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Informe Final del Tal1er
Experiencia de USAID en la Aplicaci6n de las Politicas de

Microfinanzas
Lima, 26 de mayo de 1999.

Resumen Ejecutivo
La reuni6n tuvo como prop6sito favorecer el intercambio de
informaci6n sobre la politica de microcredito de USAID y de los
Iineamientos del uso de los fondos asignados por la PL-480 Titulo II.

Los funcionarios de la Oficina de Desarrollo Rural - ORD de USAID
hicieron un recuento de las acciones lIevadas a cabo en el marco de
las politicas de apoyo a las microfinanzas en el pais. EI Gerente de
la Iniciativa Microfinanzas hizo una presentaci6n del prop6sito.
objetivos, alcances de dicho Programa. Luego, los representantes
de cuatro instituciones que reciben fondos de la PL480 Til (ADRA
OFASA, CARE, CRS y A.B.PRISMA) presentaron sus experiencias
como operadoras de fondos asignados por USAID. Esta
presentaci6n se dividi6 en dos partes; una, referida a las principales
lecciones aprendidas en la operaci6n de sus programas con apoyo
de los fondos de la PL.480 Titulo II; y otra, sobre una visi6n
retrospectiva de sus respectivos programas desde el ana 2,002.
Finalmente, se abri6 un intercambio con el publico asistente.
funcionarios de otras instituciones como son a CARITAS, COPEME
Iniciativa Microfinanzas, Convenio ADEX-USAID/MSP, Technoserve
y otras oficinas de USAID.

1. Desarrollo del Taller

La Agenda del Taller estuvo conformada de cuatro temas, los cuales
de detallan en el Anexo 1. A continuaci6n se presentan los
principales aspectos tratados en el Taller por los expositores:

1.1 Primer Tema: Las politicas de USAID en materia de
Microfinanzas y la utilizaci6n de los recursos de la PL-480
Titulo 11.

Juan Robles (USAID)
Abri6 la reuni6n anotando los antecedentes de la misma. En primer
lugar, el Taller de octubre de 1997, en el hotel EI Pueblo, en donde
se explicaron los lineamientos de politica de apoyo al sector de
Microfinanzas y la operaci6n a traves de los fondos de la PL-480
Titulo II. En segundo termino, el Taller de abril de 1998, en la Casa
Kolping, en donde se discuti6 en torno a los indicadores para el
seguimiento de las acciones en Microfinanzas y, par ultimo, la
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consultor/a realizada por el equ/po de COPEME-In/c/at/va
M/crof/nanzas, en torno al mon/toreo y evaluaci6n de tres
/nst/tuc/ones operadoras de fondos de la PL-480: ADRA-OFASA,
CARE YA.BPRISMA

M/chael Kaiser (USAID)
H/zo un reeuento de las acciones desarrolladas por USAID en el
campo de las Microfinanzas. Part/6 de reconocer la experienc/a del
Programa de Acceso al Credito del MSP (CAP) y del Programa
APPLE. EI CAP estableci6 una estrategia de enlace con ONGs
crediticias que operaron como facilitadoras de acceso al credito de
los clientes del MSP a nivel naeional. Por su parte el APPLE,
/mpuls6 el funcionamiento de fondos rotatorios y bancos comunales
a traves de institueiones como CRS, CARE y FINCA. Estas
instituciones colocaron US$ 4,000,000 en prestamos para 20,000
clientes, mayoritariamente mujeres muy pobres, manteniendo un
tamano promedio de credito inferior a US$200. Finalizada esta
etapa, se inici6 en 1998 el Programa Inieiativa Microf/nanzas, que
busca act/var y elevar la ef/ciencia del mercado de las microf/nanzas.
a traves del apoyo de IMFs. Para ambos casos, los criterios claves
de operaci6n son y han sido: la sostenibilidad y el impacto.

Cabe reiterar que estos eonceptos vienen de la Iniciativa
Microempresa, lanzada por la of/cina de microempresa de USAID en
Washington en 1994.

1 En dicha Iniciativa USAID se comprometi6
con cuatro principios para el diseno y puesta en mareha de los
proyectos orientados en esta linea:
• Mantener el foco de atenci6n en las mujeres y los muy pobres. en

especial a traves de prestamos anfipobreza. 2

• Apoyo a las organ/zaciones cooperantes para que alcancen a
mayor canfidad de personas.

• Apoyo a la sostenibilidad institucional y a la sosten/bilidad
finaneiera de las organizaciones cooperantes.

• Mejora en los niveles de asociaci6n con organizaciones locales
para el desarrollo de la microempresa.

A la fecha queda claro que en el marco de las polificas de apoyo al
sector de la mieroempresa, las institueiones que trabajen con el

, Ell el anexo 2 se presenta un resumen de los principales conceptos de la Inicialiva
Microempresa lanzada en 1994, asi como una sinlesis de las principales ac1uaciones de
USAIO en el Peru, a traves del MSP.
2 USAIO define los prestamos antipobreza como aquellos cuyo desembolso inicial es
mellor a US$300. En el caso de los paises de Europa Oriental esta valla sube a
US$I,OOO-
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apoyo de USA10, debieran de ser capaces de lograr los siguientes
objetivos:
• Alcance profundo: Llegar a la poblacion de los estratos mas

pobres y operar con creditos antipobreza
• Alcance amplio: Llegar a la mayor cantidad posible de clientes en

dichos estratos
• Enfasis en la mujer microempresaria
• Plena sostenibilidad financiera de la institucion y las acciones de

microfinanzas

Considerando este conjunto de criterios, USAID estima las
siguientes metas cuantitativas:
• AI menos la mitad de los clientes atendidos por las instituciones

apoyadas por USAID, deben ser mujeres.
• AI menos la mitad de los recursos dirigidos por USAID a las

instituciones de microfinanzas deben dirigirse a los creditos
antipobreza.

• AI menos dos tercios de los clientes de estas instituciones deben
recibir creditos menores a US$ 300.

• La tasa de recuperacion promedio debera ser no menor a 95%.
• Todas las instituciones de microfinanzas apoyadas por USAID

deben tener un plan para alcanzar la plena sostenibilidad
financiera en un plazo razonable (7 anos).

Entre los anos 1999 y 2001, el componente de Microfinanzas de
todos los programas apoyados por la ORO de USAID estarian
ejecutando un total de US$18, 000, 000, comprendiendo en esta cifra
los fondos de credito y de costos operativos. Se espera que estos
programas se ajusten a las politicas de la USAID.

Stanley Stalla (USAID)
EI compromiso de las agencias operadoras de la PL-480 ha sido
lIegar a ser sostenibles hacia el septimo ano, sin embargo ello
deber/a cumplirse para el ano 2002. Es un hecho que los fondos
para PL-480 bajaran en un 40% y es preciso redoblar esfuerzos para
lIegar a cumplir los plazos en las condiciones convenidas. Buscar la
calidad y efic/encia de los programas es el asunto de fonda. De poco
sirven instituciones cuya labor no logra ser sostenible en el tiempo.
Para lIegar a esa situacion ya se han venido dando algunos pasos y
seran necesarios otros mas. Por 10 pronto, las evaluac/ones de
medio termino, los diagnosticos instituc/onales y las evaluaciones de
desempeno, sirven como insumo clave para saber donde estamos.
De este modo, se va a observar en el tiempo la medida en que se
esta logrando el impacto esperado, cuan costo/efectivas estan
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alcanzando a ser estos programas y que tanto satisfacen la
demanda de los clientes a los cuales destina su labor. Gabe reiterar
que los temas de fonda para seguir avanzando son: Galidad,
sostenibilidad e impacto.

1.2 La Iniciativa Microfinanzas y los programas de credito de
la PL-480 Titulo fl.

Armando Pillado-Matheu
Presento de manera resumida las caracterfsticas generales de la
Iniciativa Microfinanzas (ver Anexo 3), cuyo proposito como
Programa es el de incrementar la oferta sostenible de servicios de
credito y ahorros para microempresarios y sectores de bajos
ingresos en el pafs. Dicho proposito se alcanzarfa a traves de la
puesta en marcha de una estrategia que contempla trabajar vfa
EDPYMEs y ONGs de credito. Esta opcion se sustenta en la idea
que estas instituciones de microfinanzas son las que tienen un
mayor alcance hacia el microempresario y porque operan en zonas
pobres en donde las instituciones formales no lIegan.

Los servicios de la Iniciativa Microfinanzas estan orientados
basicamente a EDPYMEs y ONGs de credito y en concreto se tiene
calculado lIegar a 80 IMFs: 22 entre EDPYMEs y ONGs mas
sostenibles (afiliadas a COPEME) , 23 IMFs entre otras ONGs y
MIBANCO Y 35 IMFs, que serfa otras ONGs de credito. Los servicios
se clasifican en Intensivos y Extensivos. Los primeros tienen que ver
basicamente con Asistencia Tecnica en temas referidos al
planeamiento estrategico, tecno/ogfas crediticias y sistemas de
informacion gerencial, ademas de la difusion de reportes
individualizados sobre el desempefio institucfonal. Los segundos, se
refieren a acciones de pasantfa, control de morosidad, acciones de
capitacion y difusion de informacion. Toda estas acciones se ponen
en marcha a traves de vfnculos que generen sinergias, entre
GOPEME, la Superintendencia de Banca y Seguros, GOFIDE y otras
agencias de cooperacion internacional.

Entre los servicios prestados a la fecha y las acciones realizadas se
tienen: Disefio de reportes de clasificacfon de riesgo (Gonsultora
APOYO SA), reportes de evaluaci6n a 3 ONGs operadoras de
fondos PL-480 Titulo fl (CARE, A.BPRISMA, ADRA-OFASA),
consultorfa para bUsqueda de socios estrategicos para GREDINPET,
curso intensivo sobre Plan de Negocios, disefio de plan estrategico
para EDAPROSPO. En cuanto a servicios extensivos, se avanzo en:
Acuerdo con INFOCORP para acceso a informaci6n de riesgo,
disefio de boletin sobre el desempefio general de las IMFs
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(SINFONEDj, Rueda de Negocios sobre Sistemas de Informaci6n,
capacitacion de ejecutivos y analistas de IMFs, difusi6n de "mejores
practicas" en evaluacion de impacto.

1.3 Tercer Tema: Principales lecciones aprendidas en los
programas de microfinanzas en los liltimos tres anos de
trabajo can recursos de la PL-480 Titulo II

Cada una de las exposiciones estuvo estructurada en base a unos
terminos de referencia que fueron previamente entregados y que
son presentados en el Anexo 4. Asimismo, en el Anexo 5 se
presenta el contenido de cada una de las exposiciones. En esta
primera parte se presentaron los senores Ronald Kuhn, Director
General de ADRA-OFASA, Javier Vega, Jefe del Area de Desarrollo
Social de A.BPRISMA y Guillermo Fajardo, Jefe del Departamento
de Pequefias Actividades Econ6micas de CARE.

Ronald Kuhn (ADRA-OFASAJ
La experiencia de ADRA-OFASA en cuanto a. su programa de
credito no obtuvo los resultados adecuados y como tal tuvo que ser
cerrado. Se asumi6 una rigurosa politica de recuperaciones,
mientras se redisefiaba totalmente el enfoque del programa
extinguido. Dicho enfoque cambi6 rotundamente en referencia al
anterior y en su discusi6n surgio el debate entre si la sostenibilidad
exigida se orientaba hacia la propia instituci6n 0 hacia el cliente.

La experiencia anterior entr6 en una 16gica inadecuada de bajas
recuperaciones, alta morosidad y excesivos costos operativos. Para
revertir el proceso, se opt6 por el cierre del programa y la
recuperaci6n inmediata de los fondos. Para ilustrar la manera c6mo
ahora se viene abordando el asunto. los supervisores de credito ya
no ganan sueldo fijo, sino una comisi6n sobre las recuperaciones
logradas.

Un paso saludable para ADRA-OFASA fue el de asumir el fracaso
de su programa de credito y luego una reflexi6n profunda sobre 10
que vendria a ser una nueva perspectiva en la administraci6n del
credito. En el centro de dicha reflexi6n esta el debate en tomo que
es 10 que debe ser sostenible: EI cliente 0 la instituci6n, Para ADRA
OFASA, las EDPYMEs no son necesariamente el mejor vehiculo de
microcredito para los sectores mas pobres. Tiene la impresi6n que
las ONGs de credito orientadas a los sectores de bajos recursos,
una vez que han accedido al nuevo "status" de instituciones
supervisadas. cambian automaticamente su mercado objetivo hacia
clientes mas rentables. Fuera de esta situaci6n, esta tambi(m la
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premisa que antes guiaba la orientaci6n de los fondos de PL. 480
Titulo II, la que establecia que dichos fondos estaban destinados a
la ayuda humanitaria. Frente a esta situaci6n, ADRA-OFASA levanta
una sene de interrogantes que busca responder en un espacio de
discusi6n conjunta: i-Es adecuado dejar a los clientes pobres para
asi lograr el autosostenimiento? i-Es la figura de EDPYME 10 que
mas Ie conviene a ADRA-OFASA? i-Es preciso dejar de ser una
ONG de apuesta humanitaria para lograr programas eficientes? i-Es
posible la compatibilidad de los critenos de sostenibilidad de la
instituci6n con la sostenibilidad del cliente? i-La eficiencia yeficacia
de las microfinanzas pasan forzosamente por el endurecimiento de
las condiciones del credito?

Javier Vega (ABPRISMA)
EI programa de microcredito de ABPRISMA se ha planteado como
finalidad mejorar la situaci6n socioecon6mica del segmento mas
pobre de la poblaci6n a traves de la puesta en funcionamiento de un
servicio de credito con enfoque sostenible. EI programa PASA de
A.BPRISMA opera actualmente en 8 departamentos y 12 sedes. Lo
hacen a traves de un sistema de Bancos Comunales, a los cuales se
les ha denominado Asociaciones Comunales Pro Desarrollo
(ACPDs) y cada una de estos grupos esta conformado por 6 sub
grupos solidanos. EI PASA ofrece servicios de credito diferenciado
tanto para el sector rural como urbano, variando en cada caso las
condiciones del credito (tasa de interes, plaza y monto). A marzo de
1999, tenian una cartera vigente de SI 3,722,767, un total de 9,700
socios vigentes, de los cuales el 43% son mujeres y una tasa de
morosidad a 90 dias del 2. 77%.

Las leeeiones aprendidas que se orientan haeia un mejor manejo del
Programa de Credito son:
o La constituci6n de un equipo especializado en la administraei6n y

ejecuci6n de los programas de microcredito de A.BPRISMA el
PASA y el CEA T.

o Establecer claramente que el criterio rector de la administraci6n
del Programa es lograr la eficiencia y sostenibilidad.

o EI uso de la metodologia de Bancos Comunales, como un
mecanismo que permite bajar costos y aminorar nesgos.

o Mayor pnoridad al crecimiento de la cartera respecto a la
elevaci6n de la tasa de interes, como una forma mas sana y
sostenible de crecer.

o Promover el intercambio de experiencias con instituciones /ideres
en el manejo de programas de microfinanzas (PROMUJER,
Freedom From Hunger. COMPARTAMOS).
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• Ampliar la poblaci6n objetivo del Programa del sector "extrema
pobreza", al de pobreza en general.

• Especializaci6n del programa CEAT (que trabajaba via fondos
rotativos) en un linea de credito rural, adecuada a la logica de las
ACPOs.

• Reorganizacion de las oticinas locales asignandoles una funcion
eminentemente crediticia e incorporando nuevas oticiales de
credito.

• Usa de central de riesgo (INFOCORP) a nivel nacional, para
lograr mayor eticiencia en el manejo de cartera.

En cuanto a los aportes de la evaluacion realizada por el equipo de
COPEME-Iniciativa Microtinanzas:
• Se adoptaron solo dos tasas de interes: para el ambito urbano

(4%) y para el ambito rural (4.5%).
• Se ha reducido la cantidad de formatos utilizados para el sistema

de informacion.
• Se vienen elaborando periodicamente Estados Financieros par

sedes y para el conjunto del Programa.
• Se viene apoyando el del desarrollo de un software de credito.
• Incorporacion a una central de riesgo.

Guillermo Fajardo (CAREl
EI proyecto de apoyo a la microempresa, que es la base sobre la
cual se estructuro el trabajo de microtinanzas desde CARE, data de
1984. EI enfoque inicial asumia el apoyo solo a empresas de
produccion (Lima y Trujillo), trabajaba con fondos de garantia y a
traves de la banca comercial. A este programa se integra luego, en
1989. el Proyecto de Generacion de Ingresos para la Mujer, que
busca apoyar a actividades de comercio (Cajamarca, Chimbote
Lima. Trujillo, Puno y Piura). Los prestamos se otorgan a traves de
los comedores populares y estos se aplican como prestamos
donacion. Tal como en aquella fecha 10 establecian las po/itieas de
la PL.480 Titulo II.

Los principales cambios que se fueron dando hacia constituci6n de
un sistema de credito eticiente y sostenible, consistieron
principalmente en:
• Se abandon6 el trabajo a traves de los bancos comerciales, los

prestamos se empezaron a otorgar de manera directa a los
clientes.

• Se busca la sostenibilidad operativa y finaneiera.
• Los prestamos se adecuan a las exigencias fonnales y

condiciones de la microempresa.
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• Los recursos se otorgan a las organizaciones en calidad de
prestamo, ya no como donacion.

• Se considera cualquier organizacion como base para la
operacion de los FRCs.

• Se consideran nuevos ambitos de intervencion especialmente a
nivel rural.

• Todas las operaciones se adecuan a las condiciones exigidas por
la Superintendencia de Banca y Seguros.

!

En cuanto a las lecciones aprendidas:
• La estructura de ONG diversificada no permite la prestacion de

servicios financieros de manera eficiente.
• Cuando hay diversificacion de actividades, es dificu/toso

establecer con exactitud los costos operativos.
• EI credito administrado desde la estructura de ONG diversificada

no permite la sostenibilidad.
• La continuidad de la actividad financiera requiere de una

organizacion especializada.

1•
,
\
"

En cuanto a los aportes de la evaluacion rea/izada por el equipo de
COPEME-Iniciativa Microfinanzas, estos son:
• Separacion de actividades de desarrollo empresarial de las

actividades de apoyo financiero.
• Otorgamiento de creditos a nivel de FRC grupales e individuales,

en funcion de la demanda.
• Incremento de recursos a FRCs de acuerdo a los requerimientos

propios de las actividades productivas que realizan (los clientes).
• Mejora de los niveles organizativos de los FRCs.

1.4 Cuarto Tema: Una vision retrospectiva del programa de
microfinanzas desde el ano 2.002.

Ante la solicitud el Sr. Jorge Oroza. responsable del area de
desarrollo empresarial de CRS, se incluyo su presentacion sobre la
perspectiva del programa de credito para los proximos cuatro anos.

Jorge Oroza (CRS)
En una vision de crecimiento y sostenibilidad CRS ha operado y se
proyecta de la siguiente manera, en cuanto a clientela atendida:

2002
32,000

2001
23,000

2000
20,001

1999----_-:.:.......:...'----=--=-=-
10,005

1998
9,338

1997
6.632

Anos
Clientes
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Esta estimaci6n del crecimiento contempla 12,000 clientes del
proyecto PROMESA que realizan de manera conjunta con CARITAS
del Peru y 20, 000 clientes del programa la Chanchita que incluira por
10 menos 10 instituciones franquiciadas mas las 7 socias iniciales del
PROMUC. En cuanto a su proyecci6n para el programa PROMESA,
CRS estima, que con la participaci6n de siete CARITAS Diocesanas
sera posible lIegar al siguiente escenario:

Proyecto PROMESA
2002

Cartera Vigente
Clientes 12,240
Monto (US$) 2,580,000
Mora 2.7
Credito promedio 286
Mujeres (%) 85
Clientes <300$(%) 80A

t Crecimiento anual
Clientes % 13

1
Cartera % 22
Cartera PL.4801T0tal
Clientes % 100

1 Monto % 100
; Eficiencia..

Clientes/analista 340
Cartera/analista 71,889
Sostenibilidad operativa 175
Sostenibilidad financiera 125

,

I

J

A partir de la puesta en marcha del programa, la experiencia indica
que se deben considerar las siguientes premisas:
• Es va lido el sistema de franquicia
• Es posible transferir la tecnologia de manera eficiente
• EI proceso de maduraci6n toma tiempo

Ronald Kuhn (ADRA-OFASAJ
La instituci6n ha reorientado su programa de credito y esta
implantando un esquema de Bancos Comunales. Esto 10 hace
gracias al apoyo de un acuerdo de Matching Grant con USAID
Washington. Este programa va a recibir los fondos que se recuperen
del antiguo programa de credito que se esta cerrando, como se
mencion6 en la primera parte de la exposici6n. No obstante que
consideran que sigue vigente la discusi6n sobre el sentido de la
sostenibilidad, los funcionarios de ADRA-OFASA han realizado las
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proyecciones de su programa de credito siguiendo criterios de
crecimiento sostenible. Ellos plantean la siguiente progresi6n:

MA TCHING GRANT - BANCOS COMUNALES
1997 1998 1999 I 2002

Carlera Vigente
Clientes 942 1,595 2,376 8,200
Monto (US$) 56,557 195,450 218,043 1,176,000
Mora 0 3.80 3.70 3
Credito promedio 93 118 129.84 220
Mujeres (%) 100 100 100 100
Clientes <300$(%) 100 79 82 65
Crecimiento anual
Clientes % 100 69 49 40
Carlera % 100 246 12 40
Carlera MG IV
Clientes %

I
100% 100% 100% 100%

Monto % 100% 100% 100% 100%
Eficiencia
Clientes/analista 188 228 339 373
Carlera/analista 11,311 27,921 31,149 53,455
Sostenibilidad operativa 8.37 20.74 27.00 97.34
Sostenibilidad financiera 8.27 20.37 24.04 97.03

Javier Vega (A.BPRISMA)
Las decisiones a poner en marcha para lograr las metas previstas
hacia el 2,002 son:
• Dar la mas alta prioridad en la asignaci6n presupuestaria de

A.BPRISMA al Programa de Microcredito.
• Mantener las sedes como potenciales espacios de crecimiento,

recurriendo a financiamientos alternativos.
• Puesta en marcha de un Plan de Capacitacion en cuatro niveles:

Sede central, equipos locales. ACPOs y clientes en general.
• Poner en marcha sistema de incentivos para el personal del

Programa apuntando con ello a mantener una mayor calidad de
carlera y una mayor disposicion la crecimiento.

• Funcionamiento de la Unidad de Auditoria Interna y Asesoria
Legal.

• Contrataci6n de ex-funcionarios de la SBS para asesorar
funcionamiento de la Unidad de Microcredito.

• Gesti6n de recursos complementarios con el BID y el Banco
Mundial.

La proyecc'6n del programa que opera A.BPRISMA es la siguiente:
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i 1997 I 1998 1999 ! 2002
Cartera Vigente
Clientes 1,929 6,207 12,988 30,160
Monto (US$) 238,656 819,119 1,753,388 7,629,513
Mora 12.54 1.89 3.00 3.00
Credito promedio 178 132 135 253
Mujeres (%) 55 56 565 , 55
Clientes <300$(%) 1,543 5,586 11,040 I! 24,128
Crecimiento anual

I

Clientes % 13 222 109 132.2
Cartera % 44 139 114 335.1
Cartera PL-480 Total ,
Clientes % 67.83 74.71 81.07 71.18
Monto % 75.16 66.90 84.31 71.18
Eficiencia !,,
Clientes/analista 113 365 I 464 503I

Cartera/analista 20,194 48,183 62,621 127,159
Sostenibilidad operativa . 9.39 36.50 115.97 >100

1

PASAyCEAT

Sostenibilidad financiera i 8.03 32.05 74.95 >100

1...

I
l,

I
t

.,

,
•
i

.",

Ademas PRISMA ha detectado un conjunto de fortalezas y
oportunidades sobre las que trabajara con el fin de mantenerse en
un proceso de mejora constante:
• Compromiso de la instituci6n con el desarrollo de la Unidad de

Microcredito.
• Confianza por parte de la clientela atendida.
• Equipo profesional altamente calificado
• Procesos de planificaci6n interna de largo plazo.
• Disefio ad hoc de productos financieros en el ambito rural
• Sistema de informaci6n implementado a nivel local y cobertura

nacional.
• Demanda de credito (ambito rural) no satisfecha.
• Clima adecuado a nivel mundial para el uso de las microfinanzas

como herramienta de lucha contra la pobreza.
• Disposici6n de otras instituciones especializadas para compartir

sus experiencias.

Guillermo Faiardo (CARE)
Se plantean las siguientes metas estrategicas:
• En el transcurso de dos anos todos los programas que manejan

fondos de credito en CARE pasaran a la EDPYME EDYFICAR.
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• Concentrar actividades en: Lima (3 sectores), Puno, Juliaca,
Arequipa, Cajamarca, Ayacucho, Trujillo, Huaraz, Chimbote y
Piura.

• Llegar a un total de 56,643 clientes.
• 20,000,000 de Soles de cartera, con un promedio de morosidad

de no mas del 3% (cartera atrasada/cartera vigente)
• Sostenibilidad operativa a un 150% y sostenibilidad financiera a

120%.

1

Para ello se ejecutarian las siguientes decisiones:
• Dinamizar la transferencia de todos los programas de credito de

CARE a la EDPYME EDYFICAR.
• Asumir todas las areas geograficas de trabajo en donde opera

CARE.
• Diversificar el accionariado de EDYFICAR (Union Europea,

Fondo Contravalor Peru-Canada).
• Utilizar tecnologfa de punta para reducir costos (software

crediticio, poner en red a todas las oficinas, uso del "Palm Pilot"
como herramienta para el trabajo de campo, etc.).

• Buscar y manejar recursos unicamente como capital prestable.
• Incorporar servicios de ahorro.

SEDER-EDYFICAR
1997 1998 1999 2002

Cartera Vigente
C/ientes (1) 7.244 9,859 12,000 19,080
Manto (US$) 7.935,609 8,647,734 11.750.000 20,000.000
Mora 80% 7.5% 7.0% 3.0%
Credito Promedio
Individuates 990 900 1,000 2,000
FRCs 2.100 2,500 3,000 6,000
Mujeres (%) 30% 50% 50% 50%
C/ientes <300$(%)(1) 21.732 29,732 36.000 57,250

Crecimiento anual
Clientes % 24% 26% 17% 37%
Cartera % 23% 8% 19% 41%

Cartera PL-480 Total
Clientes % 20% 15% 22% 22%
Manto % 15% 5% I 10% 18%

Eficiencfa
C/ientes/analista 220 240 250 300
Cartera/ana/ista 208.880 245,550 263,940 330,000
Sostenibi/idad operativa 95% 100% 100% 150%
Sostenibilidad financiera 65% 90% 100% 120%

- --(1) Estos datos no mcluyen los cllentes de los FRCs, cons/dera que un rRC es un d/ente. CAKe
est/rna que cada FRC tiene en promedlo 15 clientes.

1997 1998 1999 2002
Total Clientes Estimados 27.527 37.609 45.600 72.513

.~
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2. CONCLUS/ONES

1. La misi6n de USAID en el Peru apoya a varias ONGs que estan
realizando experiencias de microcredito. EI apoyo canalizado a
traves de la Oficina de Desarrollo Rural esta previsto en
aproximadamente US$ 18 mil/ones para los pr6ximos tres anos.
A la fecha, los programas de CRS, CARE, A.BPRISMA Y ADRA
OFASA alcanzan a cerca de 45,000 clientes, mayormente
mujeres muy pobres, siendo la proyecci6n para el ano 2002, que
esta cifra aumente hasta mas de 140,000 clientes.

2. Salvo CARE (con la EDPYME EDYFICARj, los demas programas
tienen una alta dependencia de recursos de USAID, en especial
de fondos de la PL.480 TIl. Considerando que estos recursos se
van a agotar dentro de un par de afJos, es imprescindible que las
agencias demuestren la manera en que sus programas van a
cubrir sus costos operativos y cual es la perspectiva de
crecimiento, sostenibilidad y continuidad futura.

La experiencia de USAID en apoyo de programas de cn3dito y de
promoci6n de la microempresa tiene una gran consideraci6n por
el impacto sobre los clientes. Ello no Ie hace plantear que sea la
propia instituci6n de microfinanzas la que deba lograr la
sostenibilidad de los clientes a costa de su propia existencia. Tal
circunstancia debera ser materia de otras intervenciones.
Ademas, por altas que sean las tasas de interes que cobran las
instituciones de microfinanzas. en relaci6n a las tasas de la
banca comercial, siempre son menores a las que cobran los
prestamistas informales y. en la mayoria de los casos, el impacto
que los intereses tienen sobre los costos y las utilidades de los
microempresarios es manejable para ellos y les permite una
acumulaci6n de capital mayor a la que tendrian si no tuviesen
acceso al microcredito.

4. Esto no significa que las instituciones de Microfinanzas pueden
descansar en cuanto a la permanente busqueda de maneras de
hacer mas eficiente la actividad crediticia. En este sentido la
Iniciativa Microfinanzas cumple un importante papel de evaluar
los costos reales de operaci6n y de tratar de establecer
parametros de eficiencia. ademas de proveer servicios
especializados que buscan incrementar la productividad y
fortalecer el desarrollo institucional.
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5. La asistencia tecnica de COPEME ha contribuido a reforzar una
perspectiva de consolidaci6n de la oferta de microcredito a los
segmentos pobres de la poblaci6n. En algunos casos el cambio
de concepci6n en materia de credito ha demandado importantes
cambios en la filosofia de actuaci6n de las instituciones. Unas
han avanzado mas que otras. Es de esperarse que futuros
apoyos a programas de microcredito tomen en cuenta criterios
competitivos basados en resultados tangibles sabre la poblaci6n
objetivo.

6. La areas de intervenci6n favorecidas donde la Oficina de
Desarrollo Rural esta interesada en apoyar, corresponden a los
corredores econ6micos ya priorizados par la misi6n. con un
especial enfasis par los segmentos mas pobres y por las mujeres
que desempenan actividades generadoras de ingresos. Asimismo
se espera que todos los programas demuestren que pueden
lIegar a ser sostenibles en el plaza mas breve y que tienen la
capacidad de incrementar su cobertura.
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Experiencia de USAID en
Aplicaci6n de las Polfticas de Microfinanzas

Auditorio USAID

Lima, 26 de mayo de 1999

HORARIO TEMA

H:4S - 9:00 a.m. Registro de Participantes

9:00 . 9:40 a.m. Tema 1:

Las Politicas de USAID en materia de Microfinanzas y

la utilizaci6n de 105 recursos de la PL480 Titulo II.

9:40 . 10:00 a.m. Tema 2:

La Iniciativa Microfinanzas y 105 programas de credito

de la PL480 TItulo II.

10:00 . 11 :00 a.m. Tema 3:

Principales lecciones aprendidas en 105 programas de

microfinanzas en 105 ultimos tres aiios de trabajo con

recursos de la PL480 TItulo II.

I I :()O . 11 :20 a.m. Refrigerio

1 1:20 - 12:40 p.m. Tema 4:

Una visi6n retrospecliva del programa de

microfinanzas desde el aiir) 2002

12:40-1:10 p.m. Conclusiones y Recomend;jr lones
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Las politicas de USAID en materia de microfinanzas

Lima, 28 de abril de 1999

1. Iniciativa Microempresa
En Junio de 1994 USAID inici61a Iniciativa Microempresa dirigida a lograr que el
desarrollo de la microempresa sea una parte mejor establecida de los esfuerzos
de USAID en apoyo al desarrollo econ6mico. Bajo la Iniciativa Microempresa
USAID se compremeti6 con cuatro principios para el disefio y realizaci6n de
programas de micreempresa:

• Mantener el foco de atenci6n en las mujeres y los muy pobres. en
especial a traves de los prestamos anti pobreza.

• Apoyo a las organizaciones cooperantes para que alcancen a mayor
cantidad de personas.

• Apoyo a la sostenibilidad institucional y la auto sostenibilidad financiera de
las organizaciones cooperantes.

• Mejora en los niveles de asociaci6n con organizaciones locales para el
desarrollo de la micreempresa.

2. Restricciones al desarrollo de la microempresa
Las microempresa enfrentan una amplia variedad de restricciones que frenan su
crecimiento y reducen la justa retribuci6n a sus operadores y empleados:

• En el ambito financiero
o Enfrentan limitado acceso al credito. servicios de dep6sitos y otres

servicios financieros
o Dependencia de los prestamistas locales y de otras fuentes

informales, a menudo a costos muy altos
• En el ambito no financiero

o Nivel de educaci6n limitada
o Falta de acceso a mejoras en las tecnologias de producci6n
o Desconocimiento de mejores practicas comerciales
o Acceso limitado a la informaci6n y a las oportunidades de

mercado
Para la Iniciativa Micreempresa la estrategia efectiva para enfrentar los
problemas que afectan a los pobres microempresarios requiere del balance entre
los esfuerzos por resolver las limitaciones inmediatas que inhiben la superaci6n
de la pobreza y los esfuerzos por desarrellar politicas basicas y las condiciones
institucionales y de mercado que conducen a la amplia expansi6n del micro
empresariado.

3. Actividades de USAID en micrefinanzas a nivel mundial.
EI 70% de los recursos empleados por USAID en 1997 se destinaren a apoyar la
oferla de credito y de otres servicios de microfinanzas a los microempresarios.
Este enfasis en los servicios financieros refleja la relativa confianza que la USAID
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tiene en la favorable relacion costo/efectividad de los programas diseiiados para
atacar las Iimitaciones financieras de la microempresa.
EI apoyo a los programas de microfinanzas debe buscar los siguientes objetivos:

• Alcance profundo: L1egar a la poblacion mas pobre posible y realizar
cnfldito anti pobreza.

• Alcance amplio: L1egar a grandes numeros de clientes
• Enfasis en la mujer microempresaria.
• Plena sostenibilidad financiera de la institucion e microfinanzas

Las instituciones que no sean capaces 0 no tengan la voluntad de ofrecer un
compromiso creible de lograr las metas anteriores no son elegible para acceder
al apoyo de USAID.

4. La sostenibilidad financiera .
Un descubrimiento clave de la iniciativa microempresa, es que salvo algunas
pocas excepciones, los programas de microfinanzas que han buscado de
manera decidida y que han logrado las sostenibilidad financiera plena -esto es
RENTABILIDAD- y a la vez manteniendo el enfoque en la poblacion objetivo de
microempresarios en situacion de pobreza, han logrado mucho mayor alcance
que los programas que daban credito subsidiado y dependian grandemente de
recursos donados para recuperar las perdidas resultantes. Del mismo modo, la
sostenibilidad financiera brinda las bases para la viabilidad institucional y el
crecimiento continuo del programa.
Las consecuencias de esta vision de sostenibilidad son:

• Toda institucion que de servicios financieros y que requiera de recursos
de USAID debe manifestar un compromiso creible para lograr la plena
sostenibilidad financiera en el mediano plazo y durante el empleo de los
recursos de USAID.

• EI logro de la sostenibilidad financiera requerira invariablemente del logro
de una escala de cobertura significativa, 10 que a su vez es la base de un
mayor crecimiento.

• EI apoyo de USAID generalmente comprende
o Asistencia tecnica para que la organizacion adopte las "mejores

practicas" en sus operaciones, incluyendo la implementacion de
un sistema de informacion gerencial electivo.

o En caso necesario. el apoyo estara dirigido a que la institucion
logre el nivel de tamaiio que la haga sostenible.

5. EI nuevo impulso dado a la Iniciativa Microempresa un numero ambicioso de
metas cuantitativas:

• AI menos la mitad de los clientes atendidos por las instituciones apoyadas
por USAID deben ser mujeres.

• AI menos la mitad de los recursos dirigidos por USAID a las instituciones
de microfinanzas deben dirigirse a los creditos anti pobreza.

• AI menos dos tercios de los clientes de estas instituciones deben recibir
creditos menores a US$300.

• La tasa de recuperacion promedio debera ser no menor a 95%
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crecio 47%
crecio 113%

• Todas las instituciones de microfinanzas apoyadas por USAID deben
tener un plan para alcanzar la plena sostenibilidad financiera en un plazo
razonable.

6. Presencia mundial de la USAID en las microfinanzas.
A nivel global, los resultados logrados en 1997 por las instituciones de
microfinanzas que recibieron apoyo de USAID han side los siguientes:

• Cartera Activa :
Clientes: 1'400,000
Monto: US$645'000,000
Clientes Anti Pobreza: 67%

• Depositos (ahorros):
Clientes: 2'100,000
Monto: US$372'800,000

• Dos tercios son c1ientes mujeres
• La tasa promedio de recuperacion de los prestamos es de 94.8%
• EI 26% de las instituciones ya cubren con todos sus costos operativos y

financieros.
• La tasa de crecimiento promedio de los c1ientes atendidos por USAID fue

de 150%.

7. Presencia de USAID en las microfinanzas en el Peru
En el Peru, el Convenio entre ADEX y USAID para la ejecucion del Proyecto de
Apoyo a la Microempresa y a Pequeiios Productores (MSP) tiene como uno de
sus objetivos mas importantes facililar el acceso al credilo a los micro y
pequeiios empresarios y agricultores y fortalecer las instituciones financieras
especializadas que puedan lIegar masivamente a ellos, y permanecer auto
sostenidamente, por sus propios medios, indefinidamente en el tiempo, cerca de
sus c1ientes. Lo que mas valora un c1iente microempresario es esa permanencia
y continuidad de la institucion de microfinanzas. A traves del MSP se ejecularon
los siguientes programas:

• EI Programa de Acceso al Credita (CAP) del MSP, desde 1995 hasta
1997 brind6 apoyo en extensi6n y asistencia tecnica crediticia a nueve
ONGs crediticias y EDPYMES en las zonas de intervenci6n del MSP,
acumulando hasta hoy un total mayor a 6.5 millones de dolares en
prestamos fundamentalmente dirigidos a sus micro y pequeiios c1ientes,

• EI Programa de Creditos Anti-pobreza (APPLE), apoy6 la expansi6n de
servicios financieros a personas de escasos recursas agrupadas en
fondos rotatorios y bancos comunales a cargo de CARE. FINCA YCRS.
actualmente con mas de 20,000 clientes, casi exclusivamenle mujeres.
quienes acceden hoy a mas de 4 millanes de dolares, con un credito
promedio inferior a los 200 dolares par c1iente. Posleriormente, en
convenio directo entre USAID y CRS/Peru, se estableci6 el programa
para replicar y extender a nivel nacional. mediante una franquicia, la
tecnologia crediticia de los bancos comunales del Consorcio PROMUC,
denominada "La Chanchita".
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• La Iniciativa Microfinanzas se lanzo desde marzo de 1998, como una
nueva estrate9ia dirigida a impulsar una expansion mas acelerada de un
numero mayor de IMFs. Esta estrategia se desarrolla formalmente
mediante subconvenio entre ADEXIMSP y el consorcio de instituciones
especializadas en micro y pequeiia empresa, COPEME, para brindar
asistencia tecnica, capacitacion y diversos servicios dirigidos a que las
EDPYMES en general, las ONGs crediticias afiliadas a COPEME y otras
IMFs adopten las tecnologias gerenciales y crediticias mas adecuadas,
logren una escala mas amplia, incorporen sistemas operativos y de
informacion gerencial mas eficientes, implanten controles de auditoria
segun normas reconocidas mas exigenles, aumenten la velocidad de sus
aprobaciones sin dejar de mantener un adecuado control de su riesgo
crediticio y, como dijimos al inicio, hacia que se coloquen en el camino de
captar ahorros e inversion privada.

• Otros Programas: el proyecto de asistencia tecnica crediticia a la Caja
Rural Cruz de Chalpon, con agencias en Chiclayo y Jaen. que ha
alcanzado una cartera actual superior a los 3 millones de dolares y
actualmente el su apoyo a la Asociaci6n de Cajas Rurales para fortalecer
los servicios que esta brinda a sus miembros.

8. En conclusion
No obstante el gran desarrollo y los importantes avances en eficiencia y
crecimiento de las instiluciones de microfinanzas la actual cobertura de la
demanda por parte del conjunto de IMFs esta entre los 200 y los 300 millones de
dolares atendiendo a un promedio de 150,000 clientes, cifra que esta todavia
muy por debajo del potencial de crecimienlo si solo comparamos que el
desarrollo que las microfinanzas tienen actualmente en nuestro vecino pais de
Bolivia. Por esta razon, la ORO de la Mision de USAID en Peru se ratifica en el
siguiente lineamiento propuesto por la oficina de Washington D.C.
"Antes de que la Mision firme un acuerdo para brindar asistencia a cualquier
instituci6n de microfinanzas, la alta direccion debe dar a la Misi6n un compromiso
escrito y creible para (1) lograr la plena soslenibilidad financiera en los servicios
financieros dentro de no mas de 7 aiios desde el primer momento de la
recepci6n del apoyo de USAID, y (2) el empleo de la asistencia de USAID para
expandir la disponibilidad de los servicios financieros a los microempresarios y
otras personas pobres. Este compromiso debe estar acompaiiado de un plan
que delinee los pasos mas importantes que seran seguidos en el proceso de
lograr esta meta, incluyendo un cronograma realista para dar esos pasos, asi
como definir melas de control peri6dicas mediante las cuales se puede
determinar el avance hacia las metas."
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,f Snninmo I Rlle<u de ~q:oc:iosroO~ Siucm:1S
,f ~r~ciuc:iOnde EjrrulivOlO I ..\...wiu:u {Bo1..:!&:-. SBS. tt."OS \

,f Difwi6n ~1cjora r:.ocrio.s E\"21t.UC6n de ImfUGO (AL\ts l

OhjCtl\"ClS AilU II
./ rro\"(rrl~ ~t1Jl6:..S ~ml"rilrs ..: .. prr{c......:u;,a
./ CJfl~cil:1l" ri..(mi\"(~ \" ~.nili~l.U

./ Difwtdir iniorma~--:O:l s.ohrem~:n=s

._-
Meras: N° Clientes y

Cartera 22 L\lFs ($000)

No. No. No. sc....t- S<:«1. SCrt.
Tad :>$300 4300 TCl~ :>$300 <$300

Metas: Incremento de UtilidadesfCartera
22 L\lFs (SMllns)

::J: Ira.. UJI......~..,

::/I _:lWF,.do\.:'::

= Caw_='<Vl'-.IW"·,

..
:-:c.'



v. Como Acceder
a 1@$ Semcio$

Acceso a Servicios Extensivos

o Prccondicioncs

o Crj[crios de Seleccion

o Ni\'c1 de Apoyo MSP

o Rot Iniciati..,a/ COPEl\iE

Accesa de L\1Fs a Apaya de ,,{SP en
Sen'icios Intensivos

o Prccondiciones

o Critcno.<; de Seleccion

o :Si..°cl de Apoyo MSP

o R..I Iniciari..·.J. f COP£'\IE en c;nn"-ult,,nJ.:'-

27
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EXPERIENCIA DE USAID EN APLICACION DE LAS POLiTICAS DE
!\UCROFINAt'lZAS

ADEX, 28 de abril de 1999

PROPOSITO:

Que las Agencias Cooperantes logren un cabal entendimiento de la politica de microcredito de
USAID y de los lineamientos en el uso de fondos de la PL 480 Titulo II.

TEMARIO:

I. Presentaci6n del Seminario
Michael Kaiser, Jefe ORD-USAID

Duracion: 20 minutos mas 10 minUIOS de preguntas
Porque se convoca el Seminario con las Agendas Cooperanres de Titulo II. Rescl!ar eJ lema de

la vision compartida y de la necesidad de hacer programas de credito que a 10 "e: que
puedan operar en un futuro cercano sin recurrir a fondos de donacioll. puedan
incremenlar de monera substancial su cobertura, lanlO a nivel naciona/ como ell su
focalizacion hacia los segmentos de mayor pobreza. Es tamblen importante que defina
con claridad que es 10 que busca la mision de Lima de USAJD y como estu \'ision se
corresponde con 10 de Washington.

2. La PL 480 Titulo II v las Microfinanzas
Directivas para el uso de fondos de la PL 480 Titulo II
Exposici6n Central: Stanley Stalla, Jefe FFD-ORD-USAID
Comentario: Los programas de credito de Titulo II y la Iniciativa Microfinanzas: Armando

Pillado-Matheu.

Duracion: 20 minutos de Exposicion Central. 20 minutos los comentarios de 10 Iniciotiva
Microfinanzas y 20 de preguntas

Presentacion de las politicas y las orientaciolles para la osigllac/on y monitoreo de los recursos
de Titulo JI, las perspectil'a de los recursos de Titulo JI al 2002 y cuol es 10 imagen
objelivo que se espera {ograr. Por otro lado. desrocar como esas poli;:cGS son
coherentes can el desarrollo sostenible de los programas.

3. Principales lecciones aprendidas en los itltimos tres aoos de trabajo con recursos de la PL
480 TIl
a) La experiencia de CARE y EDYFICAR
b) La experiencia de PRISMA
c) La experiencia de ADRA, EI Programa de Desarrollo Econ6mico y el de Bancos

Comunales, una sintesis.

Duracion: 15 minutos de exposieli)1l y 5 de preguntas
En general interesa que las ONCs destaquen cutiles han sido los principales cambios que han

tenido sus programas de ereditos. en diversos aspectos. Temas como la concepcion del
programa. el desempeiw. la productividad. la morosidad y la satisfacci6" de sus
clientes. Cudles conclusiones y recomendaciones del trabajo de COPEME han sido
recogidas por las Agencias Cooperantes. Que mision ..J.: vision se propusieron a principia



.' .
. '.

de su programa hace tres ailOS Y CUlil es la que tienen ahora. Que se debe hacer y que no
en la aplicacion de las metodologia de credito.

4. Una vision retrospectiva del programa de microfinanzas desde eI aiio 1002
a) CARE-EDYFICAR
b) PRlSMA
c) ADRA-Bancos Comunales
d) CRS-CARITAS

Duracion: 10 minutos cada unO mas 5 de preguntas
En este tema se pide a las ONGS que se ubiquen en el aizo 2002 y a partir de ahi preseJ!ler. sus

logros en los siguientes campos: Clientes atendidos. Cartera vigentes IS y ~). calldad de
las operaciones. productividad. sostenibilidad. Debell indicar como es que lograrm:
tales resultados. Cuales jueron las principales decisiones que tomaran en 1999 para
lIegar a esos resultados en el 2002. Cuales jueron los principales problemas que
enfrentaron y como los superaron. Que oportunidades supieron aprovechar.

5. Conclusiones y recomendaciones.
Duracion: 15 minutos
Resumen y clausura conducido par Ana Jimenez. Iniciativa Microfinan=as

PARTICIPANTES

35 a 40 personas provenientes de:

• 3 ADEX-MSP-INICIATIVA MICROFINANZAS

• 4 ADRA OFASA DEL PERU

• 7 CARE PERU

• 4 CARlTAS

• 3 COPEME-INICIATIVA MICROFINANZAS

• 4 CRS PERU

• 4 PRISMA

• 3 TECHNOSERVE

• 8 USAID

LUGAR Y FECHA

• Lugar: Centro EmpresariaI de AD EX
• Hora: 8:45 a 1:30
• Fecha: 18 de Abril de 1999
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EXPERIENCIA DE USAID EN APLICACION DE LAS POLITICAS DE
l\lICROFINAt'lZAS

ADEX, 28 de abri/ de 1999

HORARIO TEMA

8:45 - 9:00 At\!! Registro de panicipantes (con cafe para los que lIegan temprano)

9:00 - 9:30 AM Presentacion de las politicas generales de USAlD-Peni

9:30 - 10:30 AM La PL 480 Titulo II y las Microfinanzas

10:30 - II :30 AM Principales lecciones aprendidas en los ultimos tres anos de trabajo con
recursos de la PL 480 TIl

II :30 - II :45 AM Refiigerio

II :45 - 12:45 PM Una vision retrospectiva del programa de microfinanzas desde el ano 2002

12:45 - 1:00 Conclusiones y recomendaciones
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,Contenido de las presentaeiones para los temas 3 V 4

Sabre el Tema 3: "Prineipa/es leeeiones aprendidas en los programas de
mierofinanzas en los tiltimos tres anos de traba;o con recursos de la PL480"
en los 15 minutos de exposici6n se deben abordar los siguientes aspectos:

1. Presentaci6n de programa de credito
a) Antecedentes, denominaci6n del proyecto. relaci6n a los fondos

PL480. Descripci6n del componente de credito. Tipo de recursos
utilizados, contratos etc.

b) Cifras del desempelio del proyecto entre 1997 y 1999. Clientes.
cartera. morosidad, crecimiento, tamalio de credito. Uenar tabla.

2. Principales cambios
a) En las condiciones para el empleo de recursos por parte de las

oficina FFD/ORD/USAID.
b) En el tipo de c1ientes atendidos, tamalio y plazo del credito
c) En la metodologia de credito. Evaluaci6n de los cambios efectuados.
d) En la perspectiva de desarrollo institucional en microfinanzas. Mision

de los programas de microcredito y Visi6n institucional
e) Si la instituci6n avanza a la sostenibilidad financiera. que decisiones

mas importantes han contribuido a Ese fin.

3. Principales aportes de las evaluaci6n realizada por COPEME a la direcci6n
del programas de credito

Sobre el Tema 4: "Una VISion retrospectiva del programa de microfinanzas
desde el ano 2002" En los 10 minutos de exposici6n se espera que el
representante de la instituci6n se ubique en el alio 2002 ya partir de ahi explique la
situaci6n de todos sus programas de credito. de todas las fuentes. en relaci6n a 10
siguiente:

1. Cuides han sido sus logros en los siguientes campos:
a) Clientes atendidos, tipo de clientes, genera. ambitos etc.
b) Cartera vigente, monto y numero
c) Calidad de las operaciones (mora)
d) Productividad de los analistas
e) Sostenibilidad financiera del programa
f) Desarrollo institucional. formalizaci6n

2. Cuales fueron las principales decisiones que tomaron en 1999 para lIegar a
los resultados de alio 2002
a) Que decisiones estrategicas tomaron
b) Cuales fueron los principales problemas internos y las amenazas del

entorno que tuvieron que enfrentar y c6mo las superaron
c) Cuales fueron las principales fortalezas que tuvieron y las principales

oportunidades que supieron aprovechar



TOOOS lOS
PROGRAMAS

DESEMPENO DEL PROGRAMA DE CREDITO FINANCIAOO CON
RECURSOS PL480-TII

(Fin de periodo)1

MICROFINANZAS CON RECURSOS TiTULO II

1996 1997 1998 1999 I
Cartera Vigente i,,
.Clientes

.Monto (USS)

.Mora (%)

.Credito Promedio

.Mujeres (%) I
• Clientes < US$300 ;

Crecimiento anual

• Clientes (%) •

i .Cartera (%)
,

Cartera PI480fTotal
3

.Clientes (%)

.Monto (%)

Eficiencia
4

.Clientes/analisla :

• Cartera/analista ,

.Sostenibilidad
operativa (%) I

I I.Sostenibilidad I

I financiera (%) I i
I

,

1 Indicar el mes de corte de los dalos. P.ej. Set. a Die
2 Se refiere al total del programa de credito manejado por la insliluci6n. sea directamente a atraves de lerceros . como CARE-EDYFICAR3 •

Idem
4 Adjuntar anexo en el que describan los rubros cantenidos en cada variable
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,,;p ANTECEDENTES

• Proyecto de Ingresos para mujeres
• S, inicia '" 1989
• Basicamenre apoya aclividades de comercio
• Trabaia en Uma.Pnll•.Caiamarca.Cbimb.t•.Y

TruHllo
• Otorga preslamos por inlermedio de los

comedores populares.
• Trabaia con ftlmlos Rolalorios de Credito
• los recursos se dan en i'restamo·l1onacion
· la capilalizaci6n es para el fRC

.JY

.l
fl::'='."1

ti
t,

. l:j

.•. Proyecto de apoyo a la micro empresa
• se illicia '" 1984
• Apava solo empresas de produccion
• Sus ambitus son Uma yTruiillo
• Busea Que los bancus aceplen como cliemes a

propietarios de la micro empresa
• Traba;a con lomlos de garantfa
• Se SUbsidia alBanco con los cos(os DPeralivos

~il

~J

~l

PRIHClPALES CAM BIOS

•. AHillEL DE MICRO EMPRESAS
• So abandona ellraba;o direClo con bancus
• Preslamos direclOS ycondiciones adecuadas
• Slt.busca soslonibilidad operalivallinanciera
• S8 forma enlidad del sistema linanciero.
• Preslamos 58 adecuan a81liOencias formales y

condiciones dBla micro empresa

+ AHillEL DE IHGRESOS PARA MUJERES
• los recursos S8 enlfegan alas organizaciones

en calidad de preslamo
• Se considera cualquiertipo de organizacion

como base para los FBe's
• SeincrernenlaelmonlodelosFBC's
• Sa consideran nuevos ambitos dD intDrvancion

eSP8ciaimenie a nlval rural
• S" adecuan condiciones aexigencias de SBS

~J .

~~$:..=========~

.~.j.

~i

ijl

tr
I ~i

i~ PRIHCIPALES CAMBIOS
Ht.~,============1
\~l

.~

&1

..:~
[1·

~
I··.· LECCIOHES APREHDlDAS
. 1".>.:...=:::::::::::::::::::::::::::======9

~l

tj

tl
~l

tj

APORTES DE COPEME -AID

• Separacion de aclividades de apoyo
empresarial con apoyo financiero

•. Olorgamiento de crliditos a nivel de FRC.
grupales e individnales por demanda

• Incremento de recnrsos a FRC's de acnerdo
a requerimientos de la actividad

•. Mejora de los niveles organizativos de los
grupos con FRC

!~

I f~

~

I~

!i~

• Estructura de OHG diverslficada no pennite
servicio financiero eficiente

• Dilicultad de establecer costos operalivos
reales cuando hay actividades diversas

· Credito en estrnctura de OHG diversificada
no pennile sostenihilidad

• la continuidad de la experiencia requiere
de organizacion financiera especializada

I

3';;



~li~~cl;;~'
1999 2000 lOOI lOU

"

.~i
J';~

Jl
.hq

VisionReITospecUvadesdeel
ao02002

....~ ..

. fu.

.~l
I ~I

fj
tl
~1
t:i

Indicesdeeliclenc!aycaUdad

.,. Ambitos: lima 131. Puno.luliaca ,Arequipa.
Ca;amarca. Ayacucho. Trujillo. Huaraz.
Chimbote yPiura,

• Clientes alendidos: 56.643
• Cartera vigenle:Hlimero 19.080 clientes

- 19.080 cllentes .
- $1.10.000.000
- 3'. Mora Icanera auasada/callera wigent!)
- Producllvll1ad Dor anallsla

• Sostenibilidad 150% op. 120% Iinanciera

PRIHCIPIUES DECISIOHES
{ ..

, Dinamizar la translerencia de los proyectos
~~ de credito a EDVFIGAR,

, Asumir todas las areas geogralicas de
~~. trabajo de CARE

• Diversilicar el accionariado
tl " Buscar recursos unicamente como capital

prestable.
l~ . Utilizarlecnologia de punta para reducir

costos
l:i ,Incolrporar servicio de ahorros yotros

; )

2
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o
Programa de MicrocrCdito de

la Asociacion Benefica
I PRISMA
i

rlUObjetivos

I.

' 1. lrnplcmcntar ltt1 sistema de crCdito agil y
: adecuado para la poblaci6n de menores

: recursos.

: 2. Mejorar las oporttmidades de autoempleo y

aumenlo de ingresos de diem poblacion.

i f:1 3. Propiciar la pn~icipa~i6.n de la mujer en
~ programas de Microcrwlto.

--------

oSedes del Programa (2)
-------

I
'. • Puno (...··;ingaro)

• A)'acuc; i)-Iuamanga y Huanta)

I
. •• Huanuc· ..\mbo)

Ancash .. dlejon de Huaylas)

ii· "~."'".."'"~)
I~~ .. ~... _

oFinalidad

El Programa de Microcredito de PRISMA

tiene como fmalidad mejorar]a situaci6n

socio-ccon6mica del scgmento mas pobre

de la poblaci6n a traves de un sistema de

microfinanz3s sostcniblc.

i'I ! Sedes del Programa (I)
. ,

'I 'EI programa se encuentra funcionando en S

departamentos y 12 sedes:

• • Cajamarca (JesUs, Samanacruz. Cojabamba

If. y La Encaiiada)

i[!. Junin (Huancayo)

Iii. San Martin (Tarapoto)
i~

I ; Descri pcion

iH. loAl·; ,··,~!SMAbrindasuseT"iciodc
I[j eredito; .:;:-.-es de gropos organizados 00";-:')
i~j la moda": :.. :.. : de Bancos COffi\Dlales alas

\n que sc k - :~:nomina ACPDs (Asociacion
iii ComUfl;:i i'.oDesarroHo).
II:in. Cada AePD esra conformada en promedio

i, H por 6 gropes solidarios.

iU



oDescripci6n oDescripci6n

I
:. Cada grupo solidario estA conformado por
; 4 6 7 personas, quienes eligen un delegado
: de grupo.

: • Cada ACPD elige Sil Junta Directiva y esta

tl sc cncarg~ ~e la ~rganizaci6n como tambien
H de Ia admlrustraclon de los rondos de las
l-! .n cucntas cxtcrna c mtcma.
y

•• Tipo de credilO: -

: Urbano: 4 meses
. interes y capital mensual
: 4% interes mensual

'II US S 50.00 crecimicnlo
! . gradual
ii"j.11
Lt:~·

n
i IDescripci6n
u

nResultados a Marzo de 1999
U

472

0.98%
2.77%

11

51.3'721,767

9,723

43%

:. Ntimero de sedcs

Cartera vigcnlc

:.. Sodas "igentes

Mujeres con Microcredito

:,- ACPDs ...ieentes
.. Indice de recupcrac]()n a 90 dias

j. rasa de morosidad a 90 dias
'0

6 mcscs
inleres mensual/capital fInal
4.5% intcres mensual
US $ 150.00 monto inicial

US $ 75.00 crecimicnto
gradual

o ni I Principales lecclones aprendidas (I)
u

I
I

I
I
I 'j, .
!,

i IJ
I.':l
!G

Principales Cam bios

19it.!H _\['.J- CO.nsht~ci6n de 1a Unidad de Microcredito
I -I aI mtenor de 101 cstructtu-a orgaruca de, ,
i.1 PRISMA, la ceal se ha esoecializado en el
!U manejo de los programas de rnicrocrCd.ito
: f1 tanto con rondos ric USAlD como de otras
H.

1
,' fuentes'I .i.1

ie.

2



---_.-- ._-_._--_._-

[] Principales lecciones aprendidas (2):

~
~ • Sc cerro el programa de rnicrocredito
: individual que se ejecutaba sin criterio de
. cficiencia y sostenibilidad y en las zonas sin

t: potencial para tograr su sostenibilidad.

I- • Sc adopt6 la rnetodologia de Bancos
t. Comunalcs bajo la dcnominaci6n de" .i) ACPD's la eual pcnllitio crccimicnto mils
:j dinamico can menor costa y menor ricsgo.
;'1

I!';

II Principales lecciones aprendidas (4):

rn • Sc intercambio cxpcricnci~s con inSliluciones
~I Iidcrcs en cl mancjo de programas de microcr&1ilo
! bajo la metodologia de Bancos Comunales a nive!
~; mundial. Asi tenemos:,
L PROMUJER en £1 Alto. Bolivia y en Nicaragua.

II Freedom From Hungt")" en Cochabamba y en La
r'l Pal_ Bolivia.
!!
i.1 COMPARTAMOS ell ~·I';xico.

Ii
~U=----

,-"1,
i i Principales lecciones aprendidas (6):
.~:..._-~---

i-I'I' • Se ha dado pl;en ,Jad al crecimienlo de
I cartera respccto ;1 1a clevaci6n de la tasa de
!~I inlcres. ConsidcratlH'.s que csta polilica nos
!d esta afianzando :n;·rs en eI mercado, con W1<J

II mayor cobcrtur.! '. /Henor riesgo.
I . .

II
:~
'._._--~

I!Principales lecciones aprendidas (3):
LJ

IIPj • Se ampli6 I. poblaci6n objeti\'o de
h extremos pobres a pobres en general.

I ..
!1:1- EI esquema de microcredito solidario
!I motivo en los clientes Wl gran interes por ei
!n programa YlUla gran responsabilidad en el
i ~-1 cumplimicnto de sus obligaciones. £1
i! J sistema nos pcnnitio acccr acc1cr3damcnte
';l con una carlcra sana.

i. ~

:5

i i Principales lecciones aprendidas (5):

!fj • Especializacion del pTOgf3ma CEAT qtIe

!tl lrabajaba ron rondos rotalonos. como un:!
i [1 linea de credito eminentemente rural. se
!d monclizaron los insumos y se introdujo Ia
!ij misma metodologia de ACPD's.

: j j • La cxpcriencia en crCdito rural del CEAT se h3
. i: rcplicado en los Programas de: OLGAD en
:j Tocachc y Valle del Rio Apurin13c y ad
~i Fondo General Contra\'alor Peru C3fi3da en
U Cura Mon, PWT3.

Principales lecciones aprendidas (7)

in. Se ha rcorgam:raco las OfiCiP2S locales
fl asigncindoles ~:! fmlci6n eminentementc
": j crediticia e incor::or~ado 3 nue\"os oficiaks
f'j de credito .

H• Nos hcmos asoc 1.:::Jt) a centraIes de riesgo a
; ~ nivel nacionaI INFOCORP y sc ~1.n
: ~ establccido minicentrales ~ nivel local con

instiluciones de microcredito locales ....
~ supcrvisadas.



Vision Retrospectiva

•

o

Aportes de COPEME

,:j
-"-,------------~

,'1UAportes de COPEME (2)

!~: • Sc cstan claborando pcriOdicamcnte estados
11 financieros por Sedcs y del programa en

[l, conjunto, bajo los critcrios y fannatos

rl alcanzados.
!t. • S~ apoy~ ~I desarrollo del software de
:H ffilcrocredtto.

~ \-~ • Se levanto informacion para e1 programa de
,i-! capacitaci6n a c1ienlcs

'U • Incorporaci6n a ccnlrnlcs de ricsgo
-':.-_--

Decisiones (1)
~------

'~ • Sc Ie din la mas alta:' ',iJad en la
.11 asignaci6n de recurs<"; -.,.;,.'supucstalcs de

'I",l PRISMA al program.! ':,: microcredito para
: ,I cl pcriodo 1999 _ 201 ' i

t • Se mantuvo las sede:'>. .~ potencial para
~: microcredito rccunicndo a tinanciamientos
iI alternativos.
;-1
"IIo

oAportes de COPEME (I)

II' · Se adoptaron salo dos tasas de interes

I
difereneiadas para el ambito urbano (4%

, mes) y para el ambito rmal (45%),

! ~•• Se han reducido significati\'amente Is
:! ~'t cantidad de fermatas utilizados en el

1:1 sis:cma de ~nfonnaci6~ sin disminuir la
d cahdad v vahdez de 13 l1usm3.Ii -
J

n
I I
I!
'-'

II
I!,;
\ '\
! j
iLldJ=------

;l
; !Decisiones (2)
-'

R• Sc disci\6 un plan_ de y:citaci6n en cuatro
t:j nivcles: sedc cenlrnJ _ . :,;ipos locales,
U AePDs y clientes en ;" :"ral.

H• Se diseii6 W1 sisremi: ":lcentivos. tanto
":rl para asesorcs de creJ.:tl .;omo para personal

!H de sede central. E1 sistema enfatiza el
it-I mantenimiento de la calidad de la canera y
;n la dinamica del crecimiento.!U



•

oDecisiones (3)

~
~ • Se incorpor6 las ftmciones de Auditoriar lolema y Asesoria Lega!.

t • Se contrataron los servicios de ex-
q-I funcionarios de la SBS para asesoramiento
!rl en la gestion de Ia Unidad de Microcredito
; ~.j y sc estudi6 la mcjor altcmativa de
:l fomlali7..aci6n)' cl momento optima.

Problemas Internos

Problemas intemos (2)

oDecisiones (4)

I:. ·Se hicieron gestiones con otros organismos
: de desarrollo como el BID y el BM para
t gestionar mayores recursos al programa Oboi
(: como posterionnente con la Banca
rI eomereia!.

H

n, , Problemas intemos (1)
LJ

IPj • Carencia de tm sofu...-are de infonnacion de!
II!j programa flexible a los cambios y con
, I:J capacidad de transferir oportunamcnte Ia
:!I infonnaci6n.
ljl
;iI Se compraron las bases del sistema SPRING
;H y se incorpor6 un especialisla para su

:!t adccuaci6n pcnnancnte.

'i:
~ ;

Problemas internos (3)

a Auscncia de una poHtica de incorporaci6n
de oticiales de credilo.

Se diseii6 un sistema de seleccion,
capacitacion y entrenamiento de oficiales de
credito para su incOrpor.H':IC"m pcriOdica at
Programa.

~ :\uscncia de mecanismo de ~gllimiento

I}ptimo de la cuenta inlem~ ;ic :\CPD'$.

Sc incorpor6 al software de m!imnaci6n un
mOdulo adecuado para eslc fiB-
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Microfinanzas con recurSos de TItulo II

US$

1
.!
I,

J

CARTERA VlGENTE
Clientes
Manto (US$)
Mora (%) a 90 dias
Credito promedio (US$)
Mujeres (%)
Cr.ente < $300,00

CRECIMIENTO ANUAl
Clientes (%)
Cartera (%)

GaneTa PI480ITotai
Clientes (%)
Monto (%)

EFICIENCIA
Clientes I analistas
Cartera I analistas
Sostenibilidad operativa (%)
Sostenibilidad financiera (%)

1,714
238,656

3.60%
139
39%

1,371

93.97%
60.81%

95
13,259
715%
5.79%1

1,929 6,207 9,723 12.988
343,299 819,119 1.111,938 1,753.388

12.54% 1.89% 2.77% 300%
178 132 114 135
55% 56% 43% 55%

1,543 5.586 9,552 11,040

13% 222% 57% 109%
44% 139% 36% 114%

67.83% 74.71% 76.66% 8107%
75.16% 66.90% 79.72% 84 31%

113 365 405 464
20,194 48.183 46,331 62.621
9.39% 36.50% 81.98% 11597%
8.03% 32.05% 50.64% 7~ 95%

30,160
7.629.513

300%
253
55%

24,128

132.2%
335.1%

71.18%
71.18%

503
127.159
> 100%
> 100%
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( ) Consldera gastos financleros (15% de cartera) e tngresos ftnancleros bancanos

ANEXO 1996 1997 1998 MARCH 99 1999

Analistas 18 17 17 24 28
Ingresos Operativos 10,941 28,521 131,838 206.056 557,310
Costos Operativos 153,035 303,731 361,227 251,345 480,554
Sostenibilidad Operativa 7.15% 9.39% 36.50% 81.98% 115.97%
Gastos Financieros 35,798 51,495 122,868 166,791 263,008
Sostenibilidad Financiera (*) 5.79% 8.03% 32.05% 49.28% 74.95%

*

J
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Amenazas del Entorno

Amenazas del entomo (2)

i Amenazas del entorno (I)

In. Inrcf\'cnciones de )05 gobiemos loca)es
ill respecto.1 pequeno comcrcio y comcrcio
j1,1 ambulalorio.

qI Sc coordinO con los gobiemos locales ~ra

;fi aunar esfuerzos en las cstrategias de
"U lralamienlo a los pcquenos c0mcrciantcs.

Amenazas del entomo (3)

,.'

.Competencia con insliluciones
supervisadas y no supervisadas

Se concerta una sana compclcncia

Se garantiza a los c1ienlcs fonnalmcntc un
servicio de largo plazo y aprovcchando la
escala alcanzada se compile en calidad y
precio.

;n•Situacion economica rccesiva afccta a
:H c1icntes

it.l Se adapta condiciones de pago a las
!'i -:il posibilidades de c1ientcs, sin afcclar la tasa
;j efectiva de cobro.

:H Sc establcccn centrales de riesgo locaL
·n,:

i
1
'(,

;:.

. Amenazas del entomo (4)

-;:l'R • Interferencia de politica credih'::::n promocional sin criterios de S(>.-:'>:tibilidad.

~:i Se garantiza a clientes ser..icll~S. .::...·largo I
[I plazo de buena calid.d,
ojtl • Restricciones Legales,.,
f'j Se desarrol1a el estudio de faclibilidad y se
n gestiona la formalizaci6n ante la SBS.

ill

Fortalezas

-
!

6

'-'

'j
tf~,J



oFortalezas (1)

~
: • Compromiso de Ia Instituci6n con cl I
. desarrollo de ]a Unidad de Microcredito de

PRlSMA. I
t
·.'I- Confianza de nuestros clientes al estar.

':1 presentes en Jos mementos de mayor ncsgo 1

! ; y al ofrecerlcs scrvicios por largo plaza. i

!t! Nosotros damos eredilo y no solo '
!11 prcstamos.
'~

oFortalezas (2)

~
: • Diseno de productos apropiados para cl

media rural que nos permiti6 crccer
I: aceleradamentc por ausencia de
'I 'j competc~cja. Tcnemos productos que son
I -j monop61lcos cn muchas $Cdc$

! b• Equipo profcsional allalHcntc moti':ado
tH tanto a nivd central como lo,:~:" ...::oa U~
U gran cXpCC!..<:ll\'<l pOT cl fllwrp ;;~lZ<ltio

--

.
i

nFortalezas (3)
L.l

rn
[I •Equipo profesional altamente capacitado.

: a Planificaci6n a largo plaza.

• Sistema de infonnaci6n irnplcmcntado a
niveI local y con cobcrtura nacional.

Ir:1 ..1

!II
i .1i
i 1
1-1IU

Oportunidades

1,
t

!

J

nUOportunidades (1 )

ifl. Demanda de credito rural no satisfccha.

if:l. Apoya de fuentes cooperantcs en
\iJ microcredito.

j 1: • Movimiento a nive! naelonal v rnundial para, . .
i utilizar el microcrtXlito como hcrramienta

de la lucha antipobreza.

: • Disposici6n de ins1.ituciones expertas en
microcr&litos para compartir sus

, ; Oportunidades (2)
j

IR• El babcr iniciado el prograrna en zonas
id donde no habia oferta:> de microcrCdilo

1'1 organizadas

;1
i

I

7


