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PREFACIO

Este in for me pre sen ta da tos so bre las li mi ta -
cio nes de cré di to que en fren tan las fa mi lias 

ru ra les po bres, pro ve nien tes de en cues tas de -
ta lla das de esas fa mi lias rea li za das por el
IFPRI y sus co la bo ra do res en nue ve paí ses de 
Asia y Áfri ca (Ban gla desh, el Ca me rún, Chi na,
Egip to, Gha na, Ma da gas car, Ma la wi, Ne pal y
el Pa kis tán). Uti li za esa in for ma ción para pro -
bar la ne ce si dad de una in ter ven ción gu ber na -
men tal apro pia da para el for ta le ci mien to de los 
mer ca dos fi nan cie ros ru ra les y de ri va con clu -
sio nes en cuan to a los me jo res cam pos para
in ver tir los re cur sos pú bli cos. Des cri be cómo
cier tos arre glos ins ti tu cio na les de ca rác ter in -
for mal, a me nu do lo ca les—des de clu bes de
aho rro y re des de cré di to has ta pe que ñas tien -
das mi no ris tas y ven de do res de in su mos—han
per mi ti do adap tar los ser vi cios de aho rro, cré -
di to y se gu ro a las con di cio nes de los po bres.
¿Qué per mi te que las ins ti tu cio nes in for ma les
pres ten ser vi cios fi nan cie ros sos te ni bles que,
con po cas ex cep cio nes, de jan de pro por cio nar
los ban cos y las co o pe ra ti vas de las ins ti tu cio -
nes del sec tor for mal? ¿Cu áles son sus ven ta -
jas e in con ve nien tes? ¿Qué lec cio nes pue den
dar a las ins ti tu cio nes del sec tor for mal? En el
in for me se ar gu men ta que el pro ble ma bá si co
ra di ca en los arre glos ins ti tu cio na les, di rec ta -
men te trans plan ta dos de sis te mas ban ca rios
for ma les ur ba nos, cu yas tran sac cio nes tie nen
un cos to ele va do tan to para los pres ta mis tas
como para los pres ta ta rios. Para los pri me ros,
esos cos tos se pro du cen al in ves ti gar a gran
nú me ro de pres ta ta rios, su per vi sar y ha cer
cum plir los con tra tos de prés ta mo sin ga ran tía
y ad mi nis trar mi nús cu los de pó si tos de aho rro.
Para los se gun dos, se tra du cen en tiem po u
otros re cur sos in ver ti dos en con se guir prés ta -
mos o ha cer de pó si tos, o bien en con di cio nes
ina de cua das para los de pó si tos o prés ta mos.
Por úl ti mo, en el pre sen te in for me se exa mi nan 
al gu nos ejem plos de in no va cio nes ins ti tu cio na -
les re cien tes que per mi ten su pe rar al gu nos de
esos obs tá cu los. Se lle ga a la con clu sión de
que por la im por tan te fun ción que de sem pe ña
el sec tor pú bli co en el de sa rro llo o apo yo de
tec no lo gía de base cien tí fi ca, se re quie re

tam bién una ac tua ción con cer ta da de di cho
sec tor para crear un me dio pro pi cio que fo -
men te la in no va ción ins ti tu cio nal y ofrez ca más 
cam po para ex pan sión. Los go bier nos, los do -
nan tes, los pro fe sio na les de la ban ca, las or ga -
ni za cio nes no gu ber na men ta les y las ins ti tu cio -
nes de in ves ti ga ción de ben co la bo rar
es tre cha men te para de ter mi nar con pre ci sión
los cos tos, los be ne fi cios y el po ten cial fu tu ro
que pre sen tan las ins ti tu cio nes fi nan cie ras na -
cien tes del sec tor ru ral.

Este in for me pre sen ta los re sul ta dos em pí ri cos
y las con clu sio nes de un pro gra ma de in ves ti ga -
ción mul ti na cio nal del IFPRI, ini cia do ofi cial men te 
en 1994. Nu me ro sos fun cio na rios del Ins ti tu to y
co la bo ra do res de otras ins ti tu cio nes gu ber na -
men ta les y de in ves ti ga ción han he cho apor tes
di rec tos o in di rec tos a los es tu dios de  casos y al
tra ba jo de sín te sis de cada país. Co la bo ra ron en
di cho tra ba jo Ro sa nna Agble,  Joachim von
Braun, Su mi ter Bro ca, Franz Heidhues,  Eileen
Ken nedy, Zhu Ling,  Sohail  Malik, Char les Ma ta ya, 
Mo ham med Mush taq, Ellen Pa yon ga yong,
 Alexander Phi ri, Zi llur Rah man,  Gertrud Shrie der,
Simtowe,  Rosetta Te te bo,  Tshikala Tshi ba ka y
Jian Zhong Yi. Tam bién ex pre sa mos nues tros
agra de ci mien tos a La wren ce Haddad y Bon nie
McClafferty por sus co men ta rios, y a Phyllis
Skillman por la re vi sión de la ver sión pre li mi nar
de esta obra.

El apo yo fi nan cie ro ne ce sa rio para la sín te sis
de los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes rea li za das
en los di ver sos paí ses pro vi no del Mi nis te rio de Co -
o pe ra ción y De sa rrol lo Eco nó mi cos (BMZ) de la
Re pú bli ca Fe de ral de Ale ma nia y del Or ga nis mo
Ale mán para la Co o pe ra ción Téc ni ca (GTZ). Los
es tu dios efec tua dos en cada uno de los paí ses ci ta -
dos a con ti nua ción se fi nan cia ron con fon dos de los 
or ga nis mos do nan tes que fi gu ran en tre pa rén te sis:
Ban gla desh, Ca me rún, Chi na y Ma da gas car (BMZ
y GTZ), Egip to y el Pa kis tán (Agen cia de los Es ta -
dos Uni dos para el De sa rrol lo In ter na cio nal
(USAID)), Ma la wi (el UNICEF, La Fun da ción
Rocke fe ller, GTZ, la USAID, y a par tir de 1998, Irish 
Aid), Gha na (USAID) y Ne pal (USAID, Win rock In -
ter na tio nal, GTZ y el Cen tro In ter na cio nal de In ves -
ti ga cio nes para el De sa rrol lo).
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INTRODUCCION

En los úl ti mos años se ha aca bado con el mito
de que las fa milias pobres de los países en

de sar rollo, que a menudo ga nan me nos de un
dólar di ario, no son sol ven tes ni ca paces de ahor -
rar. Se ha descu bierto que las fa milias pobres
asig nan un valor muy es pe cial al ac ceso se guro y 
con tinuo a dif eren tes ti pos de servi cios fin an ci -
eros, que ten gan un costo módico y se adap ten a 
sus ne ce si dades par ticu lares. Los servi cios de
ahorro y crédito pue den ayu dar a las fa milias
pobres del sec tor ru ral a ad min is trar y, a menudo, 
a au men tar sus es ca sos re cur sos y a ad quirir una 
can ti dad sufi ciente de ali men tos y de otros pro -
duc tos bási cos para sus miem bros. Los servi cios
de crédito les per miten hacer uso de re cur sos fin -
an ci eros su pe ri ores a los suyos y ap rovechar
opor tu ni dades de in ver sión po ten ci al mente lu cra -
ti vas. Los servi cios de ahorro bien ad min is tra dos
of re cen in cen ti vos para que esas fa milias es ta -
blezcan fon dos para in ver sión o para con sumo
fu turo. Esos servi cios de ahorro y crédito per -
miten que los ag ri cul to res in vier tan en me jo -
ramiento de la tierra o en tec nología agrícola,
como semil las de alto ren di miento o fer tili zan tes
min er ales que les per mi tan au men tar sus in gre -
sos (y, al mismo tiempo, man te ner la base de re -
cur sos na tu rales). Para las fa milias ru rales sin
tierra, los servi cios de ahorro y crédito pue den
ayu dar a es ta ble cer o a am pliar em pre sas fa mi li -
ares, lo cual puede sig ni fi car la dif er en cia en tre la 
pobreza ab so luta y una vida económi ca mente se -
gura. Los ahor ros o présta mos a corto plazo sue -
len utiliz arse para sostener el con sumo de pro -
duc tos bási cos cuando ocurre una re duc ción
tem po ral del in greso fa mil iar, por ejem plo, de -
spués de una mala co secha o en tre tem po ra das
de cul tivo.

Sin em bargo, la tarea de prestar servi cios fin -
an ci eros a un costo ra zonable a la po bla ción de
es ca sos re cur sos no ha sido fácil. Hasta los años 
ochenta, los ban cos es ta tales de fo mento
agrícola de muchos países en de sar rollo
encabeza ron el es ta ble ci miento de mer ca dos for -
males de crédito en las zo nas ru rales. Sin em -
bargo, las de fi cien cias de los prin cipios ban carios 
en los que se ba sa ban, a sa ber, présta mos con
garantía, una es truc tura orgánica sin in cen ti vos
para hacer ne go cios con los pobres, una

de penden cia ex ce siva del fi nan cia miento por
parte del Es tado y la om ni presente in flu en cia
política, obstacu liza ron grave mente su de sem -
peño. Se descui da ron mucho los servi cios de
ahorro porque no se apre ció en su justo valor la
im por tan cia de pro por cionar in stru men tos de
depósito a los pobres y por la dis poni bili dad de fi -
nan cia miento pro veni ente de do nan tes, en con di -
cio nes atrac ti vas. Se dio pref er en cia a la dis tribu -
ción de présta mos con tasas de in terés
sub ven ciona das. Además, re sul taba de ma si ado
fácil para los ri cos y so ci al mente podero sos ap -
ropi arse de la may oría de los bene fi cios de esta
dis tribu ción sub ven cionada de crédito. Por aña -
didura, los diri gen tes políti cos de al gu nos países
con sid era ron que re sul taba provechoso oponerse 
a cu alquier me dida to mada para co brar deu das
pendi en tes por mucho tiempo con traídas por los
bene fi ci arios de las sub ven cio nes, y en muchos
ca sos anun cia ban periódica mente pro gra mas de
am nistía de pa gos o de exon era ción del pago de
in tere ses para al can zar sus ob jeti vos políti cos.
Es tas me di das minaron pro fun da mente la dis ci -
plina de los presta tarios y cau sa ron un rápido au -
mento de los pa gos en mora. Los ban cos no sólo
de ja ron de ser vir a los pobres que no podían of -
re cer garantías, sino que pasa ron a de pender
con stan te mente de inyec cio nes cada vez may -
ores de din ero sub ven cio nado, que no tarda ron
en re ba sar toda per spec tiva de sosteni bili dad fin -
an ci era a largo plazo. De hecho, muchos de el los 
degen era ron en pro gra mas de trans fer en cias de
in gre sos cos to sos e in eq ui ta ti vos.

Du rante los úl ti mos 15  años, ha dis mi nuido
mucho el apoyo prestado a los ban cos agríco las
es ta tales, y ahora se re conoce en casi to dos los
me dios la ne ce si dad de in tro du cir re for mas de los 
mer ca dos fin an ci eros para rec ti fi car las dis tor sio -
nes pro vo ca das por las políti cas gu ber na men ta -
les an te ri ores. Sin em bargo, los go bier nos, los
do nan tes y las organi za cio nes no gu ber na men ta -
les (ONG) siguen bus cando otros mode los para
of re cer servi cios fin an ci eros a los pobres del sec -
tor ru ral de manera efec tiva y económi ca mente
sosteni ble. Las pregun tas que más se plan tean
son las sigui en tes: ¿Qué ti pos de servi cios fin an -
ci eros req uieren los pobres? ¿Qué efec tos ti ene
el ac ceso al crédito en el bi enes tar de los
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pobres? ¿Cómo pue den las in sti tu cio nes fin an ci -
eras del sec tor ru ral re du cir la pobreza de
manera más efec tiva? ¿Qué tipo de in no va cio nes 
se req uieren en el diseño in sti tu cional y cómo
pue den efec tu arse? ¿Cuál es la fun ción del Es -
tado en este proceso? Las so lu cio nes que se
sue len pro po ner ante esta prob lemática son

con fu sas y con flic ti vas, a menudo pro vo ca das por 
po si cio nes ex tre mas con re specto a al gu nos pun -
tos o por gen er ali za cio nes a par tir de un con texto 
limi tado. Este in forme se ha pre parado con la in -
ten ción de pro por cionar un anál isis equili brado de 
los pun tos bási cos, con la de bida aten ción a los
ar gu men tos y pun tos de vista di fe ren tes.

PERFIL DE LA CLIENTELA

Para prestar adecua da mente servi cios fin an ci -
eros a los pobres, es ne ce sa rio te ner una

idea clara de quie nes son. Aun así, es difícil gen -
er alizar. Las con di cio nes de los pobres de Amé -
rica Latina o Asia Cen tral son bas tante dis tin tas
de las de sus homólo gos de Asia Me ridi onal o
África. Por lo tanto, las re stric cio nes y la me jor
manera de su perar las de pen den de las carac -
terís ti cas de la po bla ción bene fi ci aria. Es prob -
able que ci er tos en fo ques que fun cionan en una
re gión no pue dan trans plan tarse fácil mente a
otra, y los servi cios que per miten aten der la de -
manda de un tipo de cli en tela, por ejem plo, los
com er ci antes agríco las de ba jos re cur sos, quizá
no per mi tan aten der las de otros gru pos, como
los ag ri cul to res de semisub sis ten cia en la misma
re gión. Un cono ci miento de fi ciente de las con di -
cio nes de la cli en tela o del con texto en que se
adop tan las de ci sio nes a menudo causa ten sión
en tre las auto ri dades nor ma ti vas, los do nan tes y
los ad min is tra dores so bre la me jor forma de
apoyar los servi cios fin an ci eros para los pobres.
A par tir de esa base, se seña lan aquí al gu nas de
las prin ci pales carac terís ti cas de los pobres y de
su par tici pa ción en los mer ca dos fin an ci eros for -
males e in for males en las zo nas ru rales de África
y Asia. Los da tos para este anál isis pro vie nen de
nueve en cu es tas de fa milias reali za das por el
IFPRI, que recolec ta ron da tos so bre la par tici pa -
ción en los mer ca dos de crédito.1 En ese caso, el 
en fo que de la com para ción en tre países no se
cen tra tanto en la na tu raleza de las transac cio nes 
de con ce sión de crédito en sí (pues las con di cio -
nes de los diver sos países varían mucho), sino
en las dif er en cias en tre los pobres y quie nes no
lo son den tro de cada país. Los «pobres» se

de finen aquí como la cuarta parte in fe rior de las
fa milias de la mues tra cuando se cla si fi can por
nive les de in greso fa mil iar per cápita.

En el cuadro 1 se pre senta la base de re cur -
sos de los pobres en Asia y África, que es ex tre -
ma da mente limi tada. La may oría de el los carece
de edu ca ción básica, de pende so bre todo de la
ag ri cul tura para su sub sis ten cia, posee par ce las
de cul tivo su ma mente re du ci das y ti ene que man -
te ner a fa milias nu me ro sas con ba jos nive les me -
dios de in greso per cápita. Además, como las zo -
nas ru rales no go zan de los mis mos servi cios que 
las ur banas en cuanto a in fraes truc tura física y
so cial, como car reteras, escue las, te léfono, ra dio, 
ti en das y dis pen sa rios de sa lud, su ca pa ci dad
para ap rovechar las opor tu ni dades del mer cado
se ve grave mente ob stacu li zada. Las fa milias
perte ne ci en tes al me nor cuar til de in gre sos gas -
tan hasta 91% de su pre su puesto de con sumo en 
ali men tos (fig ura 1). Aun así, como su in greso es
tan bajo, a ve ces pasan ham bre.2 Como re sul -
tado, las con se cuen cias de una baja de sus in -
gre sos o de la ne ce si dad de fi nan ciar un gasto
im pre visto, como el de un servi cio médico, po -
drían ser muy graves. El ci clo de en deu damiento
du rante épo cas ad ver sas o en la es ta ción de
siem bra y el ahorro o la am or ti za ción de los
présta mos de spués de la co secha o cuando las
ganan cias son bue nas es parte in te grante de la
forma de vida de los pobres. Eso se ob serva en
los estu dios reali za dos el IFPRI en el Paki stán,
Mada gas car y Ne pal. En Ne pal, una asom brosa
may oría de los pobres, al rede dor de 72%, había
par tici pado en al guna forma de transac ción fin an -
ci era. En Mada gas car, casi la mi tad de las fa -
milias pobres de cla ra ron que los présta mos
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Cuadro 1  — Carac terís ti cas de las familias seleccionadas, por país

Bang la desh

 Pobres No pobres
Camerún China Egipto Ghana Mada gas car Ma lawi Ne pal Paki stán

In di ca dor  (P) (NP) P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP P NP

Tamaño medio de la familia,
  número de personas 5,4 5,0 8,5 6,0 4,8 4,4 7,7 6,2 8,4 6,8 6,8 5,3 5,3 4,0 6,3 7,5 11,2 8,4
Años de escolaridad del jefe
  de familia (porcentaje)a

     Ninguno 73,3 49,3 36,9 33,9 17,1 9,3 56,2 39,2 29,3 20,9 13,0 21,6 30,0 27,0 93,1 93,3 64,2 59,6
     Menos de cinco años 21,3 20,4 52,8 58,8 42,4 42,0 15,0 13,6 10,6 4,6 67,4 53,6 51,0 39,0 2,3 3,7 0,0 0,0
     De cinco a ocho años 3,3 14,2 8,3 8,2 32,5 38,1 12,9 16,1 14,6 7,9 17,4 13,5 18,0 29,0 4,5 2,6 29,0 24,2
     Nueve años o más 2,0 16,0 0,0 4,2 7,7 10,3 16,0 30,9 45,4 66,9 2,2 11,2 1,0 5,0 0,0 0,6 6,8 16,3
Porcentaje de jefes de familia
  que declaran la agricultura
  autónoma como su principal
  ocupaciónb 16,0 44,6 69,4 62,0 91,1 81,2 23,4 27,3 76,0 63,0 76,6 81,0 80,0 59,0 nd nd 42,0 58,1
Superficie media de tenencia
  de tierra (en hectáreas) 0,2  0,6 2,5 4,3 2,0 2,0 0,4 0,8 2,6 3,4 2,1 3,3 1,5 1,7 0,5 1,5 1,5 4,9
Ingreso medio anual por
  miembro de la familia,
  en US$ 108,6 232,2 179,1 357,2 74,1 204,62 236,3 641,5 82,8 217,2 86,6 223,9 32,7 61,0 90,0 118,5 216,6 407,2

Fuente: In ves ti ga ción del IFPRI sobre financiamiento en el sector rural (véase la nota 1).
No tas: P = Pobres. Los pobres perte ne cen al cuar til mínimo de in gre sos (o de gas tos de con sumo) en cada uno de los países.  NP = No pobres. Las per so nas que no son pobres com po -

nen los otros tres cuar ti les. Los perío dos de in ves ti ga ción fueron: Bang la desh, 1994; el Camerún, 1992; China, 1994; Ghana, 1992–93; Mada gas car, 1992; Ma lawi, 1995; Ne pal,
1991-92; el Paki stán, 1986-91; Egipto, 1997.
nd significa «no disponible».

a«Jefe de familia» se refiere al principal trabajador de la fa milia. En cuanto a los años de escolaridad del jefe de familia «ninguno» se refiere al porcentaje de analfabetos; «menos de cinco
años», a quienes tienen a lo sumo alguna educación primaria; «de cinco a ocho años», a quienes terminaron la escuela intermedia; y «nueve años o más», a quienes terminaron algún año
de secundaria.
bLos jefes de familia que trabajan principalmente como jornaleros en agricultura forman otro 37,6% de los pobres y 10,1% de quienes no lo son.



habían sido utili za dos para aten der ur gen cias fa -
mi li ares. En el Paki stán, una en cu esta so bre el
crédito ru ral reali zada por el go bierno en 1985 in -
dicó que cerca de 40% de las fa milias pobres
habían par tici pado en transac cio nes de con ce -
sión de crédito.3

El prome dio anual de crédito acu mu la tivo
con ce dido a las fa milias pobres de los sec to res
for mal e in for mal varía en tre US$4 en Ma lawi,
US$80 en Bang la desh y US$133 en el Camerún.
Las mues tras to ma das no son rep re sen ta ti vas de 
la situa ción na cional; ex cepto en China, Egipto y
el Paki stán, se cen tran en re gio nes y pueb los
donde hay in sti tu cio nes fin an ci eras en el sec tor
es truc tu rado. Por esa razón, los nive les de en -
deu damiento no ti fi ca dos son quizá may ores que
el prome dio na cional. Sin em bargo, la fig ura 2
mues tra que las fa milias que no son pobres (los
tres cuar ti les su pe ri ores de in greso fa mil iar)
solici tan muchos más présta mos que las pobres,
con ex cepción de Ghana.4 Sin em bargo, el monto 
de los présta mos que aparece en la fig ura 2 no
está dis poni ble du rante todo el año, sino sólo du -
rante un ci erto número de se manas o me ses. Eso 
se debe a que la may oría de los présta mos no in -
sti tu cion ales se con ce den úni ca mente por unos
días o se manas. Aun muchos de los présta mos
in sti tu cion ales que ob tu vieron las fa milias de la

mues tra son es ta cion ales y se des ti nan a la ag ri -
cul tura o a las mi cro em pre sas. Ma lawi, un país
muy po bre con un mer cado de crédito in sti tu -
cional re la ti va mente in ac tivo, ha re ci bido présta -
mos por una cuantía mínima.

Las fuen tes no in sti tu cion ales de crédito, a
sa ber, los ami gos, fa mi li ares, veci nos, gru pos in -
for males o presta mis tas par ticu lares, con ce den la 
mayor parte de los présta mos en to dos los países 
estu dia dos, ex cepto en Ghana y Ma lawi (fig ura 3).
En el Paki stán y el Camerún, por ejem plo, me nos 
de 5% de los fon dos de préstamo obteni dos por
las fa milias pobres de las zo nas ru rales provin -
ieron de presta mis tas in sti tu cion ales. En el pre -
sente in forme, esos presta mis tas son los ban cos
es ta tales y de fo mento agrícola, así como las
nue vas in sti tu cio nes de mi cro fi nan cia miento. Este 
úl timo grupo com prende co op era ti vas de ahorro y 
crédito, pro gra mas colec ti vos ad min is tra dos por
organi za cio nes gu ber na men ta les o no gu ber na -
men ta les, y ban cos comu ni tarios. Las nue vas in -
sti tu cio nes de mi cro fi nan cia miento for ma das por
afilia ción lle gan al cuar til de me nores in gre sos de 
Bang la desh y Ma lawi.
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Figura 1 — Por cen taje del pre su puesto
para con sumo asig nado a la
com pra de ali men tos

Fuente: In ves ti ga cio nes del IFPRI so bre fi nan cia miento en las
zo nas ru rales (véase la nota 1).

Fig ura 2 —Prome dio de los présta mos de
los sec to res fin an ci eros
in for mal y for mal de las zo nas
ru rales, por fa milia y por año

Fuente: In ves ti ga cio nes del IFPRI so bre fi nan cia miento en las
zo nas ru rales (véase la nota 1).



La pro por ción de présta mos que obtie nen los
pobres del sec tor for mal es me nor en com para -
ción con la que re ci ben otras per so nas en seis
países (China, Egipto, Mada gas car, Ma lawi, Ne -
pal y el Paki stán), más o me nos igual en uno (el
Camerún) y mayor en dos (Bang la desh y Ghana)
(fig ura 3). Aun en un país como Egipto, cuya
cober tura de in sti tu cio nes fin an ci eras for males es 
re la ti va mente ex tensa, la fun ción de los presta -
mis tas del sec tor no es truc tu rado sigue si endo
im por tante. En Bang la desh, los pro gra mas de
crédito por afilia ción ad min is tra dos por las ONG
de sem peñan ac tu al mente una fun ción im por tante 
en la con ce sión de présta mos a los pobres de las 
zo nas ru rales. En Ghana, los pueb los se lec cio na -
dos para la en cu esta se bene fi cia ron de los ban -
cos ru rales y de pro gra mas de crédito apoya dos
por ONG y cen tra dos en las fa milias pobres en -
cabeza das por mu jeres.

La fig ura 4 in dica la forma en que las fa milias 
gas tan el din ero de los présta mos. De la mi tad
hasta casi 90% de los présta mos obteni dos de
los sec to res for mal e in for mal se destinó a com -
pras de pro duc tos de con sumo. En el Paki stán,
más de 80% se dedicó a pro duc tos de con sumo,

tanto ali men tarios como de otro tipo. Además, en
seis de los ocho países, ex cepto en Ma lawi y Ne -
pal, los présta mos para con sumo son mucho más 
im por tan tes para el cuar til más po bre que para
las per so nas que no lo son. En cada uno de los
países, la pro por ción de présta mos utili zada para 
con sumo fue mayor en el caso del crédito no in -
sti tu cional que en el in sti tu cional.5  En Ma lawi,
sólo una pe queña parte de los présta mos se util -
izó para con sumo porque la Em presa Fin an ci era
Ru ral de Ma lawi, el presta mista más im por tante
en las zo nas ru rales, con cede to dos los présta -
mos en es pe cie en forma de semil las y
fer tili zan tes.

¿Por qué  se em plean más présta mos para fi -
nan ciar ac tividades de con sumo que de in ver sión 
o pro duc ción? En primer lugar, los prin ci pales
provee dores de crédito, que son los presta mis tas
no in sti tu cion ales, no sue len es tar pre para dos
para fi nan ciar in ver sio nes cuan tio sas a largo
plazo, pues de pen den de sus propios fon dos. La
du ra ción me dia de los pla zos de am or ti za ción de
présta mos in for males fue, por ejem plo, de 86
días en Bang la desh y de 65 en Mada gas car.6 Las 
carac terís ti cas de los présta mos in for males
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Fig ura 3 —Pro por ción de diferentes fuentes de préstamos a los pobres y a quienes no lo
son, por país

Fuente: In ves ti ga cio nes del IFPRI so bre fi nan cia miento en las zo nas ru rales (véase la nota 1).
Nota: Verde = pobres; Ne gro = no pobres.



am plían su utili dad para fi nan ciar ac tividades a
corto plazo, como la es ta bi li za ción del con sumo y 
el sumin is tro de capi tal de tra bajo a em pre sas no
agríco las. Los présta mos in sti tu cion ales, que son 
de mayor cuantía y pla zos más lar gos, re sul tan
me jo res para fi nan ciar los in su mos y las in ver sio -
nes es ta cion ales.

En se gundo lugar, en las fa milias pobres, las
es fe ras de con sumo, pro duc ción e in ver sión no
pue den separarse, puesto que el con sumo y la
nu tri ción son im por tan tes para que la fa milia
pueda de ven gar in gre sos. Si un tra ba ja dor
agrícola no come lo sufi ciente, puede en con trarse 
de ma si ado dé bil para re al izar un tra bajo pro duc -
tivo. Por lo gen eral, la mano de obra fa mil iar es
con mucho el fac tor de pro duc ción más im por -
tante, y es in dis pen sa ble man te ner y au men tar la
pro duc tividad de la mano de obra para la se guri -
dad y el in cre mento del in greso.

Una vez aten di das las ne ce si dades míni mas
para con su mir una ali menta ción sana y
adecuada, el con sumo adi cional no gen era un
mayor in cre mento en la pro duc tividad de la mano 
de obra. Muchos con side ran ese con sumo ex ce -
sivo como un lujo y no ven ningún bene fi cio so -
cial al fi nan ci arlo por me dio de pro gra mas

reali za dos con apoyo púb lico. Sin em bargo, es
justo afir mar que el con sumo de lujo o ex ce sivo
es su ma mente raro en tre los pobres del sec tor
ru ral. Así, al con sid erar las políti cas de presta ción 
de servi cios ban carios a los pobres, los présta -
mos para con sumo que se gas tan so bre todo en
los ali men tos ne ce sa rios para te ner una ali menta -
ción equili brada o para me jo rar la sa lud de la
mano de obra fa mil iar de ben verse como crédito
pro duc tivo, ya que au men tan la ca pa ci dad de la
fa milia para de ven gar in gre sos.

Los fun cion ar ios de la banca, en es pe cial,
sue len es tar en con tra de los présta mos para
con sumo porque, según afir man, el crédito debe
utiliz arse para fi nan ciar ac tividades que ge neren
in gre sos para am or tizarlo. Sin em bargo, la re ali -
dad es que la prác tica ac tual de prestar sólo para 
ac tividades pro duc ti vas es tric ta mente de fini das
raras ve ces im pide que las fa milias ru rales des -
víen los fon dos de préstamo de la aten ción de las 
ne ce si dades de pro duc ción a de las de con sumo, 
pues los presta mis tas no sue len te ner ni el
tiempo ni los re cur sos ne ce sa rios para su per vi sar 
la utili za ción de los présta mos.7 Sólo cuando los
crédi tos se con ce den en es pe cie—por ejem plo,
en forma de semil las o fer tili zan tes—en cuen tran
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Fig ura 4 —Uso declarado de los préstamos formales e informales por los pobres y por
quienes no lo son, por país

Fuente: In ves ti ga cio nes del IFPRI so bre fi nan cia miento en las zo nas ru rales (véase la nota 1).
Nota: Verde = pobres; Ne gro = no pobres.



los ag ri cul to res al guna di fi cul tad para des vi ar los
ha cia el con sumo. Los da tos mues tran que la
pro por ción de présta mos utili za dos para con sumo 
pro veni en tes del sec tor for mal es me nor que la
pro veni ente del sec tor in for mal, pero aun así
fluctúa en to das las fa milias, en tre 9% en Ghana
y 54% en Ne pal. El estu dio so bre Ne pal in dica
que los presta tarios ap rovechan a menudo la fun -
gi bili dad de los in stru men tos fin an ci eros para
des viar los présta mos vin cu la dos a in ver sión ha -
cia el fi nan cia miento de gas tos de con sumo que,
según los propios cál cu los de la fa milia, of re cen
may ores ren di mien tos. Pero el hecho de que un
préstamo se utilice para con sumo no sig ni fica
que no se cum pla ca bal mente con la am or ti za -
ción. Se de ter minó que los présta mos para con -
sumo en el Camerún y Mada gas car tenían una
tasa de am or ti za ción igual o aun mayor que los
de pro duc ción.8

¿Qué se puede de cir de la falta de idonei dad
de los servi cios fin an ci eros ru rales? A pe sar de la 
vi tali dad de los mer ca dos in for males ob ser vada
en muchos países, los servi cios fin an ci eros para
los más pobres siguen si endo in adecua dos.9 En
países tan dif eren tes como Bang la desh, Ghana,
Mada gas car, Ma lawi y el Paki stán, el ac ceso a in -
sti tu cio nes de ahorro y crédito está grave mente
limi tado para los pe queños ag ri cul to res, ar ren da -
tarios y em pre sa rios, so bre todo cuando son mu -
jeres. Una forma útil de ex ami nar el ac ceso que
ti ene una fa milia a los mer ca dos fin an ci eros con -
siste en ex ami nar los límites de crédito que les
im po nen los presta mis tas.10 En Bang la desh, el
límite me di ano del crédito in sti tu cional es de
US$50 y el del no in sti tu cional, de US$13. La ca -
pa ci dad de ob te ner crédito está mucho más
restringida en Ma lawi, donde el límite me di ano
del crédito in sti tu cional es de cero y el del no in -
sti tu cional, de US$3.

Esos límites de crédito tan ba jos sig nifi can
que si bien al gu nas fa milias no sue len con se guir
sufi ciente crédito para aten der sus ne ce si dades,
otras sen cil la mente no lo solici tan porque su po -
nen que se les de ne gará. En Mada gas car, por
ejem plo, al rede dor de 50% de los solici tan tes de
présta mos re ci bieron me nos de la suma so lic -
itada a presta mis tas for males e in for males o
nada.11 En Ghana, Mada gas car y el Paki stán, los
estu dios del IFPRI in di can que una ele vada pro -
por ción de los pobres que no solici tan crédito se
sien ten de salen ta dos a hac erlo por los es tric tos
req uisi tos de garantía y los al tos cos tos de
transac ción que sue len im pli car las rela cio nes

con las in sti tu cio nes for males. El por cen taje de
pobres que no solici tan crédito por la razón ex -
puesta varía según los países; el mayor se en -
cuen tra en Ghana y el me nor en Ma da gas car
(fig ura 5). Dado este ra cionamiento gen er ali zado
del crédito, es to tal mente po si ble que aun las fa -
milias con un in greso me dio anual por en cima del 
um bral de pobreza no pue dan evi tar la in se guri -
dad ali men taria pasa jera en cir cun stan cias difíci -
les, como una mala co secha o una grave en fer -
me dad de al guno de sus miem bros.

Aun cuando esas ci fras de scriben la me dida
de la falta de ac ceso al crédito, no se debe su po -
ner que to das las fa milias que no solici tan présta -
mos care cen de ac ceso a és tos. De hecho, la fig -
ura 5 mues tra que la pro por ción de pobres no
solici tan tes de crédito vol un taria mente os cila en -
tre 11% en Ghana y casi 59% en Mada gas car.
En tre las prin ci pales ra zones adu ci das para de jar 
de solici tar crédito es tu vieron la liq uidez sufi -
ciente de la fa milia, la falta de opor tu ni dades de
in ver sión rent able que cu bran el costo del
préstamo y la in ca pa ci dad de en fren tar los ri es -
gos del en deu damiento o la re nu en cia a hac erlo.

De la in for ma ción aquí pre sen tada so bre los
cli en tes pue den ex traerse tres re per cusio nes
im por tan tes:

• Un nú me ro sig ni fi ca ti vo de fa mi lias po bres
de los paí ses en de sa rro llo ex pe ri men tan
gra ves li mi ta cio nes en el mer ca do fi nan cie -
ro, en el sen ti do de que no pue den ob te ner
los prés ta mos que de sea rían en las con di -
cio nes de tran sac ción vi gen tes. Dado que
la ma yo ría de los po bres so li ci tan prés ta -
mos para fi nan ciar el con su mo de ali men -
tos y otros bie nes bá si cos que me jo ran la
sa lud y la pro duc ti vi dad de la mano de
obra, esas li mi ta cio nes pue den obli gar a
las fa mi lias po bres a co mer me nos o a con -
su mir ali men tos más ba ra tos de me nor va -
lor nu tri ti vo. Ade más, cuan do los ni ve les de 
con su mo sean ex tre ma da men te ba jos,
pue den ver se obli ga das a can ce lar o a
apla zar in ver sio nes pro duc ti vas o in clu so a
ven der sus bie nes—a ve ces con gran des
pér di das—para aten der ne ce si da des de
con su mo im pos ter ga bles. Esto pue de lle var 
a un ma yor em po bre ci mien to a lar go pla zo.

• Pues to que el fra ca so pue de re sul tar su ma -
men te caro cuan do los in gre sos son tan ba -
jos, las fa mi lias po bres sue len evi tar el ries -
go y ser muy sen si bles al tipo de pro yec to
es co gi do para fi nan cia mien to. El ac ce so a
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los ins tru men tos de aho rro y cré di to pue de
am pliar su ca pa ci dad para en fren tar ries -
gos y, por lo tan to, im pul sar in di rec ta men te
la adop ción de tec no lo gía y la acu mu la ción
de bie nes.

• Las fa mi lias po bres de Asia y Áfri ca en fren -
tan va rias res tric cio nes com ple jas en cuan -
to a sus opor tu ni da des para de ven gar in -
gre sos. A me nu do ca re cen de edu ca ción,
mer ca dos y otros ser vi cios esen cia les. Por

lo tan to, el efec to de los ser vi cios fi nan cie -
ros en el bie nes tar pue de de pen der de su
ac ce so a in su mos com ple men ta rios, como
el rie go, la edu ca ción y los ser vi cios de
mer ca do. En cier tos me dios o para al gu nos 
gru pos so cioe co nó mi cos, el ac ce so a sis te -
mas de mi cro fi nan cia mien to qui zá no dé re -
sul ta dos fa vo ra bles, mien tras que en otras
re gio nes o para otros gru pos, pue de re pre -
sen tar una gran di fe ren cia.
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Fig ura 5 —Razón declarada por las familias para no solicitar préstamos, por país

Fuente: In ves ti ga cio nes del IFPRI so bre fi nan cia miento en las zo nas ru rales (véase la nota 1).



RECURSOS PUBLICOS DEDICADOS A
FINANCIAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES

Las au to ri da des nor ma ti vas, los ase so res y
los ad mi nis tra do res no han lle ga do a un

con sen so so bre la for ma en que los go bier nos
de ben in ter ve nir en el sec tor de fi nan cia mien to
en las zo nas ru ra les y re gu lar lo. Al gu nos ale -
gan que una ins ti tu ción de mi cro fi nan cia mien to
debe ser pu ra men te fi nan cie ra y fun cio nar bajo
el prin ci pio de la re cu pe ra ción to tal de cos tos.
Su de sem pe ño debe me dir se no sólo por la
pro por ción en que re cu pe ra los cos tos co rrien -
tes en su to ta li dad, sino por la re cu pe ra ción de
cos tos que se ha bría lo gra do al eli mi nar to das
las sub ven cio nes. Sólo en ese mo men to, afir -
man, hay al gu na es pe ran za de sos te ner esos
ser vi cios a lar go pla zo, cuan do se ha yan aca -
ba do los fon dos de los do nan tes y de las ins ti -
tu cio nes gu ber na men ta les. Si los po bres no
pue den ha cer uso pro ve cho so de los ser vi cios
fi nan cie ros cuyo pre cio se fija al cos to to tal, en -
ton ces esos ser vi cios no de ben uti li zar se como
ins tru men tos para ali viar la po bre za. Este ar gu -
men to im pli ca que los re cur sos pú bli cos po -
drían em plear se me jor en otras ac ti vi da des de
ali vio de la po bre za, pues to que las ins ti tu cio -
nes fi nan cie ras bien ad mi nis tra das de ben po -
der aten der las ne ce si da des de los po bres y, al 
mis mo tiem po, man te ner su fi cien tes ren di mien -
tos fi nan cie ros. El Ban co Sol de Bo li via y los
ban cos co mu ni ta rios (Unit Desa) del Ban kya
Ra kyat de In do ne sia (BRI) sue len men cio nar se
como bue nos ejem plos.

Pero esta cla se de ase so ra mien to está en
con flic to con la ex pe rien cia del mun do real,
don de la ma yo ría de las ins ti tu cio nes de mi cro -
fi nan cia mien to al ser vi cio de los po bres, in clu so 
las más co no ci das como el Co mi té para el
 Adelanto Ru ral de Ban gla desh (BRAC) y el
Ban co Gra meen de ese mis mo país de pen den
de sub ven cio nes de los go bier nos na cio na les y 
de do nan tes in ter na cio na les.12 Los ar gu men tos 
para de di car re cur sos pú bli cos a las ins ti tu cio -
nes de fi nan cia mien to en las zo nas ru ra les se
ba san en dos pun tos: el fra ca so del mer ca do y
el ali vio de la po bre za.

Fra caso del mer cado e in no va cio nes
in sti tu cion ales

En el pasado, el de sar rollo y la ex pan sión de las
in sti tu cio nes fin an ci eras se vieron restringi dos
por una ex ce siva in ter fer en cia del Es tado, por
ejem plo, por rígi dos re gla men tos so bre el tipo de
cam bio y límites para las tasas de in terés. Hoy en 
día se re conoce en gen eral que las fun cio nes
bási cas del go bierno son crear es ta bili dad mac -
roeconómica; garan ti zar que los mer ca dos fin an -
ci eros pue dan re sponder con toda lib er tad a los
in cen ti vos económi cos y, al mismo tiempo, se guir 
prác ti cas ban carias cau te lo sas; y man te ner y
apli car un marco le gal que garan tice el cum -
plimiento de los con tratos. Sin em bargo, aun que
la lib er ali za ción del mer cado fin an ci ero es una
con di ción ne ce saria para me jo rar la presta ción de 
servi cios fin an ci eros a los pobres,  no basta por
sí misma. La lib er ali za ción sola no ha per mi tido
desen ca de nar in no va ción de los nuevos in stru -
men tos fin an ci eros que re ducen los cos tos de
transac ción para los pobres.13 Esto se debe a
que los mer ca dos fin an ci eros ru rales de los
países en de sar rollo tie nen prob le mas in her en tes 
que hacen que las in ver sio nes sean cos to sas y
acar reen ri es gos.14

• Los clien tes se en cuen tran de ma sia do dis -
per sos por dis tin tas re gio nes geo grá fi cas,
lo que en ca re ce los ser vi cios.

• Pues to que el in gre so de  la ma yo ría de los 
clien tes pro vie ne de la agri cul tu ra, to dos
sue len so li ci tar cré di to al mis mo tiem po,
por ejem plo, an tes de la co se cha, y aho rrar 
in me dia ta men te des pués. Esto di fi cul ta la
di ver si fi ca ción de la car te ra de las ins ti tu -
cio nes fi nan cie ras.

• Es di fí cil ob te ner in for ma ción so bre po si -
bles pres ta ta rios, en par ti cu lar cuan do es -
tán dis per sos, lo que en ca re ce la eva lua -
ción de las so li ci tu des de cré di to.

• Los po bres po seen po cos bie nes y por eso
la ins ti tu ción no pue de ob te ner nin gu na ga -
ran tía para ase gu rar el prés ta mo.
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Nor mal mente, el presta mista debe in ver tir
tiempo y re cur sos para de ter mi nar la sol ven cia
del solici tante de crédito y bus car otras for mas de 
garantía. Da das las for mas tra di cion ales de con -
ce sión de crédito, esos cos tos demues tran ser
ex ce sivos. Como re sul tado, los ban cos com er cia -
les huyen de los cli en tes de las zo nas ru rales y
se limi tan a aten der la economía ur bana o sub ur -
bana, donde re sulta me nos cos toso ob te ner in for -
ma ción so bre po si bles presta tarios y el volu men
de transac cio nes es mayor. No hay in di cios de
que las in sti tu cio nes fin an ci eras del sec tor pri -
vado estén dis pues tas a in ver tir sus re cur sos en
el diseño de servi cios lu cra ti vos de ahorro y de
crédito para los pobres del sec tor ru ral.15

Sin duda, la me jo ra en lo que res pec ta a al fa -
be ti za ción, in gre so fa mi liar, in fraes truc tu ra de co -
mu ni ca cio nes, tec no lo gía ban ca ria y te le co mu ni -
ca cio nes, jun to con las re for mas del sec tor
fi nan cie ro, re du ci rán los cos tos de tran sac ción en 
el fu tu ro. Aun que para los ban cos pri va dos lo me -
jor es qui zá es pe rar a que haya con di cio nes fa vo -
ra bles para la in ver sión, es po si ble que la es pe ra
no sea la me jor po lí ti ca gu ber na men tal. Las in no -
va cio nes ins ti tu cio na les que re du cen el cos to de
la pres ta ción de ser vi cios y me jo ran su uti li dad
para los po bres son in dis pen sa bles para au men -
tar la efi cien cia y sos te ni bi li dad de los pro gra mas
de fi nan cia mien to en las zo nas ru ra les, a lar go
pla zo. Esto cons ti tu ye una ex ce len te ra zón para
de di car re cur sos pú bli cos a po lí ti cas que ge ne ren 
in no va cio nes ins ti tu cio na les en el sec tor del fi -
nan cia mien to en las zo nas ru ra les. In clu so ha brá
ma yo res ven ta jas com pa ra ti vas si esas in no va -
cio nes, que se si túan en el cam po de los bie nes
pú bli cos, aca ban por ser adop ta das por las ins ti -
tu cio nes del sec tor fi nan cie ro pri va do para pres -
tar ser vi cios a los po bres de una for ma lu cra ti va.

Las in sti tu cio nes de fi nan cia miento en las 
zo nas ru rales y el alivio de la pobreza

El se gundo ar gu mento en pro de la dedi ca ción de 
re cur sos púb li cos a las in sti tu cio nes de fi nan cia -
miento en las zo nas ru rales radica en que los
servi cios fin an ci eros con sti tuyen un poderoso in -
stru mento de alivio de la pobreza, y se req uieren
di chos re cur sos para prestar esos servi cios a los
pobres.16 Las in sti tu cio nes como el Banco Gra -
meen o el Fondo Mudzi de Ma lawi re ci ben una
enorme can ti dad de re cur sos púb li cos. Sus cli en -
tes son mucho más pobres que los del Banco Sol 

o del BRI, y muy prob able mente los más pobres
que darían exclui dos de los servi cios si tu vieran
que pa gar los a pre cios de mer cado.

Los ad min is tra dores de las in sti tu cio nes de
mi cro fi nan cia miento de Asia y África se han dado 
cuenta a menudo de que no basta prestar servi -
cios fin an ci eros a los pobres para atraer a los
más menes tero sos, por causa de las re stric cio -
nes que en fren tan. El crédito puede of re cer po -
cos ren di mien tos de in ver sión a las fa milias con
di mi nu tas par ce las de tierra de se cano y baja
pro duc tividad, so bre todo si son an al fa be tas,
están en mal es tado de sa lud o care cen de ex pe -
ri en cia en agro tec nología de alto ren di miento o
en mi cro em pre sas no agríco las. Por esas ra -
zones, ci er tas in sti tu cio nes, como Free dom from
Hun ger de Ghana y el BRAC y el Banco Gra -
meen de Bang la desh of re cen servi cios fin an ci -
eros junto con servi cios com ple men tarios, como
pro gra mas de al fa beti za ción básica, adi es -
tramiento en ad min is tra ción de em pre sas y edu -
ca ción en nu tri ción, sa lud y plani fi ca ción fa mil iar
que pue den in cre men tar la pro duc tividad de los
présta mos con ce di dos.

¿Cuál es pues la razón para asig nar re cur sos 
púb li cos a las in sti tu cio nes de fi nan cia miento en
las zo nas ru rales para el alivio de la pobreza?
¿Hay al guna razón para jun tar los servi cios de
crédito con otros ti pos de servi cios? ¿Su rten más 
efecto para la re duc ción de la pobreza es tos pro -
gra mas híbridos que los de crédito mínimo? Las
re spues tas de pen den del efecto po ten cial de los
servi cios fin an ci eros en la pobreza y de su de -
sem peño en com para ción con otras for mas de re -
duc ción de la pobreza. Ob via mente, si cada dólar 
ex tra in ver tido en un pro grama ba sado en crédito
re duce la pobreza más que uno gas tado en otra
clase de pro grama de re duc ción de la pobreza,
hay una buena razón para reen cau zar los re cur -
sos ha cia los pro gra mas ba sa dos en crédito. En -
ton ces es im por tante de ter mi nar los efec tos de
esos pro gra mas en el alivio de la pobreza para
tomar de ci sio nes bien fun da das. Pero no es nada 
sen cillo de ter mi nar el efecto, puesto que es ne ce -
sa rio con tro lar cui da dosamente toda una gama
de fac to res que afec tan a la pobreza. Eso es par -
ticu lar mente difícil en el caso de los pro gra mas
híbridos, donde el propio hecho de separar los
efec tos de los pro gra mas de crédito de los de
otros servi cios puede ser de salen ta dor. Sin em -
bargo, en años re ci en tes se han hecho in ves ti ga -
cio nes que han per mi tido avan zar en la de ter mi -
na ción del efecto (recuadro 1).
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Los re sul ta dos del pro gra ma de in ves ti ga ción 
del pro pio IFPRI tam bién in di can efec tos ge ne ral -
men te fa vo ra bles (pero no uni for mes) del cré di to
so bre el ni vel de in gre sos, la adop ción de nue va
tec no lo gía y el con su mo de ali men tos (cua dro 2).17

Las fa mi lias con ma yor ac ce so al cré di to tie nen
me jo res po si bi li da des de adop tar nue va tec no lo -
gía, in cre men tar sus in gre sos y au men tar su pre -
su pues to para la com pra de ali men tos y su in ges -
tión de ca lo rías que quie nes ca re cen de ese
ac ce so. Sin em bar go, no se han de ter mi na do con 
toda cla ri dad los efec tos en el es ta do nu tri cio nal,
im por tan te in di ca dor de po bre za.

El ac ce so al cré di to o la par ti ci pa ción en al -
gún pro gra ma de cré di to for mal in flu yó fa vo ra ble -
men te en los in gre sos de las fa mi lias de cua tro
de los cin co paí ses es tu dia dos. Sin em bar go, el

es tu dio de Ma la wi no dio mues tras de di cho efec -
to, qui zá por que coin ci dió con un año de co se -
chas ex cep cio nal men te ma las por la fal ta de llu -
via. En los es tu dios de Ma da gas car y del
Pa kis tán, cen tra dos par ti cu lar men te en el aná li sis 
de los efec tos en la uti li za ción de in su mos, se de -
ter mi nó que un me jor ac ce so al cré di to in cre men -
ta el uso de in su mos agrí co las, so bre todo de fer -
ti li zan tes y se mi llas me jo ra das. En tres de cua tro
paí ses, el ac ce so al cré di to tuvo efec tos fa vo ra -
bles en el gas to to tal en ali men tos (Ban gla desh,
Chi na y el Pa kis tán). Se de ter mi nó tam bién que
el cré di to re du jo las va ria cio nes del con su mo en
Ban gla desh y Ne pal. Por otro lado, el efec to so -
bre la in ges tión de ca lo rías no fue sig ni fi ca ti vo en 
dos de los cin co es tu dios. No se en con tró nin gu -
na re la ción en tre el es ta do nu tri cio nal de los
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Recuadro 1

PRUEBA DEL EFECTO

Varias prue bas re ci en tes in di can que los présta mos con ce di dos por in sti tu cio nes de fi nan cia -
miento ru rales in no va do ras y bien ad min is tra das, le jos de ser una trans fer en cia de in gre sos 

única y ais lada, son un me dio de ayuda a las fa milias pobres para re al izar cam bios fa vor ables
per ma nen tes en la cali dad de su vida.

• En Bang la desh, el BRAC ha ten ido im por tan tes efec tos fa vor ables so bre el ín dice de
ma trícula es co lar, la te nen cia de bie nes de las fa milias y el con sumo de ali men tos.18 

• Tam bién en Bang la desh, la par tici pa ción de las fa milias en los mer ca dos de crédito ha
dis mi nuido las fluc tua cio nes del peso de los ni ños de edad preesco lar. Los pa tro nes de
cre ci miento de los ni ños de las fa milias sin tierra se vieron afec ta dos por las
im per fec cio nes del mer cado de crédito.19

• Un estu dio de los efec tos de las re stric cio nes del crédito en la opor tu ni dad de la in ver sión
en re cur sos hu ma nos en el Perú mues tra que si los pa dres tie nen limi ta cio nes en cuanto
al crédito que pue den ob te ner y un niño puede tra ba jar con remu nera ción, es común que
los pa dres lo saquen de la es cu ela para me jo rar el con sumo.20

• En Kenya, el ac ceso al crédito con tribuye a au men tar el gasto en edu ca ción.21 
• El ac ceso al crédito pro por cio nado tanto por el Banco Gra meen como por el BRAC en

Bang la desh ha ten ido un efecto fa vor able en el em poderamiento de la mu jer y el uso de
an ti con cep ti vos.22

• En Ghana, la com bi na ción de crédito con servi cios edu ca ti vos en los gru pos de mu jeres
in cre mentó el in greso no agrícola gen erado por mi cro em pre sas y me joró la se guri dad
ali men taria de la fa milia y el es tado nu tri cional de los ni ños.23



ni ños y el ac ce so a pro gra mas de cré di to en nin -
gu no de los paí ses, qui zá por que una bue na nu -
tri ción es pro duc to de una com ple ja in te rac ción
en tre la in ges tión de ali men tos y otros fac to res,
como el ac ce so a agua po ta ble, sa nea mien to y
ser vi cios de sa lud y los co no ci mien tos de nu tri -
ción de los dis pen sa do res de cui da do.

Por lo tanto, las prue bas ac tuales in di can
que, en térmi nos gen er ales, los efec tos de los
pro gra mas de crédito en el bi enes tar pue den re -
sul tar sig ni fi ca ti vos en muchas cir cun stan cias,
pero no en to das. En el fu turo habrá que evaluar
más los cos tos de los pro gra mas y la rela ción
costo- beneficio cor re spon di ente.24

MERCADOS INFORMALES:
¿QUE LECCIONES NOS DEJAN?

En la ma yo ría de los paí ses en de sa rro llo, los 
po bres de las zo nas ru ra les re cu rren a los

mer ca dos pri va dos, in for ma les en bus ca de
aten ción de sus ne ce si da des fi nan cie ras. ¿Por
qué han lo gra do esas ins ti tu cio nes pres tar ser -
vi cios a los po bres y las for ma les no? ¿Cu áles
son sus li mi ta cio nes bá si cas? Las res pues tas a 
es tas pre gun tas pue den dar im por tan tes pau tas 
en cuan to a la di rec ción que de ben to mar las
po lí ti cas pú bli cas para alen tar la in no va ción
ins ti tu cio nal.25

Por lo gen eral, las in sti tu cio nes in for males
pue den cla si ficarse de la sigui ente manera:

• Prés ta mos en tre pa rien tes, ami gos y ve -
ci nos. Pe dir pres ta do a las per so nas alle -
ga das en la es ca la so cial es a me nu do el
pri mer re cur so para las fa mi lias po bres que 
ne ce si tan fi nan ciar sus gas tos, es pe cial -
men te los de con su mo bá si co. Esas tran -
sac cio nes se rea li zan sin ga ran tía, y, como
lo de mues tran los es tu dios del IFPRI, no se 
sue le co brar in te rés.26 Es tos son sis te mas
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Cuadro 2 — Re sumen de los efec tos posi ti vos o nega ti vos del ac ceso al crédito so bre el
bi enes tar, por país

In di ca dor de los
re sul ta dos para el
bi enes tar

Efecto ob ser vado de los pro gra mas de crédito

Bang la desh Camerún China Mada gas car Ma lawi Ne pal Paki stán

Nivel de in greso fa mil iar
+ + + + ? nd nd

Adopción de tec nología
nd nd nd + ? nd +

Gasto to tal en ali men tos
+ nd + nd ? nd +

In ges tión to tal de calorías
+ ? + + ? nd nd

Es tado nu tri cional de
  los ni ños

? ? nd ? ? nd nd

Vari abili dad del con sumo
– nd nd nd nd – nd

Fuente: Los resultados econométricos aparecen en los informes de cada uno de los países y en otras publicaciones mencionadas en la
nota 1. 

Nota: Un signo de más o menos indica un efecto positivo o negativo estadísticamente significativo en el nivel de 10%. Un signo de
interrogación indica que el efecto no fue estadísticamente significativo; nd indica que la cifra no estaba disponible.



de se gu ri dad so cial esen cial men te in for ma -
les ba sa dos en el prin ci pio de la re ci pro ci -
dad como nú cleo de la tran sac ción.27 Así,
tan to el pres ta mis ta como el pres ta ta rio se
be ne fi cian con la tran sac ción, y el pro ce so
es au tó no mo. El pres ta ta rio pue de fi nan ciar 
gas tos ur gen tes de ma ne ra rá pi da y con
ba jos cos tos de tran sac ción; no hay un lar -
go pro ce so de eva lua ción, los trá mi tes son
mí ni mos o nu los y no hace fal ta des pla zar -
se; ade más, las con di cio nes de la tran sac -
ción son fá ci les de en ten der. El pres ta mis ta 
ad quie re un de re cho de re ci pro ci dad, que
pue de re cla mar en el fu tu ro. Ade más, el
ries go de no re cu pe rar el prés ta mo es mí ni -
mo, ya que sólo pres ta a per so nas que for -
man par te de su en tor no so cial, den tro del
cual se pue de obli gar a cum plir los con tra -
tos. Así, para cada una de las par tes, los
be ne fi cios a lar go pla zo cons ti tui dos por la
po si bi li dad de man te ner pri vi le gios de cré -
di to son muy su pe rio res a los be ne fi cios a
cor to pla zo que re pre sen ta el ne gar se a
pa gar.

• Las aso cia cio nes de aho rro y cré di to
con sis te mas de ro ta ción, es ta ble ci das
en mu chos paí ses, se ba san tam bién en re -
des per so na les pero sa tis fa cen di fe ren tes
ne ce si da des de sus afi lia dos. Las re glas de 
con duc ta son más for ma les. Es tas aso cia -
cio nes, que ope ran a ve ces in clu so con un
ad mi nis tra dor de sig na do, reú nen los aho -
rros de los afi lia dos du ran te un pe río do de -
ter mi na do y ha cen ro tar la can ti dad to tal
en tre ellos, se gún di ver sas re glas, que pue -
den in cluir un sor teo al azar. El pro ce so se
re pi te pe rió di ca men te, has ta que el úl ti mo
afi lia do ha re ci bi do toda la can ti dad. A di fe -
ren cia de los de pó si tos en cuen tas de aho -
rro, una vez com pro me ti da la can ti dad, no
pue de re ti rar se an tes del tur no del afi lia do
co rres pon dien te, aun que cier tos gru pos
per mi ten re ti rar lo an tes en ca sos de
emer gen cia.

• Pres ta mis tas in for ma les. Se sue le re cu rrir 
a pres ta mis tas in for ma les cuan do la can ti -
dad que se re quie re es ma yor o se ne ce si ta 
con tal gra do de ur gen cia que es im po si ble
ob te ner la de ami gos o ve ci nos. Los pres ta -
mis tas ejer cen su ofi cio por lu cro y a me nu -
do co bran al tas ta sas de in te rés. No son ra -
ras las ta sas que van de 5 a 7% men sual.28

Por lo ge ne ral, los pres ta mis tas con ce den

cré di to sólo a las fa mi lias so bre las que tie -
nen bue na in for ma ción. Sin em bar go, pue -
den ha cer ex cep cio nes si es po si ble im po -
ner san cio nes a las per so nas que no
cum plen con los pa gos, si hay al gu na ga -
ran tía fí si ca em bar ga ble o una ga ran tía so -
cial en for ma de pre sión co mu ni ta ria que
pue da ejer cer se en caso de in cum pli mien to 
del con tra to. Cabe sub ra yar la na tu ra le za
in for mal de esas tran sac cio nes: en la ma -
yo ría de los ca sos, esas san cio nes no son
im pues tas por una au to ri dad le gal sino por
las pro pias co lec ti vi da des que apli can re -
glas de co no ci mien to co mún.

• Cré di to vin cu la do. Las tran sac cio nes de
con ce sión de cré di to es tán vin cu la das a
me nu do a tran sac cio nes de los mer ca dos
de tie rra y de mano de obra para evi tar los
pro ble mas crea dos por la de fi cien cia de la
in for ma ción o la ca ren cia de bie nes uti li za -
bles como ga ran tía. Los co mer cian tes, por
ejem plo, otor gan cré di to a los agri cul to res a 
cam bio del de re cho a co mer ciar su co se -
cha; los ten de ros in cre men tan sus ven tas
otor gan do cré di to para ali men tos, in su mos
agrí co las y en se res do més ti cos; los gran -
des te rra te nien tes ga ran ti zan su ac ce so a
la mano de obra du ran te la tem po ra da alta
a cam bio de an ti ci pos a los tra ba ja do res
so bre su sa la rio. En este tipo de tran sac -
cio nes, el pres ta mis ta tam bién tie ne con el
pres ta ta rio re la cio nes ex tra cre di ti cias, que
pue de em plear para se lec cio nar a los so li -
ci tan tes y ha cer cum plir los con tra tos. Por
ejem plo, el com pra dor de ce rea les o el in -
ge nio de azú car lo cal que con ce de un an ti -
ci po al agri cul tor pue de es tar re la ti va men te
se gu ro de re cu pe rar lo, pues to que esa can -
ti dad pue de de du cir se de las fu tu ras ven tas 
de la co se cha del pres ta ta rio.

• El aho rro fa mi liar era, has ta hace poco, el 
com po nen te más ol vi da do del fi nan cia -
mien to en las zo nas ru ra les. El aho rro per -
mi te acu mu lar ca pi tal que, a su vez, pue de
ge ne rar in gre sos y per mi tir el con su mo fu -
tu ro. Sin em bar go, está aho ra am plia men te 
com pro ba do que los agri cul to res po bres
aho rran para te ner un me ca nis mo de pro -
tec ción du ran te las tem po ra das de es ca sez 
o para fi nan ciar gas tos im pre vis tos.29 Por
ejem plo, 59% de las fa mi lias del Ca me rún
de cla ra ron que te nían aho rros para el cui -
da do de la sa lud o para cum plir con obli ga -
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cio nes fa mi lia res, más o me nos 30% para
edu ca ción y cons truc ción de vi vien das, y
me nos de 10% para pro duc ción agrí co la.30

Por lo gen eral, la in ven tiva que demues tran
los presta mis tas in for males y las organi za cio nes
de autoa yuda para adap tar los in stru men tos de
ahorro, crédito y se guro a las ne ce si dades de sus 
cli en tes o afilia dos los hace in dis pen sa bles en el
pano rama fin an ci ero de las zo nas ur banas y ru -
rales de los países en de sar rollo.

Los siste mas in for males tam bién
pre sen tan incon veni en tes

Por útil e in no va dor que sea el sec tor in for mal,
tam bién en frenta a menudo graves re stric cio -
nes.31 Por su propia na tu raleza, los mer ca dos de
crédito in for males están di vidi dos. Un «mer cado» 
su ele con star de la comu ni dad de un solo pueblo
o de un grupo so cio económico de un pueblo. Los
presta mis tas in for males casi nunca ad min is tran
cuen tas de ahor ros. Por lo tanto, la in ter me dia -
ción fin an ci era que pro por ciona un solo cen tro
común para presta mis tas y presta tarios no se da
en toda su ex ten sión. Como re sul tado, la oferta
de crédito es limi tada, lo que pro duce es tricto ra -
cionamiento del crédito o tasas de in terés su ma -
mente al tas para al gu nos presta tarios.

Por lo tan to, no es de sor pren den te que en
todos los estu dios efec tua dos por el IFPRI, las tran -
sac cio nes del sec tor infor mal hayan sido prés ta mos 
de poca cuan tía a cor to pla zo soli ci ta dos para com -
prar bie nes de con su mo que la fami lia nece si ta con
urgen cia—en par ti cu lar, ali men tos—o, en menor
gra do insu mos, como semi llas y fer ti li zan tes. Por
ejem plo, en el estu dio rea li za do por el IFPRI en
Ban gla desh se deter mi nó que en 1994 el mon to
pro me dio de los prés ta mos del sec tor infor mal era
de unos US$15, con un pla zo apro xi ma do de tres
meses. Siem pre que es nece sa rio finan ciar pro yec -
tos de mayor enver ga du ra, como una nue va
empre sa, una bom ba de rie go o el alqui ler o la
com pra de tie rra de cul ti vo, la gen te recu rre a los
pres ta mis tas for ma les. Ade más, sobre todo en las
regio nes agrí co las, las sequías o inun da cio nes
afec tan a los pres ta mis tas y pres ta ta rios al mis mo
tiem po, así que es pro ba ble que ocu rra una esca -
sez total de la ofer ta de cré di to jus ta men te cuan do
la deman da lle ga a su máxi mo nivel. Las ins ti tu cio -
nes for ma les, como los ban cos, sue len tener una
red de sucur sa les en dife ren tes regio nes del país,
lo que las colo ca en mejor posi ción para diver si fi car

los ries gos. Cuan do se les per mi te reci bir depó si tos 
de aho rro, atien den las nece si da des de los aho rra -
do res y de los pres ta ta rios. Las ins ti tu cio nes for ma -
les tam bién pue den obte ner fon dos en otros mer ca -
dos finan cie ros, como el mer ca do de bonos.

Las lec cio nes apren di das de los
siste mas in for males

Se pue den apren der ci er tas lec cio nes del fun -
cionamiento del sistema in for mal:

• Una aso cia ción dig na de con fian za a lar -
go pla zo. El he cho de que los be ne fi cios
acu mu la dos como re sul ta do de las tran sac -
cio nes a lar go pla zo sean ma yo res que los
que re por ta el com por ta mien to mo ro so a
cor to pla zo crea un me dio pro pi cio ha cer
cum plir los con tra tos in for ma les de prés ta -
mo. De la mis ma ma ne ra, las ins ti tu cio nes
for ma les de ben de mos trar cla ra men te a
sus clien tes que pien san se guir fun cio nan -
do por mu cho tiem po. Esa de mos tra ción de 
es ta bi li dad es in dis pen sa ble para man te ner 
al tas ta sas de amor ti za ción. Los clien tes
sue len mos trar gran as tu cia en sus in fe ren -
cias so bre la per ma nen cia de nue vos pro -
yec tos. En los pro yec tos de cré di to a cor to
pla zo y de eje cu ción es po rá di ca sue le ha -
ber un ma yor nú me ro de pres ta ta rios mo ro -
sos, pre ci sa men te por que los be ne fi cios a
cor to pla zo de ri va dos del in cum pli mien to de 
los pa gos son más atrac ti vos que los be ne -
fi cios fu tu ros in cier tos.

• Adap ta ción de los ser vi cios fi nan cie ros
a pa tro nes de de man da es pe cí fi cos.
Como ocu rre con la co mer cia li za ción de
cual quier pro duc to, los ser vi cios fi nan cie ros 
de ben mo de lar se para que co rres pon dan a
las de man das es pe cí fi cas de los pres ta ta -
rios o los aho rra do res. Para los po bres,
vale la pena man te ner el pri vi le gio de so li ci -
tar prés ta mos a di ver sas ins ti tu cio nes in for -
ma les, pre ci sa men te por que sus ser vi cios
co rres pon den a las ne ce si da des de la fa mi -
lia. Los prés ta mos de emer gen cia, por
ejem plo, se pue den ob te ner en el mo men to 
en que se so li ci tan; la es truc tu ra de amor ti -
za ción está es tre cha men te vin cu la da a los
ci clos lo ca les de pro duc ción re la cio na dos
con la ocu pa ción del pres ta ta rio; y los prés -
ta mos pue den re ne go ciar se te nien do en
cuen ta las cir cuns tan cias par ti cu la res tan to
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del pres ta mis ta como del pres ta ta rio. Es tos 
atri bu tos in cre men tan mu cho el va lor de los 
prés ta mos y pro por cio nan más in cen ti vos
para que se man ten ga el pri vi le gio de
so li ci tar los.

Por otro lado, cuan do las con di cio nes
del cré di to son in com pa ti bles con los pa tro -
nes de pro duc ción lo cal o cuan do se en -
cuen tran vin cu la dos a ac ti vi da des que,
dada la es truc tu ra de los re cur sos lo ca les,
pro por cio nan po cos be ne fi cios, poco se
gana al man te ner el pri vi le gio de pe dir di -
ne ro pres ta do. No pa gar pue de re sul tar
más re di tua ble. Por ejem plo, los pro gra -
mas de cré di to agrí co la a me nu do pro por -
cio nan cré di to a de ter mi na das em pre sas
agrí co las, por lo ge ne ral, para cul ti vos de
ex por ta ción o ali men tos bá si cos. El prés ta -
mo, ge ne ral men te para se mi llas o fer ti li -
zan tes, se pro por cio na a me nu do en es pe -
cie, y su can ti dad está es tre cha men te
vin cu la da a la su per fi cie de di ca da a un cul -
ti vo de ter mi na do. Re sul ta pues im po si ble
me jo rar la lí nea de cré di to o de di car el
prés ta mo para fi nan ciar otras ac ti vi da des
lu cra ti vas. Esto re du ce la fle xi bi li dad con la 
que una fa mi lia cam pe si na pue de ha cer el
me jor uso del prés ta mo. En esas con di cio -
nes, pue de ser pre fe ri ble para el agri cul tor
no pa gar el prés ta mo e in ver tir esa can ti -
dad en otra par te.

• Es im por tan te co no cer la eco no mía lo -
cal; por lo tan to, las de ci sio nes de ben
adop tar se en cada lo ca li dad. La for ma en 
que los agen tes in for ma les lo gran vin cu lar
las tran sac cio nes fi nan cie ras con las rea li -
za das en el mer ca do de tie rra, pro duc tos y
mano de obra pro por cio na un ejem plo más
de cómo se pue den adap tar los pro duc tos
fi nan cie ros a las ne ce si da des de los clien -
tes. Esto re quie re un co no ci mien to pro fun -
do de la es truc tu ra de la eco no mía lo cal y
de los arre glos ins ti tu cio na les exis ten tes
que pue den em plear se para obli gar al cum -
pli mien to de los con tra tos. Por lo ge ne ral,
eso no es po si ble con un mar co or gá ni co
en que las de ci sio nes se adop tan en la cú -
pu la. Los ad mi nis tra do res de pri me ra lí nea
de ben par ti ci par ac ti va men te en la adap ta -
ción de los pro duc tos fi nan cie ros a los arre -
glos ins ti tu cio na les de cada lo ca li dad.

• La ma yo ría de los con tra tos fi nan cie ros
no con tie nen sus pro pias con di cio nes

de apli ca ción, y de ben to mar se las me di -
das ne ce sa rias para obli gar a su cum pli -
mien to. Si bien la ma yo ría de los con tra tos 
fi nan cie ros in for ma les en tre ami gos y pa -
rien tes con tie nen sus pro pias con di cio nes
de apli ca ción, los pres ta mis tas so cial men te 
dis tan tes de pen den de me ca nis mos ex plí ci -
tos (aun que no ne ce sa ria men te co di fi ca dos 
por la ley) para obli gar al pago. Así como
los pres ta mis tas de ben re ci bir un man da to
de las pe que ñas co mu ni da des para im po -
ner san cio nes a los pres ta ta rios mo ro sos,
tam bién es im por tan te que las ins ti tu cio nes 
for ma les ten gan pla nes cla ros, apli ca bles y
fá ci les de en ten der para obli gar al cum pli -
mien to de los con tra tos y ob te ner los pa gos 
an tes de con ce der el cré di to. La fal ta de un 
plan dig no de cre di bi li dad sólo in vi ta al in -
cum pli mien to de los pa gos.

• Las tran sac cio nes co lec ti vas son pro me -
te do ras. La exis ten cia de aso cia cio nes de
aho rro y cré di to con sis te mas de ro ta ción y
re des de ami gos y pa rien tes in di ca la po si bi -
li dad de em plear gru pos en las ac ti vi da des
for ma les de aho rro y cré di to. Si esos gru pos
pue den en car gar se de las fun cio nes de exa -
men, se gui mien to y eje cu ción, se re du ci rían
los ries gos para las ins ti tu cio nes for ma les
«ex ter nas». Es más, los prés ta mos co lec ti -
vos se rían de ma yor cuan tía y me nos ca ros
de ad mi nis trar. A pe sar de que este con cep -
to de gru po se ha apli ca do am plia men te en
sis te mas for ma les de fi nan cia mien to en las
zo nas ru ra les de Asia, Áfri ca y Amé ri ca La ti -
na, poco se sabe de la efi cien cia y del al can -
ce de los gru pos, en com pa ra ción con otras
ins ti tu cio nes for ma das por afi lia ción, como
las co o pe ra ti vas de cré di to o los ban cos co -
mu ni ta rios. Urge rea li zar una ma yor in ves ti -
ga ción en este cam po.

• Pres ta ción de ser vi cios de aho rro. Los
po bres asig nan alto va lor a los ser vi cios de
aho rro, so bre todo cuan do en las op cio nes
que se les ofre cen se com bi nan la se gu ri -
dad de los de pó si tos, un va lor cons tan te y
fle xi bi li dad para rea li zar de pó si tos y re ti ros. 
Para los ban cos, la mo vi li za ción del aho rro
en las zo nas ru ra les pue de pro por cio nar
fon dos re la ti va men te poco cos to sos para
re prés ta mos. La for ma par ti cu lar en que se
guar dan los aho rros de una fa mi lia de pen -
de del ren di mien to, la li qui dez y el ries go.
Cuan do se in ves ti ga el com por ta mien to de

21



aho rro de los po bres ca ren tes de se gu ri dad 
ali men ta ria, la de fi ni ción co mún de aho rro e 
in ver sión, cen tra da en di ne ro y bie nes fí si -
cos re sul ta de ma sia do li mi ta da.32 No in clu -
ye el po ten cial que tie ne el aho rro para in -
cre men tar el ca pi tal hu ma no por me dio de
in ver sio nes en edu ca ción y un me jor es ta -
do de nu tri ción y de sa lud de la fa mi lia.
Esos gas tos no sólo am plían la ca pa ci dad
de la gen te para ga nar se la vida hoy, sino
que bien pue den te ner un efec to be né fi co
mu cho más ade lan te.

• Una cues tión de in cen ti vos. En el mer ca -
do in for mal hay in te rac ción di rec ta de los
pres ta mis tas con los pres ta ta rios. Esto no
es ne ce sa ria men te igual en los sis te mas
for ma les, don de los ge ren tes de cré di to
pue den no te ner el mis mo in cen ti vo que los 

pro pie ta rios o los miem bros del con se jo de
ad mi nis tra ción del ban co para con ce der
cré di to con bue nas po si bi li da des de re cu -
pe ra ción. Por ejem plo, en la ma yo ría de las 
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, los ge ren -
tes de cré di to no re ci ben nin gu na re com -
pen sa por con ce der prés ta mos re cu pe ra -
bles. Por lo tan to, es me nos pro ba ble que
se to men el tra ba jo de eva luar cui da do sa -
men te a los clien tes o de to mar me di das
para re cu pe rar los prés ta mos sin de mo ra.
Por lo tan to, los sis te mas for ma les de fi -
nan cia mien to de be rían es ta ble cer in cen ti -
vos que per mi tan apro ve char el co no ci -
mien to de los clien tes por par te del ge ren te 
de cré di to para mi ni mi zar los ca sos de frau -
de y otros pro ble mas re la cio na dos con el
cum pli mien to de los con tra tos.

LA POLITICA  PUBLICA:
APOYO A LA INNOVACION INSTITUCIONAL

Para lle gar a la mayo ría de los pobres, se
requie ren inno va cio nes ins ti tu cio na les que

per mi tan ampliar los ser vi cios y, al mis mo tiem po, 
redu cir bas tan te los cos tos de tran sac ción tan to
para las ins ti tu cio nes finan cie ras como para la
clien te la. El apo yo a las inno va cio nes ins ti tu cio -
na les del sec tor de finan cia mien to en las zonas
rura les, a lar go pla zo, pue de ser la for ma más
efi cien te de orien tar la polí ti ca públi ca. Tan to los
gobier nos como los donan tes deben alen tar la
inno va ción y el desa rro llo ins ti tu cio na les, no
«microad mi nis trar» los ban cos ni ini ciar pro yec tos 
a cor to pla zo sin influen cia en el for ta le ci mien to
ins ti tu cio nal.

El marco in sti tu cional

Por lo gen eral, los cos tos de transac ción pue den
re du cirse con me jo ras de la in fraes truc tu ra,
como la de cami nos, escue las y comu ni ca cio nes, 
con ce sión de títu los de prop ie dad a bie nes que

pue dan ser vir de garantía o for tale ci miento in sti -
tu cional.33 Aun que el de sar rollo de la in fraes truc -
tura y la con ce sión de títu los de prop ie dad de la
tierra pue den ser fac ti bles por ra zones políti cas y
económi cas sólo a largo plazo, se puede fo men -
tar la in no va ción in sti tu cional por me dio de la ac -
ción púb lica, con ar moni za ción de los es fuer zos
de los do nan tes, go bier nos, organi za cio nes no
gu ber na men ta les, comu ni dades y fa milias.

Para lo grar am plio al cance se req uieren in no -
va cio nes in sti tu cion ales que re duzcan los ri es gos 
y los cos tos rela cio na dos con depósi tos y présta -
mos de pe queñas can ti dades. Muchos de los
cos tos de transac ción pro vie nen de la ne ce si dad
de ad quirir in for ma ción so bre el cli ente. El costo
de ese tra bajo cuando se trata de pe queños
présta mos puede ser pro hibi tivo si se pide al
agente del banco que lo re al ice. Las técni cas
ban carias tra di cion ales, como la evalua ción de
las so lici tudes de préstamo a par tir de in for ma -
ción es crita, son a ve ces im po si bles de apli car
por el an al fa beti smo o por te ner un costo de
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ad min is tra ción de ma si ado alto. Sin em bargo, la
in for ma ción so bre la sol ven cia de un solici tante
de crédito ya ex iste en la comu ni dad y puede ob -
tenerse por me dio de los veci nos y otros ami -
gos34, a bajo costo si hay re des o in sti tu cio nes
comu ni tarias.

Si bien las in no va cio nes ins ti tu cio na les en
ma te ria de fi nan cia mien to en las zo nas ru ra les
pue den adop tar di ver sas for mas, to das se ba -
san en la in for ma ción dis po ni ble en la lo ca li dad 
y ex plo tan las ven ta jas eco nó mi cas de los sis -
te mas in for ma les de se gui mien to y eje cu ción.
En esos sis te mas, las fun cio nes de aco pio de
in for ma ción y de se gui mien to y cum pli mien to
de los con tra tos se tras la dan en gran me di da
del ban co al gru po de pres ta ta rios y aho rra do -
res. Sus miem bros com par ten el mis mo in te rés
por ac ce der a los ser vi cios de aho rro y cré di to,
y tie nen tam bién bas tan te in for ma ción de bajo
cos to para eva luar se unos a otros y apli car
san cio nes a quie nes no obe dez can las re glas.
La prin ci pal di fe ren cia en tre los sis te mas ban -
ca rios tra di cio na les y los in no va do res para los
po bres ra di ca en que, en los pri me ros, el agen -
te de una su cur sal ru ral de un ban co ne go cia
los con tra tos de aho rro o cré di to di rec ta men te
en tre la ins ti tu ción ban ca ria mi no ris ta y el clien -
te. En los en fo ques in no va do res, por otro lado,
exis te una ins ti tu ción lo cal que me dia en tre el
ban co y el in di vi duo y asu me mu chas de las
fun cio nes de exa men, se gui mien to y eje cu ción
que re sul tan de ma sia do di fí ci les o cos to sas
para un agen te ban ca rio.

Pero las dif er en cias cul turales y so cio -
económi cas no per miten dar re ce tas de for tale ci -
miento in sti tu cional. Si bien el prin cipio de utilizar
la in for ma ción dis poni ble en la lo cali dad y los me -
can is mos de san ción y eje cu ción son vi ta les para 
las in no va cio nes in sti tu cion ales en ma te ria de fi -
nan cia miento en las zo nas ru rales, en la prác tica
la di fi cul tad está en en con trar la me jor manera de 
con for mar y adap tar esas in sti tu cio nes comu ni -
tarias o for ma das por afilia ción y vin cu lar las con
otras den tro del sistema ban cario for mal. Hasta
ahora, la may oría de las in no va cio nes in sti tu cion -
ales en el campo de mi cro fi nan cia miento han pro -
ven ido de las ONG cuyo prin ci pal ob jetivo no es
el lu cro com er cial. Con en fo ques re cién es ta ble ci -
dos, es tas nue vas in sti tu cio nes de mi cro fi nan cia -
miento han penetrado en los mer ca dos fin an ci -
eros ru rales y aten dido a una sub clase de
presta tarios de una manera que era in con ce bi ble
hace 20 años.

En 1988, el IFPRI pub licó uno de los estu dios 
más detal la dos de ese en ton ces so bre las in no -
va cio nes de los servi cios ban carios colec ti vos, in -
tro du ci dos por el Banco Gra meen de Bang la -
desh, que ha con ce dido crédito a 2,1 mil lones de
mu jeres en 36.000 po bla dos. Desde en ton ces, el
IFPRI ha es tado ex ami nando las ex pe ri en cias de
otras in sti tu cio nes, in cluso de los ban cos comu ni -
tarios de prop ie dad de sus miem bros en Mada -
gas car; otros pro gra mas de crédito colec tivo en
gran es cala en Bang la desh y Ma lawi; y las co op -
era ti vas de ahorro y crédito del Camerún. En el
cuadro 3 se seña lan al gu nas de las carac terís ti -
cas más im por tan tes de esas in sti tu cio nes. Al gu -
nas carac terís ti cas comunes han sido la clave del 
éx ito de la may oría de es tos pro gra mas y son
fuente de apren di zaje para el diseño de nuevos
pro gra mas.35

• Los sis te mas de aho rro cons ti tu yen una
par te im por tan te de los pro gra mas sos te ni -
bles de fi nan cia mien to para los po bres. To -
das las ins ti tu cio nes ru ra les de fi nan cia -
mien to in no va do ras ci ta das en el cua dro 3
tie nen al gún sis te ma de aho rro. En esos
sis te mas se debe te ner en cuen ta que los
clien tes, en par ti cu lar los más po bres, se
sien ten mo ti va dos a aho rrar, en tre otras ra -
zo nes, a ma ne ra de pre cau ción con tra ries -
gos fu tu ros. Por lo tan to, es im por tan te di -
fe ren ciar los pro duc tos en re la ción con la
ma du rez, la li qui dez y los in te re ses de ma -
ne ra que re fle jen esa preo cu pa ción.

• Los sis te mas co lec ti vos han de mos tra do
cla ras po si bi li da des de lle gar a los par ti ci -
pan tes más po bres de los mer ca dos fi nan -
cie ros, quie nes no po seen bie nes que pue -
dan ser vir de ga ran tía, o sólo pue den
pro por cio nar la con un cos to de tran sac ción
de ma sia do ele va do para el pres ta mis ta. La
ma yo ría de los sis te mas se ba san en una
res pon sa bi li dad so li da ria de to dos los
miem bros por el pago de los prés ta mos, y
sólo con ce den otros cuan do todo el gru po
ha pa ga do en su to ta li dad. La ame na za de
per der el ac ce so al cré di to en el fu tu ro ejer -
ce una pre sión so bre los miem bros del gru -
po para que eje cu ten di ver sas ta reas, in clu -
so la de eva luar a los so li ci tan tes, ha cer el
se gui mien to de cada uno de los pres ta ta -
rios y obli gar los a pa gar los prés ta mos de
sus com pa ñe ros.

• Los ser vi cios fi nan cie ros orien ta dos ha -
cia la de man da son esen cia les para
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Cuadro 3  — Es truc tura de las instituciones de financiamiento rural para los pobres: algunos ejemplos de África y Asia

In sti tu ción
% de
afiliadas 

Saldo mínimo/
derechos
de afiliación

Clase de
garantía
exigida Subvención

Cobertura
de costos
administrativos

Porcentaje de
recuperación
del crédito

Duración de
la operación
(años)

Crecimiento
(número de
miembros)

Ins ti tu cio nes de fi nan cia -
mien to no ban ca rias en
zo nas ru ra les

(years)   

Comité para el Adelanto
Ru ral de Bang la desh
(BRAC)

80 Afiliación a un
grupo. Requisitos
normales para
ahorro

Responsabilidad
colectiva, una
parte del préstamo
debe depositarse
como ahorro

Sí, pero
moderado.
Muchos
donantes

Sí  De 95 a 100,
a lo largo de
los años

26  121.000
707.000 (1992)
Más de 1 millón
(1998)

Asociación de
Adelanto Social (ASA),
Bangladesh

96 (1997) Igual que el
BRAC

Igual que el
BRAC

Sí, en las
nuevas
sucursales
apoyadas por
donantes

Sí  99,9 (1997) 20  800.000 (1997)

Liga de Cooperativas de
Crédito  (CamCCUL)
Camerún

25 Cada miembro
está obligado
a comprar
una acción

Depósito en
cuenta de ahorro
con una relación
endeudamiento-
capital propio de
1:5, presión social

Sí, asistencia
técnica

Sí  74 (1991) 20  50.000 (1983)
72.000 (1989)

Grupos de Crédito de
Mutua Asistencia,
China (MCAG)

La familia
es miembro

Cuota de ingreso
(de $2 a $20) o su
equivalente en
cereal

Aho rros con una
re lación
en deu da mien to-
ca pi tal pro pio de
1:4, ca pi tal so cial
como sus ti tu to de
la ga ran tía

Sí, fondos
estatales y
de ayuda

Cubiertos
sobre todo
por los
miembros

nd Desde 1992 Aprox. 170.000
MCAG en todo el
país (1995)

Cooperativas de Crédito
Rurales (RCC), China

nd Los miembros
deben comprar
acciones

Ahorros, capital
social como
sustituto de la
garantía

Sí, fondos
estatales

Cubiertos
sobre todo
por los
miembros

85 (1994) Desde fines de
los cincuenta.
Se separó del
Banco de
Fomento
Agrícola en
1994

RCC en 96% de
los cantones

Grupos de Ahorro y
Crédito Mutuos
(CECAM),
Madagascar

Aprox. 10 Sí, el equivalente
de 1 a 5 jornales
(determinado
por los propios
miembros)

Depósitos en
cuentas de ahorro
con una relación
endeudamiento-
capital  propio de
1:10, capital social

Sí, por
do nan tes
in ter na-
cio na les 

Cubiertos
sobre todo
por los
miembros

Más de 90 8 Comenzó
en 1990.
7.200 miembros
en 90 poblaciones 
(1997)



Bancos Comunitarios de
Administración Autónoma
(AECA), Madagascar
(también en el Camerún,
Malí y Gambia)

Aprox. 30 Sí, determinado por
los miembros

Solidaridad
miembro/poblado.
Créditos de
diversos montos,
según los depósitos
en cuentas de
ahorro (varían
según los bancos
comunitarios)

Sí, asistencia
técnica (por
una ONG
francesa)

Cubiertos
por los
miembros

Cerca de 100 7 Comenzó en
1991.
1.830 miembros
en 38 bancos de
pueblo (1997)

Fondos de Desarrollo
Comunitarios, Segu, Malí

nd Ninguno Fondo de ahorro
comunitario para
crédito, relación
endeudamiento-
capital propio de 1:10

Asistencia de
BNDA para
establecimiento

nd, pero tiene
éxito financiero

100 (1988) Comenzó en
1984

85 pueblos (1988)

 
Fondo Mudzi de Malawi
(MMF)/Compañía de
Financiamiento Rural
(MRFC), Malawi

nd Ninguno, pero se
tienen en cuenta
los costos de
oportunidad del
tiempo disponible
para adiestramiento
y formación del
grupo

Aho rros con una
re la ción de
en deuda mien to-
ca pi tal pro pio de
1:10. Ca pi tal so cial
como sus ti tu to de
la ga ran tía

Sí No Más de 90;
durante los
años 90 menos
de 90%

12 Aprox. 5.000

Promoción de
Microempresas para las
Mujeres Rurales
(PMERW), Programa de
Crédito de  Malawi

100 Ninguno, pero los
miembros deben
ahorrar y adiestrarse
antes de que se les
conceda crédito

Ahorros, el monto
del crédito es fijo.
Capital social como
sustituto de la
garantía

Sí, asistencia
técnica y
garantía de
crédito para un
banco comercial

No
(subvencionado)

Más de 90
(1995)

4 600 (1996)

Instituciones bancarias
(para clientes pobres)

Banco Grameen,
Bangladesh

90 Ser miembro de
un grupo. Pago
regular del ahorro

Ahorros/préstamos
concedidos a los
grupos con
responsabilidad
solidaria, préstamos
por un monto fijo

Sí, moderado,
por medio de
donaciones y
préstamos de
donantes con
bajas tasas de
interés

Sí, en las
sucursales
antiguas, pero no
en las nuevas

98 (1995) La primera
oficina abrió
en 1978

58.000 (1985)
250.000 (1986)
660.000 (1990)
2,07 millones en
1.055 sucursales
(1995)

Red de unidades
de Bank Rakyat
Indonesia (BRI-UD)

Cerca de 25 Ninguno Garantía física
(tierra, vehículo,
ahorros), así que
no llega a los más
pobres

Ninguno
(índice de
dependencia de
la subvención,
40%, es decir, el
BRI tiene lucros)

Sí Más de 95 Fun da do en
1970 (para am -
pliar la Re vo lu -
ción Ver de),
En tre 1970 y
1984 fue muy
sub ven cio na do

Reorganizado
desde 1984,
16,2 millones de
cuentahabientes y 
2,5 millones de
prestatarios en
3.512 unidades

Nota: nd significa que los datos no están disponibles.



am pliar el al can ce. La gama de ser vi cios de 
cré di to ofre ci dos a las fa mi lias ru ra les debe 
di ri gir se no sólo a las ac ti vi da des de pro -
duc ción y ge ne ra ción de in gre sos, sino
tam bién a la aten ción de las ne ce si da des
de con su mo, como la sa lud, la edu ca ción y
los com pro mi sos so cia les. Las ins ti tu cio nes 
de fi nan cia mien to en las zo nas ru ra les tam -
bién de ben po der es ta ble cer nue vos pro ce -
di mien tos de re ne go cia ción y amor ti-

• za ción de prés ta mos que sean su fi cien te -
men te fle xi bles para adap tar se a acon te ci -
mien tos im pre vis tos que afec ten a la fa mi -
lia. Esto pue de exi gir ac ce so a prés ta mos
de emer gen cia por ca na les no bu ro crá ti cos
o la crea ción de fon dos de emer gen cia por
ins ti tu cio nes fi nan cie ras for ma das por afi -
lia ción, que po drían ca na li zar se por me dio
de una ins ti tu ción re gio nal o na cio nal de
se gun da ins tan cia.

CONCLUSIONES

Las nue vas in sti tu cio nes de mi cro fi nan cia -
miento han demostrado te ner po si bili dades de 

lle gar a la po bla ción que vive por de bajo del um -
bral de pobreza. Pero muchos de los más pobres
de los pobres siguen exclui dos. Para in cluir a ese 
grupo, las in sti tu cio nes de ben of re cer pro duc tos
fin an ci eros adap ta dos al grupo más po bre y re du -
cir otras bar re ras que im pi den su en trada.

Los estu dios de evalua ción del efecto reali za -
dos por el IFPRI se han cen trado prin ci pal mente
en las re per cusio nes del ac ceso al crédito so bre
el in greso, el con sumo de ali men tos y la nu tri -
ción, a corto plazo, que son fa vor ables para el in -
greso, la adopción de nueva tec nología agrícola y 
el nivel de gasto en ali men tos y de in ges tión de
calorías. Sin em bargo, como los pobres en fren tan 
tam bién muchas otras re stric cio nes, en ci er tos
ca sos las in ver sio nes en edu ca ción, servi cios de
ex ten sión y de sa lud, y una me jor in fraes truc tura
pue den con sti tuir una forma más rent able de re -
du cir la pobreza que la presta ción de servi cios
fin an ci eros. Sin em bargo, en otras situa cio nes,
quizá haya que unir los servi cios fin an ci eros con
la ac ción comu ni taria para que sur tan efecto.

En po cos estu dios de evalua ción del efecto
reali za dos hasta la fecha se ha in ten tado com -
parar los bene fi cios socia les para las po bla cio -
nes, fa milias e in di viduos con los cos tos socia les
de la ex pan sión de las in sti tu cio nes de mi cro fi -
nan cia miento.36 Se req uiere con ur gen cia una in -
ves ti ga ción que com pare los efec tos gen er ales
de un mayor ac ceso al crédito, a largo plazo, con
los cos tos del pro grama.

A pe sar de su éxi to, no se ría pru den te con -
cluir que el nue vo mo de lo de ins ti tu ción de

mi cro fi nan cia mien to, como el Ban co Gra meen,
pue de du pli car se sen ci lla men te en otro lado.
Hay una lec ción cada vez más cla ra: no exis te
una sola re ce ta para el éxi to. Va rias ex pe rien -
cias re cien tes in di can que los pro gra mas de ben 
di se ñar se de for ma que per mi tan uti li zar los
pun tos fuer tes de una co mu ni dad, en par ti cu lar, 
sus re cur sos, ca rac te rís ti cas agroe co ló gi cas,
ex pe rien cias his tó ri cas y cul tu ra les y pa tro nes
de ocu pa ción, para re du cir los cos tos de exa -
mi nar a los par ti ci pan tes, ob ser var la ac ti vi dad
fi nan cie ra y ha cer cum plir las obli ga cio nes con -
trac tua les. El di se ño ins ti tu cio nal pue de va riar
in clu so para gru pos si mi la res den tro de un mis -
mo país. En Ban gla desh, por ejem plo, la Aso -
cia ción para el Ade lan to So cial y el BRAC con -
ce den cré di to a sus clien tes por cuen ta pro pia,
mien tras que los Ser vi cios Ru ra les de
Rangpur- Di na jpur ca pa ci tan y adies tran a gru -
pos, que lue go re ci ben cré di to agrí co la de los
ban cos.

El diseño y la con for ma ción de las in sti tu cio -
nes de fi nan cia miento para los pobres y la ex peri -
menta ción con éstas exi gen re cur sos económi cos 
y una evalua ción adecuada de los bene fi cios
socia les a largo plazo. Mien tras no se in tente in -
tro du cirlo, no se puede sa ber si un esquema in sti -
tu cional adecuado para las con di cio nes lo cales
será acep tado por el sec tor ban cario. Puesto que
el mer cado mismo no ha po dido es timu lar esta in -
ves ti ga ción y ex peri menta ción, re sulta crítico el
apoyo púb lico du rante la fase de ex peri menta ción 
y de sar rollo in sti tu cion ales. Una vez iden ti fi ca dos
los pro to ti pos vi ables, serán adop ta dos, con el
tiempo, por el sec tor pri vado.
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En la dos úl ti mas dé ca das, las ONG han en ca -
be za do el es ta ble ci mien to de ins ti tu cio nes fi nan cie -
ras in no va do ras, en par te por que las sub ven cio nes
que re ci ben de do nan tes y or ga ni za cio nes gu ber na -
men ta les les per mi te asig nar re cur sos a la in no va -
ción. Al prin ci pio, para dar sus pri me ros pa sos, las
co o pe ra ti vas, los ban cos co mu ni ta rios o los gru pos
de pen den de asis ten cia téc ni ca y fi nan cie ra. Por
ejem plo, se re quie re asis ten cia téc ni ca para en se -
ñar a los miem bros a leer y te ner al día los es ta dos
de cuen ta; tam bién se ne ce si ta adies tra mien to para 
es ta ble cer las fun cio nes de ad mi nis tra ción y con trol 
de los gru pos re cién for ma dos. Por otro lado, la
asis ten cia fi nan cie ra com ple men ta los pri me ros de -
pó si tos de los aho rra do res para pro por cio nar ca pi tal 
si mien te para prés ta mos. Sólo cuan do esas nue vas 
ins ti tu cio nes ha yan pro ba do su sol ven cia tras una
se rie de ci clos de cré di to em pe za rán los ban cos co -
mer cia les a acep tar las como so cios via bles. De he -
cho, se pue den ne ce si tar nue vas le yes ban ca rias
que acep ten, re gla men ten y su per vi sen las nue vas
ins ti tu cio nes fi nan cie ras for ma das por afi lia ción. Por 
ejem plo, en In do ne sia ha ha bi do una se rie de cam -
bios re gla men ta rios pre ven ti vos en el sec tor fi nan -
cie ro que han per mi ti do que las ins ti tu cio nes fi nan -
cie ras por afi lia ción pro por cio nen ser vi cios de
aho rro y cré di to a los pe que ños te rra te nien tes y mi -
croem pre sa rios.37

En sen tido más am plio, así como la política
púb lica debe de sem peñar una fun ción de im por -
tan cia en el fo mento de in no va cio nes tec nológi -
cas que pro duzcan bene fi cios socia les, tam bién
debe con tribuir a fo men tar las que ayuden a los
de sam para dos o reme dien los fra ca sos in trín se -
cos del mer cado. A me dida que las auto ri dades
nor ma ti vas to men de ci sio nes ra cion ales en ma te -
ria de política, de ben com parar los cos tos socia -
les que rep re senta diseñar y con for mar in sti tu cio -
nes fin an ci eras para los pobres con sus
bene fi cios socia les. Un apoyo bien ori en tado, que 
in cluya sub ven cio nes, a in sti tu cio nes de mi cro fi -
nan cia miento con bue nas per spec ti vas puede te -
ner bene fi cios, tanto en servi cios para los pobres
como en una re duc ción del costo de los servi cios
a largo plazo. Este es un punto de vista que no
de ben omi tir quie nes apoyan la elimi na ción to tal
de las sub ven cio nes. Por su puesto, al gu nos ex -
peri men tos en in no va ción in sti tu cional ten drán
éx ito, pero muchos otros fra casarán. La política
púb lica de berá apoyar y evaluar este proceso de
ex peri menta ción y cui dar de los diseños o in sti tu -
cio nes que pro me tan te ner éx ito en el fu turo. Los
go bier nos, do nan tes, pro fe sion ales en ejer ci cio e

in sti tu cio nes de in ves ti ga ción de ben co la bo rar es -
tre chamente para de finir con ex acti tud los cos tos, 
los bene fi cios y el po ten cial fu turo de las in sti tu -
cio nes fin an ci eras na ci en tes.

A largo plazo, las ven ta jas com para ti vas de
la in ver sión púb lica en in no va cio nes in sti tu cion -
ales es tarán en la trans for ma ción de esas in sti tu -
cio nes de mi cro fi nan cia miento na ci en tes hoy en
día en in ter me di arios fin an ci eros con ple nos
dere chos, que of rezcan servi cios de ahorro y
crédito a los pe queños propie tarios, ag ri cul to res
ar ren da tarios y em pre sa rios ru rales, con lo que
alivi arán la pobreza. Ya han comen zado a sur gir
mues tras de esta trans for ma ción en países como 
Bang la desh, In do ne sia y Tai lan dia. La ven taja
com para tiva prov en drá tam bién del de sar rollo de
me todologías de crédito vi ables que pue dan
adop tar los ban cos com er cia les pri va dos para
prestar servi cios de ahorro y crédito a los pobres
de una forma rent able. Al igual que con la in tro -
duc ción de nue vas var ie dades agríco las de alto
ren di miento, la in no va ción in sti tu cional gen era
bie nes púb li cos que pue den utilizar de in me diato
quie nes no con tribuy eron a fi nan ciar su de sar -
rollo. El acelerado cre ci miento de los gru pos de
crédito den tro y fuera de Bang la desh que co pian
los prin cipios del Banco Gra meen es un ejem plo
de ello. Otro se en cuen tra en Amé rica Latina,
donde los ban cos com er cia les pri va dos han
comen zado a adop tar méto dos de crédito colec ti -
vos que han sido crea dos y pro ba dos por organi -
za cio nes sin fines de lu cro que, en un prin cipio,
de pendían de apoyo púb lico. Otro ejem plo se en -
cuen tra en Kenya, donde la in sti tu ción de mi cro fi -
nan cia miento K-REP ha so lic itado autori za ción
para fun cionar como banco.

En de fini tiva, para de ter mi nar si las in no va -
cio nes in sti tu cion ales gen era das por ac ción púb -
lica y por me dio de re cur sos na cion ales o ex tran -
jeros serán renta bles, se req uiere un ex amen
crítico de los bene fi cios que re porta a los pobres
un mayor ac ceso a los servi cios fin an ci eros. Por
tanto, es provechoso y ne ce sa rio que las in ves ti -
ga cio nes re ci en tes se hayan dedi cado cada vez
más al anál isis del efecto de los pro gra mas de
crédito en la gen era ción de in gre sos y de em pleo, 
la se guri dad ali men taria y la nu tri ción, y el alivio
de la pobreza. Con el de bido con junto de políti -
cas púb li cas, ini cia tiva pri vada e in ves ti ga ción ob -
jetiva, es po si ble que las in ver sio nes púb li cas en
in sti tu cio nes fin an ci eras diseña das para aten der
a los pobres en las zo nas ru rales de África, Asia
y Amé rica Latina comiencen a dar fruto tam bién.
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NOTAS

1. En todos los paí ses, con excep ción de Chi na, el Pakis tán y Egip to, la selec ción de mues tras de las
fami lias se hizo en regio nes con ins ti tu cio nes finan cie ras for ma les en fun cio na mien to. Por ende,
dichas mues tras no son repre sen ta ti vas de las regio nes no bene fi cia rias de esos ser vi cios. Sin
embar go, dan una idea bas tan te cla ra de las carac te rís ti cas de la pobla ción más pobre en com pa ra -
ción con la que no lo es en las zonas esco gi das. En la publi ca ción de M. Zeller et al., titu la da
«Research Pro po sal for IFPRI’s Mul ti coun try Pro ject (MP5) on Rural Finan ce Poli cies for Food Secu -
rity for the Poor» (Ins ti tu to Inter na cio nal de Inves ti ga cio nes sobre Polí ti cas Ali men ta rias (IFPRI),
Washing ton, D.C., 1994) se pre sen ta un resu men de los estu dios y los con jun tos de datos afi nes
corres pon dien tes a cada país. El infor me de M. Zeller et al., titu la do «Finan cial Ser vi ces for the Rural
Poor: A Mul ti coun try Synthe sis and Impli ca tions for Policy and Futu re Research», infor me final pre -
sen ta do al Minis te rio Ale mán de Coo pe ra ción y Desa rrol lo Eco nó mi cos (BMZ) (IFPRI, Washing ton,
D.C., diciem bre de 1996, foto co pia) con tie ne una sín te sis pre li mi nar has ta de sie te paí ses esco gi dos
para estu dios de casos. En los infor mes fina les de los estu dios de casos cita dos a con ti nua ción se
encuen tra infor ma ción deta lla da sobre el mues treo y los resul ta dos. Para infor ma ción sobre Ban gla -
desh, véa se M. Zeller, M. Shar ma y A.U. Ahmed, «Cre dit for the Rural Poor: Coun try Case Ban gla -
desh», infor me final pre sen ta do al Orga nis mo Ale mán de Coo pe ra ción Téc ni ca (GTZ) (IFPRI,
Washing ton, D.C., diciem bre de 1996, foto co pia).  Sobre el Came rún, véa se G. Schrie der y
F. Heidhues, «Cre dit Poli cies for Food Secu rity in Sub- Sa ha ran Afri ca: The Case of Came ro on», infor -
me final pre sen ta do a GTZ (IFPRI, Washing ton, D.C., 1993); G. Schrie der, The Role of Rural Finan ce
for Food Secu rity of the Poor in Came ro on (Fran kfurt, Ale ma nia: Lang Ver lag, 1995). Sobre Chi na,
véa se L. Zhu, Y. Jiang Zhong y J. von Braun, «Cre dit for the Rural Poor in Chi na», infor me final pre -
sen ta do a GTZ (IFPRI, Washing ton, D.C., 1996, foto co pia); y L. Zhu, Y. Jiang Zhong y J. von Braun,
Cre dit Sys tems for the Rural Poor in Chi na (Nue va York: Nova Scien ce Publisher, 1997). Sobre Egip -
to, véa se M. Shar ma y M. Zeller, «An Analysis of Household Level Cre dit Tran sac tion in Egypt», infor -
me pre pa ra do para la Agen cia de los Esta dos Uni dos para el Desa rrol lo Inter na cio nal (USAID) (IFPRI, 
Washing ton, D.C., mar zo de 1998). Sobre Gha na, véa se E. Ken nedy, E. Payon ga yong, L.  Haddad,
T. Tshi ba ka, R. Agble y R. Tete bo, «Impact of Cre dit Pro grams on Food Secu rity and Nutri tion in
 Ghana», infor me pre sen ta do a la USAID (IFPRI, Washing ton, D.C., 1994, foto co pia). Sobre Mada gas -
car, véa se M. Zeller, «Cre dit Poli cies for Food Secu rity in Sub- Sa ha ran Afri ca: The Case of Mada gas -
car», infor me final pre sen ta do a GTZ (IFPRI, Washing ton, D.C., 1993). Sobre Mala wi, véa se A. Diag ne,
M. Zeller y C. Mata ya, «Rural Finan cial Mar kets and Household Food Secu rity: Impacts of Access to
Cre dit on the Socioe co no mic Situa tion of Rural Households in Mala wi», infor me final pre sen ta do al
Minis te rio de Asun tos de la Mujer y del Niño, Desa rrol lo Comu ni ta rio y Bie nes tar Social, Mala wi
(IFPRI y la Uni ver si dad de Mala wi, Washing ton, D.C., 1996). Sobre Nepal, véa se M. Shar ma, «Rural
Cre dit Ins ti tu tions and Sub sis ten ce Con sump tion: An Empi ri cal Study Based on Household Data from
Nepal» (Tesis de doc to ra do, Uni ver si dad de Cor nell, Itha ca, N.Y., 1998). Sobre el Pakis tán, véa se
S.J. Malik, «Cre dit Use, Poverty, and the Role of Ins ti tu tio nal Rural Cre dit: The case of Pakis tan»
(IFPRI, Washing ton, D.C., 1994, foto co pia).

2. Ins ti tu to In ter na cio nal de In ves ti ga cio nes so bre Po lí ti cas Ali men ta rias, A 2020 Vi sion for Food, Agri -
cul tu re, and the En vi ron ment: The Vi sion, Cha llen ge, and Re com men ded Ac tion (Wa shing ton, D.C.:
IFPRI, 1995).

3. Shar ma, «Ru ral Cre dit Ins ti tu tions and Sub sis ten ce Con sump tion: Ne pal»; Ze ller, «Cre dit Po li cies for
Food Se cu rity in Sub- Sa ha ran Afri ca: The Case of Ma da gas car»; Ma lik, «Cre dit Use, Po verty, and the 
Role of Ins ti tu tio nal Ru ral Cre dit: The Case of Pa kis tan».

4. La mues tra de fa mi lias de Gha na se tomó en pue blos con pro gra mas de cré di to en que los prés ta mos 
re la ti va men te cuan tio sos se cen tra ban en la mu jer po bre. En la en cues ta se tomó una mues tra de
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mu chas de esas be ne fi cia rias de los pro gra mas, y los re sul ta dos no ti fi ca dos en la fi gu ra co rres pon -
den a la me dia sim ple de la mues tra no pon de ra da. To dos los da tos de otros paí ses don de se efec -
tua ron es tu dios de ca sos co rres pon den a pro me dios pon de ra dos, con lo que se co rri ge el mues treo
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