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I NTRODUCCI ON:  

 

El  pr esent e document o pr et ende cont r i bui r  al  anál i s i s de  

l as i mpl i caci ones que el  f i nanci ami ent o ot or gado por  l as 

Or gani zaci ones No Guber nament al es,  ( ONGs) ,  ha gener ado en 

l a capaci dad pr oduct i va y en el  desar r ol l o de l a 

mi cr oempr esa en l os Depar t ament os de La Li ber t ad y San 

Sal vador .  

 

En la situación de la microempresa en el país se destaca 

el limitado acceso que este sector tiene al 

financiamiento, sobretodo en el ámbito formal de la banca 

comercial e incluso de la banca estatal denominada “de 

fomento”, por lo que resultaba pertinente el estudio del 

funcionamiento e impacto que las ONGs que funcionan como 

intermediarios financieros han tenido en el desarrollo de 

este sector.  

 

Para tal propósito era necesario un trabajo que 

caracterizara su capacidad instalada, su cobertura, 

aunque se configurará en un radio de acción más limitado 

pero representativo del país, por lo que se definieron 

dos departamentos que constituyen geográficamente una  

parte representativa de la región central: San Salvador y 
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La Libertad, donde existe presencia al menos de dos 

decenas de este tipo de organismos
1
. 

 

También se planteó como necesario analizar la tecnología 

de crédito aplicada a la microempresa como sujeto de 

financiamiento, los mecanismos de trabajo, marcos 

regulatorios específicos, entre otros elementos a tomar 

en cuenta.  

 

Dadas las condiciones del sector se consideraba vital 

estudiar como ha incidido el financiamiento desde las 

ONGs en la capacidad productiva de sus usuarios/as a 

nivel de variaciones en cuanto a tamaños de sus empresas, 

niveles de rentabilidad, de acumulación de capital, de 

ocupación, de generación de ingresos familiares, de 

transformación de las relaciones de género entre otras 

variables y de cómo esto ha influido de manera diferente 

en la zona urbana o rural de estos dos departamentos que 

se plantearía analizar. 

 

También se consideró relevante analizar otras 

experiencias que a nivel regional se desarrollan en el 

                                            
1
 Hasta la fecha se carece de un directorio que sea considerado completo en cuanto a 

registrar a todas las ONGs que desarrollan actividades de intermediación financiera a nivel 
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marco de Sistemas Financieros Alternativos para 

identificar las lecciones aprendidas y las reflexiones en 

torno a la racionalidad económica de la microempresa.  

 
 

Así  en l a s i st emat i zaci ón f i nal  de est e t r abaj o 

encont r amos,  en el  pr i mer  capí t ul o,  el  desar r ol l o de l a 

concepci ón t eór i ca de l a cual  se par t e par a anal i zar  el  

papel  que el  f i nanci ami ent o j uega en el  desar r ol l o 

económi co y soci al ;  anal i zando el  cont ext o sal vador eño y 

l a s i t uaci ón de l a mi cr oempr esa dadas sus car act er í st i cas 

t an par t i cul ar es.  Tambi én se anal i za l a i mpor t anci a que 

l a mi cr oempr esa  t i ene en l a act i v i dad económi ca y como 

una al t er nat i va par a l a gener aci ón de empl eo en el  paí s.  

En est e mar co se eval úa l a i nci denci a que el  

f i nanci ami ent o t i ene,  especi al ment e el  br i ndado por  l as 

ONGs  en l as mi cr oempr esas de l os depar t ament os de La 

Li ber t ad y San Sal vador .  

 

En el  capí t ul o dos se anal i za l a s i t uaci ón y l as 

condi ci ones de l a mi cr oempr esa y de l as ONGs 

i nt er medi ar i as f i nanci er as no f or mal es en l os 

depar t ament os de San Sal vador  y  La Li ber t ad,  par t i endo 

t ant o de l a i nf or maci ón di sponi bl e,  como de ent r evi st as 

di r i gi das especi al ment e a ONGs en l a zona.  

 

                                                                                                                            
nacional, los más trabajados son los elaborados por organismos de las Naciones Unidas 
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En el  capí t ul o t r es se descr i ben l as var i abl es 

i dent i f i cadas en el  est udi o,  l a met odol ogí a desar r ol l ada 

en el  t r abaj o de campo que l l evó a desar r ol l ar  l a 

encuest a en l a cual  se basan l os pr i nci pal es hal l azgos de 

est e t r abaj o,  par a l uego ent r ar  a l a descr i pci ón de l os 

ej es de est udi o,  cent r ando especi al ment e l a at enci ón en 

l a i nci denci a del  f i nanci ami ent o de l as ONGs en l a 

capaci dad pr oduct i va de l a mi cr oempr esa en l a zona de 

est udi o.  

 

En el  capí t ul o cuat r o se pl asman l as concl usi ones y 

r ecomendaci ones que se concr et an en unas “ Lí neas 

gener al es par a l a gener aci ón y f or t al eci mi ent o de un 

mar co i nst i t uci onal  par a l a i nt er medi aci ón f i nanci er a 

or i ent ada a l a mi cr oempr esa” ,  que pr et enden apunt ar  

al t er nat i vas ant e l a s i t uaci ón encont r ada en el  pr oceso 

de el abor aci ón de est e t r abaj o.  

 

En el  apar t ado de anexos se descr i ben t ant o cuadr os de 

i nf or maci ón al usi vos a l a mi cr oempr esa y al  t r abaj o de 

l as ONGs,  como el  di seño especí f i co del  t r abaj o de campo,  

y l a encuest a que si r v i ó de base par a l a el abor aci ón de 

l a i nf or maci ón pr i mar i a y que nos l l evó a pr oyect ar  l os 

desaf í os que hoy por  hoy y dadas l as condi ci ones de 

emer genci a que vi ve el  paí s post er i or  a l os t er r emot os 

                                                                                                                            
como PNUD, entre otros. 
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suf r i dos enf r ent a en gener al  l a soci edad y el  apar at o 

pr oduct i vo sal vador eño.  



 1 

 

I .  MARCO TEORI CO CONCEPTUAL:  

 

1. 1 ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE DESARROLLO,  

    FI NANCI AMI ENTO Y LA MI CROEMPRESA.  

 

Tomando en cuent a que t odo concept o o cat egor í a t eór i ca 

t i ene a su base una di námi ca soc i al  económi ca y pol í t i ca 

que l o cont ext ual i zan,  par a abor dar  l a s i t uaci ón de l a 

mi cr oempr esa y l a i nci denci a del  f i nanci ami ent o en el  

f unci onami ent o y desar r ol l o de l a mi sma,  se consi der ó 

per t i nent e anal i zar  l a concepci ón de desar r ol l o que 

est ar í a a l a base de est e est udi o,  ya que par a ent ender  

l a s i t uaci ón y f unci onami ent o de un sect or  económi co,  no 

se l e puede si t uar  ai s l ado de l as r el aci ones que i mpl i ca 

y que l o i mpl i can en l a di námi ca económi ca.  

 

 

 

 

 

 

1. 1. 1 EL DESARROLLO ECONÓMI CO Y LA MI CROEMPRESA  
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Al  hacer  r ef er enci a al  desar r ol l o se conci be como un 

pr oceso mul t i di mensi onal 2 compuest o por  di f er ent es 

aspect os,  donde se i nscr i ben l os ámbi t os económi cos,  

pol í t i cos,  soci al es,  cul t ur al es y ambi ent al es,  

condi ci ones ar t i cul adas ent r e sí ,  y que par a concr et ar se 

r equi er en ser  t omadas en cuent a.   

 

Di cho pr oceso est á compuest o por  gr andes t r ansf or maci ones 

de l as est r uct ur as soci al es 3,  dado que se desenvuel ve en 

un mar co de r el aci ones soci al es que compr ende r el aci ones 

de poder  ent r e l os i ndi v i duos y l os gr upos,  donde se 

or gani zan y conf i gur an cor r i ent es y t endenci as que hacen 

posi bl e y v i abl e l os cambi os pr of undos que van dando 

nuevas paut as que hacen sost eni bl e el  desar r ol l o.  Tambi én 

l o conf or man ¨ l as act i t udes de l a gent e y de l as 

i nst i t uci ones naci onal es 4,  l o que r ef i er e l os ámbi t os 

donde se i nscr i ben l as r el aci ones soci al es 5.  

 

El  car áct er  mul t i di mensi onal  del  desar r ol l o pr esupone l a 

i nt er acci ón de l os pl anos mi cr o,  meso y macr o.  En el  

                                            
2
 Todaro, Michael, (1985)  El Desarrollo Económico del Tercer Mundo; Alianza Editorial 

Textos;  España, Tercera Edición, pp.119-120 
3
 Ibid. 

4 Ibid. 
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ni vel  mi cr o se ubi can cada per sona con sus 

especi f i c i dades de sexo,  géner o,  edad y sus r el aci ones 

f ami l i ar es.  El  ni vel  meso económi co se conf i gur a por  

i nst i t uci ones que expr esan nor mas soci al es acor dadas,  

r ef l ej adas o no,  en l as l eyes,  ya que habl amos de 

i nst i t uci ones guber nament al es y no guber nament al es,  de 

r edes soci al es,  c i udadanas que van i nf l uyendo sobr e el  

compor t ami ent o de l as per sonas,  sus i deas sobr e l o que es 

apr opi ado quer er  y hacer .  

  

En el  ni vel  macr oeconómi co,  donde se i nscr i ben l os 

agr egados económi cos,  t al es como l os ni vel es de i ngr eso 

naci onal ,  l a pr oducci ón naci onal  y que expr esan l a 

s i t uaci ón económi ca de un paí s,  así  como l os r asgos y 

medi das de pol í t i ca económi ca.  Est a di mensi ón se ve 

i nf l uenci ada por  el  cont ext o mundi al  y l a i nf l uenci a de 

ot r os espaci os de poder ,  r epr esent ados por  or gani smos 

mul t i l at er al es como el  Banco Mundi al  ( BM)  el  Fondo 

Monet ar i o I nt er naci onal  ( FMI )  l a Or gani zaci ón Mundi al  del  

Comer ci o ( OMC)  ent r e ot r os.   

 

                                                                                                                            
5
 Elson,Diane(1996);Nuevos Enfoques Económicos; ¨Micro, meso y macro:género y análisis 

económico en el contexto de la reforma política¨, UNAH-POSCAE, Embajada de los países 
bajos, Costa Rica; Primera Edición, p.p. 293-299.  
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Est os t r es ni vel es se i nf l uyen ent r e sí ,  est abl eci endo 

ví ncul os de dobl e ví a donde t ant o l a di mensi ón macr o 

i nf l uye y es i nf l ui da por  l as ot r as dos di mensi ones,  como 

l a di mensi ón mi cr o es i nf l ui da por  l a di mensi ón macr o y a 

su vez l a i mpact a.  Así ,  en est e mar co de r el aci ones 

soci al es donde se pr ocesa el  desar r ol l o,  es per t i nent e 

t omar  en cuent a est os ámbi t os de anál i s i s par a 

vi s i bi l i zar  l as r el aci ones que se ent abl an ent r e cada 

ni vel  y l as i mpl i caci ones que acci ones y pol í t i cas de 

cada ni vel  t i enen sobr e ot r o.  

 

Es i mpor t ant e i dent i f i car  dónde se i nscr i ben l os sect or es 

económi cos,  y l as per sonas con sus di ver sas 

especi f i c i dades,  l o que per mi t i r á est abl ecer  l os ví ncul os 

ent r e l os di f er ent es act or es par t i c i pant es,  como en el  

caso del  pr esent e est udi o,  l a mi cr oempr esa y l a 

i nt er medi aci ón f i nanci er a de l as ONGs.  

 

Ot r o component e esenci al  del  desar r ol l o l o const i t uyen l a 

acel er aci ón del  pensami ent o económi co,  l a r educci ón de 

l as desi gual dades y l a er r adi caci ón de l a pobr eza 

absol ut a i ¨ ,  ya que se consi der a que l a di námi ca del  

pensami ent o económi co debe est ar  en f unci ón de pr opósi t os 

esenci al es sust anci al es al  desar r ol l o como l a mej or a en 
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l a cal i dad de vi da de l a pobl aci ón,  l o que i mpl i ca l a 

r educci ón de cual qui er  t i po de desi gual dad y l a 

desapar i c i ón de l as causas que gener an l a pobr eza.  

 

En r esumen,  el  desar r ol l o se conci be como ese cúmul o de 

t r ansf or maci ones que hacen que el  s i st ema soci al  sea 

aj ust ado a l as necesi dades bási cas y a l os deseos de l os 

i ndi v i duos y de l os gr upos soci al es que l o componen,  

evol uci onen de unas condi ci ones de vi da que t odos 

per ci ben como i nsat i sf act or i as haci a ot r as si t uaci ones en 

que l as condi ci ones mat er i al es y espi r i t ual es de vi da 

sean mej or es” 6.   

 

Es i mpor t ant e di f er enci ar  l a concepci ón t r adi c i onal  de 

cr eci mi ent o económi co de l a concepci ón de desar r ol l o.  

Así ,  el  desar r ol l o concebi do como un pr oceso de cambi o 

soci al  se r ef i er e a un pr oceso del i ber ado que per si gue 

como f i nal i dad úl t i ma l a i gual aci ón de opor t uni dades 

soci al es,  pol í t i cas y económi cas,  t ant o en el  pl ano 

naci onal  como en r el aci ón con soci edades que poseen 

pat r ones mas el evados de bi enest ar ,  mi ent r as que el  

                                            
6 Todaro, Michael,  Op Cit..  
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cr eci mi ent o económi co se r ef i er e a l a evol uci ón de l os 

pr i nci pal es i ndi cador es macr oeconómi cos.  

 

Los cambi os en l os pat r ones de conduct a de l as 

soci edades,  l a mayor  i nt er conexi ón que exi st e en el  mundo 

y que es def i ni da por  al gunas acepci ones como 

gl obal i zaci ón y por  ot r as como pl anet ar i zaci ón7 y su 

r el aci ón e i mpact o en l as r el aci ones de géner o,  de edad y 

en el  medi o ambi ent e en que vi v i mos va ar r oj ando más y 

nuevas necesi dades l l evando l a pr obl emát i ca del  

desar r ol l o a di mensi ones más compl ej as.   

 

Est a s i t uaci ón ha cont r i bui do a que t eór i cament e el  

concept o de desar r ol l o se ampl í e,  se act ual i ce y 

evi denci e que habr í a ver dader as posi bi l i dades de 

desar r ol l o en l os paí ses pobr es si empr e y cuando se 

pr opi c i en ci er t as condi ci ones bási cas que f undament en y 

v i abi l i cen est e pr oceso,  l o que en cada soci edad 

encar nar á necesi dades y condi ci ones concr et as a par t i r  de 

l os agent es económi cos exi st ent es.  

 

                                            
7
 Concepto desarrollado por el movimiento medioambiental en contraposición al concepto 

de globalización y se refiere a los vínculos mundiales que se establecen a partir de valores 
comunes como el respeto a la diferencia, la solidaridad y la preservación de la biodiversidad 
en el planeta. Ver documentos de reuniones alternas de organizaciones ambientalistas en 
Seattle, noviembre 1999. 
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En est e sent i do,  se expr esan l os concept os de desar r ol l o 

sost eni bl e y/ o sust ent abl e enunci ados por  di ver sos 

or gani smos i nt er naci onal es como Naci ones Uni das 8 y  ent es 

académi cos 9,  l os cual es coi nci den en que el  desar r ol l o 

i nt egr al  debe cont ener  al  menos dos aspect os bási cos par a 

l a sust ent abi l i dad del  desar r ol l o de l a soci edad:  en 

pr i mer  l ugar  l a “ conser vaci ón y r enovaci ón de l os 

r ecur sos nat ur al es” ,  y como segundo,  el  cual  en par t e es 

consecuenci a del  pr i mer  aspect o,  es l a “ sat i sf acci ón de 

l as necesi dades de l as pr esent es y f ut ur as 

gener aci ones” 10 .  

 

En est e mar co,  el  Desar r ol l o Sust ent abl e11 t i ene como 

obj et i vo bási co l a pr oducci ón de r i queza y bi enest ar  par a 

l a mayor í a de l as pr esent es y f ut ur as gener aci ones,  l o 

que i mpl i ca que una genui na est r at egi a de desar r ol l o  

i ncor por e ci er t os component es f undament al es t al es como:  

l a concer t aci ón de l os agent es económi cos,  soci al es,  

pol í t i cos y cul t ur al es del  paí s;  l a conc er t aci ón de 

Est ado y de l a Soci edad Ci vi l ,  el  r espet o y ar moní a con 

                                            
8
 FAO: Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación. 

9
 Conceptos desarrollados por G.CIAI, R. Hart, Our Common Future  (Comisión Brutlan ), D. 

Pearce  y J. Robinson 
10

 Bases para una agenda de trabajo para el Desarrollo Agropecuario Sostenible, IICA, 
folleto No, 7 pag. 12. 
11

 Aguilar ,V., Arreola, J. Rubio, R, (1997 ) Crecimiento estéril o 
desarrollo, Editorial: FUNDE, Equipo Maíz, Segunda Edición. 
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el  medi o ambi ent e;  el   enf oque de géner o con acci ones 

especí f i cas que pot enci en a l as muj er es y  el  r espet o a 

l a di ver si dad en gener al .  

 

EL FINANCIAMIENTO Y LA MICROEMPRESA  

 
EL anál i s i s de l a s i t uaci ón y l as per spect i vas de l a 

mi cr oempr esa,  y el  papel  del  f i nanci ami ent o en su 

desar r ol l o,  r esul t a s i gni f i cat i vo en el  cont ext o de l os 

paí ses del  sur ,  dada l a necesi dad de pol í t i cas 

sect or i al es e i ncl uyent es,  donde cada agent e pueda 

par t i c i par  en i gual dad de condi ci ones y opor t uni dades.  

 

Dada l a concepci ón de desar r ol l o sust ent abl e y 

mul t i di mensi onal ,  el  f i nanci ami ent o es un el ement o 

i mpor t ant e par a el  desar r ol l o,  por  ser  uno de l os 

f act or es di nami zador es del  ahor r o y de asi gnaci ón de 

r ecur sos par a l a i nver si ón,  l o cual  i nci de sobr e l as 

pot enci al i dades de cr eci mi ent o económi co y l as 

posi bi l i dades de desar r ol l o.  

 

Desde est a per spect i va exi st e una cor r el aci ón di r ect a 

ent r e el  ni vel  de ar t i cul aci ón de l os s i st emas 

f i nanci er os naci onal es con l os sect or es pr oduct i vos y l as 

condi ci ones que pr opi c i en el  cr eci mi ent o económi co con 
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posi bi l i dades de cont r i bui r  al  desar r ol l o.  Por  l o que el  

pr oduci r se di námi cas de desvi ncul aci ón ent r e est os 

ámbi t os l as posi bi l i dades de cr eci mi ent o y desar r ol l o se 

ver í an ser i ament e af ect adas,  l o cual  par a el  caso 

sal vador eño r esul t a s i nt omát i co12.  

 

La i mpor t anci a del  cr édi t o par a l ogr ar  y mant ener  l a 

est abi l i dad pr oduct i va de un paí s r esul t a f undament al ,  

aunque no es el  úni co f act or  que i nt er vi ene en el  pr oceso 

de gener aci ón de val or ,  ya que exi st en ot r os que son 

compl ement ar i os y t ambi én esenci al es par a el l o,  cómo son 

l os r ubr os no f i nanci er os par a l a mi cr oempr esa,  l a 

i nver si ón en i nf r aest r uct ur a públ i ca,  ser vi c i os soci al es,  

educaci ón bási ca,  t écni ca,  uni ver si t ar i a,   sal ud,  ent r e 

ot r os.   

 

 

La mi cr oempr esa,  como cual qui er a de l os demás sect or es 

económi cos en sus di f er ent es gi r os de act i v i dad,  

r equer i r í an de per sonal  cal i f i cado,  t ant o a ni vel  de 

educaci ón f or mal  como con capaci dad t écni ca par a 

desar r ol l ar  l os pr ocesos t ecnol ógi cos de l a empr esa en 

cuest i ón,  a su vez,  demandar í a de condi ci ones de vi da que 

                                            
12

 Moreno, Raúl. (1999),La reforma del Sistema Financiero Salvadoreño y el fortalecimiento 
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hagan posi bl e l a r epr oducci ón de vi da mat er i al  de su 

per sonal ,  t al es como ser vi c i os de sal ud,  cent r os 

adecuados par a el  cui do de l os hi j os/ as,  l ugar es de 

espar ci mi ent o,  ent r e ot r os.    

 

Est o i mpl i ca que si  bi en el  f i nanci ami ent o es un el ement o 

cl ave e i nsosl ayabl e par a el  desar r ol l o,  no es el  úni co,  

ni  puede por  s i  mi smo gar ant i zar l o.  

 

En El  Sal vador ,  como en di f er ent es paí ses 

subdesar r ol l ados,  exi st en ent i dades f i nanci er as de 

car áct er   f or mal  ( super vi sadas y en gener al  con 

pr opósi t os comer ci al es)  y ot r as ent i dades no f or mal es ( no 

comer ci al es y no super vi sadas) .   

 

Se consi der an ent i dades f i nanci er as de car áct er  f or mal  

l os bancos y f i nanci er as r econoci das,  soci edades de 

segur os y f i anzas,  or gani smos auxi l i ar es de cr édi t o,  

casas de cambi o,  i nst i t uci ones of i c i al es:  Banco 

Mul t i sect or i al  de I nver si ones ( BMI ) ,  Fondo Soci al  de l a 

Vi v i enda, ( FSV) ,  Fondo de Fi nanci ami ent o y Gar ant í a de l a 

Pequeña Empr esa ( FI GAPE) ,  I nst i t ut o de Pr evi s i ón Soci al  

de l a Fuer za Ar mada ( I PFSA) ,  Banco de Foment o 

                                                                                                                            
de sus instituciones reguladoras y supervisoras”. Alternativas para el Desarrollo No. 52. 
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Agr opecuar i o ( BFA) ,  Fondo Naci onal  de l a Vi v i enda Popul ar  

( FONAVI PO) ,  Feder aci ón de Caj as de Cr édi t o ( FEDECREDI TO) ,  

t odas est as r econoci das y super vi sadas en el  caso 

sal vador eño por   l a Super i nt endenci a del  Si st ema 

Fi nanci er o del  Sal vador  ( SSF) .   

 

Las i nt er medi ar i as f i nanci er as no f or mal es son t odas l as 

ent i dades no super vi sadas por  el  SSF,  aún cuando est én 

r egul adas por  ot r as l eyes especí f i cas.  En su mayor í a l os 

ser vi c i os f i nanci er os que pr est an est án or i ent ados a 

br i ndar  pequeños cr édi t os y est án or gani zadas 

j ur í di cament e como cooper at i vas,  asoci aci ones o 

f undaci ones.  Sus f i nes se or i ent an a obj et i vos soci al es y 

de desar r ol l o,  s i n descar t ar  l a necesi dad de l ogr ar  

ni vel es de r ent abi l i dad que l es per mi t an ser  sost eni bl es.  

 

Par a el  caso sal vador eño apar ecen como ent i dades 

f i nanci er as no f or mal es l as Asoci aci ones de Ahor r o y 

Pr ést amo,  Cooper at i vas y Feder aci ones de Cooper at i vas de 

Cr édi t o que son super vi sadas a ni vel  naci onal  por  el  

I nst i t ut o Sal vador eño de Foment o Cooper at i vo,  
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I NSAFOCOOP13;  l as Or gani zaci ones No Guber nament al es,  

ONGs,  y l as Caj as de Cr édi t o.   

 

Est os ent es br i ndan f i nanci ami ent o o cr édi t o,  ent endi do 

est e ser vi c i o como l a oper aci ón medi ant e l a cual  una 

ent i dad f i nanci er a  ot or ga r ecur sos a una per sona nat ur al  

ó j ur í di ca cuya capaci dad y vol unt ad de pago han si do 

adecuadament e anal i zados y que el  desembol so de l os 

r ecur sos,  el  per í odo de amor t i zaci ón y l as gar ant í as 

exi gi das en l a oper aci ón se aj ust an al  dest i no que dar á 

el  pr est at ar i o al  cr édi t o.  Se asume que l a t asa de 

i nt er és que cobr a l a ent i dad cubr e sus cost os 

f i nanci er os,  oper at i vos y un mar gen r azonabl e de 

ut i l i dad.  

 

En est e sent i do,  est udi ar  l a i nci denci a del  

f i nanci ami ent o di r i gi do a un sect or  como l a mi cr oempr esa 

es per t i nent e dada l a i mpor t anci a que t i ene est e sect or  

en l a economí a naci onal  expr esado en var i abl es e 

i ndi cador es t an i mpor t ant es como:  empl eo,  ni vel es de 

i nver si ón,   consumo,  ahor r o,  su par t i c i paci ón en l a 

gener aci ón de Pr oduct o I nt er no Br ut o,  PI B,  ent r e ot r as.  

                                            
13

 Kandel, Susan; Lazo, Francisco (1998),  Crédito para los sectores populares de El 
Salvador,  FUNDE, editado en Algier Impresores, 1a. Edición, El Salvador, p.49 
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El  f i nanci ami ent o o cr édi t o de l as i nst i t uci ones f or mal es 

o no f or mal es  dest i nado a l a mi cr oempr esa,  se def i ne 

ent onces como el  cr édi t o ot or gado14 por  est os ent es a 

per sonas ubi cadas en est e sect or ,  dedi cadas a l a 

pr oducci ón,  al  comer ci o y a l os ser vi c i os,  que l e per mi t e 

sal i r  de apur os o i nsol venci as dur ant e el  per í odo de 

pr oducci ón,  l a vent a de bi enes a l os consumi dor es( as)  o 

adqui r i r  bi enes con car go a sus i ngr esos f ut ur os 

esper ados.    

 

El  f i nanci ami ent o  al  c i c l o pr oduct i vo de una empr esa 

deber í a gener ar  un r i t mo de pr oducci ón  más est abl e,  

ocupaci ón más per manent e,  mant ener  cant i dades máxi mas y 

mí ni mas de i nvent ar i o.  Asi mi smo,  l a empr esa que of r ece 

ser vi c i os l e per mi t e un mej or  despl azami ent o y agi l i dad 

en su desempeño.  

 

1. 1. 3.  LA MI CROEMPRESA.  

 

Tomando en cuent a l as di f er ent es al usi ones concept ual es 

si st emat i zadas en di ver sos est udi os que sobr e 

mi cr oempr esa se han desar r ol l ado en el  paí s y en l a 

                                            
14

 Brand, Osvaldo, Diccionario Económico ()..... 
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r egi ón cent r oamer i cana,  est e t r abaj o al ude una di mensi ón 

cuant i t at i va y ot r a de car áct er  cual i t at i vo;  l a pr i mer a 

se  r ef i er e a el ement os t al es como el  t amaño de l as 

uni dades económi cas a par t i r  del  númer o máxi mo de 

t r abaj ador es/ as,  y el  mont o de l os act i vos f i nanci er os  

que manej a.  La segunda di mensi ón cual i t at i va cont i ene 

el ement os r el aci onados con su r egl ament aci ón j ur í di ca,  l a 

f or ma de or gani zaci ón del  t r abaj o y el  t i po de 

est abl eci mi ent o que ut i l i za l a mi cr oempr esa.  Un 

acer cami ent o a su concept ual i zaci ón l a def i ni r í a como una 

f or ma de or gani zaci ón soci al  y económi ca que r eal i za 

act i v i dades pr oduct i vas de bi enes y ser vi c i os en una 

escal a r educi da par a un mer cado abi er t o y especí f i co.  

 

En est e mar co l as mi cr oempr esas se i dent i f i can como 

aquél l as uni dades pr oduct i vas de bi enes o ser vi c i os con 

10 ó menos t r abaj ador es/ as 15,  i ncl uyendo al  empr esar i o/ a 

y a t r abaj ador es/ as f ami l i ar es no r emuner ados;  y  cuyas 

vent as anual es no super an  l os 600 mi l  col ones ( 68, 571 

US$) 16.  Est as mi cr oempr esas  pueden o no t ener  r egi st r os 

                                            
15

 Existe un manejo heterogéneo a nivel nacional y regional  de lo que se caracteriza como 
microempresa que se reduce en mayor medida a dos indicadores cuantitativos: No. De 
trabajadores/as y monto de activos. Ver: GTZ, La Promoción a la micro, pequeña y mediana 
empresa en América Central, 1999. 
16

 Clasificación desarrollada por el Libro Blanco de la Microempresa, LBM en 1996. 
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cont abl es en r egl a así  como est ar  o no r egi st r adas,  o 

cont ar  o no  con l i cenci as en or den.  

 

Di f er ent es est udi os a ni vel  cent r oamer i cano17  

v i s i bi l i zan que dent r o de l a mi cr oempr esa se encuent r a el  

aut oempl eo,  que en t ér mi nos est r i ct os no const i t uye 

pr opi ament e una mi cr oempr esa;  s i n embar go,  dadas l as 

car act er í st i cas comunes y sus or í genes se l e agr upa en l a 

mi cr oempr esa en l a  cat egor í a de aut oempl eo18.   

 

En l a r egi ón exi st e,  un al t o númer o de mi cr oempr esa en 

l as que se empl ea,  además del  pr opi et ar i o/ a,  a 

t r abaj ador es/ as,  de l a f ami l i a de f or ma no r emuner ada 19.  

 

Con énf asi s en l a di mensi ón cual i t at i va,  l a mi cr oempr esa 

se podr í a del i mi t ar  en t r es cat egor í as at endi endo a 

car act er í st i cas comunes agr upadas en i ndi cador es como:  

f i nal i dad,  i ngr esos,  est aci onal i dad,  l ocal i zaci ón,  

capi t al  y equi po,  concent r aci ón de act i v i dad,  

i nf r aest r uct ur a pr oduct i va,  i nsumos,  f i nanci ami ent o y  

                                            
17 Arroyo, Jorge, “Nueva institucionalidad para el financiamiento de la micro y pequeña 

empresa”, PROMICRO-OIT. 
 
18

 Ver  clasificación de microempresas Encuesta Microempresarial 1998, DIGESTYC, 
FOMMI. 
19

  Arroyo, Jorge, Ibid. 
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capaci t aci ón,  mano de obr a,  pr ot ecci ón soci al  y  vol umen 

de vent as,  ent r e ot r as:  

 

a.  La mi cr oempr esa de subsi st enci a:  t i ene como f i nal i dad 

cr ear  i ngr esos par a el  consumo i nmedi at o,  obt eni endo 

i ngr esos baj os en r el aci ón a l a canast a de consumo,  y 

cuya di námi ca se car act er i za por  ser  est aci onal  y con 

poca capaci dad de adapt abi l i dad y r espuest a f r ent e a 

cambi os.  Por  l o r egul ar  l as uni dades ubi cadas en est e 

segment o no cuent an con un l ocal  f i j o par a el  

desempeño de su act i v i dad.  

 

Las mi cr oempr esas de subsi st enci a cuent an además con 

un mont o de capi t al  muy pequeño y con un equi pami ent o 

mí ni mo,  su act i v i dad se concent r a en el  comer ci o 

mi nor i st a y l os ser vi c i os per sonal es;  car ece de 

i nf r aest r uct ur a,  sus i nsumos y pr oduct os pr oceden y se 

di r i gen a mer cados l ocal es,  el  f i nanci ami ent o que 

ut i l i za pr ovi ene del  pat r i moni o f ami l i ar ,  de ent es 

f i nanci er os no f or mal es y en su mayor í a de agi ot i st as 

que l es cobr an al t as t asas de i nt er és.  

 

Aunque l a mayor í a de l a capaci t aci ón que i mpul san l as 

ONGs se or i ent an a est e segment o de mi cr oempr esas,  el  
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númer o de empr esas que accesan a est e ser vi c i o es 

mí ni mo20,  t omando en cuent a que en el  caso de El  

Sal vador ,  un 88. 3% del  t ot al  de  mi cr oempr esas 

per t enecí an a est e segment o dur ant e 1998. 21 

 

La mano de obr a ut i l i zada es uni per sonal ,  por  l o que 

se ubi ca en l a cat egor í a de aut oempl eo,  con pr esenci a 

en al t o númer o de muj er es sost enedor as de hogar ,  l as 

cual es,  en su mayor í a t i enen escol ar i dad mí ni ma y nul a 

capaci t aci ón t écni ca;  además de poca exper i enci a 

l abor al .  Se car act er i za por  l a ausenci a de pr ot ecci ón 

soci al  bási ca y r egi st r an un vol umen de vent as de 15 

mi l  col ones pr omedi o al  mes 22 ( US$1, 712) .  

 

b.  La mi cr oempr esa de acumul aci ón si mpl e t i ene como 

f i nal i dad,  no sól o el  consumo s i no gener ar  excedent e 

par a i nver t i r  y  cr ecer ;  s i n embar go,   sus i ngr esos 

al canzan apenas par a cubr i r  cost os y un escaso ahor r o.  

Su di námi ca de f unci onami ent o es est abl e a t r avés del  

                                            
20

 Es difícil aproximar la cantidad de microempresas que accesan a estos servicios dada la 
dispersión de  información al respecto, aunque los estudios y evaluaciones accesibles en el 
medio proyectan esta situación. Ejemplo: Estudio de Las contrapartes de NOVIB, sus 
programas de crédito y los programas de créditos no convencionales en El Salvador, Navas 
Herman, consultor, 1998. 
21

 Ver Encuesta de Dinámica Microempresarial, 1998, DIGESTYC, FOMMI. 
22

 Las dos terceras partes de micro empresas de subsistencia son conducidas por mujeres; 
del 71% de microempresas el 20.4% son conducidas por personas que no han estudiado 
algún grado, el 22.5% por personas con estudio entre primero y tercer grado de educación 
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ci c l o anual ,  cuent a con un l ocal  f i j o par a sus 

negoci os en el  hogar  o v i v i enda del / a empr esar i o/ a.  

 

Est e segment o posee al gún capi t al  y equi pos obsol et os,  

aunque cr eat i vament e adapt ados,  concent r a su act i v i dad 

en l a di st r i buci ón de bi enes y ser vi c i os,  cuent an con 

al gunas i nf r aest r uct ur a par a l a pr oducci ón o l os 

ser vi c i os aunque t odaví a mí ni ma,   sus i nsumos y 

pr oduct os pr ovi enen y se di r i gen t ambi én a mer cados 

l ocal es,  el  f i nanci ami ent o que r eci ben pr ocede t ambi én 

del  pat r i moni o f ami l i ar  o bi en de ent es f i nanci er os no 

f or mal es,  aunque en su mayor í a pr ocede de agi ot i st as.  

 

Al  i gual  que l as mi cr oempr esas de subsi st enci a t i enen 

di f í c i l  acceso a ser vi c i os de capaci t aci ón of r eci dos 

por  ONGs o dependenci as est at al es,  a pesar  de 

r epr esent ar   par a 199823 el  7. 2% del  t ot al  de l as mi cr o 

empr esas en el  paí s.  

 

La mano de obr a asal ar i ada r equer i da es mí ni ma y se 

r el aci ona con el  ent or no f ami l i ar ,  cuyos ni vel es de 

escol ar i dad son apenas de pr i mar i a,  con poca 

                                                                                                                            
básica y el 28.1% han estudiado entre cuarto y sexto grado. Encuesta  Microempresarial 
1998, Ibid. 
23

 Encuesta Microempresarial 1998, Ibid. 
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cal i f i caci ón t écni ca y poca exper i enci a l abor al .  Est e 

segment o pr esent a t ambi én ausenci a de pr ot ecci ón 

soci al  bási ca,  sus vent as al canzan hast a 30 mi l  

col ones al  mes 24 ( US$3, 425) .  

 

 

c.  La Mi cr oempr esa de acumul aci ón ampl i ada ( mi cr ot op)  

pr esent a como énf asi s l a gener aci ón de excedent e par a 

i nver t i r  y cr ecer ,  cuent a con i ngr esos par a excedent e,  

ahor r o e i nver si ón;  su di námi ca de f unci onami ent o es 

per manent e y de desar r ol l o de sus habi l i dades,  t i ene 

un l ocal  f i j o di st i nt o del  hogar  o v i v i enda del / a 

empr esar i o/ a,  y posee capi t al  y equi pos,  que aunque 

pueden ser  consi der ados obsol et os est án cr eat i vament e 

adapt ados a su act i v i dad especí f i ca.  Concent r a su 

act i v i dad en l a manuf act ur a y el  t r anspor t e,  cuent an 

con al guna i nf r aest r uct ur a par a l a pr oducci ón y l os 

ser vi c i os;  sus i nsumos y pr oduct os pr ovi enen y se 

di r i gen a mer cados l ocal es.  

 

                                            
24

 La Micro empresa de  Acumulación simple, esta dirigida en proporciones casi iguales por 
hombres (50.2%) y mujeres (49.8%); el 55.6% de estos pasaron el segundo ciclo de e. 
Básica y solo el 6.6% de ellos no han estudiado ningún grado. 49.5% de estas micro 
empresas son conducidas por patronos y el 50.5% por cuenta propia en cuanto a lo que se 
refiere a categoría ocupacional.  Encuesta Microempresarial 1998, Ibid. 
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Su f i nanci ami ent o pr ocede de un mayor  númer o de 

f uent es que l as mi cr oempr esas de l os segment os 

ant er i or es,  pudi endo acceder  al  s i st ema f i nanci er o 

f or mal ,  l o que l e f aci l i t a t ambi én accesar  a más 

ser vi c i os de capaci t aci ón.  La mano de obr a  asal ar i ada 

r equer i da es aún mí ni ma y r el aci onada con el  ámbi t o 

f ami l i ar ,  cuya escol ar i dad r egi st r a ni vel es de 

pr i mar i a o secundar i a,  con ci er t a f or maci ón t écni ca y 

gr an exper i enci a.  

 

En est e segment o se r egi st r an al gunas mi cr oempr esas 

con pr est aci ones soci al es,  sobr e t odo a ni vel  

pat r onal ,  al gunas l l evan r egi st r os cont abl es y est án 

l egal ment e r egi st r adas,  sus vent as al canzan hast a 50 

mi l  col ones mensual es( US$5, 708) .  

 

En l as t r es cat egor í as descr i t as se cont empl a un uso 

i nt ensi vo de mano de obr a,  con j or nadas l abor al es de 

más de 8 hor as di ar i as,  con r ol es y est er eot i pos de 

géner o mar cados en cuant o a l as l abor es t r adi c i onal es,  

per o con r upt ur as en cuant o a l a par t i c i paci ón 

i nt ensi va de l as muj er es,  pr i nci pal ment e ent r e 

mi cr oempr esas de subsi st enci a;  además,  pr esent an 

ausenci a de  or gani zaci ones gr emi al es o i nci pi ent es.  
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En el  caso de l as mi cr oempr esas de subsi st enci a y de 

acumul aci ón si mpl e l os cr i t er i o de cl asi f i caci ón son 

el  de i ngr esos ( su ni vel  y dest i no) ,  así  como el  

acceso a ser vi c i os,  l a r el aci ón capi t al / t r abaj o,  l a 

di v i s i ón soci al  del  t r abaj o,  el  gr ado de desar r ol l o 

t ecnol ógi co y el  gr ado de f or mal i zaci ón25.  

                                            
25

 El grado de formalidad o no formalidad está referido a la relación de estas empresas con 
el marco jurídico e institucional imperante: licencias, registros contables, etc. Aunque existe 
una tendencia  a asociar la microempresa con la informalidad hasta el punto de definirla por 
su informalidad actualmente se debate la necesidad de redimensionar “la informalidad” 
considerando más adecuado hablar de mayor o menor grado de informalidad 
(Planteamientos en el Foro “Hacia un Plan Nacional de Desarrollo de Apoyo a la Pequeña y 
Microempresa”, realizado en Honduras en 1996). 
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1.  2.  LA MI CROEMPRESA Y SU RACI ONALI DAD ECONOMI CA.  

 

Consi der ando el  s i gni f i cado que el  sect or  de l a 

mi cr oempr esa t i ene par a l a economí a y l a s i ngul ar i dad de 

su r aci onal i dad económi ca26,  r esul t a f undament al  el  

anál i s i s y est udi o de su nat ur al eza.  

 

 Al  anal i zar  l a r aci onal i dad económi ca de l a mi cr oempr esa 

encont r amos que l as per sonas r eal i zan o empr enden 

act i v i dades económi cas en f unci ón de una mul t i pl i c i dad de 

i nt er eses,  que bási cament e se pueden agr upar  en dos 

gr andes ár eas:  

 

 La sat i sf acci ón del  consumo f ami l i ar  y per sonal ,  que 

puede ent ender se t ambi én como,  l a r epr oducci ón 

f ami l i ar ;  y  

 La acumul aci ón o l a r ei nver si ón de capi t al .  

 

En l a pr i mer  ár ea se pueden ubi car  a per sonas de l a 

mi cr oempr esa que pr oducen par a el  aut oconsumo,   qui enes 

buscan t r abaj o per o que al  no encont r ar l o gener an su 

pr opi o empl eo,  i nser t ándose en el  mer cado baj o r i esgo 

                                            
26

 Arroyo Jorge, Ibid. 
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pr opi o,  en condi ci ones par eci das a qui enes se ubi can en 

l a f unci ón de acumul aci ón,  es deci r ,  que se t r at a de 

“ empr esar i os/ as a l a f uer za” ,  donde l a mi cr oempr esa se 

conf i gur a como su est r at egi a de sobr evi venci a.  

 

En l a segunda ár ea se ubi can qui enes empr enden una 

empr esa a par t i r  de ci er t o ni vel  de acumul aci ón pr evi o 

( pr opi o o aj eno)  i nvi er t e,  baj o su pr opi o r i esgo en l a 

const i t uci ón de al gún negoci o.  

 

Así ,  según l a ubi caci ón en est as dos ár eas se def i ne una 

f or ma de gui ar  l os act os,  económi cament e habl ando,  l o que 

se def i ne como r aci onal i dad económi ca.  Y es est a 

r aci onal i dad l a que or i ent a el  compor t ami ent o f r ent e a l a 

t oma de deci s i ones sobr e aspect os r ef er i dos a l a 

compet enci a,  l a búsqueda de gananci a,  l a asunci ón de 

r i egos pr opi os o el  dest i no de l os excedent es f i nanci er os 

( r ei nver si ón o consumo) .  Es i mpor t ant e acot ar  que no es 

l a úni ca r aci onal i dad que i nf l uye,  per o si  es i mpor t ant e 

ubi car l a y car act er i zar l a ya que def i ne en gr an medi da l a 

cal i dad de l a i nser ci ón de l as mi cr oempr esas en el  

mer cado.   
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Desde un enf oque cuant i t at i vo,  el  desar r ol l o de l a 

mi cr oempr esa est á asoci ado a l a i dea de capi t al i zaci ón y 

expansi ón ( act i vos,  pat r i moni os,  umbr al  t ecnol ógi co,  

vent as,  et c. ) ,  pr ocesos que demandan r i t mos sost eni dos de 

acumul aci ón,  gener aci ón y r ei nver si ón  de excedent es,  

aunque sus posi bi l i dades pueden quedar  l i mi t adas e 

i ncl uso obst acul i zadas por  l as car act er í st i cas de l os 

mer cados y por  l as condi ci ones de i nser ci ón que t enga l a 

mi cr oempr esa en el  mer cado.  

 

Desde l a per spect i va de l a r aci onal i dad económi ca de l a 

mi cr oempr esa y en el  cont ext o de l os pr ocesos de 

gl obal i zaci ón,  es conveni ent e anal i zar  l as posi bi l i dades 

de desar r ol l o y compet i t i v i dad del  sect or  en f unci ón de 

su ubi caci ón en l os mer cados,  donde pr edomi na l a 

concur r enci a de bi enes y ser vi c i os t r ansabl es 27.  Es de 

esper ar se que en el  mer cado de bi enes t r ansabl es,  l as 

condi ci ones de i nser ci ón de l a mi cr oempr esa sea en 

gener al  más desf avor abl e y l os ef ect os de l a 

gl obal i zaci ón más cr í t i cos.  

 

                                            
27

 Bienes y servicios de exportación. 
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Según l as encuest as y di agnóst i cos sobr e mi cr oempr esa en 

l a r egi ón28,  se puede concl ui r  que l a mayor  par t e de 

est as empr esas se encuent r an en el  mer cado de l os no 

t r ansabl es y l as pocas mi cr oempr esas que se ubi can en l os 

mer cados de bi enes t r ansabl es gozan de condi ci ones no t an 

f avor abl es.  Est o sugi er e un debat e ser i o sobr e l a 

per t i nenci a de habl ar  de compet i t i v i dad f r ent e a una 

r eal i dad como l a que pr esent a l a mi cr oempr esa.  

 

En el  panor ama de Cent r oamér i ca y de El  Sal vador  en 

par t i cul ar ,  cuando se habl a de mi cr oempr esa se hace 

r ef er enci a a l a cat egor í a de aut oempl eo,  o sea a un gr upo 

de uni dades económi cas con una muy i nadecuada i nser ci ón 

en el  mer cado de l os bi enes no t r ansabl es y con muy 

escasas posi bi l i dades de compet i r  en un mer cado 

gl obal i zado,  y más si  se t oma en cuent a l os i mpact os de 

l as pol í t i cas de aper t ur a comer ci al  y l os Tr at ados de 

Li br e Comer ci o como est r at egi as i mper ant es en l a zona.  

 

La mi cr oempr esa,  por  sus especi f i c i dades,  r equi er e un 

t r at o di f er enci ado en t ér mi nos de l a at enci ón públ i ca y 

de l os ser vi c i os que necesi t a,  por  l o que en l a bús queda 

                                            
28

 Domenech Carlos, Machacuay Samuel, Rafael Menjivas, (1998), “Microempresa, 
servicios financieros y equidad”, FLACSO, San José, marzo 1998. 
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de di f er ent es est r at egi as t ant o est at al es como desde 

or gani smos i nt er naci onal es o de l a soci edad ci v i l  par a 

l ogr ar  su " desar r ol l o sost eni bl e”  se pr oyect an 

hor i zont es,  t al es como el  buscar  el  que sea 

“ compet i t i va" ,  l o que r esul t a cuest i onabl e dadas sus 

car act er í st i cas y l as l í nea de pobr eza de l a cual  par t e.  

  

Pese a est o,  se obser va consenso en el  desar r ol l o de l a 

mi cr oempr esa como sect or ,  aunque exi st e poca coi nci denci a 

en l o que si gni f i ca de f or ma r eal i st a y v i abl e di cho 

desar r ol l o y cómo habr í a que t r abaj ar  par a l ogr ar l o.   

 

Se van conf i gur ando dos cami nos posi bl es par a  i mpul sar  

el  desar r ol l o de l a mi cr oempr esa29:  el  pr i mer o por  l a ví a 

del  cr eci mi ent o de uni dades económi cas;  y el  segundo por  

l a ví a de r educi r  y evi t ar  el  det er i or o de l a cal i dad del  

empl eo que l a mi cr oempr esa va r egi st r ando,  t omando en 

cuent a que aunque gener a el  mayor  empl eo de l a r egi ón 30 

se t r at a de un empl eo de baj a cal i dad en t ér mi nos de 

i ngr esos,  condi ci ones de t r abaj o y pr oduct i v i dad.  

 

                                            
29

 Desde el enfoque de diversos/as autores/as participantes en esfuerzos regionales como 
PROMICO –OIT, y del Banco Interamericano de Desarrollo BID. 
30

 Ibid. Domenech Carlos, Machacuay Samuel, Rafael Menjivas, “Microempresa.... 
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De est os dos posi bl es cami nos sur gen di ver sas 

i nt er r ogant es:  ¿ser á posi bl e y r eal i st a aspi r ar  al  

cr eci mi ent o de t odas l as mi cr oempr esas?,  ¿ser á posi bl e y 

r eal i st a pensar  que t odas l as mi cr o t i enen opci ón de 

cr ecer  y t r ansf or mar se en pequeñas empr esas,  l uego en 

medi anas empr esas y f i nal ment e en gr andes empr esas?,  dada 

l a evi denci a que dan l os di agnóst i cos y l a exper i enci a,  

def i ni t i vament e no es ni  posi bl e ni  r eal i st a.  

 

En base a di ver sos est udi os que enf ocan l as 

car act er í st i cas del   cr eci mi ent o de l a mi cr oempr esa en l a 

r egi ón,  se cal cul a que se podr í a pr omover  su  cr eci mi ent o 

y desar r ol l o.  Así  se est i ma que sol ament e ent r e el  5 y 

10% de l as empr esas de subsi st enci a podr í an t r ansf or mar se 

en empr esas de acumul aci ón si mpl e o ampl i ada,  mi ent r as 

que en l as ent r e 95 y 90% r est ant es se podr á concebi r  

como desar r ol l o el  evi t ar  el  det er i or o de l a cal i dad de 

empl eo que of r ecen y en el  mej or  de l os casos el  

mej or ami ent o del  mi smo empl eo.  

 

Ot r o aspect o r el evant e a consi der ar  ha si do el  que l os 

pr ogr amas de cr édi t o en l a r egi ón se han concebi do en 

f unci ón de pr ocur ar  el  cr eci mi ent o de l a mi cr oempr esa,  

t eni endo como hor i zont e y par adi gma a l a pequeña empr esa 
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i ndust r i al  expor t ador a,  por  l o que se han apl i cado 

pol í t i cas y t ecnol ogí as de cr édi t o que no cor r espondí an a 

l a r eal i dad de l a mi cr oempr esa,  l a cual  di st a mucho de 

l as del  model o empl eado;  y es en est e punt o desde donde 

se puede expl i car ,  en al guna medi da,  l as múl t i pl es 

exper i enci as de f r acaso exper i ment adas por  est os 

pr ogr amas en l a búsqueda de cr eci mi ent o y desar r ol l o del  

sect or .  

 

Desde el  anál i si s de est as exper i enci as,  par a apoyar  

pr ocesos más vi abl e y r eal i st as de l a mi cr oempr esa,  se 

pl ant ea l a pr omoci ón de ser vi c i os f i nanci er os di ver sos 

que vayan más al l á del  cr édi t o:  t al es como f ondos de 

gar ant í a,  l í neas de cr édi t o a pr oveedor es,  cuent as 

cor r i ent es,  t ar j et as de cr édi t o especi al es con mont os 

ext r aor di nar i os,  ser vi c i o de segur os,  ent r e ot r os.  

 

I gual  r el evanci a t i enen l os denomi nados ser vi c i os no 

f i nanci er os,  como ser vi c i os de desar r ol l o empr esar i a:  

asi st enci a t écni ca ( asesor í a,  consul t or í a) ,  capaci t aci ón,  

ser vi c i os de sopor t e t écni co par a su cal i f i caci ón 

l abor al : ( segur i dad soci al ,  educaci ón bási ca) ,  

i nf r aest r uct ur a pr oduct i va,  apoyo a l a or gani zaci ón,  
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r egul aci ones especí f i cas adecuadas a sus r equer i mi ent os y 

especi f i c i dades.  

 

Tr at ando de si st emat i zar  l o que ser í a l a r aci onal i dad 

económi ca de l a mi cr oempr esa,  se ha podi do anal i zar  que 

el  ser vi c i o más adecuado par a l a mi cr oempr esa depende en 

gr an medi da del  est adi o de desar r ol l o en el  que ést a se 

i nscr i ba.   

 

Puede af i r mar se que el  cr édi t o es i ndi spensabl e,  

sobr et odo en l os ni vel es más baj os de l a pi r ámi de 

empr esar i al .  Aquí  dest aca l a mi cr oempr esa de subsi st enci a 

( el  aut oempl eo)  como al t er nat i va al  desempl eo,  par a 

i ni c i ar  una act i v i dad económi ca l o más ur gent e son 

r ecur sos f i nanci er os,  mi ent r as que l a asi st enci a t écni ca 

l o es en l os ni vel es más al t os de di cha pi r ámi de,  o sea 

en l os segment os de acumul aci ón si mpl e y ampl i ada,  donde 

se r equi er e de mayor es capaci dades t écni cas y 

admi ni st r at i vas par a desar r ol l ar  l as empr esas;  no 

obst ant e,  l os ser vi c i os de sopor t e bási co ( s er vi c i os 

públ i cos bási cos e i nf r aest r uct ur a)  son r equer i dos en 

t odos l os ni vel es por  i gual .  
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Par a cont ext ual i zar  de maner a más cl ar a l a s i t uaci ón de 

l a mi cr oempr esa en el  paí s,  es i mpor t ant e r egi st r ar  que 

su desar r ol l o es si mi l ar  al  que pr esent a l a mi cr oempr esa 

en el  r est o de paí ses de l a r egi ón cent r oamér i cana,  al  

i gual  que l os ser vi c i os de apoyo par a su desar r ol l o.  

 

Par a 1998 exi st í an en Amér i ca Cent r al 31 apr oxi madament e 

300 ent i dades de apoyo a l a mi cr oempr esa que at endí an a 

unas 500 mi l  per sonas i nvol ucr adas en est e sect or  ( en el  

aut oempl eo)  -  l a cuar t a par t e del  uni ver so t ot al  - ,  de 

l os cual es unas 400 mi l  er an at endi das por  ser vi c i os 

f i nanci er os,  esenci al ment e cr édi t o,  75 mi l  r eci bí an 

al guna f or ma de capaci t aci ón y ot r os 25 mi l  cont aban con 

al gún t i po de asi st enci a t écni ca.   

 

Es i mpor t ant e i ndi car  que l os segment os at endi dos er an 

pr i nci pal ment e l a par t e medi a de l o segment os de l a 

mi cr oempr esa,  o sea l a de acumul aci ón si mpl e y de 

acumul aci ón ampl i ada,  l o cual  qui er e deci r  que el  ni vel  

de subsi st enci a y de aut oempl eo er an muy poco at endi das.  

 

El  pr edomi ni o del  cr édi t o como ser vi c i o a l a mi cr oempr esa 

se expl i ca de maner a f undament al  por  dos r azones:  dada l a 
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necesi dad de capi t al  de l a mi cr oempr esa y por  l as 

vent aj as par a l as ent i dades i nt er medi ar i as de pr est ar  

est e ser vi c i o ya que a t r avés de ést e l a sost eni bi l i dad  

r esul t a más f ác i l  que a par t i r  de l os ser vi c i os de 

asi st enci a t écni ca,  por  ej empl o.  

 

Del  conj unt o de ent i dades que br i ndaban cr édi t o a l a 

mi cr oempr esa,  l a  mayor í a  ( 75%)  apar ece en l a década de 

l os novent a32,  y en su mayor í a admi ni st r aban pequeños 

pr ogr amas de cr édi t o,  el  60% at i ende el  15% de l a car t er a 

mi ent r as que hay un 20% que at i ende a más del  60%,  sus 

sal dos uni t ar i os pr omedi o de ent r e US$200 y US$800,  con 

pl azos pr omedi o de 13 meses.  

 

En cuant o a l as t asas de i nt er és ef ect i vas pr omedi o,  en 

al gunos paí ses l as t asas pueden l l egar  hast a dos veces 

l as t asas comer ci al es nomi nal es,  es i mpor t ant e anot ar  que 

es en el  segment o de aut oempl eados( as)  y en l as 

mi cr oempr esa más depr i mi das donde se pagan t asas más 

al t as,  s i endo l a mi cr oempr esa en mej or  s i t uaci ón y l a 

pequeña empr esa l as que cubr en t asas más baj as,  por  l o 

que se af i r ma que “ hay al guna per ver si ón” 33 en el  hecho 

de que t engan que ser  l as mi cr oempr esas ( de l os pobr es y 

                                            
32

 Ibid.  
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l os más pobr es) ,  l as que t engan que pagar  el  cr édi t o más 

al t o exi st ent e en el  mer cado,  except uando por  supuest o a 

l a usur a.  

 

En l os di agnóst i cos r egi onal es sobr e el  f i nanci ami ent o a 

l a mi cr oempr esa se val or a que l as modal i dades de cr édi t o 

más ef ect i vas son l as de l os cr édi t os sol i dar i os ( en sus 

di f er ent es modal i dades,  i ncl uyendo a l os Bancos 

Comunal es) ,  y l as de cr édi t o i ndi v i dual  en f unci ón de l a 

capaci dad de pago per sonal  de l os/ as usuar i os/ as.  

 

Como concl usi ones sobr e l a s i t uaci ón de f i nanci ami ent o de 

l a mi cr oempr esa se pl ant ea l a baj a cober t ur a que l os 

i nt er medi ar i os f i nanci er os l ogr an en est e sect or ,  par a 

1998 sól o el  20% de l a mi cr oempr esa de l a r egi ón er a 

at endi da;  el  cr édi t o,  a pesar  del  al t o cost o que t i ene,  

es un f act or  deci s i vo par  l a cont i nui dad de l as 

oper aci ones per o l a exper i enci a ha compr obado que no ha 

si do “ l a her r ami ent a”  par a pr ocur ar  el  cr eci mi ent o de l as 

uni dades económi cas.  

 

En est e sent i do,  el  cr édi t o por  sí  sol o no es f unci onal  a 

l as necesi dades del  desar r ol l o de l a mi cr oempr esa,  y es 
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 Arroyo Jorge, Ibid. 
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que se t r at a de un cr édi t o muy car o;  aunque pr obabl ement e 

un cr édi t o más bar at o ( al  menos i gual  a l as condi ci ones 

de mer cado)  ser í a más f unci onal  par a evi t ar  el  mayor  

det er i or o de l a cal i dad del  empl eo.   

 

1. 3.  LA MI CROEMPRESA Y LOS PROGRAMAS DE AJUSTE     

     ESTRUCTURAL.   

 

Desde el  enf oque del  Banco Mundi al ,  ( BM) ,  aj ust e 

est r uct ur al   es aquel  conj unt o de r ef or mas económi cas,  

pol í t i cas e i nst i t uci onal es que apr oxi men l a economí a a 

su cr eci mi ent o pot enci al ,  asegur ando l a v i abi l i dad de 

medi ano pl azo de su bal anza de pagos.    

 

Est e enf oque pl ant ea como l i neami ent o  bási co l a 

cr eci ent e conf i anza en el  mer cado y en el  sect or  pr i vado 

como agent es r aci onal es y ef i caces,  capaces de l l evar  al  

equi l i br i o a l a economí a naci onal .  Por  ot r a par t e se 

def i ende l a t esi s de l a i nef i c i enci a del  sect or  públ i co y 

de l os i nst r ument os de pl ani f i caci ón par a r esol ver  l a 

pr obl emát i ca macr oeconómi ca.  

 

Est a post ur a i deol ógi ca de l os Pr ogr amas de Aj ust e 

Est r uct ur al   ( PEA)  y Pr ogr ama de Est abi l i zaci ón Económi ca 
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( PEE)   ha conl l evado a ser i as di scusi ones a ni vel  mundi al  

aún no r esuel t as,  especi al ment e por que par t en de l a 

pr emi sa de que l os mecani smos de mer cado son suf i c i ent es 

par a r esol ver ,  en el  t i empo,  l os pr obl emas económi cos de 

una soci edad,  si n t omar  en consi der aci ón l as enor mes 

di f er enci as est r uct ur al es que est án i nmer sas en est os 

paí ses. 34 

 

Tant o l os PAE,  como l os PEE,  en su apl i caci ón y medi das 

i nst r ument al es enf at i zan l a i mpor t anci a de l ogr ar  un 

manej o ef ect i vo de l as var i abl es f i nanci er as,  

ar gument ando que l as i mpl i caci ones en el  compor t ami ent o 

de ést as i nf l ui r í a f avor abl ement e en l as var i abl es del  

sect or  r eal  de l a economí a,  ol v i dando acci ones 

especí f i cas que mani obr ar án di r ect ament e r espect o a l as 

var i abl es del  sect or  r eal .  

 

Est os pr ogr amas t ení an el  obj et i vo de l ogr ar  el  

cr eci mi ent o pot enci al  de l a economí a,  par a l o cual  se 

pl ant eaban una  ser i e de acci ones per t eneci ent es a l a 

esf er a f i nanci er a y r equer i das par a el  éxi t o de est os 
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 Pareciera que los teóricos de estos programas olvidan que ha sido  la clase empresarial 
de los países subdesarrollados la que ha manipulado el libre funcionamiento del mercado, 
estableciendo comportamientos económicos que se distancian enormemente de los 
planteamientos tradicionales de las leyes del mercado. Más que las sociedades o los 
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pr ogr amas.  Ent r e l os obj et i vos del  aj ust e est r uct ur al  que 

cor r esponden a l a l i ber al i zaci ón del  s i st ema f i nanci er o,  

menci onados en di f er ent es ensayos del  BM y FMI ,  se 

señal an:   

 

a)  l as modi f i caci ones en pol í t i ca económi ca de l os paí ses 

deudor es;   

b)  l a cr eci ent e desr egul aci ón de l a act i v i dad económi ca;   

c)  l a pr i vat i zaci ón de l as i nst i t uci ones per t eneci ent es 

al  s i st ema f i nanci er o;   

d)  l a l i ber al i zaci ón de l os mer cados comer ci al es y 

f i nanci er os;   

e)  l a aper t ur a de l a I nver si ón ext r anj er a y  

f )  el  mant eni mi ent o de un si st ema f i nanci er o ef i c i ent e y 

compet i t i vo,  l o  que i mpl i ca,  de acuer do a  l os ent es 

i nt er naci onal es,  t asas de i nt er és de mer cado r eal es,  

una adecuada compet enci a ent r e i nst i t uci ones 

i nt er medi ar i as y una pr udent e super vi s i ón f i nanci er a.  

 

Por  ot r a par t e,  ot r as i nst i t uci ones como el  BI D,  dest acan 

que l a i nci denci a de un pr ogr ama f i nanci er o,  como 

el ement o cent r al  del  pr ogr ama de aj ust e est r uct ur al  es 

f undament al ,  dado que,  par a el  éxi t o del  mi smo es 

                                                                                                                            
gobiernos, son los empresarios nacionales los que han generado serias deformaciones 
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r equer i da l a r est aur aci ón de l a est abi l i dad 

macr oeconómi ca,  y l a  l i ber al i zaci ón del  s i st ema de 

i ncent i vos.  Ent r e ést os se i ncl uyen el  manej o de 

ef i c i enci a de mer cados de bi enes y ser vi c i os y una  mej or  

asi gnaci ón de r ecur sos,  como par t e det er mi nant e par a 

l ogr ar  ni vel es adecuado de compet i t i v i dad,  i ncr ement os de 

l a i nver si ón o mej or ami ent o de l a capaci dad pr oduct i va.   

 

La l i ber al i zaci ón del  s i st ema f i nanci er o es una de l as 

acci ones cont empl adas en es t os pr ogr amas,  t endi ent es a l a 

desr egul aci ón de l as act i v i dades y medi das económi cas.  

Las i deas que est án a l a base par a l a i mpl ement aci ón de 

un pr ogr ama de l i ber al i zaci ón f i nanci er a35,  son por  

ej empl o que:  a)  l a monet i zaci ón de l a economí a y l a 

i nt er medi ac i ón f i nanci er a pr omueven el  pr oceso de 

desar r ol l o económi co36;  b)  l as pol í t i cas de i nt er venci ón 

en l as t asas de i nt er és y de or i ent aci ón del  cr édi t o a 

sect or es l i mi t an el  desar r ol l o de l a i nt er medi aci ón 

f i nanci er a;  c)  l a necesi dad de  el i mi naci ón de l os 

cont r ol es sobr e l as t asas de i nt er és,  par a que est as sean 

det er mi nadas por  el  mer cado y act úen más ef i c i ent ement e 

en l a asi gnaci ón de l os r ecur sos y d)  el  aument o de l as 

                                                                                                                            
históricas en el funcionamiento de la economía. 
35

 Dada Oscar: Liberalización del Sistema Financiero; Investigación sobre el impacto de los 
PAE y PEE en El Salvador, ejercicio SAPRIN, Documento Preliminar, febrero del 2000. 
36

 McKinnon, Ronald, Shaw, Edward ,.... 
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t asas de i nt er és r esul t a en mej or ami ent o en l a cal i dad de 

l as i nver si ones y  gener a i nver si ones con r endi mi ent os 

al t os;  e)  por  el  cont r ar i o,  el  cr édi t o di r i gi do pr ovoca 

r endi mi ent os baj os en l as i nver si ones,  con ser i as 

di f i cul t ades par a compet i r  adecuadament e en el  mer cado 

mundi al .  

 

Desde est e enf oque,  l a desr egul aci ón se pl ant eó como una 

medi da esenci al  par a el  éxi t o de l os pr ogr amas de 

l i ber al i zaci ón f i nanci er a.  Los Bancos Cent r al es y l as 

Super i nt endenci as de l os Si st emas Fi nanci er os deber í an 

modi f i car  su compor t ami ent o t r adi c i onal  de i nt er venci ón y 

per mi t i r  que el  mer cado act úar à l i br ement e en l a 

def i ni c i ón de l os pr ocesos y compet i t i v i dad económi ca.  

 

Se dest acaba que el  pr i nci pi o r ect or  en el   pr oceso de 

l i ber al i zaci ón y pr i vat i zaci ón del  s i st ema f i nanci er o,  

par t í a de est abl ecer  que l os mecani smos de mer cado son 

l os más ef i c i ent es par a l a as i gnaci ón de l os r ecur sos 

económi cos ( vent aj as del  sect or  pr i vado sobr e el  sect or  

públ i co)  y que a t r avés de ést os se l ogr a mej or ar  l a 

compet i t i v i dad,  y se l l eva a l a economí a a l a ut i l i zaci ón 

pot enci al  de l a mi sma,  est o es que r espet ando l a di námi ca 

de l as f uer zas de mer cado est á or i ent ar í a adecuadament e 
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el  f i nanci ami ent o a l os sect or es que  ef ect i vament e l o 

necesi t ar an.   

 

Lo que par a su f unci onami ent o er a r equi si t o,  de acuer do a 

sus enunci ados,  que l a l i ber t ad de mer cado est abl eci er a 

l os cr i t er i os de ef i c i enci a y r aci onal i dad,  y que l a 

empr esa pr i vada super ar a l as l i mi t aci ones de 

f unci onami ent o de l as empr esas públ i cas,  por  l o que el  

pr oceso de l i ber al i zaci ón del  s i st ema f i nanci er o r equer í a 

l a pr i vat i zaci ón de l a banca como l a pr i mer a et apa de su 

i mpl ement aci ón en paí ses del  sur  como El  Sal vador  ent r e 

ot r os.  

Cuadr o No.  1 
Composi ci ón de l a car t er a de cr édi t os por  t amaño de 

empr esa 
mont os en por cent aj es al  31 de di ci embr e de 1996 

BANCOS MI CRO PEQUEÑA MEDI ANA GRAN TOTAL 
 EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA  
AGRÍ COLA 5. 7 5. 5 1. 0 87. 9 100. 0 
CUSCATLAN 4. 4 0. 4 0. 7 94. 6 100. 0 
SALVADOREÑO 0. 1 15. 8 19. 7 64. 5 100. 0 
DE COMERCI O 36. 4 0. 4 1. 4 61. 9 100. 0 
DESARROLLO 20. 3 0. 2 1. 7 77. 7 100. 0 
SUBTOTAL 
BANCOS 

13. 4 5. 0 4. 9 77. 3 100. 0 

BANCASA 0. 9 3. 7 1. 0 94. 5 100. 0 
ATLACATL 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 
AHORROMET 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 
CREDI SA 100. 0 0. 0 0. 0 0. 0 100. 0 
OTRAS 
I NSTI TUCI ONES 

37. 6 3. 9 1. 2 57. 4 100. 0 

TOTAL SI STEMA 12. 66 5. 12 4. 73 77. 49 100. 00 
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   Fuent e:  Rober t o Góchez y ot r os,  1997. 37 
 

Las i mpl i caci ones de l a apl i caci ón de est os pr ogr amas 

par a El  Sal vador  y en especi al  par a l a mi cr oempr esa se 

pueden obser var  t omando como muest r a el  compor t ami ent o de 

l a or i ent aci ón del  cr édi t o a l a mi cr oempr esa dur ant e l a 

década de l os novent a en gener al  se const at a que pese a 

l a di mensi ón e i mpor t anci a del  sect or ,  l as mi cr oempr esas 

r eci bí an sól o el  12. 6% del  f i nanci ami ent o del  Si st ema 

Fi nanci er o en su conj unt o,  mi ent r as que l a gr an empr esa 

absor bí a el  77. 5% del  t ot al  de cr édi t o,  est o no sól o es 

despr opor ci onal  y asi mét r i co,  s i no que r ev el a una cl ar a 

r educci ón del  f i nanci ami ent o38 par a est e sect or  compar ada 

con l os años ant er i or es a l a ent r ada en vi genci a de l os 

PAE y PEE.  

 

 
1. 4.  LAS ONGs Y EL   FI NANCI AMI ENTO  

 

El  concept o de Or gani zaci ones no Guber nament al es,  ( ONG' s)    

apar ece por  pr i mer a vez en document os de l as Naci ones  

Uni das  a f i nes de l os años cuar ent a,  compr endi endo un 

                                            
37

 Citado por Dada, Oscar, del Trabajo de Graduación:  “Evaluación de los Bancos y 
Financieras a partir de los objetivos de la privatización del Sistema Financiero, 1992-1996” 
(1997), UCA.  
38

 Dada, Oscar (2000), Op Cit. 
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ampl i o espect r o de  i nst i t uci ones cuyo úni co el ement o 

común es conocer se como i ndependi ent es del  est ado.   

 

En El  Sal vador ,  l as denomi nadas ONGs,  sur gen en l a década 

de l os ochent as como i nst i t uci ones di f er enci adas del  

gobi er no,  de l as dependenci as del  sect or  publ i co y  como 

una r espuest a de l a soci edad ci v i l  par a at ender  l as 

necesi dades bási cas de sect or es en si t uaci ón de pobr eza,  

dent r o de est e uni ver so de ONǴ s que f uer on 

desar r ol l ándose se i nscr i ben aquel l as cuya mi si ón y 

obj et i vos est aban encami nadas a  l a gest i ón  y ser vi c i os 

f i nanci er os.   

 

Las  ONGs pueden ser  consi der adas dent r o del  sect or  

f i nanci er o no f or mal ,  por  excl usi ón del  s i st ema 

f i nanci er o f or mal ,  el  cual  ha si do t r adi c i onal ment e 

super vi sado por  l a SI SF;  mi ent r as que el  espect r o de 

i nt er medi aci ón no f or mal  no cont aba  con ni ngún t i po de  

r egul aci ón of i c i al .    

 

En est e mar co,  l as ONG' s son ent i dades or gani zadas 

l egal ment e par a i mpl ement ar  pr oyect os de pr omoci ón y 

ayuda a sect or es t r adi c i onal ment e excl ui dos y que por  su 

nat ur al eza y f i nes r eci ben apoyo y asi st enci a 
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i nt er naci onal ,  por  l o que ot r o de l os aspect os que l as 

di f er enci a de l as i nst i t uci ones f or mal es de 

i nt er medi aci ón f i nanci er a es pr eci sament e sus  f i nes no 

comer ci al es.  

 

Las ONG' s especi al i zadas en cr édi t os  han veni do 

ar t i cul ando  su t r abaj o de i nt er medi aci ón  f i nanci er a con 

el  sect or   de l a  mi cr oempr esa,  cumpl i endo una  f unci ón 

que osci l a ent r e  l a compensaci ón soci al  y l a búsqueda de 

hacer  sost eni bl e su car t er a.   Ent r e est as  ONGs,   al gunas 

r eal i zan l a col ocaci ón de  cr édi t os con cr i t er i os 

pr i or i t ar i ament e soci al es,  i ncl uso descui dando l os 

f i nanci er o,  i nspi r ados más en pr áct i cas asi st enci al i st as,  

apl i cando t asas de  i nt er és subsi di adas  y con poc a 

pr eocupaci ón por  i r  const r uyendo pr ocesos de  

r ecuper aci ón de  capi t al  y mí ni ma conci enci a de que est e 

const i t uye un ci c l o pr oduct i vo.   

 

Ot r as  ONGs pr esent an ci er t os ni vel es de desar r ol l o 

t écni co en l a admi ni st r aci ón  de   l a car t er a de cr édi t o,  

consi der ando a l a mi cr oempr esa  como una cl i ent el a 

r ent abl e y menos r i esgosa,  apl i can t asas de  i nt er és que 

per mi t e una cober t ur a de cost os,  t ambi én aval an el  

cr édi t o ef i c i ent ement e y ef ect úan un segui mi ent o 
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cui dadoso par a evi t ar  en l o posi bl e l a mor a,  cuya t asa  

en al gunos casos es r educi da y desar r ol l an en ocasi ones  

acci ones  de cobr os coact i vos en l a f or ma mas r ápi da y de 

menos cost os.   

 

Es i mpor t ant e subr ayar  que l a banca est at al  en el  paí s 

( denomi nada de segundo pi so)  no ot or ga l í neas de cr édi t o 

a t r avés de l as  ONGs,  s i no a t r avés de l a banca 

comer ci al ,  l o que r epr esent a gr andes obst ácul os de acceso 

a f i nanci ami ent o par a sect or es como l a mi cr oempr esa,  dado 

l os el evados r equer i mi ent os pl ant eados por  l as mi smas.   

 

 

1. 4. 1.  CARACTERI ZACI ÓN DE LAS ONGS.   

 

Las ONGs,  son or gani zaci ones que en su mayor í a f unci onan 

con f ondos o donaci ones de capi t al  ext r anj er o,  o bi en con  

pr ést amos que i ncl uyen subsi di os.  Hay ci ent os de  ONGs en 

El  Sal vador ,   var i as de el l as of r ecen  ser vi c i os 

f i nanci er o,  ent r e l os que se dest acan el  cr édi t o;  est as 

i nst i t uci ones  f i nanci er as cubr í an en 1998,  apenas un 

3. 2% del  cr édi t o or i ent ado a l a mi cr oempr esa39,  ser vi c i os  

muy l i mi t ados en cuant o a cober t ur a,  t amaño y capi t al .   

                                            
Encuesta 

Microempresarial, 1998, Ibid. 
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La exper i enci a de movi l i zaci ón cr édi t os es escasa ya que 

con f ondos donados nunca se han vi st o en l a necesi dad de 

movi l i zar  capi t al  par a sus act i v i dades cr edi t i c i as y 

debi do a que l as r egul aci ones no l es per mi t en capt ar  

ahor r os.  

 

Dado que l a gr an mayor í a de ONGs de cr édi t o no son 

aut osuf i c i ent es y se sost i enen del  f i nanci ami ent o 

ext er no,  son ext r emadament e vul ner abl es a l os cambi os en 

l as t endenci as de l a cooper aci ón i nt er naci onal  y como 

r esul t ado muy i nest abl es.  Al gunas t ambi én t i enden a 

pr esent ar  pr obl emas de  i dent i dad,  encuent r an di f í c i l  

def i ni r  su mi si ón y a menudo t r at an de l i di ar  con 

di ver sos t i pos de pr ogr amas ( sal ud,  educaci ón,  et c. ) ,  en 

l ugar  de enf ocar se úni cament e  en l os ser vi c i os 

f i nanci er o.   

 

Por  l o gener al ,  sus pr ogr amas f i nanci er o  est án r educi dos 

al  cr édi t o  y l a asi st enci a t écni ca,  per o no of r ecen 

ot r os ser vi c i os  f i nanci er os val i osos como f ondos de 

gar ant í a,  cuent as cor r i ent es,  segur os,  un l ugar  segur o y 

accesi bl e  par a l os ahor r ant es,  ent r e ot r os.  Muchas  ONGs 

que oper an pr ogr amas en El  Sal vador   i dent i f i can l a f al t a 
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de  una car t er a  suf i c i ent ement e gr ande c omo una bar r er a 

par a mant ener  un pr ogr ama sost eni bl e.   

 

El  t amaño de l a car t er a es un pr obl ema par t i cul ar ment e 

di f í c i l  por que,  baj o l as l eyes sal vador eñas,  como 

i nst i t uci ones   f i nanci er as no f or mal es,  car ecen de 

acceso a l í neas de cr édi t o di sponi bl es a t r avés del  BMI ,  

l a banca de segundo pi so est at al ,  y t i enen pr ohi bi do 

capt ar  ahor r os.  Además,  al  menos que t engan  

f i nanci ami ent o adi c i onal  ext er no o sean capaces de  

gener ar   nuevas f uent es i nt er nas de f i nanci ami ent o,  el  

t amaño de su car t er a cont i nuar á si endo l i mi t ado.  Las 

mi cr oempr esas a menudo car ecen de l a exper i enci a 

empr esar i al  necesar i a  par a admi ni st r ar  con éxi t o gr andes 

car t er as.   

 

1. 4. 2.  EL MARCO JURI DI CO DE  SU FUNCI ONAMI ENTO.   

 

Las ONGs,  por  consi der ar se i nst i t uci ones  s i n f i nes de  

l ucr o,  est án r egi das   por  l a " Ley de  Asoci aci ones  y  

Fundaci ones si n f i nes de l ucr o" 40.  Las ONG adqui er en 

per sonal i dad j ur í di ca  a t r avés del  Mi ni st er i o del  

                                            
40

 Tal como lo establece el art. 1 en donde se menciona el objeto de la ley. 
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I nt er i or  t al  como l o est abl ece el  ar t .  26 de l a mi sma 

l ey.   

 

Par a el  caso par t i cul ar  de  l as  ONG de  cr édi t o  que 

est án ent r e l os i nt er medi ar i os f i nanci er o no bancar i os,  

no exi st e al guna l ey o nor mat i va que r egul e su act i v i dad 

especí f i ca de i nt er medi aci ón or i ent ada a un mej or  

f unci onami ent o.  Aunque en f ebr er o de 2000 se apr obó l a 

Ley de I nt er medi ar i os Fi nanci er o No Bancar i os,  ( LI FNB) ,  

medi ant e l o cual  ser án r egul adas al gunas or gani zaci ones 

que han veni do br i ndando f i nanci ami ent o41,  s i empr e y  

cuando cumpl an con l os r equer i mi ent os que est i pul a est a 

nueva l ey 42 cabe señal ar  que di cha l ey no se ampl i o a l as 

car act er í st i cas  y especi f i c i dades de l as ONGs,  a pesar  de 

que al gunas de el l as est uvi er on par t i c i pando en el  

pr oceso de el abor aci ón y debat e del  ant epr oyect o de est a 

i ni c i at i va.   

 

La Ley apr obada,  r equi er e par a cal i f i car  como 

i nt er medi ar i o f i nanci er o no bancar i o un capi t al  mí ni mo 5 

mi l l ones de col ones y l a r est r i cci ón de una f i gur a l egal  

especí f i ca,  con est o se excl uyo a ent es como l as ONGs,  

                                            
41

 Como son algunas cooperativas de ahorro y crédito, las cajas de crédito y los bancos de 
los trabajadores. 
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Fundaci ones,  al gunas cooper at i vas,  Caj as de Cr édi t o y 

Bancos de l os Tr abaj ador es con menor es mont os de capi t al  

acumul ado a ent r ar  en est a r egul aci ón,  mar gi nándol es de 

ot r os pr i v i l egi os como el  no capt ar  f ondos del  públ i co,  

no ser  pot enci al es canal i zador es de f i nanci ami ent o de 

or gani smos como el  BMI  u ot r as i nst i t uci ones 

i nt er naci onal es que pl ant ean como r equi si t o el  cont ar  con 

un mar co r egul at or i o que sea r econoci do por  l a SSF.  

 

Ent r e l os obst ácul os o l i mi t ant es par a est as ent i dades 

que pl ant ea l a Ley que ent r ar á en vi genci a en j uni o de 

2001;  est án l a r est r i cci ón de oper aci ones que pueden 

r eal i zar  est as ent i dades,  así  como l a i mposi bi l i dad de 

ser  r egul adas si  no cumpl en el  per f i l  car act er i zado en l a 

l ey y el  consecuent e no r econoci mi ent o de l as f undaci ones 

y asoci aci ones como i nt er medi ar i os f i nanci er os no 

bancar i os.  

 

Est a Ley gener al i za l as f i gur as de i nt er medi aci ón 

f i nanci er a exi st ent es  en:  cooper at i vas ( 4 c l ases de 

cooper at i vas) ,  f eder aci ones de cooper at i vas y soci edades 

de ahor r o y cr édi t o.  Si  bi en l a f i gur a de l as Caj as dat a 

de hace más de 50 años y l a de l a  asoci aci ones 

                                                                                                                            
42

 Ley aprobada por el decreto No. 849, promulgado por la Asamblea Legislativa el 17 de 
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cooper at i vas de hace más de 30 años,   muy pocas 

cumpl i r í an con el  r equi s i t o del  capi t al  ( aunque t al  vez 

sea menos di f í ci l  cubr i r  el  r equi s i t o del  númer o de 

mi embr os) .   

 

La i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  r epr esent a en el  

paí s l a i nst i t uci onal i dad f i nanci er a par a l os pequeños 

capi t al es y a t r avés de l os años ha enf r ent ado l a 

i ndi f er enci a y hast a l a oposi c i ón sobr e su exi st enci a de 

par t e de l as i nst anci as of i c i al es.  La amenaza par a muchas 

de est as i nst i t uci ones es su desapar i c i ón que podr í a 

asumi r  l a f or ma de f usi ones o l i qui daci ones,  haci endo más 

di f í c i l  l a cr eaci ón de nuevas,  a menos que pasen a ser  

capi t al i zadas y apoyadas por  buscador es de gananci as como 

l os bancos comer ci al es,  par a consi der ar l as como par t e de 

sus congl omer ados,  con l o que se pondr í a en pel i gr o su 

car áct er  de si n f i nes de l ucr o.  

 

En cuant o a l as Caj as de Cr édi t o,  no ser á f áci l  r euni r  

var i as asoci aci ones o caj as que pudi er an apor t ar  2. 5 

mi l l ones de col ones cada una de el l as,  aún cuando se 

f usi onar an,  muchas de el l as par a r euni r  el  capi t al  de 5 

                                                                                                                            
febrero del 2000 y que entrará en vigencia el 1 de enero del 2001.  



 48 

mi l l ones;  mucho menos l ogr ar  agr upar  100 de el l as con 

di cho capi t al  mí ni mo par a que apor t en 250 mi l  cada una.   

 

Y por  l o que se r ef i er e a l as soci edades de ahor r o y 

cr édi t o con l os mont os de capi t al  que manej an,  ser á mas 

f áci l  de const i t ui r l as con apor t es de soci os capi t al i st as 

con l a ment al i dad de hacer  negoci o;  per o no con l a 

r euni ón de f undaci ones o asoci aci ones si n f i nes de l ucr o;  

a menos que ést as úl t i mas hi c i er an al i anzas con 

or gani smos i nt er naci onal es,  como ha ocur r i do en El  

Sal vador  con l a f i gur a de l as f i nanci er as 43;  aunque est e 

t i po de pr ocesos no est án cont empl ados en l a l ey.  

 

En cuant o a l a r est r i cci ón de sus oper aci ones l as caj as y 

l as asoci aci ones cooper at i vas han demost r ado hast a hoy 

que pueden ser  una f i gur a de i nst i t uci onal i dad f i nanci er a 

vi abl e par a el  desar r ol l o f i nanci er o r ur al ;  v i abi l i dad 

que se pot enci ar í a s i  pasar an a f or mar  par t e de una 

pol í t i ca del i ber ada del  gobi er no par a el  desar r ol l o 

r ur al .  El l as podr í an ser  l as f i gur as adecuada par a hacer  

más pr oduct i vas l as r emesas que l os emi gr ant es enví an a 

sus f ami l i as r esi dent es en l as ár eas r ur al es.  Aunque est a 

l ey excl uye l as oper aci ones en moneda ext r anj er a;  a pesar  

                                            
43

 El caso de CALPIA es un ejemplo de este tipo de procesos. 
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que l a Feder aci ón de Asoci aci ones Cooper at i vas de Ahor r o 

y Cr édi t o de El  Sal vador  ( FEDECACES) ,  ya est a capt ando 

di chas r emesas a t r avés de su r ed de más de 30 mi embr os.  

 

En cuant o a l a opci ón de mant ener se no f or mal ,  hast a l a 

f echa t oda nueva asoci aci ón cooper at i va de ahor r o y  

cr édi t o es aut or i zada por  el  I nst i t ut o Sal vador eño de 

Foment o Cooper at i vo I NSAFOCOOP,  y ést e no exi ge un mí ni mo 

de capi t al ,  s i no un mí ni mo de 15 asoci ados;  baj o el  

ent endi do que l a cooper at i va cr ecer á  y se desar r ol l ar á 

or gani zat i va e i nst i t uci onal ment e,  de acuer do a su pr opi o 

cr eci mi ent o económi co y de sus f undador es/ as y l a 

adhesi ón de nuevos mi embr os;  además de que no pueden 

capt ar  f ondos de t er cer os,  por  l o que ar r i esgan su pr opi o 

capi t al .   

 
Exi st en f uer t es ar gument os par a que l as f undaci ones y 

asoci aci ones ( ONGs) ,  cont i núen pl ant eando sus punt os de 

vi st a,  l o que se const i t uye como un desaf í o par a or i ent ar  

el  f i nanci ami ent o hací a sect or es que secul ar ment e han 

est ado excl ui dos de él  y par a sent ar  l as bases de un 

Si st ema Fi nanci er o que en su conj unt o est é or i ent ado al  

desar r ol l o.  
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II. SITUACION DE LAS MICROEMPRESAS  Y DE LAS ONGs DE  

    CRÉDITO EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y LA  

    LIBERTAD. 

 
 

2. 1.  DESCRI PCI ÓN DE LA MI CROEMPRESA EN LA ZONA DE      

     ESTUDI O.  

 

Los depar t ament os de San Sal vador  y La Li ber t ad,   

r epr esent an en conj unt o el  segment o del  t er r i t or i o 

naci onal  donde se encuent r a l a mayor  concent r aci ón de 

mi cr oempr esas.  

 

De acuer do con  l a Encuest a Mi cr oempr esar i al  de 199844,   

en El  Sal vador  exi st í an 468, 717 mi cr oempr esas,  de l as 

cual es en San Sal vador  y La Li ber t ad se ubi caban 173, 835 

y 39, 717 r espect i vament e;  sumando en conj unt o un t ot al  de 

213, 552,  l o que si gni f i ca que est os dos depar t ament os 

                                            
44

 Como una de las fuentes principales de referencia para caracterizar a la microempresa a 
nivel nacional, se trabajo la base de datos de FOMMI98 para analizar la situación del sector 
en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Encuesta Micorempresarial 1998; 
Programa de Fomento de la Microempresa- FOMMI II, Unión Europea, Dirección General de 
Estadística y Censos, DIGESTYC. 
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agr upan el  45. 5% del  t ot al  de uni dades mi cr oempr esar i al es 

exi st ent es en El  Sal vador .   

 

La mi sma encuest a est abl eci ó que ent r e  1996 y 1998 hubo 

un i ncr ement o del  númer o de mi cr oempr esas en t odo el  

paí s,  t ant o en zonas ur banas como r ur al es,  en el  or den de 

un 17. 9%,  per o al  ver i f i car  est e i ncr ement o es  más 

sensi bl e en el  ár ea ur bana,  en l a cual  se i ncr ement ó en 

un 27. 9. % con r espect o a 1996.  Est o expr esa el  

s i gni f i cado que l a mi cr oempr esa ha veni do t eni endo como 

al t er nat i va de empl eo par a un segment o i mpor t ant e de l a 

pobl aci ón en el  paí s.  

 

Tomando en cuent a que San Sal vador  y La Li ber t ad 

r epr esent an dos de l os depar t ament os más ur bani zados del  

paí s,  y que por  l a mi gr aci ón i nt er na se han conver t i do en 

gr andes r ecept or es de f l uj os de i nmi gr ant es,  dada l a 

búsqueda de mej or es opor t uni dades de t r abaj o y de vi da,  

se podr í a pl ant ear  ést a como una de l as causas del  

i ncr ement o en el  númer o de mi cr oempr esas en el  ár ea 

dur ant e el  per í odo de 1996 a 1998.  

 

En cuant o a su ubi caci ón geogr áf i ca,  de acuer do a l a 

Encuest a Mi cr oempr esar i al  de 1998,  en San Sal vador  el  90% 
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est aba r epr esent ado por  mi cr oempr esas del  ár ea ur bana y 

sol o el  10% cor r espondí an al  ár ea r ur al ,  l o que expr esa 

t ant o el  acel er ado pr oceso de ur bani zaci ón de est e 

depar t ament o,  como l a concent r aci ón de l a act i v i dad 

mi cr oempr esar i al  en zonas ur banas,  dadas múl t i pl es 

condi ci ones ( i nf r aest r uct ur a,  ser vi c i os,  concent r aci ón de 

pobl aci ón,  ent r e ot r as) .  

 

En t ant o que en el  muni ci pi o de La Li ber t ad,  l a encuest a 

r egi st r a que el  75. 2% de l as mi cr oempr esas cor r espondí an 

a l a zona ur bana y 24. 8% al  ár ea r ur al ( ver  Anexo No. 1,  

Cuadr o No.  1) ,  l o que conf i gur a,  con r el aci ón al  

depar t ament o de San Sal vador ,  un cont ext o más r ur al  en 

est e depar t ament o y una di námi ca de ur bani zaci ón menos 

acel er ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1

Microempresas Según ubicación

geografica   en San Salvador  y

LaLibertad.(1998)

86%

14%

URBANAS

RURALES
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Fuent e :  El abor aci ón pr opi a en base a  Encuest a 

Mi cr oempr esar i al  1998.  

 

 

Fuent e:  El abor aci ón pr opi a en base a Encuest a Mi cr oempr esar i al ,  
1998.  
 

Se puede deduci r  que el  cr eci mi ent o del  númer o de 

mi cr oempr esas en est a ár ea ent r e 1996 y 1998 coi nci de con 

el  compor t ami ent o de l a mi cr oempr esa a ni vel  naci onal  de 

un 27. 9% en zona ur bana ó i ncl uso más ( dado el  mayor  

ni vel  de concent r aci ón pobl aci onal  de est os dos 

depar t ament os) .  Est a t endenci a de cr eci mi ent o de l a 

mi cr oempr esa,  ubi cada por  sus car act er í st i cas más en el  

sect or  no f or mal  de l a economí a se consi der a di f í c i l  de 

r ever t i r  por  di f er ent es causas,  ent r e el l as,  l a 

i ncapaci dad que ha t eni do l a economí a sal vador eña par a 

gener ar  una di námi ca de empl eo di gno par a t oda l a 

pobl aci ón en edad de l abor ar .  
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Dada est a t endenci a,  ex i st e l a posi bi l i dad de que El  

Sal vador  cuent e par a el  año 2000,  con 552, 000 

mi cr oempr esas de acuer do con l a di námi ca de cr eci mi ent o 

most r ada en el  per í odo ent r e 1996 y 1998.  

 

En r ef er enci a al  ni vel  educat i vo de l a pobl aci ón que se 

desenvuel ve en l a mi cr oempr esa en l os Depar t ament os de 

San Sal vador  y La Li ber t ad en 1998 ( ver  Anexo No. 1,  

Cuadr o No. 2) ,  en su mayor í a,  un 63. 9%,  se concent r a ent r e 

el  pr i mer  y el  noveno gr ado,  l o que r ef l ej a un ni vel  

educat i vo t odaví a muy bási co,  mi ent r as que un 16. 2% habí a 

cur sado est udi os ent r e el  pr i mer  y ul t i mo año de 

bachi l l er at o y sól o un 3. 7% habí a cur sado est udi os 

uni ver si t ar i os y ot r o 1. 1% est udi os no uni ver si t ar i os.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2

Microempresas según nivel educativo San Salvador y La 

Libertad (1998)
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Fuent e :  El abor aci ón pr opi a en base a  Encuest a Mi cr oempr esar i al  
1998.  
 

 

Est a s i t uaci ón expr esa t ambi én l a  casi  i nexi st ent e 

f or maci ón t écni ca,  admi ni st r at i va o empr esar i al  con que 

cuent an l as per sonas que se desenvuel ven en est e sect or ,  

l o que est ar í a r el aci onado y ser vi r í a par a expl i car  el  

ni vel  de concent r aci ón de l a mi cr oempr esa en l os 

segment os de subsi st enci a y en l os gi r os de comer ci o y 

ser vi c i os,  en l os cual es no se r equi er e un det er mi nado 

ni vel  educat i vo f or mal ,  ni  f or maci ón t écni ca o 

admi ni st r at i va especí f i ca.  

 

En cuant o al  sexo de l os/ as pr opi et ar i os/ as de l as 

mi cr oempr esas( ver  Anexo No. 1,  Cuadr o No. 3) ,  en San 

Sal vador  el  64% de l os pr opi et ar i os ( as)  de mi cr oempr esas 

er an muj er es y el  r est o hombr es,  l o que r ef l ej a un mayor  
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ni vel  de concent r aci ón de muj er es l abor ando en est e 

sect or  como al t er nat i va económi ca.  Mi ent r as que en  La 

Li ber t ad el  34% er an muj er es y el  66% hombr es,  s i t uaci ón 

que t ambi én se obser va en l a r el aci ón ent r e l o ur bano y 

r ur al ,  ya que exi st e una t endenci a a que l as muj er es se 

i ncor por en a est e sect or  en mayor  medi da en l as zonas 

ur banas.  En est e aspect o,  l os dos depar t ament os como 

pr omedi o most r aban  que el  56% de l as mi cr oempr esas 

t ení an como pr opi et ar i as a muj er es.  

 

A ni vel  naci onal  ha si do pat ent e l a t endenci a de una 

acel er ada i ncor por aci ón de l as muj er es a di f er ent es 

act i v i dades económi cas,  per o que en r el aci ón a l as 

desar r ol l adas por  l os hombr es,  se car act er i zan por  t ener  

menor es ni vel es de i ngr esos 45,  así  como menor  cal i dad en 

sus condi ci ones l abor al es ( mí ni mas o nul as pr est aci ones 

soci al es) ,  car act er í st i cas compar t i das con l as exi st ent es 

sobr et odo en l os ni vel es  de subsi st enci a y acumul aci ón 

si mpl e de l a mi cr oempr esa que es donde se concent r an en 

su mayor í a l as muj er es.  

 

                                            
45

 Lo que ha sido analizado en el ámbito laboral donde las mujeres registran un Índice de 
Remuneración Media de Género, IRMG, un 30% menor que el de los hombres en base a 
datos de salarios nacionales urbanos y rurales. Martínez, Julia Evelyn, ( 2000),"Cómo está 
la equidad de género de la economía salvadoreña?". Aporte a la evaluación del seguimiento 
de la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer: Área Mujer y 
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La mi cr oempr esa r epr esent a par a l as muj er es que se 

desenvuel ven en el l a,  una al t er nat i va al  desempl eo,  una 

puer t a a l ogr ar  su subsi st enci a y l a de sus f ami l i as,  l o 

que r esul t a más pat ent e cuando se anal i za que,  ot r a de 

l as car act er í st i cas de l a mayor í a de est as muj er es es que 

son sost enedor as de f ami l i a46,  l o que r ef l ej a condi ci ones 

de uso del  t i empo y de l os r ecur sos e i ngr esos obt eni dos 

di f er ent e del  que hacen l os hombr es,  y que en el  caso de 

l as muj er es se or i ent a f undament al ment e a l a f ami l i a,  

r egi st r ando además,  dobl es j or nadas de t r abaj o de ent r e 

15 y 18 hor as al  dí a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
Economía en El Salvador; Publicaciones del Movimiento de Mujees Mélida Anaya Montes, 
M.A.M., El Salvador. 

Grafico 3

Según sexo del microempresario/a en San 

Salvador  y La Libertad (1998)
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Fuent e :  El abor aci ón pr opi a en base a  Encuest a Mi cr oempr esar i al  
1998.  
 

Como ot r o aspect o r el evant e a t omar  en cuent a apar ece que 

como r esul t ado de cl asi f i car  l as mi cr oempr esas por  su 

ni vel  de vent as ( ver  Anexo No. 1,  Cuadr o No. 4) ,  par a San 

Sal vador  l as mi cr oempr esas de subsi st enci a r epr esent aban 

el  85%,  l as de acumul aci ón si mpl e el  10% y l as de 

acumul aci ón ampl i ada el  4%.  Mi ent r as que en La Li ber t ad 

l a mi cr oempr esa de subsi st enci a r epr esent aba el  91%,  l as 

de Acumul aci ón Si mpl e el  6%,  l as de acumul aci ón ampl i ada 

el  2%.   

 

En pr omedi o par a l os dos depar t ament os,  el  86. 2% son 

mi cr oempr esas de subsi st enci a,  el  8. 7% de acumul aci ón 

si mpl e y el  3. 5% de acumul aci ón ampl i ada.  Est a s i t uaci ón 

i mpl i ca que l a mayor í a de uni dades económi cas se 

concent r a en el  segment o de subsi st enci a donde no cuent an 

con ut i l i dades par a poder  ampl i ar  su i nver si ón si no que 

t odos sus i ngr esos se or i ent an al  consumo f ami l i ar  y par a 

                                                                                                                            
46

 Concepto que se presenta como alternativo al de jefatura de familia, por sus implicaciones 
de jerarquía y que para el fin de este estudio se planteo como más pertienente. 
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posi bi l i t ar  cont i nuar  con el  f unci onami ent o mí ni mo de l a 

act i v i dad económi ca  l o que per mi t e mant ener  el  empl eo.  

 

 

 

 

Desde est as condi ci ones,  par a l os depar t ament os de San 

Sal vador  y La Li ber t ad,  l a mi cr oempr esa se pr esent a en un  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuent e:  El abor aci ón pr opi a en base a Encuest a Mi cr oempr esar i al ,  

1998.  

 

88% como una al t er nat i va al  desempl eo,  l o que r el aci onado 

con l as condi ci ones educat i vas y de f or maci ón t écni ca de 

Grafico 4

Miocroempresas segun Rango de  Ventas  En San Salvador y La 

Libertad
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l os/ as par t i c i pant es r ef l ej a l as pocas posi bi l i dades que 

t i ene est a pobl aci ón de acceder  al  empl eo f or mal .  

La cl asi f i caci ón de l a mi cr oempr esas por  el  gi r o de 

act i vi dad( Ver  Anexo No. 1,  Cuadr o No. 5) ,  daba como 

r esul t ado en San Sal vador  que el  58% se dedi caban al  

comer ci o,  21% a l a manuf act ur a,  8% a l a vent a de 

ser vi c i os,  l as mi cr oempr esas que se dedi caba a l a 

pr oducci ón agr í col a er an apenas un 0. 28%,  mi ent r as que un  

11% se dedi caba a ot r os gi r os no especi f i cados y el  0. 66% 

a l a i nt er medi aci ón f i nanci er a.  

 

En La Li ber t ad l a di st r i buci ón de l a mi cr oempr esa por  

gi r o r egi st r aba que el  50% se dedi caban al  comer ci o,  

26. 2% a l a manuf act ur a,  12. 9%  a l a vent a de ser vi c i os,  

mi ent r as que l as dedi cadas a l a pr oducci ón agr í col a 

apenas al canzaban el  0. 8%,  un 9. 7% se dedi caba a ot r os 

gi r os no especi f i cados y un 0. 27% se or i ent aban a l a 

i nt er medi ar i as f i nanci er as.  

 

Como se muest r a en l a gr áf i ca si gui ent e,  par a ambos 

depar t ament os l os r esul t ados pr omedi o con r espect o al  

gi r o expr esaban que más del  50% de l as mi cr oempr esas s e 

or i ent aban a l a act i v i dad comer ci al  l o que i mpl i caba el  

énf asi s de est e sect or  hací a act i v i dades que r equi er en 
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por  sus car act er í st i cas gener al es menor es mont os de 

i nver si ón en capi t al  f i j o y a l a vez menos cual i f i caci ón 

t écni ca en el  per sonal  empl eado,  l o que l a i dent i f i ca 

como una de l as act i v i dades al t er nat i vas al  desempl eo.  

 

En el  gi r o de manuf act ur a se i nscr i bí a l a qui nt a par t e de 

l as mi cr oempr esas de l a zona,  de donde se puede i nf er i r  

que es en est e gr upo donde se podr í a l ocal i zar  l a 

pobl aci ón empl eada con mayor es ni vel es de t ecni f i caci ón o 

especi al i zaci ón en al guna r ama manuf act ur er a o de of i c i os 

t r adi c i onal es ( car pi nt er í a,  zapat er í a,  sast r er í as,  et c. ) .  

 

En el  gi r o de vent a de ser v i c i os se r egi st r ar on un 

pr omedi o de 9. 5% de l as mi cr oempr esas de l a zona,  

mi ent r as que en l a act i v i dad de pr oducci ón agr í col a 

apenas se i dent i f i caba un pr omedi o del  0. 4%.   

Tal  como l os r esul t ados pl ant eados por  l a encuest a 

FOMMI 98 a ni vel  naci onal ,  par a est os dos depar t ament os,  

l as act i v i dades desar r ol l adas por  l a mi cr oempr esa son 

poco di ver sas y en gener al ,  r equer í an mí ni mos ni vel es de 

Fuente : Elaboración propia en base a  Encuesta Microempresarial 1998. 

Grafico 5

Microempresas por Giro de  Actividad Economica en San 

Salvador y La Libertad (1998)
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i nver si ón en capi t al  f i j o,  t ecnol ogí a y f or maci ón de 

r ecur sos humanos,  l o que se expl i ca t ambi én al  obser var  

su segment aci ón concent r ada en l a mi cr oempr esa de 

subsi st enci a.  

 

En cuant o a l a l ocal i zaci ón de l as mi cr oempr esa( ver  Anexo 

No. 1,  Cuadr o No. 6) ,  r espect o a,  s i  est aban l ocal i zadas en 

l a v i v i enda del  pr opi et ar i o/ a o  en ot r o l ugar ,  como 

r esul t ado pr omedi o de ambos depar t ament os est udi ados se 

r egi st r aba que el  54. 5% de l as mi cr oempr esas r adi can en 

el  mi smo l ugar  de l a v i v i enda del / a pr opi et ar i a/ o.  Lo que 

par a ambos depar t ament os pr esent a una si gni f i cat i va 

di f er enci a,  ya que mi ent r as en La Li ber t ad l a v i v i enda y 

l a mi cr oempr esa er an compar t i das en un 99%,  en San 

Sal vador  en un 40%.   

 

Est a s i t uaci ón r ef l ej aba que dadas l as condi ci ones de 

l i mi t ados r ecur sos con que cuent an l as mi cr oempr esas,  se 

veí an f or zadas a t ener  l a v i v i enda del  pr opi et ar i o/ a como 

l ocal  de f unci onami ent o,  o bi en,  sobr et odo en el  caso de 

l as muj er es u hombr es,  sost enedor as/ es  de f ami l i a que por  

l a necesi dad del  cui do de l os hi j os/ as y del  ámbi t o 

domést i co,  er a necesar i o compar t i r  el  f unci onami ent o de 

l a mi cr oempr esa con el  del  hogar .  Lo que en ambos casos 
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i mpl i caba una l i mi t aci ón de r ecur sos e i nf r aest r uct ur a de 

apoyo soci al  par a l a pobl aci ón de est e sect or .  

 

Es i mpor t ant e anot ar  que ent r e l os i ndi cador es 

cual i t at i vos que van di f er enci ando a una mi cr oempr esa de 

subsi st enci a,  de una de acumul aci ón si mpl e y de 

acumul aci ón ampl i ada est á pr eci sament e el  cont ar  con un 

l ocal  apar t e de l a v i v i enda,  l o que par a el  segment o de 

subsi st enci a r esul t aba según est as ci f r as poco pr obabl e.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 6
Ubicación de  las  microempresas en San 

Salvador y La Libertad(1998)
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Fuent e :  El abor aci ón pr opi a en base a  Encuest a 

Mi cr oempr esar i al  1998.  

 

2. 2.  CARACTERÍ STI CAS DEL MERCADO FI NANCI ERO EN SAN  

     SALVADOR Y LA LI BERTAD.  

 

En El  Sal vador  exi st en ent i dades f i nanci er as de car áct er  

f or mal  y no f or mal ,  se consi der an ent i dades f i nanci er as 

de car áct er  f or mal  l os bancos y f i nanci er as r econoci das y 

super vi sadas por  l a Super i nt endenci a del  Si st ema 

Fi nanci er o,  SI SF,  mi ent r as que,  l as i nt er medi ar i as 

f i nanci er as no f or mal es son t odas l as ent i dades no 

super vi sadas por  el  SI SF,  aún cuando est én r egul adas por  

ot r as l eyes como sucede en el  caso de l as Asoci aci ones de 

Ahor r o y Pr ést amos,  Cooper at i vas y Feder aci ones de Caj as 

de Cr édi t o,  que son super vi sadas por  el  I nst i t ut o 

Sal vador eño de Foment o Cooper at i vo,  I NSAFOCOOP47 que 

depende del  Mi ni st er i o del  I nt er i or .  

 

En est e ámbi t o de l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  

se encuent r a t ambi én l as Or gani zaci ones No 

                                            
47

 Kandell, Susan, Lazo Francisco(1998);Crédito para los Sectores Populares de El 
Salvador, FUNDE, Editorial Algier impresores, El Salvador, p.49 
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Guber nament al es,  ONGs,  que i mpul san pr ogr amas de cr édi t o 

y que son r egul adas por  ot r a l egi s l aci ón especí f i ca 48 y 

que dependen del  Mi ni st er i o del  I nt er i or .   

 

Par a el  caso sal vador eño,  es el  Banco Cent r al  de Reser va,  

BCR,  l a ent i dad r ect or a de t odo el  s i st ema49,  por  ser  el  

r esponsabl e de r egi r  l a pol í t i ca monet ar i a del  paí s,  en 

t ant o que l a Super i nt endenci a del  Si st ema Fi nanci er o 

( SI SF) ,  es l a ent i dad f i scal i zador a del  s i st ema bancar i o 

f or mal  ( Bancos y f i nanci er as e i nst i t uci ones of i c i al es de 

cr édi t o) .  

 

Una de l as car act er í st i cas  pr i nci pal es de nuest r o Si st ema 

Fi nanci er o Naci onal  es que se encuent r a en una 

desar t i cul aci ón con r espect o a l as act i v i dades 

pr oduct i vas f undament al es del  paí s,   expr esando una 

concent r aci ón ol i gopól i ca del  mer cado f i nanci er o al  veni r  

concent r ando más del  60% del  cr édi t o en l o que ser í a una 

t r et ada bancar i a50 (  l os cuat r o bancos mas gr andes en el  

mer cado f i nanci er o) .  

 

                                            
48

 Referida en el capítulo I.  
49

 Papel que ha sido redefinido con la recién aprobada  (Nov-2000) Ley de Integración 
Monetaria que desaparece la Política Monetaria y la función original del BCR. 
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Si t uaci ón que t ambi én se r ef l ej a por  el  l ado de l a 

demanda,  ya que el  acceso del  cr édi t o se ha concent r ado 

apenas en cuat r oci ent os cl i ent es l o que r epr esent a un 

ol i gopsoni o de donde uno de l os pr i nci pal es agent es 

económi cos ausent es es l a mi cr oempr esa a pesar  de 

r epr esent ar  el  24% del  Pr oduct o I nt er no Br ut o,  PI B y 

absor ber  el  31% de l a Pobl aci ón Económi cament e Act i va,  

PEA ocupada51.  

 

La pr i nci pal  f uent e de f i nanci ami ent o de l os bancos 

comer ci al es son l os depósi t os de ahor r o y a pl azo f i j o 

menor es cont r at ados a menos de un año,  l os pr ést amos son 

pr i mor di al ment e de cor t o pl azo.  Dent r o de l a banca de 

f oment o se ubi can el   Banco de Foment o Agr opecuar i o,  

( BFA) ,  el  Banco Hi pot ecar i o,  ( BH) ,   a una ent i dad est at al  

de cr édi t o FI GAPE,  y a una f eder aci ón que agl ut i na un 

gr upo de cooper at i vas baj o cont r ol  est at al  FEDECREDI TO.  

La act i v i dad pr i nci pal  del  BFA  ha est ado or i ent ada al  

pequeño cr édi t o r ur al  y l a de FEDECREDI TO,  al  cr édi t o 

par a asal ar i ados,  así  como t ambi én al  pequeño cr édi t o 

r ur al  aunque ambas ent i dades t ambi én ef ect úan 

col ocaci ones a pequeña y mi cr o empr esa del  ár ea ur bana.  

                                                                                                                            
50

Moreno, Raúl, (1998),"Las reformas a los entes reguladores y supervisores del Sistema 
Financiero y el rol de los intermediarios financieros no formales en el desarrollo nacional" 
investigación del Aea de Etudios Mcroeconómicos de FUNDE, El Salvador. 
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FI GAPE,  se especi al i zó excl usi vament e en el  cr édi t o al  

mi cr ocomer ci o ur banos.  

Cuadr o No.  1   

Dest i no del  cr édi t o de l os Bancos Comer ci al es y 

Fi nanci er as.  

( mi l l ones de col ones)  

Sect or es de dest i no 1996 1997 1998 1999 

Agr opecuar i os  3, 770. 70 3, 573. 80 2, 886. 70 3, 202. 5 

Mi ner í a y cant er as  2. 80 7. 0 8. 7 6. 1 

I ndust r i a manuf act ur er a 6, 650. 50 6, 028. 70 6, 824. 1 7, 610. 6 

Const r ucci ón y v i v i enda 3, 893. 80 4, 614. 90 4, 699. 6 4, 976. 5 

El ec.   gas,  agua,   y  

Ser v.  Sani t ar i os.  

144. 50 235. 60 512. 9 214. 1 

Comer ci o 13, 376. 8

0 

13, 930. 80 13, 657. 40 12, 577. 0 

Tr anspor t e,  al macén.  633. 00 559. 50 654. 70 752. 2 

Ser vi c i os  1, 445. 3 1, 607. 5 2, 237. 1 2, 251. 7 

Ot r as act i v i dades  1, 785. 30 2, 586. 20 2005. 80 2, 309. 8 

Pr ést amos per sonal es  1, 871. 60 2, 127. 30 2, 150. 50 5, 160. 2 

Tot al  33, 574. 4

0 

35, 276. 30 35, 637. 30 39, 060. 7 

Fuent e:  BCR 

 

                                                                                                                            
51

 Según cifras del Libro Blanco de la Microempresa. 
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Como se ve en l as c i f r as del  cuadr o ant er i or ,  del  t ot al  

del  mont o ot or gado a l os di f er ent es sect or es económi cos,  

en l os cuat r o años que se i l ust r a,  es el  sect or  comer ci o 

el  que pr esent a mayor es mont os de cr édi t o,  r epr esent ando 

par a 1996 el  39. 8%,  mi ent r as que par a 1999 r epr esent aba 

t odaví a l a t er cer a par t e del  f i nanci ami ent o comer ci al  

ot or gado( 32. 1%) ,  l o que compar ado con el  sect or  

agr opecuar i o,  que par a 1999 r egi st r a apenas un 8. 2%,  y el  

de i ndust r i a y manuf act ur a un 19. 4%,  expr esa l as 

pol í t i cas de ot r ogami ent o de cr édi t o de est as 

i nst i t uci ones comer ci al es,  or i ent adas más a act i v i dades 

de cor t o pl azo y que se concent r an más en l as zonas 

ur banas del  paí s.  

 

En l o que r espect a al  ár ea de est udi o de San Sal vador  y 

La Li ber t ad,  l a pr esenci a del  Si st ema Fi nanci er o f or mal  y 

no f or mal  se i nscr i be de l a s i gui ent e maner a :  

Cuadr o No.  2 

Pr esenci a del  Si st ema Fi nanci er o en l a Zona de Est udi o.  

Dept o.  Bancos  
y 

Fi nanci e
r as 

C,  de 
Cr édi t o 

/  Bancos 
Tr abaj ad

or es 

Cooper at i v
as 

FEDECASES 

ONGs /  
Sucur sal es 

FI GAP
E 

Tot al  de 
I nst i t uci ones

.  

SAN 
SALVADO

R 

151 6 Caj as          
1 Banco 

14 41 3 216 
 

La 
Li ber t a

d 

27 5 Caj a.  3 1 1 37 

Tot al  178 11 Caj a 
1 Banco.  

17 42 4 253 

Fuent e:  FUNDAMI CRO,  1999.  
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En suma en l os dos depar t ament os l as i nst i t uci ones 

f or mal es y no f or mal es son 253 del  t ot al  en el  paí s de 

472 i nst i t uci ones 52,  o sea que est os dos depar t ament os 

concent r aban el  53. 6% de dependenci as de l as 

i nst i t uci ones f i nanci er as del  paí s,  l o que puede ser  

t ambi én un i ndi cador  de l a concent r aci ón del  cr édi t o a 

ni vel  t er r i t or i al .  

 

En cuant o a l a s i t uaci ón de acceso al  cr édi t o que 

pr esent a l a mi cr oempr esa dur ant e 199853 ( FOMMI 98) ,  par a 

l os depar t ament os de San Sal vador  y La Li ber t ad,  se 

muest r a que en San Sal vador  el  68. 7% de l a mi cr oempr esa 

i ni c i ar on su negoci o con ahor r o per sonal ,  di ner o de 

ami st ades o par i ent es,  o bi en de un r egal o f ami l i ar ;  

mi ent r as que sol o 3. 5% obt uvo cr édi t o de l a banca 

comer ci al ,  un 1. 7% en FEDECREDI TO y apenas un 0. 85% l o 

hi c i er on en ONGs,   un ( 0. 76%)  en Fi nanci er a CALPI A.  

 

Est a s i t uaci ón r ef l ej a que l a mayor  demanda de cr édi t o de 

l a mi cr oempr esa en el  depar t ament o de San Sal vador  est aba 

si endo cubi er t a por  medi os i ndi v i dual es en el  mar co de l o 

no f or mal  y no or gani zado,  ya que sol o el  6. 9% es 

                                            
52

 FUNDAMICRO, tríptico informativo, octubre de 1999. 
53

 Ver Anexo 1, Cuadro No.  8. 
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cubi er t o por  el  Si st ema Fi nanci er o t ant o consi der ado 

f or mal  como no f or mal .  

 

Mi ent r as que en l o que r espect a a La Li ber t ad,  un 70% 

i ni c i ar on sus negoci os con ahor r os per sonal es,  r egal o 

f ami l i ar ,  o di ner o de ami st ades o par i ent es,  mi ent r as que 

sol o 2% obt uvi er on cr édi t o de l a banca comer ci al ,  2. 42% 

en FEDECREDI TO,  1. 08% en f i nanci er a CALPI A,  y t an sol o un 

0. 27% l o hi zo en ONG.  

 

Lo que r ef l ej a una si t uaci ón si mi l ar  a l a del  

depar t ament o de San Sal vador  per o i ncl uso con menor  

i nci denci a de l a banca comer ci al  en l os cr édi t os 

obt eni dos,  l o que se puede expl i car  dado que est e 

depar t ament o pr esent a un cont ext o más r ur al  y de menor  

cober t ur a de l os ser vi c i os bancar i os comer ci al es.   

 

Respect o a l a sol i c i t udes de cr édi t o sat i sf echas e 

i nsat i sf echas de l a mi cr oempr esa en l os depar t ament os de 

San Sal vador  y La Li ber t ad,  después de i ni c i ado el  

negoci o54 se t i ene que par a San Sal vador ,  sol o el  20. 9% 

hi c i er on sol i c i t ud y obt uvi er on cr édi t o,  un 2. 1% pr esent ó   

sol i c i t ud y no obt uvo cr édi t o.  Mi ent r as que en el  

                                            
54

 Ver Anexo 1, Cuadro No. 8. 
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depar t ament o de La Li ber t ad,  apenas un 17. 2% de l as 

mi cr oempr esas,  pr esent ar on sol i c i t ud y obt uvi er on el  

cr édi t o,  y un 2. 1% pr esent ar on sol i c i t ud y no obt uvi er on 

el  cr édi t o.   

 

Est as ci f r as expr esaban que l a mi cr oempr esa accesa apenas 

en una qui nt a par t e al  cr édi t o f or mal  y no f or mal ,  ent r e 

ot r as r azones,  por que no cuent an con l os r equi si t os 

pl ant eados por  l as i nst i t uci ones y por  l os pr ocedi mi ent os 

par a obt ener  el  f i nanci ami ent o que pl ant ean di f i cul t ades 

par a qui enes l o r equi er en.  

 

2. 3.  CARACTERÍ STI CAS DE LAS ONGS EN LA ZONA DE  
ESTUDI O.   
 

 
De l as ONGs descr i t as con pr esenci a en l a zona según 

f uent es r el aci onadas con l as mi cr of i nanzas 55,   41 t i enen 

pr esenci a con of i c i na en San Sal vador  y 1 en La Li ber t ad,  

par a f i nes del  pr esent e est udi o t omamos una muest r a de 9 

ONGs par a anal i zar  aspect os t al es como:  su mi si ón,   

nat ur al eza y f i nes;  f uent es de f i nanci ami ent o;  per f i l  de 

usuar i os/ as de ser vi c i os;  l í neas  de cr édi t os;  modal i dades 

de cr édi t o;  r equer i mi ent os par a ot or gar  cr édi t os;  

condi ci ones del  cr édi t o;  car t er a de cl i ent es en gener al  y 

                                            
55

 FUNDAMICRO, (1999), boletín de presentación. 
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en l a zona;  mont os de l os cr édi t os;   y ni vel  de mor a 

ent r e ot r os.  

 

Las ONGs est udi adas f uer on:  Fundaci ón GENESI SS,  y l a 

Fundaci ón Duar t e,  especi al i zadas en mi cr ocr édi t o,  y ot r as 

pr oveedor as de ser vi c i os f i nanci er os y de desar r ol l o 

empr esar i al  como l a Fundaci ón Bál samo,  Fundaci ón par a l a 

Cooper aci ón y el  Desar r ol l o de El  Sal vador ,  ( CORDES) ,  

Fundaci ón Sal vador eña de Apoyo I nt egr al ,  ( FUSAI ) ,  

Asoci aci ón Sal vador eña de Ext ensi oni st as del  I NCAE,  

( ASEI ) ,  Fundaci ón  par a l a Reconst r ucci ón y el  

Desar r ol l o,   ( REDES) ,  l a Asoci aci ón de Pr oyect os 

Comunal es de El  Sal vador ,  ( PROCOMES) ,  y l a Or gani zaci ón 

Empr esar i al  Femeni na,  ( OEF) .  

 

Los cr i t er i os par a el egi r  est a nueve ONGs se 

f undament ar on sobr et odo por  l a pr esenci a de l a mayor í a en 

muni ci pi os y l ocal i dades de est os dos depar t ament os y por  

su ni vel  de si gni f i caci ón en el  espect r o de 

i nt er medi aci ón f i nanci er a,  no f or mal ,  no comer ci al  y no 

r egul ada56.  

                                            
56

 Es importante anotar que cuatro de estas nueve ONGs son abordadas como muestra en 
el estudio “Entre integración y competitividad: Una perspectiva en el mercado de servicios 
técnicos a la micro y pequeña empresa en El Salvador”, desarrollado por EMPRENDE, 
CONAMYPE Y GTZ. 2000 y forman parte de los directorios de CONAMYPE, 
FUNDAMICRO, entre otras instancias relacionadas con las microfinanzas. 



 73 

 

En cuant o a su mi si ón y nat ur al eza encont r amos que l as 

nueve se def i nen como Fundaci ones o Asoci aci ones si n 

f i nes de l ucr o,  por  l o que ent r ar í an en el  espect r o que 

denomi namos no comer ci al ,  y a l a vez no r egul ado,  dado 

que una de l as f unci ones esenci al es que desar r ol l an como 

es l a i nt er medi aci ón f i nanci er a,  en est as nueve ONGs 57 no 

es r egul ada of i c i al ment e,  s i no que ha veni do si endo 

aut or egul ada por  el  mar co i nst i t uci onal  pr opi o de cada 

i nst i t uci ón y l as her r ami ent as de f unci onami ent o pr opi as.  

 

Ot r o el ement o que l as def i ne de f or ma común es su t r abaj o 

en el  ámbi t o del  desar r ol l o sust ent abl e o sost eni bl e y  

que or i ent an sus acci ones a pobl aci ón ur bana o r ur al  de 

l a mi cr oempr esa.  Aunque como se podr á obser var  en sus 

per f i l es 58,  l a mayor í a además de su f unc i ón de 

i nt er medi aci ón f i nanci er a or i ent a sus esf uer zos hací a 

ot r os aspect os r el aci onados con el  desar r ol l o empr esar i al  

del  sect or  o bi en en ot r os ámbi t os de pr omoci ón soci al  

como son:  l a asesor í a t écni ca,  or gani zaci ón y 

                                            
57

 Todavía al momento del estudio ninguna de estas 9 ONGs  había optado por modificar su 
marco institucional  para ser acogidas por la Ley de Intermediarios Financieros  no 
Bancarios que entrará en vigencia el segundo semestre de 2001. Según entrevistas 
realizadas con representantes de las ONGs entre septiembre y diciembre de 2000. 
 
 
 
58

 Ver Anexo No.   



 74 

capaci t aci ón ent r e ot r os.  Las 9 i nst i t uci ones anal i zadas 

pl ant ean sus búsquedas y desaf í os por  el evar  l a cal i dad 

de vi da de l os/ as usuar i os/ as que par t i c i pan de sus 

ser vi c i os.   

 

En r el aci ón a su act i v i dad de i nt er medi aci ón f i nanci er a 

en l as 9 ent i dades anal i zadas se encont r ó como el ement os  

comunes que sus f uent es de f i nanci ami ent o f undament al es 

pr ocedí an ò han pr ocedi do de l a Cooper aci ón I nt er naci onal  

pr ocedent es de di f er ent es paí ses del  nor t e59,  ent r e el l os 

l a Agenci a I nt er amer i cana de Desar r ol l o,  US- AI D,  NOVI B de 

Hol anda,  I NTERMON,  de España,  GTZ de Al emani a,  ent r e 

ot r as.  

 

Ot r a de l as f uent es de f i nanci ami ent o que r egi st r an l as 9 

ONGs pr ovi ene de l os f l uj os pr ocedent es de sus acci ones 

de r ecuper aci ón de car t er a y de l os i nt er eses pr ocedent es 

del  capi t al  acumul ado en el  denomi nado " f ondos 

r evol vent e"  a par t i r  de r ecur sos donados por  l a 

Cooper aci ón.  

 

A  cont i nuaci ón se pr esent a el  per f i l  de cada una de 

est as 9 ONGs abor dadas donde se descr i be el  

                                            
59

 Ver Anexo No. 3, "Perfiles de las ONGs de crédito en San Salvador y La Libertad". 
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f unci onami ent o de cada una en base a l os aspect os 

def i ni dos ant er i or ment e.  

 

En cuant o al  per f i l  de usuar i o/ a que at i enden como 

pobl aci ón met a,  t odas l as ONGs at i ende a per sonas cuyas 

edades osci l an ent r e l os 18 y l os 65 años de l os ámbi t os 

ur bano y r ur al ,  aunque en pr omedi o en un 80% or i ent an su 

at enci ón a l a mi cr oempr esa en el  ámbi t o ur bano y en l os 

segment os de subsi st enci a y acumul aci ón si mpl e.  

 

En 7 de l os 9 ONGs exi st e expl í c i t ament e un énf asi s 

pl ant eado en l a at enci ón de muj er es pr opi et ar i as de 

mi cr oempr esa,  i ncl uso una de l as ONGs t i ene una mi si ón 

especí f i ca de apoyo al  desar r ol l o de l as muj er es 60,  

aunque t ambi én br i nda cr édi t o y ser vi c i os de desar r ol l o 

empr esar i al  a hombr es.  

 

En cuant o a gi r os de act i v i dad económi ca l as 

mi cr oempr esas at endi das cor r esponden61 en más de un 80% a 

comer ci o y ser vi ci os,  s i endo una mi nor í a not or i a ( una ONG 

de l as 9 anal i zadas) ,  l a que at i ende l a pr oducci ón 

agr opecuar i a.   

 

                                            
60

 La Organización Empresarial Femenina, OEF, Ver Anexo No.3,  Op.Cit. 
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Las l í neas de cr édi t o at endi das se ubi can en cuant o a 

coi nci denci a ent r e l as ONGs del  est udi o en l os gi r os de:  

comer ci o,  ser vi c i os y f i nal ment e el  ámbi t o de l a 

pr oducci ón,  dest acándose en est e gi r o que sol o una de l as 

9 ONGs anal i zadas or i ent a su f i nanci ami ent o al  sect or  

agr opecuar i o de mi cr oempr esa62,  mi ent r as que sol o dos 

or i ent an su cr édi t o a l a const r ucci ón o mej or ami ent o de 

vi v i endas y al  consumo.  Est a or i ent aci ón del  cr édi t o 

coi nci de en cuant o a r ubr os de or i ent aci ón con l a que 

pr esent a l a banca y f i nanci er as comer ci al es r egi st r adas 

ant er i or ment e,  l a di f er enci a est r i ba en que l as ONGs 

at i enden dados sus pr opósi t os y f i nes casi  excl usi vament e 

al  sect or  de l a mi cr oempr esa.  

 

 

 

 

Cuadr o No.  3 

Lí neas de Cr édi t o at endi das por  l as ONGs en l os 

Depar t ament os de San Sal vador  y La Li ber t ad.  

LI NEAS DE 

CRÉDI TO 

COMERCI O SERVI CI OS PRODUCCI O

N 

VI VI ENDA CONSUMO 

                                                                                                                            
61

 Ver Anexo No. de Perfiles  de las ONGs de Crédito de San Salvador y La Libertad. 
62

 CORDES, Ver Anexo No. de Perfiles de las ONGs de Crédito de San Salvador y La 
Libertad. 
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CANTI DAD DE ONGs 

QUE ORI ENTAN SU 

CRÉDI TO POR 

LI NEA:  

       

9 

 

 

7 

 

7 

 

2 

 

2 

Fuent e:  El abor aci ón pr opi a en base a ent r evi st as con 

ONGs.   

 

Con r espect o a sus modal i dades de cr édi t o,  que 

cor r esponder í a a l a f or ma de pr esent aci ón u or gani zaci ón 

de qui enes demandan el  cr édi t o,   l a mayor í a de l as ONGs 

est udi adas han desar r ol l ado modal i dades combi nadas de 

cr édi t o i ndi v i dual  y col ect i vo ya sea con Gr upos 

Sol i dar i os ó con Bancos Comunal es.  Aunque se obser va una 

t endenci a a abandonar  modal i dades de cr édi t o col ect i vo 

por  ser  consi der adas de mayor  r i esgo y que conl l evan 

mayor es cost os en el  ser vi c i o de i nt er medi aci ón 

f i nanci er a.  
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Cuadr o No. 4 

Modal i dades de Cr édi t o desar r ol l adas por  l as ONGs en l os 

Depar t ament os de San Sal vador  y La Li ber t ad.  

ONGS MODALI DADES DE CRÉDI TO 

I NDI VI DUAL COLECI TVO 

BALSAMO X  

GENESI SS X Gr upo Sol i dar i o 

FUSAI  X  

REDES X  

FUNDACI ON DUARTE X  

ASEI   Bancos Comunal es  

CORDES X Uni dades de 

Pr oducci ón.  

PROCOMES X Gr upos 

Sol i dar i os y 

Bancos Comunal es  

OEF X  

Fuent e:  El abor aci ón pr opi a en base a ent r evi st as con 

ONGs.  
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Las di f er ent es modal i dades de at enci ón col ect i va par a 

br i ndar  f i nanci ami ent o han si do desar r ol l adas a par t i r  de 

l a acci ón de l as ONGs y como r equi si t os y suger enci as de 

l a Cooper aci ón I nt er naci onal  que l as f i nanci a t eni endo al  

cent r o l os cr i t er i os de sol i dar i dad y cooper aci ón ent r e 

qui enes par t i c i pan,  con model os desar r ol l ados en 

di f er ent es paí ses del  mundo.  

 

Par a l a exper i enci a en El  Sal vador  est as modal i dades se 

concr et an en t r es f or mas bási cas de or gani zaci ón63 par a 

gest i onar  el  f i nanci ami ent o:  bancos comunal es,  gr upos 

sol i dar i os y uni dades de pr oducci ón ( cuya or i ent aci ón 

cor r esponde al  ámbi t o r ur al  y al  cr édi t o or i ent ado a l a 

pr oducci ón agr opecuar i a) ,  de est as l os bancos comunal es y 

l as uni dades de pr oducci ón son l as modal i dades que 

r equi er en mayor es r ecur sos en cuant o a ser vi c i os de 

asesor í a y capaci t aci ón,  como r equi si t o pr ev i o par a hacer  

ef ect i vo el  cr édi t o.  

 

En t ér mi nos de l as condi ci ones par a que l a mi cr oempr esa 

pueda accesar  al  cr édi t o,  par a l as ONGs anal i zadas,  ent r e 

ot r as se descr i ben:  el  cont ar  con un negoci o est abl eci do 

                                            
63

 Según las entrevistas desarrolladas con representantes de las 9 ONGs identificadas para 
este estudio. Ver Anexo No. 3. 
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con ent r e 8 y 12 meses de exper i enci a64,  l o que 

r epr esent a en sí  un obst ácul o par a qui enes desean i ni c i ar  

su mi cr oempr esa,  en cuant o al  acceso a est e 

f i nanci ami ent o.  

 

Asi mi smo,  par a el  caso de l as ONGs que t i enen una 

modal i dad col ect i va en el  ot or gami ent o de cr édi t os se 

r equi er e como r equi si t o pr evi o,  asi st i r  a l as denomi nadas 

char l as o sesi ones " pr e- cr édi t o" ,  que osci l an ent r e dos y 

t r es,  mi ent r as que en l a modal i dad i ndi v i dual ,  bast a con 

una ent r evi st a con qui en pr omoci ona o at i ende l os 

cr édi t os donde t ambi én se l l ena l a sol i c i t ud.  

 

En 6 de est as ONGs ex i st e l a posi bi l i dad de que qui en 

pr omueve o asesor a el  cr édi t o v i s i t a di r ect ament e a l a 

mi cr oempr esa par a of r ecer  el  ser vi c i o,  hace di r ect ament e 

l a ent r evi st a y l l ena l a sol i c i t ud en el  est abl eci mi ent o 

o l ugar  de t r abaj o del  usuar i o/ a,  l o que agi l i za el  

pr oceso,  según l a exper i enci a acumul ada por  est as 

i nst i t uci ones.  

 

Ot r o r equi si t o que se const i t uye como uno de l os 

t r adi c i onal es y compar t i dos por  l a i nt er medi aci ón 

                                            
64

 Ver Anexo No. 3,  
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f i nanci er a bancar i a y comer ci al  es el  r equer i mi ent o de 

gar ant í a sol i dar i a,  pr endar i a,  hi pot ec ar i a,  f i duci ar i a,  

l a cual  depende del  mont o que se sol i c i t e.  

 

En al gunas ONGs que t r abaj an sobr et odo at endi endo a 

usuar i os/ as de l os mer cados se pl ant ea como r equi si t o,  el  

per mi so de l a admi ni st r aci ón del  mer cado par a desar r ol l ar  

l a act i v i dad económi ca y l a t ar j et a y númer o de r egi st r o 

del  negoci o.  

 

Ot r as condi ci ones de acceso al  cr édi t o que pl ant ean l as 

ONGs son l os pl azos a l os cual es se of r ece el  cr édi t o que 

en l a mayor í a de l os casos son de cor t o y medi ano pl azo 

( van de 1 a 15 meses) ,  aunque hay al gunas  ONGs que 

of r ecen pl azos más l ar gos ent r e 3 y 5 años par a l í neas de 

cr édi t o de pr oducci ón,  comer ci o y ser vi c i os,  par a 

vi v i enda,  hast a 7 años y par a consumo 3 años.  

 

Las ONGs of r ecen t asas de i nt er és mensual 65 que van del  

1. 5% al  4%,  i nt er eses mor at or í os del  3%,  l as comi si ones  

que cobr an por  el  ot or gami ent o de cr édi t o van del  1. 5 al  

2. 5%,  más el  1% por  gast os de escr i t ur aci ón.  Aquí  es 

i mpor t ant e dest acar  que l a mayor í a of r ece una t asa de 

                                            
65

 Ver Anexo 3..  
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i nt er és sobr e sal do,  per o 3 apl i can una t asa de i nt er és 

mensual  f l at h ( sobr e l a cant i dad i ni c i al  del  pr ést amo) ,  

l o que i mpl i ca un mayor  car go par a l as mi cr oempr esas 

usuar i as del  cr édi t o y que i ncl uso es cuest i onada por que 

l l ega a r epr esent ar  t asas ef ect i vas anual es por  enci ma 

del  50%,  l o que cont r adi ce l os f i nes pl ant eados por  l as 

mi smas i nst i t uci ones.  

 

Se obser va un si gni f i cado ni vel  de het er ogenei dad en l as 

cr i t er i os que apl i can l as ONGs par a est abl ecer  sus t asas 

e i nt er és,  al gunas de el l as pr esent an pr ocedi mi ent os más 

si st emát i cos par a cal cul ar  l as t asas de i nt er és que 

of r ecen,  t omando en cuent a i ndi cador es como el  ni vel  de 

i nf l aci ón,  l os cost os oper at i vos,  f i nanci er os,  gast os 

i ndi r ect os,  cuent as i ncobr abl es,  r et or no sobr e car t er a 

( ut i l i dad esper ada)  y l a t asa apl i cada a l os pr est amos,  

s i n embar go ot r as t i enen como cr i t er i o par a apl i car l a,  

asesor í as o r ecomendaci ones pr ocedent es de l a Cooper aci ón 

I nt er naci onal ,  per o si n def i ni r  especí f i cament e l os 

cr i t er i os de sost eni bi l i dad i nst i t uci onal  que est ar í an a 

l a base de l a def i ni c i ón del  cost o del  cr édi t o ot or gado.  

 

Las ONGs i ncl ui das en est e est udi o,  at i enden a una 

pobl aci ón apr oxi mada de 12, 870 per sonas,  por  l o que si  
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t omamos a est a pobl aci ón  en su t ot al i dad como 

pr opi et ar i os/ as de l a mi cr oempr esas,  r epr esent ar í a en 

r el aci ón con el  númer o de empr esas pr oyect adas par a el  

2000 en l os dos depar t ament os de est udi o66 ( agr egándol e 

el  por cent aj e de cr eci mi ent o esper ado67) ,  haber  

canal i zado f i nanci ami ent o al  4. 7% de l as uni dades 

económi cas,  l o que compar ado con l a par t i c i paci ón de l as 

ONGs en el  cr édi t o par a 199868,  s i gni f i car í a un 

i ncr ement o de más de un 4% en cuant o a su par t i ci paci ón 

en el  f i nanci ami ent o de l a mi cr oempr esa en est a zona.  

 

Si n embar go en t ér mi nos gl obal es,  l a par t i c i paci ón de l as 

ONGs en el  f i nanci ami ent o hací a l a mi cr oempr esa t odaví a 

es mí ni ma,  a pesar  de cont ar  con condi ci ones y  

met odol ogí aS ( t ecnol ogí a) ,  con más cer caní a a l a 

pobl aci ón de est e sect or .  

 

Cuadr o No. 5 

Pobl aci ón con acceso a cr édi t o por  l as ONGs en l os 

Depar t ament os de San Sal vador  y La Li ber t ad:  

                                            
66

 Tomando en cuenta la información desagregada para los dos departamentos de estudio 
de la base de datos de la Encuesta Microempresarial 1998, Op. Cit. 
67

 Un porcentaje de crecimiento esperado cada dos años del 27.9%, tal como lo expresa la 
Encuesta Microempresarial 1998, Op.Cit. 
68

 Como se anota en la primera parte de este apartado. 
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ONG 

POBLACI ÓN USUARI A DE CRÉDI TO 

ATENDI DA.  

MUJERES HOMBRES 

BALSAMO 380 95 

GENESI SS 826 275 

FUSAI  1, 033 689 

REDES 1, 950 1, 050 

FUNDACI ON DUARTE 2, 160  

ASEI  2, 529 630 

CORDES 245 455 

PROCOMES 341 139 

OEF 60 11 

Tot al es:  9, 524 3, 346 

TOTAL DE POBLACI ÓN ATENDI DA 12, 870 

Fuent e:  El abor aci ón pr opi a en base a ent r evi st as con NGs.  

 

En cuant o a l os mont os de cr édi t o,  s i  bi en est os par a l a 

mi cr oempr esa osci l an ent r e 500. 00 y 25 mi l  col ones 69,  l os 

mont os pr omedi o de cr édi t os par a el  caso de l as ONGs 

est udi adas osci l a según l a l í nea de cr édi t o at endi da 

ent r e 1, 876. 37 y 11, 027 col ones,  at endi endo 

pr i or i t ar i ament e l as  l í neas de comer ci o,  ser vi c i os y 

manuf act ur a,  cuya concent r aci ón de cr édi t os en sus 

car t er as va del  63%,  19% y 18% r espect i vament e.  

 

                                            
69

 Con excepción de la Fundación Duarte que registra prestamos por 50 mil colones. Ver 
Anexo No. 3.  
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Est os mont os r ef l ej an  que el  uso del  cr édi t o se dest i na 

en mayor  medi da a capi t al  de t r abaj o o bi en a 

compl ement ar  capi t al  f i j o,  l o que l i mi t ar í a l as 

posi bi l i dades de i nci denci a del  cr édi t o en l as 

capaci dades pr oduct i vas de l a mi cr oempr esa,  s i t uaci ón que 

se abor dar á con mayor  pr of undi dad en el  s i gui ent e 

apar t ado.  

 

Los mont os de l a car t er a de cr édi t o de l as ONGs en 

est udi o expr esa mont os que osci l an ent r e 850 mi l  y l os  

19. 1 mi l l ones de col ones,  l os cual es según se obser va en 

el  s i gui ent e cuadr o,  expr esan,  por  un l ado l as 

capaci dades de gest i ón de r ecur sos di f er enci ados con que 

cuent an l as i nst i t uci ones,  o bi en,  por  el  ot r o,  l a 

capaci dad de col ocaci ón de cr édi t os,  l a cual  est á en 

f unci ón de sus capaci dades de gest i ón f i nanci er a,  

admi ni st r aci ón y t ecnol ogí a de cr édi t o,  ent r e ot r os 

aspect os r el evant es a consi der ar .  

Cuadr o No. 6 

Mont o de l a Car t er a de Cr édi t o que manej an l as ONGs en l os 

Depar t ament os de San Sal vador  y La Li ber t ad.  

ONG MONTOS DE CARTERA EN LA ZONA 

( col ones)  

BALSAMO 850, 000 

GENESI SS 11, 800, 000 
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FUSAI  19, 156, 000 

REDES * 70 

FUNDACI ON DUARTE 11, 000, 000 

ASEI  3, 000, 000 

CORDES 2, 600, 000 

PROCOMES 950, 000 

OEF 250, 000 

Fuent e:  El abor aci ón pr opi a en base a ent r evi st as con ONGs.  

 

El  ni vel  de mor a r egi st r ado por  est as ONGs va del  7. 5% a 

25%,  concent r ándose en pr omedi o en un 12. 5%,  l o que 

i mpl i ca una si t uaci ón het er ogénea en t ér mi nos  de l a 

cal i dad de l as car t er as de l as ONGs,  más si  se t oma en 

cuent a que según l os i ndi cador es f i nanci er os apl i cados a 

l a banca comer ci al ,  un por cent aj e de mor a mayor  del  7% 

i mpl i ca una si t uaci ón de al ar ma,  l o que par a l a banca 

sal vador eña a f i nal es del  2000,  l l egaba al  7. 4%.  

 

Si n embar go par a l a mayor í a de est as ONGs el  

compor t ami ent o de l a mor a en sus car t er as vi ene 

r egi st r ando una r educci ón71,  l a que ha si do posi bl e por  

l a r eadecuaci ón de sus medi das en t ér mi nos de t ecnol ogí a 

de cr édi t o,  di ver si f i cando sus condi ci ones y 

                                            
70

 Se carecía de este dato en el momento de la entrevista. Ver Anexo No.3, Op.Cit. 
71

 Según lo planteado a través de las entrevistas desarrolladas con representantes de las 
ONGs de septiembre a diciembre de 2000 y que puede observarse en sus diferentes 
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r equer i mi ent os,  así  como sus met odol ogí as de anál i s i s de 

cr édi t o,  de ot or gami ent o y de segui mi ent o y r ecuper aci ón 

del  mi smo.  

 

En gener al  el  panor ama que of r ecen l as ONGs es de pr oceso 

y r eadecuaci ón en sus pol í t i cas y t ecnol ogí as de cr édi t o  

en base a su exper i enci a de at enci ón en especi al  a est e 

sect or 72,  met odol ogí a que i ncl uso ahor a es r epl i cada por  

l a banca comer ci al  y  of i c i al  que i dent i f i ca a  l a 

mi cr oempr essa como un nuevo ni cho de mer cado,  el  cual  

r equi er e una at enci ón especi al  y par a l o cual  no t i ene 

exper i enci a pr opi a.  

 

Las ONGs expr esan su pr eocupaci ón por  l a car enci a de un 

mar co i nst i t uci onal  por  par t e del  gobi er no que apoye l a 

i nt er medi aci ón f i nanci er a or i ent ada a l a mi cr oempr esa,  

que conl l eve una l egi s l aci ón que r esponda a l as 

especi f i c i dades de est a i nt er medi aci ón,  ya que l a r eci én 

apr obada LI FNB,  no r esponde a l as especi f i c i dades,  ni  a 

l a nat ur al eza de l a i nt er medi aci ón que l as ONGs 

i mpul san73.  

                                                                                                                            
memorias de labores e informes en los años anteriores en cuanto a evolución de sus 
porcentajes de mora. 
72

 Situación planteada en las diferentes entrevistas desarrolladas con representantes de las 
ONGs. 
73

 Situación abordada en el apartado uno de este trabajo.  
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Las ONGs t ambi én pl ant ean l a necesi dad de mecani smos 

especí f i cos a t r avés de i nst i t uci ones of i c i al es que 

apoyen con r ecur sos y her r ami ent as l a canal i zaci ón de 

f i nanci ami ent o al  sect or ,  ent r e el l os l a exi st enci a de 

ent es of i c i al es f aci l i t ador es de ar t i cul ar  l a i nf or maci ón 

exi st ent e sobr e el  sect or ,  ent r e ot r as.  

 

A par t i r  de l a i nf or maci ón r ecabada,  el  panor ama que 

pr esent a l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal ,  no 

comer ci al  y no bancar i a desar r ol l ada por  l as ONGs 

enf r ent a desaf í os cl aves que se r el aci onan con l os 

pr opósi t os mi smos de canal i zaci ón de r ecur sos,  donde l a 

concepci ón del  f i nanci ami ent o como her r ami ent a del  

desar r ol l o est á en el  cent r o.  Cómo l ogr ar l o,   cómo 

hacer l o ef ect i vo,  y per manecer  es el  nudo gor di nano de l a 

cuest i ón,  l o que en el  s i gui ent e apar t ado apar ece 

pr obl emat i zado concr et ament e con el  anál i s i s de l os 

r esul t ados de l a encuest a.  
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I I I .  LA I NCI DENCI A DEL FI NANCI AMI ENTO DE LAS ONGS EN 

EL DESARROLLO DE LA MI CROEMPRESA EN LOS 

DEPARTAMENTOS DE SAN SALVADOR Y LA LI BERTAD.  

 

3. 1 DESCRI PCI ÓN DE LAS PRI NCI PALES VARI ABLES DE ESTUDI O:   

 

El  anál i s i s de l a i nci denci a que t i ene el  cr édi t o 

ot or gado por  l as ONG’ s en el  desar r ol l o de l as 

capaci dades pr oduct i vas de l as mi cr oempr esas en El  

Sal vador ,  par t e de l a def i ni c i ón de l as var i abl es en que 

se f undament a l a pr esent e i nvest i gaci ón.  

 

Las var i abl es a def i ni r  son:  

 Fuent es de i ngr eso de l as ONG’ s que ot or gan 

cr édi t os.  

 Par t i c i paci ón de l as ONG’ s,  en ot or gami ent o de 

cr édi t o.  

 Condi ci ones de cr édi t o que br i ndan l as ONG’ s.  

 Ni vel es de i nver si ón de l as mi cr oempr esas usuar i as 

de l as ONG’ s.  

 Condi ci ones de pol í t i ca económi ca y l os  mecani smos 

f i nanci er os que r espondan a l as necesi dades del  

sect or  de l a mi cr oempr esa y a l os i nt er medi ar i os 

f i nanci er os no f or mal es.  
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 Exi st enci a de una l egi s l aci ón f i nanci er a que t ome en 

cuent a l as necesi dades del  sect or  mi cr oempr esa y de 

l os i nt er medi ar i os f i nanci er os no f or mal es.  

 Acceso de l as muj er es de mi cr oempr esas al  cr édi t o 

br i ndado por  l as ONG’ s.   

 

El  f i nanci ami ent o de l as ONG’ s,  t i ene como f uent es de 

i ngr esos r ecur sos de or i gen i nt er naci onal  y naci onal .  Las 

Agenci as de cooper aci ón i nt er naci onal  son f aci l i t ador as 

de r ecur sos económi cos que se canal i zan pr i nci pal ment e 

haci a pr ogr amas de desar r ol l o,  a t r avés de i nst i t uci ones 

guber nament al es y no guber nament al es en l os paí ses 

r ecept or es,  ent r e l os cual es se dest acar í a l as i nst anci as 

est at al es t al es como el  BMI ,  al gunas car t er as de est ado,  

Gobi er nos muni ci pal es y l as ONG’ s.   

Ent r e l as or gani smos i nt er naci onal es que br i ndan 

cooper aci ón se encuent r an l a Agenci a I nt er naci onal  par a 

el  Desar r ol l o de Est ados Uni dos ( US- AI D) ,  Pan Par a El  

Mundo ( de Al emani a) ,   Novi b ( de Hol anda) ,  ent r e ot r as.   

 

Los or gani smos i nt er naci onal es const i t uyen l a pr i nci pal  

f uent e de f i nanci ami ent o de capi t al  de l as ONGs,  

r epr esent ando así  el  punt o de par t i da en su act i v i dad 

f i nanci er a.  
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Las f uent es de f i nanci ami ent o naci onal  canal i zan f ondos 

de maner a di r ect a en cant i dades si gni f i cat i vament e 

menor es que l os pr oveí dos por  l as f uent es 

i nt er naci onal es,  est os f ondos son donat i vos de per sonas 

nat ur al es y j ur í di cas al t r ui st as.  

 

Debi do a que l a af l uenci a de r ecur sos pr oveni ent es del  

ext er i or  han veni do exper i ment ando r educci ón,  l as ONGs de 

cr édi t o han pr oyect ado basar  su sost eni bi l i dad a t r avés 

de l a r ecuper aci ón de su car t er a de cr édi t os.  

 

De acuer do con el  pl ant eami ent o ant er i or ,  el  t amaño de l a 

car t er a de una ONG,  depende en buena medi da de su 

capaci dad de gest i ón y  de sus f uent es de f i nanci ami ent o,  

de maner a que a mayor es r ecur sos económi cos con 

or i ent aci ón al  cr édi t o,  mayor  ser á l a par t i c i pac i ón de 

est as i nst i t uci ones en el  mer cado f i nanci er o no f or mal .  

 

Las condi ci ones de cr édi t o que br i ndan l as ONG’ s como 

i nt er medi ar i as f i nanci er as no f or mal es i ncl uyen un 

conj unt o de pr ocedi mi ent os,  nor mat i vas y r equi s i t os 

est abl eci dos par a poder  acceder  al  cr édi t o.  
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Ent r e l as que se encuent r an:  sol i c i t ud de cr édi t o por  

escr i t o,  f i ador es,  gar ant í as hi pot ecar i as,  pr endar i as,  

sol i dar i as.  Ot r os el ement os que f or man par t e de est as 

condi ci ones of r eci das por  l as ONG’ s son:  l a t asa de 

i nt er és cor r i ent e,  l a t asa de i nt er és mor at or i a,  

comi si ones,  pl azos de pago,  mont os y l í neas de cr édi t o.   

 

Los ni vel es de i nver si ón de l as mi cr oempr esas usuar i as de 

l as ONG’ s se encuent r an expr esados por  su  gr ado de 

cr eci mi ent o económi co,  que se expr esa a  t r avés del  val or  

de l os bi enes de capi t al ,  adqui si c i ón o ampl i aci ón de 

i nf r aest r uct ur a,  val or  de maqui nar i a y equi po;  l o que 

i mpl i ca  l a var i aci ón del  act i vo f i j o ent r e di f er ent es 

per i odos.  Cabe señal ar  que en el  caso de l as 

mi cr oempr esas de subsi st enci a l a pr opi edad y t enenci a de 

bi enes de capi t al  es mí ni ma,  en t al  sent i do l os r ecur sos 

económi cos que capt an gener al ment e se i ncor por an al  r ubr o 

de capi t al  de t r abaj o.   

 

El  uso del  cr édi t o i nci de en el  ni vel  de i nver si ón y por  

ende en l a capaci dad pr oduct i va de l as mi cr oempr esas,  

s i empr e y cuando ést e sea or i ent ado haci a l a ampl i aci ón 

de l os act i vos f i j os en cuest i ón,  por  l o que se convi er t e 
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en un i ndi cador  c l ave par a car act er i zar  l a uni dad 

económi ca.  

 

Ot r a var i abl e pl ant eada es l a exi st enci a de condi ci ones 

pol í t i cas y de mecani smos f i nanci er os que per mi t an y 

v i abi l i cen un mar co i nst i t uci onal  que t ome en cuent a l as 

necesi dades de l a mi cr oempr esa y de l a di námi ca de l a 

i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal ,  l o que i mpl i ca l a 

necesi dad de que l a pol í t i ca económi ca ( f i nanci er a y 

f i scal )  t ome en cuent a l os i nt er eses sect or i al es y de 

ar t i cul aci ón de l a economí a naci onal .  

 

La i mpor t anci a de di sponer  de un mar co i nst i t uci onal  que 

vi abi l i ce l os f l uj os f i nanci er o haci a l a mi cr oempr esa 

r equi er e de cambi os en l a l egi s l aci ón f i nanci er a act ual ,  

de f or ma t al  que i ncl uya a l as especi f i caci ones de l os 

act or es de l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal .    

 

En ot r o or den el  acceso de l as muj er es al  cr édi t o 

br i ndado por  l as ONG’ s en est udi os r eal i zados sobr e el  

sect or 74  se r evel a que l as muj er es,  por  di ver sas 

r azones,  no pueden acceder  al  cr édi t o de l as 

                                            
74

 Encuesta  microempresarial   1998, Op Cit. 
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i nst i t uci ones f i nanci er as,  sean ést as f or mal es o no 

f or mal es.  

 

Al  anal i zar  el  acceso di f er enci ado que exi st e ent r e 

muj er es y hombr es de l a mi cr oempr esa al  f i nanci ami ent o,  

se i dent i f i can al gunos de l os aspect os mas i nf l uyent es en 

l a exi st enci a de una br echa por  gener o,  así  como en l a 

var i aci ón en el  acceso al  f i nanci ami ent o que muj er es y  

hombr es han t eni do.  

 

En est e est udi o el  acceso de l as muj er es al  cr édi t o se ha 

anal i zado a t r avés de i ndi cador es t al es como:  l as 

condi ci ones y r equi si t os de cr édi t o,  l í neas de 

f i nanci ami ent o,  mont os y modal i dades de cr édi t o,  

i nf or maci ón que se obt i ene de l os  i nst r ument os di señados 

( encuest a y ent r evi st a a ONG’ s) .  

 

3. 2.  METODOLOGÍ A DESARROLLADA EN EL ESTUDI O DE CAMPO.  

 

Par t i endo de l a i dent i f i caci ón y el  s i gni f i cado de l as 

di f er ent es var i abl es se t r at ó de anal i zar  l as pr i nci pal es 

r el aci ones ent r e el l as,  a par t i r  de l o cual  se busca 

obt ener  una vi s i ón l o más compl et a y cor r el aci onada 

posi bl e del  f enómeno en est udi o.  
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La def i ni c i ón del  t amaño de l a muest r a de l as  

mi cr oempr esas encuest adas se est i mó por  el  mét odo de 

muest r eo al eat or i o75 a par t i r  de l a est i maci ón del  númer o 

de mi cr oempr esas exi st ent es en l os depar t ament os de San 

Sal vador  y l a Li ber t ad76.   

 

La sel ecci ón t er r i t or i al  y l a def i ni c i ón del  t amaño de l a 

muest r a t oma en cuent a como cr i t er i o que l os 

depar t ament os sel ecci onados cor r esponden a el  ár ea 

t er r i t or i al  del  paí s con mayor  concent r aci ón de 

mi cr oempr esas y de  mayor  pr esenci a de ONG’ s de cr édi t o,  

además en di cho espaci o geogr áf i co pr evi ament e se han 

r eal i zado ot r os est udi os que posi bi l i t an cont ar  con l a 

i nf or maci ón compl ement ar i a par a el  pr esent e t r abaj o.  

 

Est o per mi t i ó sel ecci onar  l os depar t ament os de  San 

Sal vador  y La Li ber t ad,  que de acuer do a l a encuest a 

FOMMI 98 concent r aba un t ot al  de 213, 552 Mi cr oempr esas 

r epr esent ando  el  45. 6% del  t ot al  de mi cr oempr esas 

exi st ent es en t odo el  paí s.  

 

                                            
75

 Ver Anexo No. 4, Criterios de selección y calculo del tamaño de la muestra territorial para 
la encuesta. 
76

 Encuesta de Dinámica Microempresarial FOMMI 98  
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Asi mi smo,  par a l a det er mi naci ón del  t amaño de l a 

muest r a77,  se sel ecci onar on l os muni ci pi os más 

r epr esent at i vos de cada depar t ament o  por  el  númer o de 

mi cr oempr esas exi st ent es.  La def i ni c i ón del  númer o de 

empr esas a encuest ar  se r eal i zó en base a l a t écni ca de 

muest r eo pr obabi l í st i co est r at i f i cado78,  que di o por  

r esul t ado 211 empr esas,  di st r i bui das en muni ci pi os de l os 

dos depar t ament os (  6 en La Li ber t ad y 8 en San Sal vador )  

( ver  anexo)   

 

 

El  pr oceso de l a i nvest i gaci ón par t i ó de l a del i mi t aci ón 

del  ámbi t o de est udi o geogr áf i co y de i nci denci a de l as 

ONG’ s,  a cont i nuaci ón se def i ni er on l as cat egor í as de 

anál i s i s y se di señar on l os i nst r ument os 79 par a l a 

i nvest i gaci ón de campo ( cuest i onar i o,  ent r evi st as) .  

Consi der ando l a car enci a de i nf or maci ón a ni vel  de 

muni ci pi os r ef er i da a i mpor t ant es var i abl es par a est e 

est udi o,  se i mpul só l a pr oducci ón de i nf or maci ón a par t i r  

de f uent es di r ect as.  Est e pr oceso cont empl ó:  l a 

del i mi t aci ón del  t er r i t or i o de San Sal vador  y La 

Li ber t ad,  el  l evant ami ent o de l a encuest a,  el  di seño de 

                                            
77

 Ver anexo No. 5. 
78

 Hernandez Sampieri R., Fernandez Collado C., Baptista Lucio P.(1991), Metodología de 
la Investigación; Mc Graw Hill; Primera Edición, México. Capítulo 8, pp.207-221. 
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l as  her r ami ent a par a pr ocesami ent o de i nf or maci ón 

cuant i t at i va y cual i t at i va y el  desar r ol l o de ent r evi st as 

a ONG’ s de cr édi t o.  

 

Se el abor ó un per f i l  y t i pol ogí a de l as ONG’ s de cr édi t o 

a par t i r  de l a segment aci ón de l os mer cados f i nanci er os 

basado en su  est r uct ur a or gáni ca ,  su mar co r egul at or i o,  

su capaci dad i nst al ada y l a t ecnol ogí a de cr édi t o 

pr i nci pal ment e.  

 

3.3 LA INCIDENCIA DEL FINANCIAMIENTO EN LA CAPACIDAD                                                 

    PRODUCTIVA DE LA MICROEMPRESA. 

 

3. 3. 1.  FUENTES DE FI NANCI AMI ENTO DE LA MI CROEMPRESA 

En el  i ni c i o de su act i v i dad económi ca l a mayor í a  de 

mi cr oempr esas ( 57%) ( Ver  cuadr o No. 1)  ut i l i zan su pr opi o 

ahor r o por que no t i enen capaci dad par a cumpl i r  una gama 

de condi ci ones que par a acceder  a un cr édi t o,  l as 

i nst i t uci ones f i nanci er a ( f or mal  e i nf or mal ) l es exi gen.  

Ent r e ést as se pueden dest acar :  t ener  no menos de un año 

en el  negoci o,  pr esent ar  gar ant í as hi pot ecar i as,  

f i duci ar i as,  pr endar í as,  et c.  

 

                                                                                                                            
79

 Ver Anexos No. 7 y  8. 
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Lo ant er i or  expl i ca por que sol o el  8. 5% sol i c i t ó cr édi t o 

a i nst i t uci ones bancar i as y el  1%  hi zo sol i c i t ud a una 

ONG,   l o que i ndi ca l as di f i cul t ades que r epr esent an l as 

condi ci ones de l as ONG’ s par a est e sect or .  

 

Por  ot r a par t e,  en cuant o a l a sol i c i t ud de cr édi t o par a 

negoci os en mar cha casi  el  60% de l os 

mi cr oempr esar i os( as)  no han pr esent ado sol i c i t ud,  dado 

que ést os no se encuent r an bi en est abl eci dos en el  

mer cado o no pueden j ust i f i car  l os r equi si t os o 

condi ci ones exi gi das por  l as i nst i t uci ones f i nanci er as;  

aunque,  por  ot r o l ado,  un por cent aj e consi der abl es 

sol i c i t ó cr édi t o y l o obt uvo par a desar r ol l ar  su 

act i v i dad empr esar i al  ( 33. 2%) .  

 

El  27. 8% de l os que sol i c i t ar on pr ést amos l o hi c i er on por  

mont os que van desde ¢4, 000 a ¢12, 000 por  l o que se 

pr esume que ést os no son sol i c i t ados par a i ncr ement ar  sus 

act i vos f i j os,  s i no par a el  capi t al  de t r abaj o - compr a de 

mat er i a pr i ma y mer cader í a-  ( 49. 4%)  ( Ver  cuadr o No. 2) .  

Los mont os bási cament e f uer on sol i c i t ados en 

i nst i t uci ones bancar i as,  CALPI A y FEDECREDI TO,  haci endo 

un por cent aj e   - ent r e l os t r es-  de 73. 4%;  donde l os 

bancos dest acan con el  43% ( Ver  cuadr o No. 3) ,  l o que se 
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expl i ca en el  mayor  conoci mi ent o por  par t e de pobl aci ón 

usuar i a,  dadas l as campañas publ i c i t ar i as par a most r ar  su 

of er t a de cr édi t o.  Est a s i t uaci ón di f i er e r espect o a l as 

ONG’ s,  que obser van una mí ni ma pr esenci a en el  mer cado 

f i nanci er o ( 5% del  t ot al  de l os of er ent es de cr édi t o) ( Ver  

cuadr o No. 3) .  

 

Se const at a que l as pr oyecci ones de l os mi cr oempr esar i os 

en cuant o a sus expect at i vas de cr édi t o se mant i enen 

r espect o de l a s i t uaci ón or i gi nal  ( En el  moment o de pasar  

l a encuest a) .  

 

Las sol i c i t udes se mant i enen en  el  mi smo por cent aj e que 

est abl eci er on al  i ni c i ar  el  negoci o,  a s i  como t ambi én se 

mant i ene el  por cent aj e mayor  no sol i c i t ar  cr édi t o ya que 

pr ef i er en ut i l i zar  sus pr opi os r ecur sos el  47. 2% ( cuadr o 

13)  de l os que consi der an que necesi t ar án cr édi t o,  el  38% 

sol i c i t ar á de ¢4, 000. 00 a ¢12, 000. 00,  dat o i mpor t ant e es 

el  37% que sol i c i t ar a ent r e ¢12, 000. 00 a ¢50, 000. 00;  ( Ver  

cuadr o No.  4)  aunque l a mayor í a de han pr oyect ado 

ut i l i zar  el  cr édi t o en l a compr a de mer c ader í a y  mat er i a 

pr i ma ( 52%)  (  Ver  cuadr o No.  5) .  
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Un por cent aj e consi der abl e ha pr oyect ado sol i c i t ar  

cr édi t o par a l a compr a de maqui nar i a ( 14%) .  Est o dej a 

c l ar o que el  r est o de l as mi cr oempr esas son de 

subsi st enci a,  debi do a que sus l i mi t aci ones no dej an que 

se i ncr ement e su capaci dad pr oduct i va.  

 

Por  ot r o l ado,  en sus pr oyecci ones l os mi cr oempr esar i os  

han deci di do segui r  ut i l i zando como f uent es de 

f i nanci ami ent os l as I nst i t uci ones bancar i as,  CALPI A y 

FEDECREDI TO,  ya que son est as i nst i t uci ones donde han 

t eni do exper i enci a como usuar i os de cr édi t o,  en t ant o que 

l as ONGs,  no cuent an como al t er nat i va de cr édi t o par a 

el l os a acepci ón de l os mi cr oempr esar i os que ya t i enen 

una exper i enci a cr edi t i c i a con el l os l os que r epr esent an 

el  5% ( cuadr o No.  6) .  

 

El  baj o conoci mi ent o de par t e de l os demandant es de 

cr édi t o se debe en buena medi da a que l as ONG’ s y 

Cooper at i vas no cuent an con campañas publ i c i t ar i as que 

l es per mi t an dar se a conocer .  

 

En suma,  l os mi cr oempr esar i os enf r ent an obst ácul os par a 

l a obt enci ón de cr édi t os debi do a l as l i mi t aci ones 

i mpuest as por  l as condi ci ones y r equi si t os exi gi dos por  
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l os of er ent es de cr édi t o;  a l a f al t a de l í neas de cr édi t o 

par a el  sect or  de l a mi cr oempr esa y el  pr opi o 

desconoci mi ent o del  demandant e de cr édi t o.                                      

 
3. 3. 2 CONDI CI ONES Y TECNOLOGI A DE CREDI TO 

 

El  mayor  por cent aj e de pr ést amos se ot or ga a pl azos 

cor t os t al  como muest r a l a encuest a,  el  17. 1% adqui r i ó 

cr édi t os a un pl azo hast a de sei s meses,  es not abl e l a 

f al t a de pr ést amos a l ar go pl azo ( c i nco años y más) ,  se 

hace r ef er enci a a el l os por  que son l os que per mi t en 

i nver t i r  en bi enes de capi t al . ( Ver  cuadr o No.  7)     

 

Las r espuest as de l os usuar i os de cr édi t o r ef er ent e a l as 

t asa de i nt er és act i vas muest r an en al guna medi da ci er t o 

desconoci mi ent o de l o que r eal ment e paga,  ya que al  

compar ar  l os of r eci mi ent os de l as i nst i t uci ones 

f i nanci er as no f or mal es se encont r ó que sol o unos pocos 

conocen l a t asa nomi nal  de l os i nt er eses cor r i ent es que  

pagan por  sus cr édi t os.  

En est e caso el  13% paga una t asa de i nt er és nomi nal  

ent r e el  21% y el  24% anual ;  el  7. 1% ent r e el  25% y el  

30%;  y el  1. 4% que paga ent r e el  31% y el  43% de i nt er és 

anual .  ( Ver  cuadr o No.  8) .   
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Es i mpor t ant e dest acar  que son l os bancos,  CALPI A y 

FEDECREDI TO,  l as i nst i t uci ones que t ar dan menos dí as en 

r esol ver  l a sol i c i t ud de pr ést amos.  

 

De l os mi cr oempr esar i os que sol i c i t ar on cr édi t o el  45. 5%,  

66. 7% y el  79% r espect i vament e,  di j er on que est as 

t ar dar on hast a 8 dí as en dar  r espuest a a su sol i c i t ud.  

Est o es así ,  debi do a que l as i nst i t uci ones ant es 

menci onadas poseen una mej or  t ecnol ogí a cr edi t i c i a y 

ni vel  or gani zat i vo que el  r est o del  Si st ema Fi nanci er o no 

f or mal ,  ya que l as ONG’ s,  y Cooper at i vas t ar dan más 

t i empo en r esol ver .   

 

De acuer do a l o que se const at ó en l a encuest a,  de l os 

mi cr oempr esar i os que sol i c i t ar on cr édi t o en ONG’ s,  el  80% 

demor an ent r e 16 a 30 dí as y l os que sol i c i t ar on en 

Cooper at i vas ( en pr omedi o el  33%) ,  di j er on que ést as 

t ar dar on hast a 45 dí as en r esol ver ;  est o es uno de l os 

f act or es que sugi er en l a necesi dad de que est as 

i nst i t uci ones  mej or en su t ecnol ogí a cr edi t i c i a y su 

ni vel  or gani zat i vo,  ent r e ot r os aspect os par a dar  

r espuest a i nmedi at a a sus demandant es de cr édi t o.  

( Cuadr os 9 al  13) .  
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Como un aspect o de l a t ecnol ogí a de cr édi t o,  se advi er t e 

que son l as char l as pr evi as  a l a obt enci ón del  cr édi t o el  

t i po de segui mi ent o más si gni f i cat i vo r eal i zado a l os 

usuar i os de cr édi t o ( 62. 9%) ,  debi do a que con el l o se 

est á gar ant i zando de al guna f or ma el  pago del  cr édi t o;  y 

además,  haci endo conci enci a al  usuar i o par a que haga un 

buen uso de él .  

En or den de i mpor t anci a l e s i guen l as char l as y t al l er es 

post er i or es a l a obt enci ón del  cr édi t o( 25. 7%) ;  

segui mi ent o por  r ecar go de i nt er eses por  mor a( 14. 3%) ;  

segui mi ent o de not as de cobr o por  at r aso en el  

pago( 11. 4%) ;  y segui mi ent o por  embar go( 8. 6%) .   

 

Las condi ci ones que obst acul i zan l a obt enci ón de cr édi t o 

de l as i nst i t uci ones f i nanci er as son:  l os r equi si t os de 

f i anza,  gar ant í as hi pot ecar i a y l os i nt er eses al t os que 

cobr an;  aunque l a mayor í a de l a pobl aci ón usuar i a no 

t i enen un conoci mi ent o cl ar o de l as condi ci ones que 

obst acul i zan l a obt enci ón del  cr édi t o ya que en el  

Si st ema Fi nanci er o f or mal  e i nf or mal  no hay l í neas cl ar as 

de cr édi t o par a l a mi cr oempr esa ( Cuadr os 14 al  17) .    

 

Por  t ant o,  l a t ecnol ogí a cr edi t i c i a por  sí  mi sma no puede 

gener ar  mayor  acceso al  cr édi t o por  par t e de l os 
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usuar i os,  ya que l a of er t a de cr édi t o,  est á en 

dependenci a de l as pol í t i cas cr edi t i c i as  

de l as i nst i t uci ones.  

 

3.3.3 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA MICROPEMPRESA 
 

Est abl ecer  l a s i t uaci ón f i nanci er a del  sect or  de 

mi cr oempr esas es un asunt o compl ej o y di f í c i l ,  por  t al  

r azón,  en est e est udi o se t r at a de hacer  un acer cami ent o 

par a conocer  l a pr obl emát i ca que enf r ent a l os 

mi cr oempr esar i o en r el aci ón a l os r ecur sos f i nanci er os 

r equer i dos par a i mpul sar  y desar r ol l ar  su empr esa.  

 

Las mi cr oempr esas pr esent an una si t uaci ón muy par t i cul ar  

en cuant o a sus act i vos,   por  l o gener al  su t ot al  de 

act i vos se compone de l a suma del  Capi t al  de Tr abaj o más 

l os Act i vos Fi j os.  En cuant o a l as di sponi bi l i dades de 

ef ect i vo en caj a y bancos en l a mi cr oempr esa gener al ment e 

son i r r el evant es,  por  l o que se  asume que l o 

s i gni f i cat i vo de l os act i vos se expr esa sól o en l os dos 

gr andes r ubr os  ya menci onados,  l os que ser án compar ados 

con el  ni vel  de endeudami ent o.  
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Así  mi smo,  r evi sar emos l os r esul t ados de l a act i v i dad 

económi ca a t r avés del  ni vel  de vent as,  cost os y el  

r esul t ado expr esado en l a ut i l i dad r epor t ada.  

     

En l a par t e del  Capi t al  de Tr abaj o,  l o que en t ér mi nos 

cont abl es se ent i ende como l a sumat or i a de l as cuent as de 

Act i vo Ci r cul ant e;  l a encuest a muest r a que 

apr oxi madament e el  66% del  sect or  posee cuent as con 

act i vos ci r cul ant es hast a por  ¢20, 000. 00 de ést os un 

12. 8% t i ene act i vos mayor es de ¢10, 000. 00,  l o que per mi t e 

v i sual i zar  que l a mayor  par t e de empr esas son l as que 

t i enen un Capi t al  de t r abaj o por  un val or  menor  de 

¢10, 000. 00.  

 

Las mi cr oempr esas de subsi st enci a por  l o gener al  no t i ene 

val or es en act i vo f i j o por  l o que es car act er í st i co que 

sus i nver si ones f or men par t e del  Capi t al  de Tr abaj o.  Est a 

s i t uaci ón es común en mi cr oempr esas con act i vos 

ci r cul ant es menor es de ¢10, 000. 00.  

 

Por  ot r a par t e,  se  est abl ece una est r at i f i caci ón de l a 

mi cr oempr esas encuest adas,  medi ant e mont os de act i vos 

f i j os que per mi t an i dent i f i car  l as mi cr oempr esas en el  

or den de subsi st enci a,  acumul aci ón si mpl e y acumul aci ón 
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ampl i ada;  así  mi smo se vi sual i za el  númer o de empr esas 

que cumpl e con el  r equi s i t o par a ser  cont r i buyent e del   

i mpuest o al  val or  agr egado  (  I  V A) 80 (  una condi ci ón es 

que l os act i vos f i j os sumen ¢20, 000. 00 o más col ones y 

que  l as vent as anual es sean mayor es de ¢50, 000. 00)  por  

ot r a par t e,  el  val or  de l os act i vos f i j os r ef l ej a l a 

capaci dad i nst al ada y de pr oducci ón de l a empr esa,  así  

como per mi t e r el aci onar  su capaci dad de endeudami ent o y 

sus posi bi l i dades de ser  suj et o de cr édi t o.  

 

La si t uaci ón pr esent ada por  l as mi cr oempr esas en l a 

encuest a,  muest r a que el  mayor  por cent aj e cuent a con un 

baj o ni vel  de i nver si ón,  s i endo que,  el  53. 1% t i ene 

act i vos f i j os hast a por  val or  de ¢10, 000. 00,  un 13. 3% 

t i enen act i vos f i j os ent r e ¢10, 001. 00 y ¢20, 000. 00,  en 

t ant o que un si gni f i cat i vo 27. 5% posee act i vos f i j os por  

un val or  super i or  a l os ¢20, 000. 00.  

 

Por  el  l ado del  pasi vo,  r esul t ó que el  mayor  númer o de 

mi cr oempr esas endeudas son l as que han r eci bi do cr édi t o 

hast a por  ¢25, 000. 00,  l o que const i t uye un mont o pequeño 

par a poder  adqui r i r  bi enes de capi t al ,  en muchos casos 

est as deudas son pr oduct o de t r ansacci ones por  compr as de  

                                            
80

 Artículo 28, de la Ley de Impuestos a las Transferencia de Bienes Muebles y Prestación 
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mer cader í a al  cr édi t o o en consi gnaci ón ( 77%) . ( Ver  cuadr o 

No.  18)  

 

Según l as vent as mensual es,  en l a act ual i dad l as 

mi cr oempr esas de subsi st enci as y acumul aci ón si mpl e se 

l ocal i zan en aquél l as que venden en el  mes hast a 

¢50, 000. 00,  di chas empr esas const i t uyen el  72%,  est a 

r el aci ón di f i er e de l a pr esent ada en l a encuest a de FOMMI  

98,  según l a cual  el  54% de l as mi cr oempr esas se ubi can 

en el  segment o de acumul aci ón ampl i ada,  consi der ando que 

venden mensual ment e más de ¢30, 000,  o mi ent r as que l a 

mi cr oempr esa de acumul aci ón si mpl e const i t ui r í a sól o un 

20. 9% del  t ot al  de empr esas.   

 

Est os  r esul t ados así  v i st os y anal i zados sugi er en que no 

es suf i c i ent e consi der ar  el  cr i t er i o de r angos por   

vent as par a cl asi f i car  una empr esa,  pues es necesar i o 

t ener  en cuent a ot r as var i abl es como cost os de 

pr oducci ón,  cost os de oper aci ón,  t ot al  de act i vos,  ent r e 

ot r as.  De t al  maner a que,   sí  además se qui er e t ener  una 

i dea más cl ar a de l a par t i c i paci ón del  sect or  de l a 

mi cr oempr esa  en el  val or  agr egado de l a economí a,  es 

necesar i o est abl ecer  una r el aci ón ent r e l os ni vel es de 

                                                                                                                            
de Servicios. 
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ut i l i dad y l os ni vel es de i nver si ón,  con est e par ámet r o 

se puede det er mi nar  s i  l a mi cr oempr esa es acumul ador a de 

capi t al ,  i ndependi ent e del  ni vel  de sus vent as.  

 

La di f er enci a en cuant o a l os r angos de vent a t ambi én 

puede ser   at r i bui bl e a que el  est udi o se ha ef ect uado en 

moment os di st i nt os,  per ci bi éndose l a per di da de val or  

r eal  del  di ner o expr esado ant es en r angos nomi nal es de 

vent as menor es a l os pr esent ados en est e est udi o.  ( Cuadr o 

No.  19)    

  

Los mi cr oempr esar i os( as)  cal i f i car on sus vent as según 

t r es cat egor í as,  ent endi das,  así :  buenas cuando ést as 

gener an un ni vel  de ut i l i dad que l es per mi t e ahor r ar  o 

i nver t i r  en l a ampl i aci ón del  negoci o o l as dos cosas a 

l a vez;  l as vent as r egul ar es se car act er i zan por  que no 

per mi t en acumul ar  en bi enes de capi t al  ni  en ef ect i vo,  s i  

gener an ut i l i dades par a i r  pasando de maner a aj ust ada,  

s i endo est e,  un buen par ámet r o par a cal i f i car  a l o mas 

como una empr esa de acumul aci ón si mpl e.  

Y l as vent as mal as son l as que l i mi t an al  máxi mo l as 

ut i l i dades de maner a que no al canzan a cubr i r  l as 

necesi dades bási cas de l a sus f ami l i as,  l l egándose a 
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t ener  per di das que se expr esan en mayor  endeudami ent o con 

pr oveedor es y acr eedor es ( Cuadr o No.  20) .  

 

El  r esul t ado de l a encuest a r evel a que el  53% de l os 

encuest ados t uvo vent as mal as,  el  35. 6% vent as r egul ar es 

y sól o el  8. 5% di j o que sus vent as son buenas.   

     

Los pr omedi os mensual es de l os cost os de pr oducci ón y de 

oper aci ón no deber í an pasar  desaper ci bi dos en una 

empr esa,  su conoci mi ent o,  buen manej o y pr opor ci onal i dad 

en l a conf or maci ón de pr eci os de l os bi enes y ser vi c i os 

of r eci dos,  son det er mi nant es par a l a per manenci a y el  

af i anzami ent o de una empr esa en el  mer cado.  Los cost os 

son un f act or  deci s i vo en el  desar r ol l o de l as 

capaci dades compet i t i vas,  es por  el l o que se dest acan 

al gunos r esul t ados que demuest r an l a c l asi f i caci ón de 

mi cr oempr esas medi ant e r angos de cost os.  

 

No si empr e el  menor  cost o i mpl i ca que una empr esa sea más 

pequeña que ot r a,  per o en gener al  en el  sect or  de  l a 

mi cr oempr esa el  que nor mal ment e apar ece con menor es 

cost os,  es por que t i enen l i mi t aci ones par a i nver t i r  sea 

en r ubr os como bi enes de capi t al  y capi t al  de t r abaj o;  
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aunque val e dest acar  l a i mpor t anci a que t i ene en est e 

f enómeno l a demanda depr i mi da de bi enes y ser vi c i os.  

 

La encuest a i dent i f i ca que l as mi cr oempr esas con 

apar ent es cost os mensual es mas baj os r epr esent an un 

apr oxi mado del  72%,  cuyos cos t os no sobr epasan l os 

¢5, 000. 00 mensual es( Ver  cuadr o No.  21) .  

       

La det er mi naci ón de l a Ut i l i dad o gananci a es el  

r esul t ado de combi naci ones de var i abl es vi s i bl es,  ent r e 

el l as,  pr eci os de vent a y cost os t ot al es.  Si n embar go,  

hay ot r o t i po de condi ci ones más de f ondo que det er mi nan 

el  ni vel  de ut i l i dad,  ya ant es sent amos como pr emi sa el  

ni vel  de i nver si ón al  que agr egar emos en el  caso de l as 

mi cr oempr esas el  r econoci mi ent o que se l es da,  al  

cal i f i car l as de sect or  i nf or mal  de l a economí a.  

Las mi cr oempr esas ven mayor ment e r educi das sus gananci as,  

pues en l a pr áct i ca pagan más por  t odo,  en cuest i ón de 

i nt er eses por  pr est amos son l as que pagan mas i nt er eses,  

en cuest i ón de mat er i as pr i mas,  i nsumos y ot r o t i po de 

adqui si c i ones t i enden a i nf l ar  l os pr eci os ya que muchas 

empr esas no est án en l a capaci dad de deduci r  el  I mpuest o 

al  Val or  Agr egado.  
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Los r esul t ados de l a encuest a r evel an que el  mayor  

por cent aj e ( 74%)  de mi cr oempr esas son l as que di j er on 

obt ener  hast a un máxi mo de ut i l i dad mensual  de ¢5, 000. 00.  

est e val or  cont r ast ado con el  cost o de l a canast a bási ca 

par a l a manut enci ón de una f ami l i a en El  Sal vador ,  

per f ect ament e pr opor ci ona un mej or  par ámet r o que el  de 

l os r angos de vent as par a asi gnar l es l a cat egor í a en 

ni vel  de subsi st enci a ( Cuadr o No.  22) .  

 

En ot r o or den,  en el  paí s uno de l os f act or es 

det er mi nant es par a el  cr eci mi ent o del  sect or  de l a 

mi cr oempr esa,  ent endi do est e,  como el  i ncr ement o del  

númer o de uni dades mi cr o empr esar i al es,  ha si do l a 

or i ent aci ón de l a pol í t i ca económi ca i mpul sada por  el  

gobi er no en l os úl t i mos t r es per i odos pr esi denci al es,  a 

par t i r  de l a cual  se podr í an i dent i f i car  i mpor t ant e 

ef ect os negat i vos en el  compor t ami ent o del  sect or  r eal  de 

l a economí a,  con l o cual  se ha gener ado un consi der abl e 

cont i ngent e de t r abaj ador es( as)  desempl eados( as) .  

 

Las pol í t i cas de aj ust e “ est r uct ur al  y de est abi l i zaci ón 

económi ca”  se han car act er i zado por  l a pr i vat i zaci ón de 

bi enes ant es en poder  del  Est ado,  l a r educci ón de 

per sonal  y el  congel ami ent o de pl azas,  l o que conl l evo el  
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despi do de gr an númer o de t r abaj ador es del  sect or  

públ i co,  que no encont r ar on r espuest as a su necesi dad de 

empl eo en el  sect or  de l a empr esa pr i vada dent r o sect or  

f or mal  de l a economí a.  

 

En un cont ext o económi co de r ecesi ón que úni cament e 

f avor ece el  cr eci mi ent o de l as ut i l i dades de l os 

monopol i os y ol i gopol i os,  est e cont i ngent e de 

t r abaj ador es i ncur si ona en l a act i v i dad mi cr oempr esar i al ,  

en condi ci ones t ot al ment e adver sas i ncl usi ve en l a par t e 

de sus necesi dades de f i nanci ami ent o.    

 

La si t uaci ón f i nanci er a de l a mi cr oempr esa en l os 

depar t ament os de La Li ber t ad y de San Sal vador  pone en 

evi denci a l a r ecesi ón del  paí s.  

 

3. 3. 4 FI NANCI AMI ENTO EN LA CAPACI DAD PRODUCTI VA DE LA  

      MI CROEMPRESA.  

Cont ando con l os el ement os f i nanci er os del  sect or  

mi cr oempr esar i al ,  se pasa a anal i zar  l a i nci denci a del  

cr édi t o en el  desar r ol l o de l a capaci dad pr oduct i va de 

l as mi cr oempr esa.  

Se par t e de l os cr i t er i os necesar i os par a que el  cr édi t o 

pueda i nci di r  de maner a posi t i va en el  desar r ol l o de l a 
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capaci dad pr oduct i va de l a mi cr oempr esa,  est o i mpl i ca 

r eor i ent ar l o haci a el  f or t al eci mi ent o de l a capaci dad 

i nst al ada de l as uni dades pr oduct i vas,  i nver si ón en 

act i vos f i j os ( compr a y l a ampl i aci ón de l ocal es,  compr a 

de maqui nar i a y equi pos) .  

 

El  cr édi t o t endr í a mas ef ect i v i dad,  s i  se di r i gi er a a 

mi cr oempr esas dedi cadas a l a manuf act ur a de bi enes,  ya 

que est as cont r i buyen ha gener ar  empl eos est abl es y val or  

agr egado de i mpact o en l a economí a naci onal ,  par a el l o 

l as i nst i t uci ones f i nanci er as deben di r i gi r  sus cr édi t os 

basados en un pl an i nt egr ador  de l a economí a,  s i n 

di scr i mi naci ón de ár ea geogr áf i ca y de gener o.  

   

De acuer do con l os r esul t ados de l a encuest a,  en l a 

col ocaci ón de cr édi t os en el  sect or  de mi cr oempr esas 

t i enen mayor  par t i c i paci ón  l as I nst i t uci ones Bancar i as,   

l a f i nanci er a CALPI A,  FEDECREDI TO que l as ONG’ s,  ést as 

al canzar on una par t i c i paci ón del  5. 1%,  por cent aj e que 

r esul t a menor  que el  de l as Cooper at i vas y l os 

Pr est ami st as i ndi v i dual es anal i zados por  separ ado.  Así  

mi smo el  por cent aj e mayor  de pr ést amos se encuent r a 

l ocal i zado en l as empr esas con ut i l i dades mensual es  de 

hast a ¢5, 000. 00. ( cuadr o No.  23)  
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Las mi cr oempr esas del  ár ea r ur al  han si do l as menos 

f avor eci das por  t odo t i po de i nst i t uci ón cr edi t i c i a,  un 

dat o r el evant e es que  pr est ami st as i ndi v i dual es 

col ocar on un 40% de su car t er a de cr édi t o en  el  ár ea 

r ur al ,  CALPI A par t i c i pó con un 11% y l as ONG’ s apar ecen 

con una par t i c i paci ón nul a en el  ár ea. ( cuadr o No.  24)  

 

Al  anal i zar  l a car t er a de cr édi t o de cada i nst i t uci ón,   

t omando en cuent a l a or i ent aci ón del  cr édi t o según l a 

r ama de act i v i dad;  el  comer ci o es el  que mas pr ést amos ha 

obt eni do,  de l a banca f or mal  absor bi endo el  56%,  

FEDECREDI TO y l as Cooper at i vas l e dest i nar on  mas del  80% 

de su car t er a,  por  su par t e l as ONG’ s col ocar on mont os 

equi t at i vos en l as r amas Comer ci o y Ser vi c i o.  ( cuadr o NO.  

25)  

 

Por  ot r a par t e,  dest acan en el  ot or gami ent o de cr édi t os 

par a l a i ndust r i a,  l a Fi nanci er a CALPI A con 44. 4% y l os 

pr est ami st as i ndi v i dual es con el  40% ( cuadr o No. 26) .  Los 

r esul t ados de l a encuest a conf i r man que l as ut i l i dades de 

l as empr esas dependen de maner a di r ect a del  t amaño de l os 

act i vos f i j os ( i nver si ón en bi enes de capi t al ) ,  puede 
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const at ar se que l as empr esas que t i enen mayor es 

ut i l i dades son l as que t i enen mayor  ni vel  de i nver si ón.  

 

La act i vos f i j os r el aci onados con l as ut i l i dades,  

muest r an l a gr adual i dad en el  cambi o,  a mayor es ni vel es 

de i nver si ón se i ncr ement an l as ut i l i dades.  Est a 

s i t uaci ón se vi sual i za cl ar ament e en l os est r at os de 

mi cr oempr esa que t i enen cr édi t os cont r aí dos con l as 

I nst i t uci ones Bancar i as,  CALPI A,  y  FEDECREDI TO.  Una 

si t uaci ón si mi l ar  se pr esent a si  se r el aci ona l as 

ut i l i dades con el  t ot al  de act i vos f i j os.  

El  f i nanci ami ent o a l a mi cr oempr esa es uno de l os 

f act or es que i nci de en el  desar r ol l o de l a capaci dad 

pr oduct i va del  sect or ;  s i n embar go,  l a encuest a r evel a 

que el  f i nanci ami ent o del  sect or  f i nanci er o en su 

conj unt o no cumpl e con esa f unci ón.  
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3.4. EL ACCESO DE LAS MUJERES DE LA MICROEMPRESA AL  

     FINANCIAMIENTO. 

 

La situación y condición que presentan las mujeres de la 

microempresa en la zona de estudio se caracteriza entre 

otros aspectos, por representar la mitad de las 

propietarias (ver anexos cuadro No. 27), de las unidades 

económicas, concentrándose en un 60.7% en el giro de 

comercio, un 23.2% en servicios, y un 16.1% en industria, 

lo que refleja la continuidad en cuanto a esta tendencia 

en el contexto nacional de la microempresa en 1998, donde 

la participación de las mujeres también se concentraba en 

el comercio. 

 

Esta situación tiene a su base, que en los giros de 

comercio y servicios, el nivel de inversión en general es 

menor que en las actividades industriales, asimismo, los 

requerimientos de cualificación técnica son menores y 
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poco diversificados, además las actividades donde se 

concentran las mujeres están estrechamente ligadas a la 

continuidad de roles de género tradicionales, que ubican 

a las mujeres en actividades del ámbito reproductivo, 

tales como la preparación y compra venta de alimentos y 

enseres domésticos. 

 

 

En cuanto al acceso a financiamiento que tienen las 

mujeres de la microempresa, se establece que su acceso 

continua siendo menor al de los hombres, lo que se 

subraya en cuanto a las menores posibilidades que las 

mujeres propietarias de las empresas tienen para cubrir 

las condiciones de crédito que requieren las ONGs, 

sobretodo en términos de las garantías prendarias, 

hipotecarias o de fiador, y el hecho de que no cuenten 

con un año de experiencia en el negocio como lo requieren 

las intermediarias. 

 

Otro problema lo constituyen las “altas tasas de 

interés”, y los otros costos en que incurren para poder 

accesar al crédito, como son, el tiempo y los recursos 
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para reunir la documentación requerida, los costos por 

comisión y manejo del préstamo, entre otros. Una 

limitante identificada es el poco o nulo conocimiento que 

las propietarias de las microempresas tienen sobre la 

oferta de crédito que brinda las ONGs. 

  

En el estudio desarrollado en los departamentos de San 

Salvador y La Libertad, se encontró que ninguna mujer 

solicitó financiamiento en alguna ONG para iniciar su 

negocio, lo que se explica dado que el requerimiento 

común en todas las ONGs analizadas es que el negocio 

tenga al menos 8 meses de funcionamiento, lo que limita 

el acceso al crédito de las mujeres y de los hombres que 

inician una actividad económica
81
 

 

Después de iniciar el negocio, el 31.4% de las mujeres 

propietarias de microempresa solicitaron crédito y lo 

obtuvieron, de estas solo el 1.9% lo hicieron en ONGs 

(ver Anexo No. Cuadro No.28), lo que expresa que existen 

problemas para el acceso de las mujeres al mercado 

                                            
81

 Este requisito cubre tanto a mujeres como a hombres y es similar a los implementados 
por el Sector Financiero Comercial. 
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financiero, lo que se puede explicar por las condiciones 

de crédito planteadas sobretodo por la intermediación 

financiera formal, que no logra responder a las 

necesidades y requerimientos de las mujeres del sector. 

 

Otros estudios que hacen referencia a esta 

problemática
82
, identifican como causas del limitado 

acceso de las mujeres de la microempresa al 

financiamiento, el que las condiciones en que se ofrece 

el crédito no toman en cuenta la situación específica de 

éstas, en cuanto a su dificultad para contar con 

garantías prendarias, fiduciarias, o hipotecarías, dado 

que todavía y en mayor grado en la zona rural del país un 

gran número de mujeres no cuentan con su documentación 

básica en regla
83
 o bien la mayoría de las propiedades de 

la familia están a nombre de los hombres
84
. 

 

                                            
82

 Estudio sobre el  acceso de las Mujeres al Crédito, 1995, Movimiento de Mujeres, Mélida 
Anaya Montes. 
83

 Entendida esta como Cédula de Identidad, Carnet Electoral, o incluso con el documento 
base para obtener estos anteriores: la partida de nacimiento. 
84

 Dados los roles de género tradicionalmente establecidos, donde el  hombre ha sido 
considerado el “jefe o cabeza de familia”. 
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Asimismo la situación de la mayoría como sostenedoras de 

familia
85
, con una doble o triple jornada de trabajo 

implica que el manejo administrativo entre su casa y sus 

empresas no tiene un umbral perceptible lo que significa 

para el oferente de crédito un mayor riesgo en términos 

del uso del préstamo otorgado, riesgo que se multiplica 

cuando las tecnologías de crédito no toman en cuenta la 

simbiosis existente entre las necesidades del hogar y del 

negocio en este sector, y que tiende a ser mayor cuando 

la mujer es propietaria. 

 

Las investigaciones realizadas sobre el tema en la región 

y en el país dejan evidencia de que las mujeres a 

diferencia de los hombres orientan los ingresos en 

general recibidos (incluyendo los créditos) a cubrir casi 

en su totalidad las necesidades familiares y de sus 

negocios. 

 

                                            
85

 Existe un debate actual en el seno del movimiento de mujeres y en el ámbito de los 
estudios de género, sobre renombrar  como sostenedora de familia o dadora de pan  en 
lugar de “jefa de familia” a la condición de mujeres y  hombres que atienden las necesidades 
materiales y alimenticias de la familia como proveedores,  quitando la connotación de 
jerarquía.  
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Otro aspecto que acentúa la especificidad de las mujeres 

en su situación en la microempresa, se presenta al 

registrar que un número significativo de ellas tiene el 

negocio en su vivienda, aprovechando no solo la 

optimización de recursos materiales y financieros, sino 

también porque aprovechan para cubrir sus dos roles 

(productivo y reproductivo), sobresaliendo su 

preocupación por el cuido de los/as hijos/as y 

ancianos/as o personas enfermas a su cargo. 

   

En cuanto a la demanda potencial para accesar a 

financiamiento, el estudio realizado expresa que del 

37.4% de las microempresas en la zona de estudio que 

solicitarán crédito en el próximo año
86
 (ver Anexo, 

Cuadro No. 30), el 37.9% son microempresas con 

propietarias mujeres y de éstas sólo el 3.3% presentará 

su solicitud a una ONG. 

 

Esta situación expresa, que a pesar de las necesidades de 

financiamiento que se plantean en este sector, dadas las 

condiciones y situación del mismo, apenas más de una 
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tercera parte solicitará crédito, y de las mujeres 

propietarias de empresas sólo un 3% dirigirá su demanda a 

una ONG, lo que traduce o bien la poca información sobre 

la oferta de crédito de las ONGs a que tienen acceso las 

mujeres o que las condiciones de crédito brindadas no 

responden a las necesidades e intereses de este grupo 

poblacional.  

 

Aunque en general, el hecho de que casi las dos terceras 

partes de las microempresas de la zona de estudio no se 

propongan accesar al crédito, más allá de constituirse en 

una decisión de no solicitar crédito o de no necesitarlo, 

implica que existe un abanico diverso de condiciones por 

las cuales no pueden accesar al crédito, dado que cuando 

se les aborda sobre la problemática que enfrentan, el 

crédito continúa siendo uno de los obstáculos mayores. 

 

Por otro lado de acuerdo a las entrevistas hechas a nueve 

ONGs, (Ver Anexo No.3), se obtiene que la mayoría de 

usuarios(as), de crédito son mujeres entre el 60% y 100%. 

Solo CORDES, organismo que tiene como misión trabajar con 

                                                                                                                            
86

 A  partir de octubre 2000,  fecha en la cual fue desarrollada la encuesta. 
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énfasis a la población rural tiene apenas el 35% de 

mujeres usuarias de créditos. 

 

Esta situación pone en evidencia que las políticas para 

orientar el crédito a las mujeres de la microempresa, por 

parte de las ONGs, si bien a diferencia de las del 

Sistema Financiero Formal, pretenden articular el enfoque 

de género y desarrollar acciones afirmativas hacía las 

mujeres, éstas no han dado los resultados esperados, pues 

se contrastan con los resultados expresados en  la 

encuesta. 

 

Si bien el universo de microempresa atendido 

financieramente por las ONGs de intermediación financiera 

para este caso de estudio es apenas del 1.9%
87
, con 

relación al Sistema Financiero en general, el segmento 

que atienden, según las entrevistas brindadas y la 

documentación revisada, refleja una atención en 

porcentajes iguales a mujeres y hombres. En este sentido, 

existen experiencias de orientación del crédito 

                                            
87

 En base a la encuesta  desarrollada,  quienes respondieron a la pregunta de haber 
solicitado y obtenido crédito en una ONG después de iniciado su negocio. 
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especialmente a mujeres, como el caso de la Fundación 

Duarte y de la Organización Empresarial Femenina, (OEF), 

aunque, sólo en esta última se refleja una concepción y 

metodología diferenciada para el acceso y seguimiento del 

crédito, tomando en cuenta aspectos del ámbito 

reproductivo que hacen de la situación y condición de las 

mujeres variables esenciales a tomar en cuenta. 

 

Resulta evidente que a diferencia de la Banca comercial y 

oficial, la intermediación financiera no formal y en 

ella, las ONGs han desarrollado algunas experiencias de 

tecnologías de crédito orientadas hacía las necesidades e 

intereses de las mujeres, sin embargo, todavía no se ha 

logrado homogeneizar un marco de actuación entre las ONGs 

y los otros sujetos de intermediación no formal, que 

permita medir la incidencia real que tendrían en el 

desarrollo de las microempresas de propietarias mujeres, 

este tipo de tecnologías de crédito. 

 

Sin embargo, continúa siendo palpable la brecha que 

existe entre el acceso a crédito a que tienen las mujeres 

y los hombres propietarios y propietarias de la 
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microempresa, así como su diferente posicionamiento con 

respecto a los giros y segmentos, lo que refleja que las 

mujeres se continúan concentrando en actividades de menor 

rendimiento y que expresa menores niveles de 

tecnificación y educación formal, a pesar de que un gran 

número de ellas sostienen sus hogares, lo que implicaría 

la urgente necesidad de un abordaje en términos de 

políticas públicas y de recursos que se oriente a 

eliminar estas brechas. 
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3.5 EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESENVUELVE LA 

    INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NO FORMAL Y EL ACCESO AL  

    CREDITO DE LA MICROEMPRESA. 

 

En cuanto a la existencia de una legislación financiera 

que tome en cuenta las necesidades e intereses de la 

microempresa y de la intermediación financiera no formal 

orientada al desarrollo de ese sector, al estudiar el 

comportamiento de las variables definidas y de los 

indicadores formulados, encontramos que en referencia a 

las condiciones de política y mecanismos financieros 

adecuados a las necesidades del sector y de la 

intermediación financiera no formal,  los marcos 

regulatorios existentes son todavía restringidos, la 

nueva Ley de Bancos que fue reformada durante 1999 y 

entró en vigencia en el 2000, así como la nueva Ley de 

Intermediarios Financieros No Bancarios, LIFNB, aprobada 

en febrero de 2000 y que entrará en vigencia en junio del 

2001, dados sus requerimientos en cuanto a capital social 
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y regulaciones en materia de provisión y encaje, así como 

en cuanto a las figuras jurídicas que abarcan, dan 

cobertura a un número reducido de intermediarios. 

 

Si bien la nueva ley significa una apertura del Sistema 

Financiero Formal a entes que por su naturaleza jurídica 

- social y población meta (cooperativas, cajas de 

crédito, Bancos de los Trabajadores), no eran abarcados 

por la normativa bancaria, en cuanto a sus requerimientos 

continúa dejando fuera condiciones y situaciones de otras 

intermediarias que por su naturaleza jurídica 

(fundaciones y asociaciones), no lucrativa y de atención 

a sectores más vulnerables económica y socialmente no 

cubren los requerimientos planteados. 

 

Esta exclusión más allá de tener impactos por no ser 

reglamentada y regulada por esta ley y por el ente 

oficial definido para tal fin, la SSFF y por no poder 

accesar a captar fondos del público, continúa teniendo 

impactos en cuanto a su exclusión para captar fondos 

tanto de la Banca Nacional de segundo piso, BMI, como de 

algunas entidades internacionales que requieren esto como 
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requisito, lo que viene como se analizaba en la hipótesis 

primera a limitar aún más las posibilidades de 

financiamiento de las ONGs que de por sí tienen una 

tendencia a ser más reducidas. 

 

Asimismo esta exclusión, se refleja en la falta de un 

marco institucional que apoye la labor de intermediación 

de las ONGs, por parte del Estado, a pesar de la recién 

presentada Política Nacional de la Microempresa
88
, que 

carece de mecanismos concretos que garanticen su 

aplicación, como es el sentir de la mayoría de 

representantes de ONGs entrevistados. 

 

Este débil marco institucional para el acompañamiento del 

que hacer de las ONGs de crédito se refleja también en 

una tendencia al debilitamiento en el cumplimiento de la 

misión y objetivos de estas con relación a la población 

meta que se expresa en la mayoría de sus documentos 

base
89
 y que se concentra en la microempresa, ya que si 

bien por un lado existe una presión porque las ONGs 

                                            
88

 Presentada por el ejecutivo en octubre del 2000. 
89

 Ver en Anexo No 3,  perfiles de las ONGs de crédito analizadas en este trabajo. 
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eleven sus niveles de eficiencia y tecnificación para ser 

"rentables", "sostenibles" y atender al sector 

eficientemente, por el otro lado la tendencia a que sus 

fuentes de financiamiento se vean reducidas y a no contar 

con apoyos estatales mínimos es palpable. 

 

En este sentido, la existencia de una legislación 

financiera que tome en cuenta las necesidades del sector 

microempresarial y de la intermediación financiera no 

formal, todavía no se cristaliza, dado que la legislación 

existente no responde a las necesidades del sector de la 

microempresa de contar con financiamiento de forma pronta 

y oportuna, ni siquiera a través de la intermediación 

financiera no formal que dada su campo de acción es la 

que cuenta con el mayor conocimiento y experiencia de 

trabajo con este sector, así como con metodologías 

específicas para su atención, las cuales incluso están 

siendo replicadas por la Banca Comercial y Oficial que 

empieza a descubrir algunos segmentos de la microempresa 

como nichos de mercado. 
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I V.  CONCLUSI ONES Y RECOMENDACI ONES SOBRE LI NEAMI ENTOS 

GENERALES PARA LA GENERACI ON Y FORTALECI MI ENTO DE UN 

MARCO I NSTI TUCI ONAL PARA LA I NTERMEDI ACI ON 

FI NANCI ERA ORI ENTADA A LA MI CROEMPRESA.  

 

4. 1.  CONCLUSI ONES:  

 

 A par t i r  del  Tr abaj o de Campo de ent r evi st as y de 

encuest as  al  anal i zar  l os r esul t ados obt eni dos no se 

encuent r a evi denci a de que el  cr édi t o de l as ONGs,  

i nci da posi t i va y s i gni f i cat i vament e en el  ni vel  de 

i nver si ón y por  ende en el  desar r ol l o de l a capaci dad 

pr oduct i va del  sect or  de l a mi cr o empr esas.  Si n 

embar go aunque es si gni f i cat i vo el  esf uer zo  de 

i nt er medi aci ón f i nanci er a que r eal i zan l as ONGs en el  

espect r o de f i nanci ami ent o no f or mal ,  l os dat os 

br i ndados por  l os r epr esent ant es de ONGs,  sus memor i as 

de l abor es,  así   como l a per cepci ón de l a pobl aci ón 

usuar i a de cr édi t o r ecabadas en l a encuest a,  se 

const i t uyen en el ement os que ayudan a i dent i f i car  

al gunos de  l os mot i vos del  por qué el   f i nanci ami ent o 

no j uega un papel  de di nami zador  de est e sect or .  
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 Como ent es of er ent es de cr édi t o,  l as ONGs,  enf r ent an 

pr obl emas de desar r ol l o en sí  mi smas,  como 

consecuenci a ent r e ot r os f act or es de un mar co de l egal  

que ha per mi t i do l a concent r aci ón de l os r ecur sos 

f i nanci er os en manos del  Si st ema Fi nanci er o Comer ci al ,  

s i endo excl ui das como canal i zador as de l os f ondos por  

par t e de l a Banca Naci onal  de segundo pi so,  el  Banco 

Mul t i sect or i al  de I nver si ones ( BMI ) ,  así  como de  

al gunas i nst i t uci ones i nt er naci onal es dest i nadas a l as 

mi cr o f i nanzas 90.  En t al  sent i do l as f uent es de 

r ecur sos económi cos con que cuent an son escasas y l a 

t endenci a es a desapar ecer ,  hoy en dí a l a mayor í a de  

est as ONGs  al  ot or gami ent o cr édi t o,  par a subsi st i r  

han t eni do que r eci c l ar  en l a mayor í a de l os casos l os 

r ecur sos i ni c i al ment e r eci bi dos a l os cual es l es 

denomi nan Fondos Revol vent es,  l os que son col ocados en 

pr est amos a al t as t asas de i nt er és.  

 

 Se mani f i est a una cont r adi cci ón enf r ent ada act ual ment e 

por  l as ONGs de cr édi t o,  donde por  un l ado enf r ent an 

exi genci as de mayor es ni vel es de capaci dad t écni ca y  

                                            
90

 Exclusión que responda dada la normativa de la Ley de Bancos y la recientemente 
aprobada Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios que entrará en vigencia en junio 
del 2001. 
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de sost eni bi l i dad f i nanci er a,  además de ef i c i enci a en 

l a at enci ón al  sect or  y por  el  ot r o cuent an con menos 

r ecur sos y f uent es de f i nanci ami ent o,  además de un 

débi l  mar co i nst i t uci onal  de apoyo a su l abor  de 

i nt er medi aci ón f i nanci er a,  l o que r esul t a más 

dr amát i co cuando sus cost os de oper aci ón dada l a 

pobl aci ón at endi da91 t i enden a el evar se y por  l o t ant o 

a t r aduci r se en condi ci ones de cr édi t o menos 

accesi bl es par a l a mi cr oempr esa de subsi st enci a ( t asas 

de i nt er és más el evadas,  comi si ones,  pr ovi s i ones 

et c. ) .  

 

 A par t i r  del  anál i s i s de est a r eal i dad,  se esper ar í a,  

que un i ncr ement o de f uent es de f i nanci ami ent o por  

ende de r ecur sos i mpact ar í a di r ect ament e en el  t amaño 

de l a car t er a de l as ONGs,   l o que l l evar í a a pensar  

en que a más r ecur sos en manos de est os or gani smos,  

más gr andes son l as posi bi l i dades de i nci di r  en el  

ni vel  de i nver si ón de l as mi cr oempr esas,   s i n embar go 

al  ver  l os r esul t ados de l a encuest a " Economí a 10 

2000"  se  compr ueba que l a mayor í a de cr édi t os 

ot or gados por  l as ONGs,  han si do dest i nados a l as 

                                            
91

 Situación que tiende a agravarse dados los impactos tanto de la política de apertura 
comercial del gobierno (TLCs), como de los impactos del terremoto del 13 de enero del 
2001. 
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r amas Comer ci o y Ser vi c i os,  pr i nci pal ment e par a 

capi t al  de t r abaj o ( compr a de mat er i a pr i ma y de 

mer cader í a)  ,  poco o nada de l os pr est amos han si do 

ut i l i zados par a compr a de Act i vo Fi j os:  como 

maqui nar i a,  compr a o ampl i aci ón de l ocal  de l a 

mi cr oempr esas.  Es deci r  no se obser va un cr eci mi ent o 

del  par que i ndust r i al  o de act i vos acumul ador es 

capi t al ,  que muest r en que el  sect or  de l a mi cr oempr esa 

se ar t i cul a hor i zont al  y ver t i cal ment e,  desar r ol l ando 

así  su capaci dad pr oduct i va.  Lo que pl ant ea que si  

bi en el  f i nanci ami ent o es un f act or  c l ave par a el  

desar r ol l o sect or i al ,  no es suf i c i ent e par a r esponder  

a l as necesi dades e i nt er eses de un sect or  t an 

compl ej o como l a mi cr oempr esa.  

 

Est a s i t uaci ón r esul t a pat ent e ya que el  cr édi t o es 

i nsuf i c i ent e ant e car enci as est r uct ur al es en t ér mi nos 

de i nf r aest r uct ur a,  ser vi c i os bási cos,  educaci ón,  

sal ud,  cul t ur a y capaci t aci ón t écni ca que enf r ent a el  

sect or ,  l o que de no ser  abor dado i nt egr al ment e no 

i nci di r á en ver dader as t r ansf or maci ones que 

cont r i buyan al  desar r ol l o del  sect or  y del  paí s.  
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 Ot r o aspect o r el evant e en l os r esul t ados del  est udi o,   

y que  no per mi t e el evar  el  ni vel  de l a i nver si ón en 

el  sect or  mi cr o empr esar i al ,  son l os al t os cost os que 

pagan por  sus cr édi t os,  además de l a t asa de i nt er és 

al t a,   que ya ant es se menci onan hay que agr egar   l os 

pagos por  comi si ones,  por  pr evi si ones e i nt er eses por  

mor a,  además de l os cost os en t ér mi nos de t i empo por  

l a t ar danza en l a r esol uci ón de l os cr édi t os,  l as 

char l as y capaci t aci ones pr e-  r equi s i t o par a accesar  a 

r ecur sos ent r e ot r as .   

 Las pol í t i cas de or i ent aci ón del  cr édi t o haci a l as 

muj er es no han dado l os r esul t ados de cober t ur a 

deseados,  t eni endo un mí ni mo de apr ovechami ent o de 

cr édi t os por  par t e de l as muj er es a pesar  de que l as 

pol í t i cas i nst i t uci onal es así  l o pl ant ean,  l o que 

r ef l ej a car enci a de met odol ogí as adecuadas a l os 

r equer i mi ent os de ést as y que ar t i cul en el  ámbi t o 

r epr oduct i vo en sus t ecnol ogí as de cr édi t o,  asi mi smo 

est a s i t uaci ón r ef l ej a de l a f al t a de conoci mi ent o que 

el l as t i enen de l as exi st enci a de pr ogr amas de 

cr édi t os i mpul sados por  ONGs.  

 

 Por  ot r a par t e  no se puede,   ni  debe,   hacer  una 

abst r acci ón de l a r eal i dad naci onal ,  ha quedado 
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est abl eci do que el  gr ueso de mi cr oempr esas,  exi st en 

debi do a que l as per sonas pr opi et ar i as como l as 

empl eadas t uvi er on que buscar  un medi o par a subsi st i r ,  

en t ant o que el  l l amado “ Sect or  For mal ”  de l a economí a 

l es ha negado el  der echo al  t r abaj o y a un sal ar i o 

di gno.  Por  l o que el  compor t ami ent o de est e sect or  se 

convi er t e en una expr esi ón de l a s i t uaci ón económi ca y 

pol í t i ca pr eval eci ent e en el  paí s donde l a pobl aci ón 

con mayor es ni vel es de mar gi naci ón,  como por  ej empl o,  

l as muj er es sost enedor as de hogar  que se vi er on 

obl i gadas a buscar  est a f or ma de subsi st enci a como 

al t er nat i va a una di námi ca excl uyent e.  

 

 En el  per i odo anal i zado l os di f er ent es gobi er nos han 

i mpul sado un esquema de  pol í t i cas económi cas y 

soci al es,  que han or i l l ado a l a pobl aci ón desempl ada,  

subempol eada y a l a empl eada de baj os sal ar i os haci a 

el  sect or  mi cr o empr esar i al ,   ya sea buscando 

subsi st i r  o compl ement ar  i ngr esos.  Y a pesar  de l a 

i mpor t ant e par t i c i paci ón del  sect or  en l a gener aci ón 

de empl eo y val or  agr egado en l a economí a sal vador eña,  

el  sect or  guber nament al  no da señal es de t ener  un pl an 

que de i ncent i vos o una est r at egí a que se vea 

concr et i zada t r avés de una Banca de Desar r ol l o a l a 
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que debi er an ar t i cul ar se l os esf uer zos de l as 

Or gani zaci ones No Guber nament al es y en gener al  de 

di f er ent es expr esi ones de l a soci edad ci v i l  en 

búsqueda por  al t er nat i vas de subsi st enci a y de 

f i nanci ami ent o.  

          

 La vul ner abi l i dad económi ca,  soci al ,  pol í t i ca y 

ambi ent al  en que vi ve El  Sal vador  l l evar í a a una 

r ef l exi ón pr of unda sobr e l os posi bl es i mpact os que l as 

pol í t i cas económi cas de aper t ur a desar r ol l adas por  el  

gobi er no pueden t ener  en sect or es t an especi al ment e 

vul ner abl es como l a mi cr oempr esa,  pr ueba de est o son 

l os ef ect os l at ent es que l os Tr at ados de Li br e 

Comer ci o92 empi ezan a t ener  en  l os di f er ent es sect or es 

económi cos del  paí s,  dadas l as asi met r í as exi st ent es 

ent r e l os paí ses f i r mant es,  asi mi smo medi das como l as 

que emanan de l a Ley de I nt egr aci ón Monet ar i a,  o 

" dol ar i zaci ón"  ,  t i enen y t endr án un i mpact o di r ect o e 

i ndi r ect o en est e sect or ,  dada sus condi ci ones 

especí f i cas de mayor  vul ner abi l i dad,  l o que r esul t a 

más pr eocupant e cuando par a t omar  est as medi das,  el  

sect or  públ i co no r eal i zó pr evi ament e est udi os de 

                                            
92

 Los TLC recientemente firmados con República Domincana y México. 
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i mpact o y de sensi bi l i dad de l o que conl l evar í a l a 

apl i caci ón de est as medi das.  

 

I ncl uso f enómenos nat ur al es como el  Hur acán Mi t ch o 

est e r eci ent e t er r emot o del  13 de ener o del  2001,  

ponen en evi denci a l a vul ner abi l i dad que enf r ent a el  

paí s y que debe ser  t omada en cuent a par a el  di seño e 

i mpl ement aci ón de l as pol í t i cas económi cas y soci al es 

en el  paí s,  y en especi al  par a est e sect or  que hoy por  

hoy agl ut i na ya a más de medi o mi l l ón de mi cr oempesas.  

Lo que t ambi én exi ge mayor es ni vel es de ar t i cul aci ón 

ent r e l os di f er ent es ámbi t os de l a v i da naci onal .  

 

4. 2.  RECOMENDACI ONES:  LI NEAMI ENTOS GENERALES PARA LA 
GENERACI ON Y FORTALECI MI ENTO DE UN MARCO 
I NSTI TUCI ONAL PARA LA I NTERMEDI ACI ON FI NANCI ERA 
ORI ENTADA A LA MI CROEMPRESA.  

 
 
4. 2. 1.  ANTECEDENTES.  
 
Ant e l a necesi dad de est r uct ur ar  un esf uer zo naci onal  e 

i nst i t uci onal  que gar ant i ce l a canal i zaci ón de r ecur sos 

f i nanci er os a l os sect or es cl aves de l a economí a como l a 

mi cr oempr esa.  Dado su si gni f i cado en t ér mi nos de 

gener aci ón de empl eo y de i ngr eso par a gr andes núcl eos de 

pobl aci ón,  se pr opone i mpul sar  l a gener aci ón de un mar co 

i nst i t uci onal  que f or t al ezca y gar ant i ce el  desar r ol l o de 
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l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  ( no super vi sada y 

no comer ci al ) ,  de f or ma t al  que compl ement e l os esf uer zos 

de canal i zaci ón de r ecur sos  f i nanci er os a l a 

mi cr oempr esa.  

 

Par a el l o se pl ant ean como component es cent r al es:  l a 

r ef or ma i nst i t uci onal  de l os ent es par t i c i pant es;  un 

pr ogr ama de apoyo i nst i t uci onal  a l a i nt er medi aci ón 

f i nanci er a no f or mal ,  el  di seño de una l egi s l aci ón y  

super vi s i ón adecuada a l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no 

f or mal  y f i nal ment e,  e i mpul sar  l a conf i gur aci ón de una 

Banca de Desar r ol l o en el  paí s.  

 

Est e esf uer zo pl ant ea l a cr eaci ón de una 

i nst i t uci onal i dad que compr ende aspect os de l egi s l aci ón,  

mecani smos y pr ocedi mi ent os que r espondan a l as 

necesi dades y especi f i c i dades es una i nt er medi aci ón 

or i ent ada a l a pr omoci ón y el  desar r ol l o de l a 

mi cr oempr esa del  paí s.  

 

4. 2. 2.  Obj et i vos :  

 

Gener ar  un mar co i nst i t uci onal  que ar t i cul e l os 

di f er ent es esf uer zos guber nament al es y no guber nament al es 
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que acompañan y f aci l i t an l a l abor  de l a i nt er medi aci ón 

f i nanci er a no f or mal  haci a l a mi cr oempr esa,  or i ent ado a 

su di nami zaci ón y f or t al eci mi ent o,  gener ando una 

l egi s l aci ón y mecani smos adecuados a l as necesi dades e 

i nt er eses que el  f i nanci ami ent o hací a est e sect or  

r equi er e,  así  como cont r i bui r  a l a conf i gur aci ón de una 

Banca de Desar r ol l o que gar ant i ce el  f i nanci ami ent o a l os 

di f er ent es sect or es económi cos del  paí s.  

 

4. 2. 3.  COMPONENTES DEL MARCO I NSTI TUCI ONAL:  

 

A.  REFORMA I NSTI TUCI ONAL DE LOS ENTES SUPERVI SORES Y  

   RELACI ONADOS:  

 

Compr ende l as acci ones de r eest r uct ur aci ón,  ar t i cul aci ón 

y f or t al eci mi ent o de l os mar cos i nst i t uci onal es y 

j ur í di cos de l os ent es of i c i al es o no,  que super vi san y 

acompañan el  qué hacer  de l os i nt er medi ar i os f i nanc i er os 

no f or mal es,  t al es como I NSAFOCOOP,  CONAMYPE,  FUNDAMI CRO,  

I NFORED,  SI SF ent r e ot r os.  

 

B.  PROGRAMA DE APOYO I NSTI TUCI ONAL A LA I NTERMEDI ACI ON 

FI NANCI ERA  

   NO FORMAL:  
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Di señar  e i mpul sar ,  desde un espaci o de ar t i cul aci ón,  

ent r e l os ent es acompañant es  de l a i nt er medi aci ón 

f i nanci er a no f or mal  un pr ogr ama de apoyo y 

f or t al eci mi ent o i nst i t uci onal ,  gest i onando r ecur sos 

of i c i al es y de l a cooper aci ón i nt er naci onal  par a 

f or t al ecer  sus est r uct ur as y mar cos i nst i t uci onal es de 

conducci ón est r at égi ca y oper at i va par a gar ant i zar  un 

ser vi c i o adecuado,  opor t uno y ef i c i ent e a l a pobl aci ón 

que at i enden.  

 

For t al ecer  en l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  el  

desar r ol l o de t ecnol ogí as de mi cr of i nanci ami ent o ur bano y 

r ur al  que si st emat i zando sus exper i enci as,  se adecuen a 

l as condi ci ones de l a pobl aci ón usuar i a y que t omen en 

cuent a l a di mensi ón de géner o,  edad,  t er r i t or i al i dad y de 

medi o ambi ent e.  

 

C.  DI SEÑO DE UNA LEGI SLACI ÓN Y SUPERVI SI ÓN ADECUADA A LA  

   I NTERMEDI ACI ON FI NANCI ERA NO FORMAL.  

 

A par t i r  de l as exper i enci as de aut or egul aci ón 

desar r ol l adas por  l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  

y a t r avés de un pr oceso ampl i o,  t r anspar ent e y 
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consensuado con l a par t i c i paci ón de un ent e especi al i zado 

de l a SI SF y de l os agent es i nvol ucr ados desar r ol l ar  

esquemas i nst i t uci onal es de super vi s i ón f i nanci er a que 

t omen en cuent a:  

 

C. 1.  Las especi f i c i dades de l a pobl aci ón met a hací a l a 

cual  l a i nt er medi aci ón f i nanci er a canal i za r ecur sos ( l a 

mi cr oempr esa con énf asi s en l a de subsi st enci a y 

aut oempl eo) .  

 

C. 2.  Reconocer  e i dent i f i car  l as di f er enci as esenci al es 

que t i enen en cuant o al  per f i l  de r i esgo l as ONGs ( en 

compar aci ón con ot r os i nt er medi ar i os f i nanci er os) .  

 

C. 3.  Car act er i zar  l a het er ogenei dad exi st ent e ent r e l as 

ONGs,  l a cual  es mani f i est a en cuant o a su t amaño,  f i gur a 

j ur í di ca,  ámbi t os geogr áf i cos,  t i pos de act i v i dad,  

pr oduct os,  capaci dad de gest i ón,  s i st emas de cont r ol  

i nt er no.  

 

C. 4.  Adecuar  l as nor mat i vas al  per f i l  de r i esgo de l as 

ONGs,  de f or ma t al  que no se pi er da su pr opósi t o,  su 

nat ur al eza,  s i n poner  en r i esgo t ampoco l os i nt er eses de 

t er cer os.  
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C. 5.  Est abl ecer  l as posi bl es ar t i cul aci ones ent r e l as 

ONGs y l os ot r os i nt er medi ar i os f i nanci er os,  de car a a 

f or t al ecer  sus f unci ones y pr opósi t os.  

 

D. IMPULSAR LA CONFIGURACION DE UNA BANCA DE  

   DESARROLLO: 

 

Est e component es compr ende l a concer t aci ón y coor di naci ón 

de acci ones de di ver sos agent es guber nament al es y no 

guber nament al es par a est r uct ur ar  con l os or gani smos 

f i nanci er os of i c i al es exi st ent es a l a f echa ( BMI ,  BH,  

FONAVI PO,  FEDECREDI TO,  FSV,  FI GAPE,  I PSA) ,  en un pr oceso 

de t r ansi c i ón,  l as bases del  f unci onami ent o de una Banca 

de Desar r ol l o.  

 

Est o i mpl i ca t r ansf or maci ones pr of undas encami nadas a 

ar t i cul ar se en un si st ema que pr omueva l a r enovaci ón de 

sus pr ocesos,  de su est r uct ur a or gani zat i va e 

i nst i t uci onal  par a of r ecer  ser vi c i os f i nanci er os a l os 

di f er ent es sect or es económi cos,  ur banos y r ur al es,  mi cr o,  

pequeña y medi ana empr esa,  asoci aci ones cooper at i vas,  

compl ement ando y apoyando esf uer zos con ot r os agent es que 

r eal i zan i nt er medi aci ón f i nanci er a con est os sect or es,  
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desde enf oques económi ca,  soci al  y ecol ógi cament e 

sust ent abl es.  

 

4.2.4. FASES DE IMPLEMENTACION DEL MARCO INSTITUCIONAL: 

 

Par a desar r ol l ar  est e esf uer zo de cuat r o component es se 

pl ant ean dos f ases en un hor i zont e de t r es años:  

 

A.  PRI MERA FASE:  

 

A. 1.  Est abl eci mi ent o de un espaci o de coor di naci ón 

conf or mado por  i nst i t uci ones guber nament al es y no 

guber nament al es que super vi san y acompañan l a 

i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal ,  por  i nst i t uci ones de 

i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  or i ent adas a l a 

mi cr oempr esa ( ONGs,  cooper at i vas,  Caj as e Cr édi t o,  Bancos 

de l os Tr abaj ador es) ,  y por  r epr esent ant es de l as 

i nst i t uci ones f i nanci er as of i c i al es ( BMI ,  BFA,  BH) ,  y de 

l a SI SF que i mpul se y or i ent e est e esf uer zo.  

 

A. 2.  Soci al i zaci ón y r et r oal i ment aci ón de l a pr opuest a,  

acompañada de di agnóst i cos,  eval uaci ones y est udi os sobr e 

el  t ema que f undament en l a necesi dad de i mpul sar  est a 

i ni c i at i va.  
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A. 3.  Faci l i t ar  a t r avés de l os or gani smos e i nst i t uci ones 

que t i enen j ur i sdi cci ón y acompañami ent o a l os 

i nt er medi ar i os f i nanci er os no f or mal es,  r euni ones con l os 

di st i nt os i nt er medi ar i os par a anal i zar  el  mar co act ual  de 

f unci onami ent o,  acompañami ent o y super vi s i ón con el  f i n 

de r eadecuar  l a nor mat i va y l os pr ocedi mi ent os de car a a 

hacer  ef ect i va l a l abor  de i nt er medi aci ón a l a 

mi cr oempr esa.  

 

A. 4.  I dent i f i car  a par t i r  de un di agnóst i co ent r e l os 

di f er ent es i nt er medi ar i os f i nanci er os no f or mal es,  l as 

ár eas más necesar i as par a f or t al ecer  su que hacer  

i nst i t uci onal :  gest i ón admi ni st r at i va y ger enci al ,  

t ecnol ogí a de cr édi t o,  ent r e ot r as,  par a conf or mar  el  

Pr ogr ama de Apoyo al  Desar r ol l o I nst i t uci onal  de l a 

i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal .  

 

A. 5.  Tr abaj ar  por  mecani smos e i ndi cador es concr et os que 

hagan vi abl es y ef ect i vas l as pol í t i cas af i r mat i vas 

pl ant eadas por  l as ONGs,  y al gunas cooper at i vas par a 

f avor ecer  el  acceso de l as muj er es al  f i nanci ami ent o en 

i gual dad de opor t uni dades t omando en cuent a l os aspect os 

r el aci onal es ( desde una per spect i va de géner o) .  Pr oceso 
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que i mpl i ca i nt egr ar  el  ámbi t o r epr oduct i vo en el  

anál i s i s y abor daj e del  c i c l o de f i nanci ami ent o en el  

sect or  mi cr oempr esar i al  ( t omar  en cuent a el  uso 

di f er enci ado del  t i empo ent r e muj er es y hombr es,  ent r e 

ot r os aspect os) .  

 

A. 6.  Gest i onar  r ecur sos especí f i cos ( a ni vel  naci onal  e 

i nt er naci onal )  encami nados a desar r ol l ar  est a i ni c i at i va 

y poner  en mar cha el  pr ogr ama.  

 

A. 7.  I mpul sar ,  a par t i r  de l os ent es i dent i f i cados como 

acompañant es de l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal  

di ver sas sesi ones de t r abaj o donde par t i c i pen 

f unci onar i os/ as de est as ent i dades,  de l a SI SF,  

r epr esent ant es de l as di f er ent es ONGs de cr édi t o y r edes 

exi st ent es,  r epr esent ant es de or gani smos i nt er naci onal es 

con exper i enci a en el  t ema ( BI D,  GTZ,  ent r e ot r os) ,  

consul t or es/ as,  académi cos/ as par a con el l o:  

 

- Cr ear  conci enci a sobr e l a i mpor t anci a del  t ema de 

l a l egi s l aci ón,  r egul aci ón y super vi s i ón adecuada a 

l as ONGs de cr édi t o.  
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- Pr opi c i ar  mayor  conoci mi ent o de l as f unci ones de 

l os di f er ent es suj et os que i nt er vi enen,  de sus 

f unci ones,  l i mi t aci ones y de sus r esponsabi l i dades.  

- I dent i f i car  ár eas de consenso en cuant o al  t ema.  

- I dent i f i car  ár eas de opor t uni dad,  en t ér mi nos de 

pol í t i cas públ i cas,  r ecur sos,  pr oyecci ones.  

- Est abl eci mi ent o de un mecani smo par a pr oceder  a l a 

s i gui ent e f ase,  que gar ant i ce l a cont i nui dad del  

esf uer zo.  

- Pr omover  el  conoci mi ent o de ot r as exper i enc i as de 

l egi s l aci ón y r egul aci ón que oper an en ot r os paí ses 

de car a a l a i nt er medi aci ón f i nanci er a no f or mal ,  y 

con énf asi s en aquel l as exper i enci as que dan un 

t r at ami ent o di f er enci ado a l as or gani zaci ones que 

of r ecen f i nanci ami ent o a l a mi cr oempr esa.  

 

A.7. Diseñar e impulsar una propuesta que articule las 

políticas económicas orientadas a garantizar recursos 

financieros para el desarrollo, teniendo a su base la 

necesidad de que las políticas monetaria, financiera y 

fiscal aborden como una parte sustancial de su 

orientación el garantizar la generación y canalización de 

recursos para financiar a los sectores económicos del 
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país, además de los esfuerzos propios de gestión 

multilateral internacional que realiza el BMI. 

 

A. 8.  Énf asi s en el  pr oceso de t r ansi c i ón de l as 

i nst i t uci ones of i c i al es de cr édi t o en el  pr oceso de 

ar t i cul aci ón hací a una banca de desar r ol l o con l a 

par t i c i paci ón de ot r o espect r o de i nt er medi aci ón 

f i nanci er a no f or mal  que se or i ent e al  desar r ol l o 

sect or i al .   

 

Est e pr oceso se pl ant ear á una r edef i ni c i ón del  papel  de 

cada i nst i t uci ón) ,  l o que par t i r á de eval uaci ones 

i nst i t uci onal es a par t i r  de acci ones t écni cament e 

sust ent abl es que pr esent en de f or ma t r anspar ent e y c l ar a 

l a s i t uaci ón de cada i nst i t uci ón of i c i al  de cr édi t o,  

i nvol ucr ando en el l o a di f er ent es act or es soci al es 

i nt er esados en l a t emát i ca,  l o que per mi t i r á cont ar  con 

l a i nf or maci ón necesar i a par a pr oyect ar  l a conf i gur aci ón 

del  s i st ema de banca de desar r ol l o.  

 

 

A.9. Impulsar los Redefinición de las entidades oficiales 

de financiamiento (BMI,BF,BH), con énfasis en el papel 

del BMI dadas sus implicaciones como banca de segundo 
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piso de orientación de recursos financieros con énfasis a 

la microempresa tomando en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

- Que el  BMI  gar ant i ce ef ect i vament e l a canal i zaci ón 

de r ecur sos f i nanci er os a sect or es económi cos 

pr i or i t ar i os ( pr oducci ón,  mi cr o y pequeña empr esa) ,  

ar t i cul ando enf oques de géner o y  medi o ambi ent e que 

t r ascendi endo sus f unci ones i nmedi at as de vent ani l l a 

de col ocaci ón de f ondos a cumpl i r  f unci ones que 

r egul en y admi ni st r en de maner a si st emát i ca el  f l uj o 

cr edi t i c i o a l os i nt er medi ar i os que gar ant i ce l a 

or i ent aci ón del  cr édi t o hací a l os f i nes 

i nst i t uci onal es.  

 

- For t al ecer  l a l í nea de gest i ón i nt er naci onal  de 

r ecur sos del  BMI :   que como l a act ual  est á di r i gi da 

a or gani smos mul t i l at er al es,  banca i nt er naci onal ,  

f undaci ones i nt er naci onal es,  et c.  De f or ma t al  que 

r esponda a l as necesi dades e i nt er eses de l os 

di f er ent es sect or es pr oduct i vos del  paí s con énf asi s 

en l os sect or es más vul ner abl es o excl ui dos por  el  

s i st ema f i nanci er o f or mal .  
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- Repensar  su mar co i nst i t uci onal  gl obal ,  t ant o a 

ni vel  de nor mas j ur í di cas como de est r uct ur a,   t ant o 

l os ámbi t os de conducci ón est r at égi ca como oper at i va 

de t al  maner a que gar ant i ce su mi si ón y ar t i cul aci ón 

en el  s i st ema.  

 

- Gar ant i zar  l a aut onomí a i nst i t uci onal  del  BMI  con 

r espect o al  Banco Cent r al  de Reser va ( BCR) ,  

s i t uaci ón que f ue pl ant eada y r ecomendada por  FUNDE 

en el  mar co de una pr opuest a de Ref or ma al  Si st ema 

Fi nanci er o93,  en t ér mi nos de l a el ecci ón de su 

ni vel es de conducci ón est r at égi ca y de l a 

supedi t aci ón del  BMI  al  BCR,  l o que cont r avendr í a 

l as f unci ones especí f i cas que en cuant o " mant ener  l a 

est abi l i dad f i nanci er a del  paí s" 94 deber í a mant ener  

el  BCR.  

 

- Se r ecomi enda modi f i car  l a l ey del  BMI  que aut or i za 

al  Consej o Di r ect i vo del  BCR par a nombr ar  a l a Junt a 

Di r ect i va del  BMI ,  l o que oper a bi uni vocament e 

vul ner ando l a i ndependenci a de ambas i nst i t uci ones y 

vul ner a sobr et odo l a f unci ón de banca de f oment o de 

                                            
93

 Moreno Raúl, "La Reforma al Sistema Financiero Salvadoreño y el Fortalecimiento de sus 
Instituciones Reguladoras y Supervisoras", mayo de 1998. 
94

 Idem anterior, Pág. 12. 
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segundo pi so que debi er a cumpl i r  el  BMI  al  cor r er  el  

r i ego de supedi t ar  est as f unci ones a l as necesi dades 

de cont r ol  de l i qui dez que desar r ol l a el  BCR95.  

 

- Se r ecomi enda que l a Junt a Di r ect i va del  BMI  

deber í a guar dar  i ndependenci a de l as asoci aci ones 

y gr emi os agr opecuar i os,  i ndust r i al es y de l a 

banca comer ci al ,  qui enes act ual ment e t odaví a 

t i enen pr esenci a di r ect a o i ndi r ect a en l a Junt a 

Di r ect i va del  Banco de segundo pi so.   

 

- La el ecci ón de l a Junt a Di r ect i va deber í a est ar  

suj et a a un r égi men de i ncompat i bi l i dad96 por  

conf l i ct o de i nt er és,  debi endo gar ant i zar  el  

f unci onami ent o de l a mi sma y el  pr oceso de t oma 

de deci s i ones t r anspar ent e y l o más equi t at i vo 

posi bl e.  

 

- La necesi dad de que el  BMI  f uer a super vi sado por  

l a SI SF,  l o que es l ógi co dado que est e r eal i za 

oper aci ones con i nt er medi ar i os f i nanci er os 

pr i vados y que podr í a abonar  a l a r educci ón de 

at r i buci ones del  BCR sobr e el  BMI .  

                                            
95

 Idem anterior. Pág. 13. 
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- En consonanci a con est as r ecomendaci ones ser í a 

necesar i o r eadecuar  l as Nor mas Oper at i vas de 

f unci onami ent o del  BMI  asumi endo cal i f i caci ones 

de r i esgo con base a di ct ámenes r eal i zados por  l a 

i nst anci as cal i f i cada par a t al  ef ect o,  l o que 

ser vi r í a par a eval uar  a l os bancos y f i nanci er as 

suj et as al  cr édi t o del  BMI  y par a r eal i zar  

pr ovi s i ones y r eser vas necesar i as l o que deber í a 

quedar  c l ar ament e especi f i cado en sus nor mas y 

pr ocedi mi ent os oper at i vos 97,  así  como a aper t ur a a 

que ot r os i nt er medi ar i os f i nanci er os no f or mal es,  

con un mar co i nst i t uci onal  pr opi c i o puedan ent r ar  

a ser  cal i f i cados como suj et os par a canal i zar  

r ecur sos f i nanci er os del  BMI  a l a mi cr oempr esa.  

 

- Es f undament al  especi f i car  de f or ma i nst i t uci onal  

que el  l os énf asi s en l a or i ent aci ón del  cr édi t o 

ser án l os sect or es no at endi dos t r adi c i onal ment e 

por  el  s i st ema f i nanci er o f or mal ,  como son l a 

mi cr o,  y pequeña empr esa r ur al  y  ur bana,  l o que 

conl l eva a ar t i cul ar  esf uer zos de subsi st ema con 

l as ot r as i ni c i at i vas en debat e como son l a 

                                                                                                                            
96

 Similar al propuesto por FUNDE para el BCR. Idem anterior. 
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r eest r uct ur aci ón del  BFA,  donde el  BMI  podr í a 

canal i zar  el  mayor  por cent aj e de sus r ecur sos en 

el  ámbi t o r ur al  de l a mi cr o,  pequeña y medi ana 

empr esa a t r avés del  BFA.  

 

- Es necesar i o r epensar  l a est r uct ur a oper at i va del  

BMI  en base a l a concr eci ón de su mi si ón como 

Banca de Desar r ol l o de segundo pi so,   l o que debe 

r ef l ej ar se t ant o en su composi ci ón or gáni ca como 

en l a or i ent aci ón de sus r ecur sos humanos,  

mat er i al es y f i nanci er os,  adecuando l a est r uct ur a 

y per sonal  a est a nueva vi s i ón del  BMI .  

 

- En el  ámbi t o oper at i vo es i mpor t ant e que l os 

pr ocesos de sel ecci ón del  per sonal  r espondan a 

i nst r ument os admi ni st r at i vos ef i c i ent es y 

t r anspar ent es y que qui enes sean el ect os puedan 

ser  per sonas que no r espondan a pr esi ones 

pol í t i cas o que r epr esent en o puedan def ender  

i nt er eses de asoci aci ones o gr emi os.  

 

- Es necesar i o di señar  e i mpul sar  una est r at egi a de 

di vul gaci ón a t odo el  espect r o de i nt er medi aci ón 

                                                                                                                            
97

 Idem anterior. Pág. 13 
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f i nanci er a f or mal  y no f or ma sobr e sus l í neas de 

f i nanci ami ent o sect or i al  así  como el  

est abl eci mi ent o de un cont act o más est r echo con 

el  abani co t an di ver so que const i t uyen est os 

ent es,  l o que r equer i r á de un t r at ami ent o a ni vel  

est r at égi co por  par t e de l a i nst i t uci ón y no 

supl ement ar i o o accesor i o.  

 

- Dado el  vací o exi st ent e de t ecnol ogí a es peci f i cas 

que t omen en cuent a l as especi f i c i dad de l os 

sect or es at endi dos,  sobr et odo a ni vel  de l as 

mi cr of i nanzas,  y de l a at enci ón a sect or es 

vul ner abl es soci al  y económi cament e como l as 

muj er es y l a pobl aci ón del  ámbi t o r ur al  y  

subur bano,  es i mpor t ant e que el  BMI  f aci l i t e y 

pr opi c i e r ecur sos par a i nvest i gar  y desar r ol l ar  

est as t ecnol ogí as de f or ma más est r at égi ca y 

ampl i ada,  más al l á del  esf uer zo desar r ol l ado por  

FUNDAMI CRO y CENTRAMYPE.  

 

- En l a mi sma di námi ca se pl ant ear í a l a 

r eor i ent aci ón i nst i t uci onal  de l os ot r os ent es 

of i c i al es de cr édi t o,  par a l as cual es exi st en 
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pr opuest as concr et as el abor adas por  di ver sas 

i nst anci as académi cas y de i nvest i gaci ón98.  

 

B.  SEGUNDA FASE:  

 

B. 1.  Se di señar án e i mpul sar án i ni c i at i vas par a:  

a.  I mpul sar  aquel l as t r ansf or maci ones en l a nor mat i va 

y f unci onami ent o de l as ent i dades que acompañan l a 

l abor  de l os i nt er medi ar i os f i nanci er os no f or mal es de 

f or ma t al  que se conf i gur e un mar co i nst i t uci onal  que 

f or t al ezca su l abor  de i nt er medi aci ón.  

 

 Logr ar  aquel l os cambi os en l a i nt er pr et aci ón de l as 

l eyes o bi en di señar  e i mpul sar  un ant epr oyect o de 

l ey,  así  como en nor mat i vas y r egl ament os que den un 

t r at ami ent o apr opi ado a l as ONGs y l as ot r as 

cooper at i vas y Caj as de Cr édi t o en r el aci ón con l os 

s i st emas de r egul aci ón y super vi s i ón exi s t ent es.  

 

 Gar ant i zar  desde el  mar co l egal ,  l a canal i zaci ón de 

r ecur sos de l a Banca Of i c i al  ( BMI ,  et c. )  a l os 

i nt er medi ar i os f i nanci er os no f or mal es.   

                                            
98

 La Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE, ha trabajado una propuesta de reforma 
al BFA y actualmente trabaja una propuesta orientada a fortalecer un marco institucional 
para la intermediación financiera no formal. 
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B. 3 Def i ni r  l a mi si ón,  v i s i ón y  f unci ones que se i r án 

conf i gur ando par a l a banca de desar r ol l o,  en base a un 

pr oceso t r anspar ent e,  i ncl uyent e,  que t ome en cuent a l as 

necesi dades e i nt er eses de l os di f er ent es sect or es 

económi cos del  paí s con énf asi s en sect or es y suj et os que 

ot r os i nt er medi ar i os encuent r an r i esgosos o i nel egi bl es 

como es el  caso de l a mi cr o y pequeña empr esa r ur al  y 

ur bana.  

 

B. 4.  I dent i f i car  en base a una pr oyecci ón y pl aneaci ón 

est r at égi ca,  l os pr i nci pal es agent es - component es de l a 

banca de desar r ol l o,  a par t i r  del  pr oceso t r abaj ado en l a 

f ase ant er i or  de t r ansi c i ón donde cada ent e ha t eni do una 

f unci ón def i ni da:  

BMI :  Banca de segundo pi so,  gest or  y canal i zador  ef ect i vo 

de r ecur sos hací a el  s i st ema.  

BFA:  Desar r ol l o Rur al .  

BH:  Desar r ol l o Sect or i al ,  mi cr o y pequeña empr esa ur bana 

y r ur al .  

Ot r os agent es:  por  def i ni r .  

Par a en est a segunda f ase pasar  a r econver t i r se en una 

sol a banca de desar r ol l o i nt egr ada con vent ani l l as 

sect or i al es y pol í t i ca de cr édi t o adapt ada a l as 
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necesi dades de cada sect or  desde un esf uer zo i nt egr ado de 

pol í t i cas sect or i al es desde el  Est ado.  

 

B. 5.  Est e pr oceso est ar á baj o l a or i ent aci ón de un 

espaci o est r uct ur ado or gáni cament e par a coor di nar  el  

pr oceso conf or mado por  di ver sas i nst i t uci ones 

guber nament al es y no guber nament al es que t r abaj an en el  

mar co de l a i nt er medi aci ón f i nanci er a par a el  desar r ol l o.  

 

B. 6.  Di seño e i mpul so de un pl an de gest i ón ( naci onal  e 

i nt er naci onal )  de r ecur sos par a capi t al i zar  el  s i st ema.  

 

B. 7.  Ar t i cul aci ón per manent e de pol í t i cas públ i cas par a 

f or t al ecer  el  i mpul so y f unci onami ent o del  s i st ema.  

 

B. 8.  Di seño e i mpul so de pr ogr amas por  vent ani l l a y 

component e de l a pr oyecci ón est r at égi ca del  s i st ema de 

banca de desar r ol l o que at i enda l as necesi dades 

especí f i cas de cada sect or  económi co at endi do:  Ej empl o:  

vent ani l l as de desar r ol l o r ur al ;  mi cr oempr esa ur bana y 

r ur al .  

 

 

4.3. OTRAS RECOMENDACIONES GENERALES: 
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 Dada l a vul ner abi l i dad de est e sect or  es f undament al  

que el  Est ado y l as pr opi as ONGs ( en l a medi da de sus 

posi bi l i dades) ,  desar r ol l en est udi os de i mpact o y 

sensi bi l i dad que hací a est e sect or  t i enen l as pol í t i ca 

económi cas adopt adas:  Aper t ur a Comer ci al ,  TLCs,  l a Ley 

de I nt egr aci ón Monet ar i a o dol ar i zaci ón ( i mpul sada a 

par t i r  de ener o de est e año) ,  así  como ant e desast r es 

nat ur al es como el  t er r emot o del  13 de ener o del  

pr esent e que si r van par a t omar  medi das cont i ngent es 

par a enf r ent ar  est os ef ect os.  

 

 

 Que l as ONGs of er ent es de cr édi t o den una or i ent aci ón 

ef ect i va al  cr édi t o v i ncul ándol o a l os sect or es 

pr oduct i vos y  t endi ent e a desar r ol l ar  l a capaci dad 

pr oduct i va de l a mi cr oempr esa,   poni endo mayor  énf asi s 

en aquel l as que se dedi can a l a r ama de l a manuf act ur a 

y cont r i buyendo al  r espet o y  a l a conser vaci ón del  

medi o ambi ent e,  empr esas  que por  su composi ci ón 

acumul an mas capi t al ,  s i endo a l a vez gener ador as de 

empl eo.  
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 Las ONGs deben desar r ol l ar  una est r at egi a de 

comuni caci ones hací a su pobl aci ón met a,  haci endo  mas 

y mej or   publ i c i dad a sus pr ogr amas de cr édi t o,  

r espect o a l os r equer i mi ent os y condi ci ones,  así  como 

l os benef i c i os o vent aj as de cont r at ar  cr édi t os con 

el l os.  

 

 Las ONGs,  deben r evi sar  y mej or ar  su or gani zaci ón 

i nt er na,  así  como l a ut i l i zaci ón de nuevas y mej or es 

t ecnol ogí as de cr édi t o que l es per mi t a of r ecer  

cr édi t os a menor  cost os,  l o que l es har á compet i r  en 

mej or es condi ci ones en el   mer cado f i nanci er o.  

 

 Las ONGs,  deben cambi ar  l a met odol ogí a del  cál cul o de 

i nt er eses ( FLATH)  sobr e el  mont o or i gi nal  del  cr édi t o,   

pues est e r esul t a ser  uno de l os cost es mas abul t ados 

que l a pobl aci ón usuar i a paga.  Est a f or ma de cál cul o 

además evi denci a l a comodi dad de l as ONGs y su 

r esi st enci a al  est abl eci mi ent o de un si st ema 

i nf or mát i co que cal cul é l os i nt er eses s obr e el  sal do 

del  pr est amos al  menos cada 30 dí as,  ya que el  mar gen 

de r ent abi l i dad de l as ONGs,  debe f undament ar se en 

obt ener  r ecur sos f i nanci er os de sus f uent es a mas 

baj os cost os,  expandi r  el  mont o de sus car t er as,  
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cont ar  con un per sonal  y est r uct ur a ef i c i ent e,  

t ecnol ogí as adecuadas par a  que r edunde en el  

of r eci mi ent o de cr édi t os ver dader ament e accesi bl es y 

apor t unos a l a mi cr oempr esa que pr oduzca un ver dader o 

i mpact o en su desar r ol l o.      

 

 El  f or t al eci mi ent o de l os espaci os de coor di naci ón y 

concer t aci ón ent r e l as di f er ent es ONGs i nt er medi ar i as 

f i nanci er as que cont r i buya en l a conf i gur aci ón de una 

agenda común,   a compar t i r  i nst r ument al  t écni co y 

or gani zat i vo,  a l a homogenei zaci ón de sus mar cos de 

aut or egul aci ón,  así  como de un suj et o r obust o con 

capaci dad de i nt er l ocuci ón ant e el  Est ado y l a 

Cooper aci ón I nt er naci onal .  

 

 Que el  ent e coor di nador  de l a pol í t i ca est at al  haci a 

l as Mi cr o y Pequeña Empr esa,  MYPES,  ( CONAMYPE)  i mpul se 

l a cr eaci ón y desar r ol l o de una Banca de Desar r ol l o 

que cont empl e a l as ONGs de cr édi t o como un Subsi st ema 

de l a mi sma,  par a br i ndar  apoyo a l a Mi cr oempr esa.  El  

est abl eci mi ent o de l as pol í t i cas no sol o ha de 

or i ent ar se al  i ncr ement o,  acceso y cober t ur a de l as 

mi cr of i nanzas,  s i no t ambi én al  desar r ol l o y 
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compl ement o de l os ser vi c i os no f i nanci er os par a l a 

Mi cr oempr esas.  

 

 La necesidad de que el Estado articule la acción de 

diferentes instancias gubernamentales para fortalecer 

un marco institucional de apoyo a la intermediación 

financiera orientada a la microempresa, lo que 

implicará políticas y mecanismos concretos de apoyo a 

su fortalecimiento institucional, a expandir sus 

fuentes de financiamiento, por ejemplo a través de una 

línea de canalización del recursos del BMI a las ONGs 

de crédito, entre otras acciones que contribuyan a una 

estrategia nacional de financiamiento para el 

desarrollo.  

 

 

 

 

                                            
i
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ANEXO No. 3  

PERFILES DE LAS ONG DE CREDITO ESTUDIADAS: 

1. FUNDACION BÁLSAMO: 

MISIÓN NATURALEZA Y FINES 

 
Comprende tres objetivos en tres programas: El desarrollo de la Microempresa,  

Promoción de la Organización y el Desarrollo del Medio Ambiente. 

Su acción primordial es atender a la microempresa con servicios de capacitación y 

de asesoría. 

 

Tienen presencia en ocho municipios de San Salvador entre ellos: Ciudad 

Delgado, Soyapango, Ilopango, San Marcos y Mejicanos. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Recuperación de cartera y sus respectivos intereses (fondos revolventes). El fondo 

inicial fue donación de Agencias de Cooperación Internacional entre ellas: 

Intermon de España, entre otras. 

 

PERFIL DEL USUARIO/A: 

 

Son mujeres y hombres cuyas edades oscilan entre los 18 y los 65 años,  quienes 

son propietarios/as de microempresas desde nivel de subsistencia hasta de 

acumulación simple. 

 



LÍNEAS DE CRÉDITO 

 

Para el comercio,  los servicios y  producción. 

 

MODALIDADES DE CRÉDITO: 

Crédito individual. 

 

REQUERIMIENTOS PARA ACCESAR AL CRÉDITO 

Que tenga negocio establecido, con no menos de 8 meses de experiencia, 

asistencia a charlas precrédito los días martes, la garantía puede ser fiduciarias, 

solidaria, prendaria o hipotecaria, dependiendo del monto del crédito que solicita.  

 

CUANTOS USUARIOS / AS SON ATENDIDOS: 

 

475 son los créditos individuales, atendidos actualmente por un solo oficial de 

crédito. Un 80% del crédito va orientado a mujeres, según la experiencia las 

personas de la tercera edad son más responsables para pagar. 

 

CARTERA DE CREDITO EN LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR: 

850,000.00 Colones. 

 

MONTOS DE CRÉDITOS: 

Los montos de los créditos oscilan entre ¢1,000.00 a ¢10,000.00. el monto 

promedio es de ¢1,876.37 



CONDICIONES DE  CRÉDITO: 

El crédito es micro y este se da para corto y mediano plazo. Se concede al 

préstamo al 3% mensual Flath (sobre la cantidad inicial del préstamo) 

 e intereses moratorios del 3%, esta tasa es fijada por recomendación  y no 

responde a un estudio propio, por la experiencia que expresan esa cantidad le 

garantiza a la institución  su sostenibilidad. La reserva para cuentas incobrables 

que se establece al inicio del programa de crédito es del 3%  y un 2% por el 

otorgamiento del crédito. 

 

NIVEL DE MORA 

El nivel de mora es del 13% 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

2. FUNDACION GENESIS: 

MISIÓN NATURALEZA Y FINES 

Es una institución financiera orientada a democratizar y masificar productos y 

servicios financieros para impulsar el desarrollo sostenible de la Microempresa en 

El Salvador. 

Su visión es ser líder en el mercado de micro crédito orientando su esfuerzo a la 

reducción de la pobreza en El Salvador. 

En cuanto a su filosofía, GENESISS, fue creada con el objeto de apoyar al sector 

de la microempresa mediante el otorgamiento de servicios crediticios que permitan 

su desarrollo y mejoren las condiciones de vida de sus propietarios.   

Ha abierto agencias en: San Salvador, Soyapango, Mejicanos y Santa Tecla. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Inicialmente fuentes de Cooperación Externa, actualmente de la recuperación de 

cartera y su utilidad por los intereses que cobra. 

 

PERFIL DEL USUARIO: 

Mujeres y hombres  de la microempresa de comercio y servicios 

fundamentalmente que requieren crédito individual o bien en grupo solidario. 



 

LÍNEAS DE CRÉDITO 

Sector comercio, manufactura y servicios. 

 

MODALIDADES DE CRÉDITO 

Individual (tendencia cada vez mayor) y grupo solidario. 

 

REQUERIMIENTOS PARA ACCESAR AL CRÉDITO 

Que la persona solicitante tenga entre 18 y 60 años. 

Que sea préstamo individual o bien organizándose por grupo solidario. 

Un año de experiencia. Con negocio establecido. 

No venta de bebidas alcohólicas. 

 

CUANTOS USUARIO / AS SON ATENDIDOS: 

Durante  1998 colocaron 1,766 créditos , significo atender a 1818 prestatarios 

entre créditos individuales y grupales. 

El número de clientes por asesor/a es de 120. 

Número de clientes activos 1,101 con crecimiento de la cartera del 32% en 1998. 

 

CARTERA DE CRÉDITO EN LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR: 

El monto total de la cartera en 1998 fue de 21´ 238,641.00, con una cartera neta al 

final del periodo de 11.8 millones 

 



MONTOS DE CRÉDITOS  

En cuanto a la distribución por montos, de los créditos el 60% se destino al 

comercio, el 19% a manufacturas, y el 21% a servicios. La mayoría de créditos es 

de un monto debajo de ¢25,000.00, el monto promedio es de ¢10,000.00. 

 

CONDICIONES DE  CRÉDITO 

Plazos promedio de 15 meses. 

Tasa de Interés del 2% mensual 
 
Existen créditos para seis meses para pagar semanalmente 

 

NIVEL DE MORA 

El nivel de mora de 7.5% permanece alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral 

F.U.S.A.I. 

MISIÓN NATURALEZA Y FINES 

Ofrecer y dar créditos a personas del sector micro empresarial, impulsa un 

programa de solución habitacional orientado a personas que no califican como 

sujetos de crédito en el Sistema Financiero Formal 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

De seis años a la fecha esta fundamentada en la rentabilidad  generada entre la 

tasa de Interés cobrada y los costos - y gastos. 

La composición de la tasa de interés es: 

Costos Operativos                       13.6% 

Costos Financieros                        3% 

Gastos Indirectos                          4.8% 

Reservas para Cuentas incobrables   4.6% 

Retorno sobre cartera (utilidad)         6.7% 

Suma (tasa aplicada a préstamos)  30% 

Inicialmente sus fondos fueron procedentes de la Cooperación Internacional. 

 

PERFIL DEL USUARIO 

Personas entre 19 y 65 años, con experiencia de 1 año que desarrollan 

actividades económicas a nivel del comercio, los servicios ,la manufactura o bien 

que quieren financiamiento para comprar lotes, conexión de servicios o construir 

su vivienda. Proceden de la zona urbana y rural del país. 



  

LÍNEAS DE CRÉDITO 

Para ampliar vivienda, compra y adquisición de lotes, introducción de luz,  

teléfono, agua, entre otros servicios. 

Micro y Pequeña Empresa, en áreas de producción, servicios y comercio, 

crédito personal para gastos médicos, educación y pago de deudas. 

 

MODALIDADES DE CRÉDITO 

Crédito individual 

 

REQUERIMIENTOS PARA ACCESAR AL CRÉDITO 

Cumplir con el perfil,  tarjeta de mercado, permiso de Alcaldía, someterse a 

proceso de investigación y de análisis. Un año de experiencia en el negocio, 

negocio establecido. Garantías prendarias y fiduciarias 

 

CUANTOS USUARIOS/AS SON ATENDIDAS: 

En La Libertad,  583:  Opico 361 y en Zapotitán 222. 

En San Salvador, 1139: Apopa 396, en Soyapango 467 y en San Salvador 276. El 

60% de los usuarios son mujeres.  (Además atienden a 790 usuarios en 

Zacatecoluca). 

  

 

 

 



CARTERA DE CRÉDITO EN LA LIBERTAD  Y SAN SALVADOR.1 

 

En La Libertad tiene una cartera de crédito de ¢5´793,800.00. En San Salvador es 

de ¢13´362,200.00 y en Zacatecoluca es de ¢6´993,400.00. 

 

MONTOS DE CRÉDITOS 

Para la Microempresa desde ¢500.00 hasta ¢25,000. (Funda Micro),  pero en 

cuanto a montos promedios la institución refleja lo siguiente:  En Opico ¢8,403.00, 

Zapotitán ¢12,434.00, Apopa ¢12,016.00, Soyapango ¢12,848.00 San Salvador 

¢9,434.00.  

 

CONDICIONES DE  CRÉDITO 

Diferentes tasa de interés, así: Para Vivienda, Producción y Servicios el 23% mas 

comisiones; para el Consumo y  Comercio el 26% mas comisiones 

Los tipos de comisiones son: A-  Comisiones por otorgamiento, por trámite el 2.5% 

mas el 1% por escrituración.  

B- Comisiones por manejo, aquí van incorporadas las cuotas mensuales de forma 

prorrateada,  y es de un2.5%.  

C- finalmente la Comisión por fallecimiento del 1%.  

Los plazos, varían en vivienda hasta 7 años, microempresas hasta 5 años y el 

crédito de consumo personal hasta 3 años. 

 

 

 



NIVEL DE MORA 

De una cartera de 30 millones de colones la institución tiene un nivel de mora del 

7.5% 

El I. P. R. De 2893 hay 340 en mora es decir un retraso del 11.5% 

Desde un centavo de mora se provisiona así: 

De  1 a 30 días vencidos el       0% 

De 31a 60 días vencidos el        5% 

De 61 a 90 días vencidos el     10% 

De 91 a 180 días vencidos el   50% 

Y de 180 días a mas el            100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. FUNDACION REDES  :  

MISION, NATURALEZA Y FINES  : Contribuir al mejoramiento de  la  calidad de  

vida de la población. 

 

FUENTES DE  FINANCIAMIENTO: 

La Cooperación internacional y los intereses del fondo rotativo. 

 

PERFIL DEL USUARIO: 

Personas con microempresas establecidas fundamentalmente en el ámbito del 

comercio. Tener  8 meses de estar  establecido el negocio, ubicadas en la zona 

metropolitana de San Salvador, en Cabañas y Cuscatlan y La Libertad.  

 

LINEAS DE  CRÉDITO  

Comercio, industria  y servicios  fundamentalmente urbano (un proyecto especial 

agropecuario para mujeres) y un proyecto de vivienda. 

65% comercio, 20% servicios, 15% manufactura. 

 

MODALIDADES DE CREDITO: 

Créditos individuales. 

 

REQUISITOS   PÀRA ACCESAR LA CREDITO: 

Experiencia de un año en el negocio, negocio establecido. 

Garantían para créditos de  1,000.00 a 5000.00  donde solo se pide la garantía 

prendaria,  créditos de   5001.00 a 10,000.00  el requisito un fiador solidario con un 



salario de  4000, de  10001, hasta 30,000.00 garantía prendaria  y dos fiadores/as 

con salario mínimo de  5,000.00 colones. 

 

CUANTOS USUARIO / AS  ATENDIDO / AS: 30, 000 mujeres y hombres. 

 

CARTERA DE CREDITO EN SAN SALVADOR Y LA LIBERTAD 

Se carecía de ese dato segmentado. 

MONTOS DE  CRÉDITOS: 

Oscilan desde 1,000.00 a  30,000 colones. Promedio 10,000.00 

MONTO TOTAL DE CARTERA: 

5´500,000.00  colones  (agosto 2000) 

 

CONDICIONES DE CREDITO: 

Tasa de interés en comercio y servicios del 3% mensual, manufactura del 2.5% 

mensual. 

Comisión por desembolso: menores e 1,000.00 col. No pagan. De 1,001 a 
20,000.00 75.00 col. De comisión, Mayores de 20 mil, pagan 1.5%. 
 

NIVEL DE MORA: 

 12% 

 

 

 

 

 



5. FUNDACION DUARTE  :  

MISION, NATURALEZA Y FINES: 

Desarrollar y fomentar el estudio e investigación sistemática socio económica, 

política y cultural del país. 

 

FUENTES DE  FINANCIAMIENTO : 

La cooperación internacional, fundamentalmente el  BID, FOMIRDAY-BID. 

 

PERFIL DEL USUARIO:  

100% mujeres localizadas fundamentalmente en la zona metropolitana de San 

Salvador, en La Libertad y Santa Ana y San Miguel.  

 

LINEAS DE  CRÉDITO: 

 Servicio, Consumo, Producción y Comercio 

 

REQUISITOS   PÀRA ACCESAR LA CRÉDITO.  

Para prestamos de  1000- 5000  solo se pide la garantía prendaria   

Créditos de   5001-10000  el requisito un fiador solidario con un salario de  4000; 

de  10,001, hasta 30,000 garantía prendaria  y dos fiadores con salario mínimo de  

5,000 colones. 

 

CUANTOS USUARIOS SON  ATENDIDOS: 2,700 Usuarias  

 

 



CARTERA DE CREDITO LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR  

MONTO DE CARTERA:  

11 millones de colones.(agosto 2000). 

MONTOS DE  CRÉDITOS: 

Van de  1,000 a 50 mil colones. El monto de préstamo promedio va de 5 a 6 mil 

colones. 

De  1000- 5000 solo se pide la garantía prendaria   

Créditos de   5001-10000  el requisito un fiador solidario con un salario de  4000, 

de  10001, hasta 30000 garantía prendaria  y dos fiadores con salario mínimo de  

5,000 colones. 

 

CONDICIONES DE CREDITO: 

4% mensual Flath.  En el caso del comercio los créditos son de corto plazo de 5 a 

6 meses,  mientras que el crédito para producción tiene un plazo hasta de un año 

y medio. cuotas semanales y quincenales, lo que depende de la rotación del 

crédito. 

Los prestamos van de 1000 a 50 mil colones. 

 

NIVEL DE MORA 

 8.9%(1999), a agosto de 2000  se aproximaba al  12%. 

 



 

 

 

6. Asociación Salvadoreña de Extensionistas del  

INCAE. 

 
MISION NATURALEZA Y OBJETIVOS: 

Proporcionar una herramienta de desarrollo como es el crédito a la microempresa 

de subsistencia. 

 
FUENTES DE FINANCIAMIETO: 

 
De la cooperación internacional el 80%. Entre ellas AID. 
 
Rentabilidad de la cartera el 20%. 
 
 
PERFIL DE USUARIOS/AS 
 

Son comerciantes de subsistencia, composición 80% mujeres el resto hombres. 

 
LINEAS DE CREDITO: 

 
Solo comercio. 
 
MODALIDADES DE CREDITO: 

 
BANCOS COMUNALES. 
 
 
REQUERIMIENTOS PARA ACCESAR AL CREDITO: 
 
Solicitantes mayores de 18 años y menores de 60. 
 
Un año de experiencia en el negocio. 
 
Negocio instalado. 
 



Que no venda bebidas alcohólicas. 
 
Garantía prendaría e hipotecaría. 

 
 
CANTIDAD DE USUARIOS / AS ATENDIDOS / AS 
 
3,150 mujeres y hombres (80% mujeres). 
 
 
CARTERA DE CREDITOS EN LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR: 
 

3 millones de colones. 
 
 
MONTOS DE CREDITO: 

 
Mínimo 1,000.00 
Máximo 7,000.00 
Colones- 
 
 
CONDICIONES DE CREDITO: 
 

Tasa de interés del 3% mensual Flath. 
 
Créditos para seis meses con pagos semanales. 
 
Comisiones: 1.5 %. 
 
 
 
NIVEL DE MORA: 
 

14% 
 
 

 

 

 

 



7. FUNDACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO DE EL      

     SALVADOR, CORDES. 

   
 
NATURALEZA Y FINES: 
 
Promover el desarrollo económico – social, autogestionario de carácter sostenible 

en comunidades rurales de E. S. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO: 

Cooperación internacional, entre otros, NOVIB, de Holanda. 

 

PERFIL DE USUARIOS/AS: 

 

 35% mujeres y 65% hombres 

 Básicamente usuarios del área rural 

 

LINEAS DE CREDITO: 

Producción Agrícola, pecuaria, agroindustriales, apoyo a la producción, comercio, 

servicios, diversificación agrícola, compra de tierras, vivienda, crédito a la medida, 

apicultura. 

 

 

REQUERIMIENTOS DE CREDITO: 

Ser residente de las comunidades que están en su radio de acción: en este caso 

con énfasis en el ámbito rural. 



Presentar garantía: fiduciarias, hipotecaría, prendaria . 

Al comercio se le da crédito para iniciar. 

 

CANTIDAD DE USUARIOS / AS ATENDIDAS: 

700 personas. 

 

MONTO DE CARTERA EN SAN SALVADOR Y LA LIBERTAD: 

San Salvador: 2.5 millones. 

La Libertad : 100 millones. 

 

CONDICIONES DE CRÉDITO:  

Tasa corriente de interés del 18% y moratoria del 3% 

Plazos de 1 a 18 meses y mayores de dos años con cuotas pagaderas: quincenal, 

mensual, trimestral, etc. 

 

NIVEL DE MORA  

10% 

 

 

 

 

 

 



8.  PROCOMES :  

 

NATURALEZA Y FINES: 

 

Promover el desarrollo económico – social, autogestionario de carácter sostenible 

en comunidades rurales de El Salvador. 

 

FUENTES DE  FINANCIAMIENTO :  

Cooperación internacional, entre ellos BID, BM, AID(CATALISIS). 

 

PERFIL DE USUARIOS/AS: 

Residentes de comunidades rurales y urbanas. De 21 municipios  y en 6 

departamentos del país. 

71% mujeres, 29% hombres   

 
 
LINEAS DE CREDITO: 
  
Industriales, Artesanales, Comerciales y de Servicio.  
 
 
MODALIDAD DE CREDITO: 
 

Bancos Comunales, Grupos Solidarios y créditos individuales. 
 
 
REQUERIMIENTOS DE CREDITO: 
 
Garantías  fiduciaria, prendarias   o mixta .  
 
Copia de  cédula de  identidad personal 
 
Copia de  recibo de  agua o luz.  



 
Copia de  cancelaciones de  bines del hogar.  

Ser persona  natural, mayor  de 18 años  y estar legalmente habilitada. 

Ser Salvadoreño/a de  nacimiento  naturalizado como tal  o ser  residente con no 

menos de  5 años.  

Se debe garantizar ser miembros  de la comunidad donde  opere.  

Que el solicitante, tenga  negocio propio establecido  con 8 meses de estar 

funcionando.  

Que el monto solicitado constituya un riesgo aceptable para PROCOMES, Medido  

por la capacidad de  pago del cliente .  

Ofrecer  las garantías  requeridas por PROCOMES   y que se apeguen a  cada 

modalidad del crédito.  

 
CANTIDAD DE USUARIOS / AS ATENDIDAS: 

 
480 usuarios / as. 

 

MONTO DE CARTERA ANUAL: 

1´575,000 colones (950,000 microempresa). 

 
CONDICIONES DE CREDITO: 
 

Tasa de interés del 36% anual (2% por manejo). 
 

 
TASA DE  MOROSIDAD   

25% 

 

 



ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL FEMENINA  (OEF) 

 

VISION : ser facilitadoras  de  servicios educativos  y recursos materiales   y 

financieros  para promover  a la familia   y el desarrollo equitativo  e  integral de las  

comunidades  rurales   y marginales del país  de  manera sostenible  y 

sustentable.  

 

LINEAS DE  CRÉDITO :  comercio, servicio, construcción y vivienda .  

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS  USUARIAS  :Mujeres jefas de hogar y residentes 

de los departamentos donde  la  OEF tiene presencia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROMIPE: 

MISION, NATURALEZA Y FINES MISION  

Plantean ofrecer  un servicio de  crédito  eficiente  y oportuno  acompañado de  

una  asesoría administrativa  y asistencia técnica adecuada  todo bajo un 

esquema  integral orientado  hacia los sectores de  la micro y pequeña empresa.  

 

FUENTES DE  FINANCIAMIENTO : 

Cooperación internacional, entre ellos GTZ. 

 

PERFIL DEL USUARIO/A:  

Que este ubicado en los segmentos de la micro y pequeña empresa 

 

LINEAS DE  CRÉDITO  

Comercio, Industria, Servicios, Transportes 

 

REQUISITOS   PÀRA ACCESAR LA CRÉDITO: 

Ser empresario o estar dispuesto a  establecer su propia microempresa.  

Estar dispuesto a  asociarse a la  cooperativa de la ciudadela Don Bosco. 

 

CUANTOS USUARIOS SON  ATENDIDOS 

No brindo datos 

CARTERA DE CREDITO LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR  

No brindo datos 

 



MONTOS DE  CRÉDITOS El plazo va desde los 3 meses hasta los 36 meses , 

con un interés  del 20%$ anual sobre saldos  y un interés del 18% anual sobre 

mora.  
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