393231 


Cotton 2089880 4912 


Rica 1825900 24850 


Corn 569 10035 

Pasture (n) Z 1380 


Pasture (1) 
Seame 171000 g00 

Peanuts 80800 
 400 


Watermelon 204250 
 175000 


Principle & 

Interest 
(21%) 

317358 


358375.38 

Principle & 

Interest 

(21%) 

17075.52 

Principal L 

Interest 
(21%) 

38423.20 

19420.50 

Principal & 
Interest 

(21%) 

5639847.51 

Alter Credit 

Econ. Profit 


2918.04 

-31888851 

After Credit 

Econ. Profit 


14734.38 


After Credit 

Econ. Profit 


488948.70 

132968.42 

After Credit 


Econ. Profit 


-148-012 .74 


Percent 
Sold 

76.5 

30.8 

18.8 

100 


0
 

100
 

100
 

Percent 

Sold 

57.4 

100
 

Percent 

Sold 

100 


100
 
100
 

100
 
0 


100
 

100
 

Percent 


Sold 


100 


100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

100
 

Marketed Surplus 

Finan. Profit 


-12428.09 

-330695.21 

Marketed Surplus 
Finan. Profit 

8711.34 

Marketed Surplus 
Finan. Profit 

450395.90 

19471810 


Marketed Surplus 
Finan. Profit 

-1482785.74 

Total Number Potential 
Producerg Loan Demend 

18148 0 

12100 0 

Potenwl
 

Total Number Loan
 
Producers Demand
 

1185 167311872
 

Potental 
Total Number Loan 

Producers Demand 

(Colones) 
9488 302703120
 

2372 38070600
 

Total Number Potential 
Producers Loan Demand 

322 0 
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