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RESUMEN 
8 estudio analiza las condiciones de prestaci6n de los servicios financieros 
en Ia comunidad de Gal eras del Municipio de Gll!nope, Departamento de El 
Parafso, Honduras-. B objetivo de Ia !nvestlgaci6n consisti6 en describir las 
operaciones de los djferentes agentes financieros de Ia comunidad, asf 
como determinar Ia demanda y oferta de servicios flnancieros, sobre todo, 
de credito y de depOsitos-. El estudio se plantea las siguientes hip6tcsis; (i) 
e! acceso a los servicios financieros formales y semjformales es Iimitado, (ii) 
existe abundante prestaci6n de servicios tinancieros par parte de los 
agentes informales y (iii) existe demanda por servicios de depOsitos-. La 
metodologfa involucra Ia utiHzaci6n de instrumentos participativos como ser 
e) juego sociol6gico e instrumentos tradicionales, como ser las encuestas_. 
Los aspectos conceptuales se discuten a traves de una secci6n de revisiOn 
de Ia literatura-. Los resultados descrlben Ja caracteri:mci6n de las unidades 
productivas en aspectos tales como el nivel de educaci6n, Ia tenencia de Ia 
tierra, el nivel de infraestructura, el nivel de tecnificaci6n y el grado de 
diversificaci6n-. Se tra.t6 de detenninar en que grado se correlacionan. Se 
analiza exhaustivamente. las operaciones de los agentes financieros y las 
condiciones en que· operan-. Se observa que el nivel de educaci6n existente 
en !a comunidad es bajo, aJ igual que la infraestructura,. tecnificaci6n y 
diversificaci6n de )as unidades productivas-. Se concJuye que el acceso de 
la comunidad a los servicios financjeros formales y semi formales es nulo. 
Este vacfo as Jlenado por los agentes infonnales quienes satisfacen 
parcialmente Ia demanda par servicios financieros-. Las variables que 
mostraron una alta correlac!6n con el acceso a los servicios financieros 
fueron el nivel de. educaciOn, el grado de diversfficaci6n y el nivel de 
tecnificaci6n. 



I. lliTRODUCCION 

De la mayoria es conocido el papel que las finanzas 
desempef'ian en el desarrollo de las comunidades rurales de 
nuestros paises y el apm::te que estas le proporcionan a la 
economia en general. Este aporte estara suj eta al t:amaiio y 
la eficiencia con que el sistema trabaja, el cual a la vez 
depende de las condiciones presentee en cada zona. 

Los carnbios que nuestras cconomias estan sufriendo han 
desencadenado una serie de medidas que afeccan a los 
diferentes secCores econ6micos existenCes en la naci6n, es 
nsi como cada uno de los sistemas con que se trabaja en el 
pais han sufrido una serie de reestructuraciones, esto par 
ende incluye el sist~ma fitlAJ:lciero en el cual se han dado 
una serie de modificaciones y disposiciones en cuant:o a la 
forma de prest:aci6n de los servicios, asi como las reglas 
dentro de las cuales se eruuarcan las enCidades que se 
encargan de realizar la prestaci6n de dichos servicios. Cabe 
recalcar que las reforrnas par si solas no son la soluci6n al 
problema finnnciero de las comunidades n1rales, pero si 
concribuirol.n a mejorar y clarificar las actividades 
realizadas en el sistema. 

El presente trabajo a Craves del estudio de caso de una 
comunidad rural trata de analizar la relaci6n entre las 
unidades productivas rura1 F.'s de Honduras y los diferences 
intermediaries financieros existences en el pais, la forma 
de desarrollarse las dife.::enCes acciones rel<J.cionadao con 
este y codas aquellas acCividades que de una u otra manera 
incerficren en la utilizaci6n de estes servicios per parte 
de las unidades econ6rnicas existenCes en nuestras areas 
ruralcs. 



' :1 .1. Al{TECEDEUTES 

Desde la decada de los s~senta, tanto la bancu privnda y la 
pUblica han puesto en practica programas y proyectos con el 
fin de dotar de cr.§dito a los pequei1os productores 
concentrados en su maym:ia en las areas rurales. Dichos 
proyetos fueron rnillonarios, pero ni par la gran cantidad de 
dinero que manejaron, ni par las diferentes politicas que se 
tomaron pudieron llegar al grupo meta. La realidad que se 
presenta accualmente es la misma, y en muchos casas pear, ya 
que el acceso a los servicios financieros sigue siendo 
limitado y en algunos casas se encuentra en disminuci6n. 
Esto se ba debido principalmente a la desaparici6n de 
fuentes de capital para este tipo de actividades. La rnayoria 
de los paises e.n desarrollo no cuentan con fondos propios 
que les perrnitan colocar recursos en estos sectores, sumado 
a esto tenemos que las necesidades de capital no son 
unicamente para el financiamiento de las actividades 
productivas si no tnmbiBn para la reali~aci6n de inversiones 
en servicios comolementarios que perrnitan llevar a cabo una 
mejor prestaci6n de los servicios financieros a lo::J 
pobladores rurales. 

Como parte de la contribuci6n al desarrollo de las zonas 
rurales de nuestro pais el proyecto Seguridad Alimentaria y 
la Escuela Agricola Panamericana, tienen en ejecuci6n un 
proyecto en el cual se enmarcan difcrentes actividades 
relacionadas con investigaciones referentes a la realidad de 
los pequei'ios productores rurales, como uno de los rnBtodos 
mas eticientes en contribuir a su bienestar, ya que solo 
conociendo sus limitantes podremos saber cuales son las 
acciones que debemos tamar para la implementaci6n y 
desarrollo de programas eficientes que contribuyan a mejorar 
el nivel de vida de estos individuos. 

l.2. JUSTIFICACION 

La gran mayo:r:ia de la pobl1.1ci6n rural honduref!.a pertenece al 
area rural, la cual a la ve~ es la encargada de sostener la 
mayor parte de la economia nacional, adem&s es la gue cuenta 
con la mayor opo:r:tunidad de aprovechamiento de los recursos 
ac:tuales y potenciales del pais, requiriendo para ella la 
accesibilidad a los medias de produci6n; siendo el capital 



' el que presenta los mayores problemas de disponibilidad en 
estas zonas. Es par ella que se hace necesario conocer las 
posibles causas que contribuyen a que las poblaciones 
rurales no hagan uso de los servicios financieros formales 
existentes en el pais, y la forma como hacen frente a todo 
tipo de necesidades financieras. 

1.3.. DEFINICIOU DEL PROBLEMA. 

A pesar de la impon;ancia que los servicios financieros 
representan para el desarrollo de las comunidades rurales de 
nuestros paises, los resultados obtenidos con la aplicaci6n 
de algunas politicas financieras no son muy alagadores. El 
acceso de la poblaci6n rural a los servicios financieros 
sigue siendo limitado ya que solamente el seis par ciento de 
los pobladores de estas zonas poseian cr€ditos para el ailo 
1993. 

Los factores que contribuyen a esto son probablemente las 
diversus politicas financieras y no financieras que 
tradicionalmente se han ejecutado. Per ejemplo, los 
programaH cradicionales de cr8dito rural fueron diseiiados 
sabre supuestos falsos cales como: considerar el credito 
como un insumo para la producci6n y no como una liquidez 
adicional, enfatizar el credito cuando lo que realmente es 
impOrtante es el ahorro que posibilita contar con los 
recursos para el credito, descuidar la viabilidad financiera 
de las instituciones intermediarias, orientar el cro§dito a 
sectores o rubros espec.ificos y postergar la soluci6n a 
problemas no financieros, tales como la infraestructura de 
caminos, de mercados, de riego y tecnologia. 

Por lo tanto, la aplicaci6n de politicas financieras y no 
financicras deCicientes e incompletas sumadas al aislamiento 
y dispersi6n geogrS:Eica de las empresas y las :Eamilias 
rurales resulta en altos costas en la prestaci6n de 
servicios financieros y no financieros. 

1.4. OBJETIVOS 

Como base 
fo=laron 
especificos, 

para la real.izaci6n del presente estudio se 
tanto un objetivo general como cu~tro 
los cu~les se enumeran a continuaci6n. 



~.4.l. objetivo Genaral 

Describir la operacionalidad e importancia de los difererites 
agentes de los mercados financieros formales, semiformales e 
informales y evaluar la demanda por servicios financieros, 
particularmente de crl!dito y facilidades de decp6sito en la 
comunidad seleccionada. 

l.4.2. Objetivos Especificos 

1. Tipificar los agentes 
formales, 
comunidad. 

semiformales e 
de los mercados financieros 
informales e.··dutentes en la 

2. Caracterizar las unidades productivas de la comunidad en 
base a la detenninaci6n de las posibles -variables gue 
limitan o facilitan el acceso a los servicios financieros de 
las familias del area en estudio. 

3 • Caracteri.::ar 
modalidades de 
seleccionada. 

y anali.::ar la 
ahorro de las 

capacidad 
familias 

de 
de 

ahorro y las 
la comunidad 

4. Caracterizar y analizar la demanda de credito por parte 
de las unidades productivas de la comunidad. 

4. HIPOTESIS 

Para la realizaci6n del presente estudio en una forma mas 
rigurosa se establecieron hip6tesis de investigac:!.on, las 
cuales fueron probadac mediante informaci6n de primera 
fuente. 
Dichas hip6tecis se presentan a continuaci6n: 

1. El acceso a los servicios financieros 
semiformales par parte de la poblaci6n rural es 

formales 
limitado. 

0 

2. Existe abundanr:e provisi6n de servicios financieros por 
parte de agentes informales. 

3. Las variables gue se relacionan con el acceso a los 
ser-vicios financieros formales a semiformales son 
probablemente: (i) el nivel de educaci6n, (ii) el nivel de 
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inf:r:aestruccura, (iii) el nivel de tecnificaci6n y (iv) el 
grado de diversificaci6n. 

4. EXisce demanda de servicios financieros diferent:es al 
credito especialment:e de dep6sit:os. 



II. REVISION DE LA LITEP.ATUF-A 

A continuaci6n se presenta el marco conceptual bajo el cual 
se rnaliz6 el presence trabajo. Este fue esencial para un 
mejor entendimiento del desempeiio de cada uno de factores 
estudiados. 

2 .l. DIPORT.ANCIA DEL SETOR FllV>.NCIERO 

El an;§:lisis de la importancia del sector financiero y su 
papel en la economia de los paises se realiz6 ados niveles: 

2.l.l. A nivel general 

La importancia del sistema financiero radica en las 
contribuciones de este sector al crecimiento de la economia 
en general, esto lo consigue mediante la provisiOn de una 
variada gama de servicios dentro de los que se encuentran 
los siguientes: 

1. Monetarizaci6n de la economia. Esta permite disminuir los 
costas en las transacciones de bienes y factores. 

2. Servicios de intennediaci6n. El intercambio de recursos 
entre unidades excedentarias y unidades deficitarias permite 
un mejor aprovechamiento de las oportunidades de inversiOn 
que cada una de las unidaden econ6micas posee. 

3. Manejo del riesgo y reservas. Como manera de precauci6n, 
los agentes econ6micos suelen mantener reservas de capital 
las cuales est§.n e:<puestas a diferenteo riosgos, pero estos 
pueden ser disminuidos con el uso de los servicios 
financieros. 



4. Ser.ricios de apoyo fiscal al sector pUblico y ayuda en 
el manejo de los cambios extranjeros (Camacho Y Gonzalez
Vega, 1985). 

2.1.2. A niYel rural. 

Seg(in Daly (:1995), la importancia del financiamiento rural 
radica en tres aspectos principales, 

1. El potencial econ6mico de los peguenos productores 
rurales. EXiste lu posibilidad que los pequellos y medianos 
productores, al tener acceso a todos los medias de 
producci6n, tecnologias ap:r:opiadas y operar en una 
estructura de precios relatives favorables obtengan mayores 
rendirnientos por hectarea que las grandes fincas, con ella 
podemos t:ener la transici6n de actividaties no rencables n 
otras que si lo son. 

2. Las ventaja que trae para la economin la expansi6n 
financiera en el sector rural en su conjunto. Los aportes 
del sector rural al producto interne brute tomando eu cuenta 
los encadenamientos tanto para atrAs como para adelante, en 
la mayoria de los paises supera el so por ciento. 

3. Adecuados niveles de financiamieto al pequeil.o y mediano 
product:or ayudarful a solucionar los problemas derivados de 
la segmentaci6n de mercados, la que se traduce en altos 
costas de transacci6n. 

BegUn Gom:<ilez-vega y Torrico (:1995), las razones para que 
las familias o empresas rurales hagan uso de los servicios 
de intermediaci6n financiera son diversos' 

1.. La f;li.cil transferencia de poder de compra, logrando una 
meJ or asignaci6n de los recursos disponibles. 

2. La dist:r:ibuci6n de los niveles de consume a traves del 
tiempo, evitando la liquidaci6n innecesaria de capital 
productive en presencia de perturbaciones negativas. 



3. La reducci6n de los costas en 
liquidez y de los depOsitos 
especulaci6n o Para precauci6n. 

el manejo del riesgo, de la 
de valor ya sea para 

En resumen, la contribuci6n de las finanzas al desarrollo 
pro,riene del beneficia social que crae la movilizaci6n de 
los recursos, la eficiencia en la asignaci6n de 8sto~, la 
mejor administraci6n del riesgo y la provisi6n de los otros 
servicios financieros. 

2.2. Elr.F'OQUE SOERE LkS "IUSTITUCIOHES DEL SI.STE!1A FINAUCIERO 

En el sistema financiero de los paises en desarrollo existe 
una divisiOn en tres segmentos: intermediaries formales, 
intermediaries semiformales e intermediaries informales. 

SegUn Gonzi'ilez_- Vega (1993)' la clasificaci6n de 
intermediaries financieros en 
i:uformales se basa principalmente 

formales, semifo:auales 
en tres criterios. 

l. El srado de regulaci6n, Es asi como las fuentes de 
financiamiem:o formal est&n controladas por la autoridad 
monetaria y est&n sujetas a supervisiOn preventiva, los 
oferentes se comportan de acuerdo a las restricciones 
institucionales, como ser los encajes legales, los limites 
de tasa de inter§s, etc. Las fuentes semiformales no est<l.n 
bajo esa supervisi6n, las relaciones con las nutoridades 
monetarias no son mas que el resultado de au opcraci6n como 
minoristas de cr6dito que ae los controles y restricciones a 
sus actividades. 

2. Las fuem:es formales siguen procedimientos estrictos al 
momenta de tamar en cuenca una solicitud de credito y exigen 
numerosas formalidades y mucha documentaci6n, al otro 
~~tremo estiln las fuentes informales las que solo requieren 
un contrato verbal. Las fuentes semiformales presentan una 
posiciOn intermedia ya que la mayoria de veces cl demandante 
de un cr8dito debe informar el destine del prestamo 
solicitado, la diferencia con la parte formal radica en que 
esta actividad es considerablemente mas informal que la 
realizada para solicitar un pr8stamo a un banco, perc es mas 
formal que la que ~e da en un erato con una fuente informal. 
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3. La relaci6n em:::re el 
segUn la naturaleza de 

oferem:e y el demandante difiere 
la fuente. Las fuentes formales 

mantienen con sus clientes una relaci6n impersonal a 
diferencia de las fuem:es serniformales y en especial las 
informales las cuales le bridan un trato muy personal a cada 
cliente, de esta relaci6n se desprende la informaciOn que 
cada tipo de intermediario posee tanto de sus clientes 
actuales como potenciales. Esta informaciOn es determinante 
en el acceso al credito. 

Los tres aspectos mencionados anteriorm,.,ute funcionan en 
conjunto para obtener la clasificaci6n nombrada ya que cada 
factor par si solo no dajaria notar dicha divisi6n. Para el 
caso, la regulaci6n solo nos separaria las fuentes formales 
de las otras, perc no seria criteria valido para separar las 
semiformales de las informales. 

SegUn documento del Ninisterio de Relaciones Exteriores de 
lOS l?aises Bajos (1995), las instituciones pertenecen al 
seccor formal si se ctedican de forma transparente y en base 
a contratos al suministro de las diferentes formas de ahorro 
y prestamo u otras transacciones financieras. BegUn Torrico 
(1995), iustituciones formales son aquellas que est&n 
reguladas, supervisadas y controladas por la autoridad 
monetaria del pain. 

Al hablar del sector informal nos referimos a codas aquellas 
entidades o individuos que de una forma dirncta o indirecta 
suminisr.ran algUn tipo de servicio financiero, pero sus 
actividades de intermediaci6n no est<'in bajo el control ni 
supervisi6n del Banco Cem:ral ni de la SUperintendencia de 
aancos, seguros e lnstituciones Pinancieras. 

A nivel iutermedio 
semiformaleS dentro 
entidades que poseen 
no estan bajo la 
superintendencia. 

podemos encontrar los intermediaries 
del cual consideramos todas aquellas 
un marco juridico bien establecido p~ro 
supervisiOn del Banco Central nL la 

2. 3. HERCADO FINANCIERO HONDU'R:E:NO 

me:.::cado 
relaciones 

financiero hondurefio 
de los compradores 

estli confounado 
y vendedores de 

par las 
actives 
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financieros. oichas relaciones tienen como objetivo 
primordial el intercambio de instrumentos financieros, 
acordar contratos de prestamos, transfer-encias de titulos 
valores, pagares, letras de cambia, certificados de depOsito 
y otras activos financieros (Torrico, ~995). 

En Honduras operan tanto a nivel urbana como rural 
instituciones formales, semiformales e informales. Dentro de 
las entidades formales podemos mencionar la banca comercial, 
la banca pUblica, las asociaciones de ahorro y prescamo y 
las balsas de valores. Dentro de las semiformales 
encontramos principalmeute las cooperatives de ahorro y 
cr8dito, el sector informal es el sector mas amplio en estas 
zonas y est a consti tuido por casas cornercializadoras de 
insumos, amigos, parientes, prestamistas de dinero y 
comercializadoras de productos agropecuarios. 

Gonz&lez-Vega y-Torrico (2995), determinaron que en marzo de 
1995 operaban en el mercado financiero institucional de 
Honduras 20 bancos comerciales, cuatro bancos estatales, 
siete asociaciones de ahorro y prestmno, seis almacenes de 
depOsito, diez ~stituciones de seguros, 20 casas de cambia 
y dos balsas de valores. 

Los 20 bancos comerciales operan 20 oficinas principales, 57 
sucursales, 365 agencias y 19 ventanillas. En total e:-:isten 
46"1 oficinas de bancos comerciales de las cuales 240 se 
encuentran en las areas rurales , pero a pesar de ella s6lo 
un pequeiio porcentnjc de la poblaci6n rural tiene acceso a 
los servicios bancarios. Los bancos comerciales y el Banco 
Nacional de Desarrollo Agricola (BA.NADESA) escasamente llega 
al seis por ciento de los agr£cultores. 

Durante 2995 el sistema banca~io concedi6 un 
millones de Lempiras en prestamos agricolas 
de Honduras, 1996). 

manto de 1,573 
(Banco Central 

A nivel rural, especificamente la falta de s61idos mercados 
fincieros ha dado origen a la operaci6n de intermediaries 
financicros informales los cuales se caracteriznn por el 
desembolso relativamente rapido de los fondos y los bajos 
costas de transacci6n en que incurren tanto los prestamistas 
como los prestatarios al momenta de hacer usa de los 



servicios financieros (Braverma y Huppi, ~991). El proceso 
rapido de solicitud, aprobaci6n y desembolso permite que el 
prestatario conozca rapidarnente si el prestarno ha sido 
aprobado y el prestatario recibe el dinero rapidamente 
(Torres y Vogel ~99:L) . Tarobien podemos mencionar que las 
garantias con que trabajan son muy variadas al igual que los 
tamaiios de los pr§starnos, el plazo y las tasas de interes. 
con respecto a las tasas de interes, muchos estudios 
demuestran que un alto porcentaje de am.igos y p~ientes 

prestan fondos sin intereses y mucbas veces las casas son 
negativas en cerminos reales. 

En nuestro pais el mercado informal de credito es muy 
activo, existiendo una variada gama de mecanismos informales 
de intermediaci6n que operan en un mercado relativamentc 
competitive (Torres y Vogel, 199~). 

2.4. CREDITO RURAL 

Torrico (1995) define el termino credito como el derecho 
que uno tiene a recibir de otro alguna cosa, por lo comUn 
dinero. 

segUn Bourgeois (1995), el sistema crediticio rural est.i 
conformado por cuatro tipos de actor<:ls' los usuar:l.os, los 
intermediaries, los proveedores y los reguladores. Cada uno 
con una funci6n espec~fica. 

El estado funciona como regulador principal median;:e la 
definiciOn de las politicas y regulaciones al sistema 
financiero. Los proveEidores de crG!dito, ya sean pUblicos o 
privados manejan el c:!:edito como un bien vendible del cual 
necesariamente se tienc gue obtener dividendos. Lo anterior 
resulta en la orientaci6n del crE!dito a activi.dades 
comerci.alcs c industriales debido a la rentabili.dad guc 
estas actividades presentan. Los comerciantcs b§.sicamente 
proveedores de insumos, compradores mayoristas o 
detallistas, poseen las caracteristicas necesarias para 
accesar a los servicios financieros ya sean formales o 
informales. A la vez, estos prestan servicios a aquellos 
que no reUnen lot requisites impuestos por los bancos 
constituyE!ndose asi en los encargados de dotar de servicios 
a los pequefios usuaries. Estos son la mayor proporci6n del 



sistema y ven el cr.§dito como faccor de producci6n y la 
fuente de capital para la realizaci6n de sus actividades, 
las cuales no son necesariamente productivas pero si 
tundamentales o necesarias para la realizaci6n de las 
ante::r:iores. 

A traves del tiempo, en la aplicaci6n de los dife:r:entes 
programas de financiamiento rural ha e:xistido un e~:cesivo 

§nfasis en di:r:igir el cr8dito hacia actividades 
agropecuarias especialmente la producci6n de granos basicos. 
El crE!dito ha sido utilizado como un media compensatorio al 
ambiente desfavorable en que se ha desarrollado la 
agricultura, ya que siempre ha existido un marcado sesgo 
urbana trayendo esto como consecuencia bajos precios para 
los productores (Torrico, 1994). 

Los programas desarrollados tanto par la banca pUblica como 
par la banca privada fomentaban el acceso a lo que se 
consideraba como tccnologfas mode::r:nas de producci6n tales 
como usa de seinilla certificada, agroqu~ml.cos, maquinaria 
agr~cola, etc. La revoluciOn verde cousider6 el credico como 
uno de sus mas importanCes elementos (Pommier, 1994). 

2. 5. MOVILIZACIOH DE LOS AHOP.ROS A. HIVEL RURAL 

como ya. se mencion6 antes, ha existido una 
subescimar la capacidad del ahorro interne que 

tcndencia a 
los pequeiios 

y medianos productores poseen, es par ella que los enfoques 
tradicionales de las fiuanzas rurales han enfatizado la 
demanda de pr§stamos pero han descuidado la demanda par 
ra.cilidades de depOsito, olvidandosc que lo realmente 
importance es el aho:-ro ya que proporciona a las unidades 
productivas una base para la obt:rmci6n de crl'idito, es par 
ella que se puede decir que el ahorro es el pilar 
fundamental en todo mercado financiero. 

La persistenCe disponibilidad de dinero baraco y los l~mites 
ma:ximos para las tasas de interes han impedido que las 
diferent:es instituciones financieras que han operado en las 
zonas ::r:urales se interesen por movilizar los ahorros de este 
sector, los que les pudieran pemiti·r crear sus propias 
fuentes de fondos (Bra.verrna y Huppi, 1991) . 



SegUn Torrico 1996, la movilizaci6n de los ahorros implica 
un ordenamienco o una acci6n para alcanzar un objetivo. Bsta 
posee tres componentes principales: convencimiento por parte 
de las personas a ahorra:r:: una parte de sus ingresos, a 
llevar el dinero hacia las instituciones financieras y por 
Ultimo a mancener los ahorros en dichas instituciones y 
ponerlos a trabajar para provecho de toda la sociedad. 

2.6. DIFICULTADES EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
PDR PARTE DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS RURALES 

De <J.cuerdo al censo Agropecuario de 1993, escasamente el 
seis par ciento de la poblaci6n rural tenia pn§stamos 
fo~les de algUn tipo. Esta situaci6n de acceso limitado a 
financiamiento por parte de los pegueiios productores del 
area rural esta asimismo sustentado par otros estudios 
(Gonzalez-Vega y Tm:rico, 1995). Sin embargo, no hay duda 
de que la ampliaci6n de la provisi6n de los servicios 
financieros en areas rurales aceleraria el proceso de 
desarrollo de las mismas. Sdbre todo, el establecimiento del 
servicio de intermediaci6n financiera en areas rurales 
contribuiria a desarrollar las poblaciones rurales. 

En la mayoria de nuestros paises los servicios financieros 
ofrecidos en las areas rurales son muy reducidos, a 
continuaci6n se presentan algunos de los posibles causantes 
de la falta de dichos servicios. 

2.6.~. In:EormaciOn as±metrica 

En 1995 Gonz<l.lez-Vega y Torrico incticaron que la principal 
dificultad en las transacciones financieras radica en la 
info:rmaci6n que manejan tanto los demandantes como lac 
oferentes. Es decir, los conocimiencos que poseen las 
instituciones o individuos dueftos de los recursos acecca de 
aquellos que poseen situaciones adecuadas para invertir son 
limitados, arriesg<l.ndose al momenta de entregar sus recursos 
a que los deudores no les paguen. En ausencia de informaci6n 
adecuada para evitar la falta de page es posible que los 
prescamos no sean otorgados ya que la incertidumbre acerca 
de la recuperaci6n de los fondos seria demasiado elevada. Si 
ademas la informaci6n es asim6trica, es decir, los deudores 
saben mas que los acrcedores acerca de dimensiones de 1a 



transacci6n, surge la posibllidad de 
engail.en a los prestamistas en cuanto 
implicito en el uso de las fandos. 

que 
al 

los prestaca:r:ios 
verdadero riesga 

La falta de informaci6n t:r:ae como consecuencia que los 
productores con capacidad de pago suficiente no consigan 
credito por las cantidades necesarias para aprovechar 
adecuad~ente sus oportunidades. 

2.6.2. Riesgo 

La dispersi6n geografica de los diferentes productores 
rurales, la falta de informaci6n sabre sus actividades y la 
fluctuaciones de sus ingresos hace que el otorgamiento de 
cro§dito sea altamente riesgoso (Daly, 1995) 

casas 
alto 

Los intermediaries financieros informales en muchos 
aplican altas tasas de interEis como consecuencia del 
riesgo, la limitada diversificaci6n de la cartera 
pro§stamos y algunas veces la ventaja que supone 
roonopolista (Braverma y Huppi, 1991) . 

2.6.3. Garantias 

de 

'"r 

La banca comercial establece condiciones que los medianos y 
pequefios empresarios rurales normalmente no pueden cumplir, 
tales como hipotecas, avales e informaci6n bancaria 
anterior. Por ella, los prestamos pequefios que solicitan 
estes empresarios son excluides de la banca comercial (Daly, 
~995). 

El c:r:Eidito con base a garantias descansa en la 
disponibilidad de nctivos hipotecables, dados en un marco de 
derechos de propiead bien definidos, mercados donde el valor 
de dichos actives pueda se:r: esr:ablecido y un marco 
institucional que permita la ejecuci6n de los centratos a un 
costa razouable. 

Si al credito depende de la :riqueza, el 
crecimiento de los hogares y empresas campesinas se verA 
limitado par el valor de sus actives hipetecables, aquellos 
que no tengnn suficieutes garantias no podrtin obtener el 

el acceso 



capital uecesario para 
productivas rententables 

la realizaci6n de 
(Gan~alez-Vega y Torrico, 

proyectos 
~995) . 

En algunos 
confrontar 
fondos de 
cosecha. 

pafses se ha intentado crear mecanismos para 
estos riesgos mediante el establecirniento de 

garantia, seguros de insol vencia y seguros de 

En Honduras se acaba de escablecer un fonda de garancia 
complementaria pero est§. orientado a grandes productores. 
Este mecanisme ha sido muy criticado y es posible que en vez 
de ayudar a solucionar los problemas del acceso distorsione 
mas los mercados financieros. 

2.6.4. Costas de transacciOn 

A pesar de que exista eficiencia en la asignaci6n del 
crl§dito siempre existe un porcentaje minima de costas de 
cransacci6n, los que en su mayoria son producto de las 
regulaciones y procedimieutos que se aplican para el 
racionamiento del cr§dito y que a la vez est§.n afectadas par 
el control de las casas de interes. Estudios realizados han 
demostrado que las taaas de interes y los costas de 
transacciones no son independientes, rnuchas veces dichos 
costas pueden superar los interes pagados (Adams y Graham, 
:199~), es par ella que entre mas artificialmente baja sea la 
casa de interes para los prestamos, menor sera la calidad de 
los servicios financieros prestados; la calidad tiene un 
costa, si las tasas de interes sou bajas, los costas de 
transacciones seran mayores tanto para los prestatarioa como 
para los prestamistas. 

En la relaci6n de unidades superavitarias y deficitarias, el 
manejo de reserves y la reducci6n del riesgo e:<istsn costas 
de transacci6n los que son de:tinidos par Ladran {~984), de 
la siguiente forma: "Gastos distintos a los intereses en que 
incurren tanto los acreedores como los cteudores al otorgar 
(obtener) , administrar (atender) y cobrar (pagar) los 
prestamos". Gom:iilez-Vega (:1985) se refiere a ellos como 
"Los gastos de tramitaci6n del pr<§stamo que no son los 
int:ereses pagados cuando se obtiene un prestamo. 
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Para que un pequeiio productor pueda tener 
prestamo debe reunir una serie de requisites 
serie de condiciones impuestas par el 
cumplimiento de estos requisites componen 
transacci6n. 

acceso a 
y aceptar 
acreedor, 

los costas 

un 
una 

" da 

Los prestatarios incurren en cost:os aUn antes de decidir 
tamar un prestnrno, pues estes deben preparar una 
dacumentaci6n exigida par el banco. En general los 
prestatarios .:tl solicitar un crectito hacen un an!lisis de 
los costas totales de los prestamos, o sea, la sumatoria de 
la tasa de inter§s mas los cootos de transacci6n. Con 
frecuencia se presenta que las tasas de interes no son el 
costa mas importance. Al referi=os a los ahorrantes se ve 
que al depositar dinero coman en cuenta el rendimiento neto 
de los dep6sitos, es decir, la tasa de inter§s y los costas 
en que incurren ?ara manejar una cuenta. 

Los costas totales de un pr€stamo est;in fonn.:~.dos por los 
intereses y los costas de transacci6n, los que pueden ser 
implicitos y expl~citos; llamamos costas de transacci6n 
implicitos a los desembolsos directos hechos en efectivo 
tales como; honorarios de abogados y notaries, tari:fas de 
documentaci6n y regis eros, comisiones y propinas pagadas a 
un oficial de crE!ditos para acelerar los tr<imites, 
impuestos, gastos de transporce, alimentaci6u y alojamiento, 
compra forzosa de otros servicios del intemediario 
financiero (GonzAlez-Vega y Gonzalez, 1984). Bn cambia 
llamamos coscos explicitos a aquellos que incurrc el 
prestatario como consecuencia de dejar ne percibir un 
ingre::Jo, como par ejemplo, podemos mencionar el costa de 
oportunidad del ciempo ocupado en conducir la transacci6n 
crediticia y preparar planes de inversi6n, el riesgo de 
posibles litigios y perdidas de garantias si las casas no 
salen bien; los dcp6sitos compensatod .. os que sa le exigen a 
los deudores, los atrasos en los desembolsos de los fondos y 
el financiamiento insuficiente que originan reducciones en 
los rendimientos, asi como otras consecuencias de los 
mecanismos de racionamiento del credito tambien aumencan los 
costas de transacci6n de los deudores. CUando todos estes 
costas son elevados, los pres~amos son caros. 



Al referirnos a los deposir:antes los :r:endimiento netos de 
estos se ven reducidos por impuestos, peualidades po:r: retire 
anticipado, gastos de r:ransporr:e y alojamiento y el costa de 
opo:r:tunidad del tiempo gastado en depositar y retirar 
fondos. A la vez el margen de rendimiento debe cubrir los 
costas de movilizaci6n y de prestar en que incurren los 
intermediaries y gcnerar una ganancia (Gonzalez-Vega, 1985) . 

Los costas de transacci6n son diferentes para cada 
prescatario. En :J.SBS, Gonz<ilez-Vega indic6 que nlos costas 
de transacciones po:r: tamafto est§n negativamente relacionados 
canto con el tamaflo del prestamo, como con el de la finca", 
o sea, con los actives netos del prestatario. Se puede 
concluir que los costas adicionalcs a los intereses tienden 
a ser elevados en el caso de las transacciones pequeiias. 
TambH!n pod~os agregar que la magnit:ud de los costas de 
trausacci6n esta di:r:ectamcnte relacionada con el tamafio y 
localizaci6n de la red de sucu:r:sales y el grade de 
descentralizaci6n de los tr&mit:es necesarios para la 
solicitud y aprobaci6n de los pre!st~os, siendo mas alt.os 
donde la inf:r:aestructura financiera esr:a menos des~rrollada, 
es por ello que se tienen mayores costas ajenos a los 
intereses en lireas rurales que en areas urbanas ya que la 
distancia desde los domicilios hasta la agencia de la 
instituci6n financiera es mayor. 

Las contribuciones del siscema financiero al desarrollo 
econ6mico dependen del tamaiio de los mercados financieros, 
en terminos reales, de la cantidad y la calidad de los 
scrvicios prestados y de la eficiencia con que estos 
servicios se suminim:ran (Gonzalez-vega, 19!!5); una forma 
diferente de decir lo mismo ser~a que el principal indicado:r: 
del progreso financiero de un pais es reflejado en una 
disminuci6n de loG costas totales que recaen sabre los 
deudores y acreedores, haciendose un usa de meuos recursos 
para la operaci6n del sistema finnnciero. La eficiencia se 
mide par la magnitud y dispersiOn de los costos de 
transacciones que se imponen a codos los participantes en 
los mercados financieros; a esto podemos sumarle que una 
reducci6n de los costos de transacci6n que entre otras casas 
permita disminuir el margen financiero, es la manera mas 
eficaz para favorecer simulUineamem:e canto a los deudores 



como a los deposi<:antes, 
opera el intermediario son 
mas baratos a los deudores 

ya que si los margenes con que 
menores podr& ofrecer servicios 

y ~agar tasas de inter§s mas 
atractivas a los depositantes, ya que las diferencias encre 
las tasas marginales de rendimiento a lo largo de 1a 
economia se disminuyen y la calidad de la inversiOn mejora 
y se obcienen resultados de mercados mas amplios. 

Los costas de transacciones pueden disminuirse aumnntando el 
volumen de los prestamos, adecuando la estructura de costas 
de la entidad a las caracte:.:isticas de la clientela (Daly, 
1995), eliminando la supervisiOn del cr~dito, reduciendo los 
procedimientos y 1a documentaci6n requerida, trabajando 
constant:emente con los mismos dcudores por la infonnaci6n 
que de ellos se posee, intregando los mercados, creando una 
mayor compet:encia, aprovechando las economias de escala, la 
div·isi6n del trabajo y la especializaci6n, una mejor 
utilizaci6n de la cnpacid<~d exist:ent:e y la diversificaci6n 
de la cartera. Un desarrollo financiero global que lleve a 
una mayor profundizaci6n de los mercados tambien 
contribuiria a disminuir estos costas de transacci6n al 
igual que las economias de imbit:o y la producci6n conjunta 
de varios servicios financieros. 

Cabe agregar finalmente que los pocos recursos, la educaci6n 
limitada, el aislamiento de los agentcs econ6micos y la 
falta de integraci6n son obstaculos para el desarrollo 
financiero (Gonzalez-Vega, ~985) . 



III. METODOLOGIA 

Durante la realizaci6n del estudio se hizo uso de diferentes 
instrumentos de investigaci6n, los cuales permitieron 
obtener la informaci6n necesaria, completa y con el nivel de 
confiabilidad requerida para la elabo:r:-aci6n del presente 
trabaj o. 

3.1. PERIODO DE ESTUDIO 

Para la ejecuci6n de la investigaci6n se trat6 de delimitar 
el tiempo de anAlisis al periodo comprendido entre enero de 
1995 a abril de 1996, incluyendo todas las tareas 
productivas compreudidas dentro de ese periodo. Cabe aclarar 
que en nruchos casas lue diticil separar la informaci6n 
obtenida solamente para el ai'io en estudio debido a que 
muchas de las actividades aualizadas se relacionan de un ai'io 
para otro, dificultando esr:o una delimitaci6n exacta en el 
tiempo. 

3.2. NIVELES DE ANALISIS 

El escudio se enmarc6 en los siguientes niveles: 

3.2.1. Nivel comunitario 

Comprendi6 un enfoque general de la comunidad, tomando en 
cuenca principalmente aspectos rclacionados con la 
organizaci6n comunir:aria para accesar a los servicios 
financieros ya sea formales, semiformales e informales. 

3.2.2. U;ivel de unidades productivas 

Se consider6 a las unidades 
elementos fundamentales en 
determinantes del acceso 
intermediaci6n financicra. 

producti vas indi viduales como 
el an<'ilisis de los factores 

a los beneficios de la 



3. 3. ET.AP.AS DEL ESTIJDIO 

La investigaci6n fue realizada en forma secuencial, perc en 
diferentes etapas. En cada una de ellas se trat6 de obtener 
la maxima informaciOn posible. Las etapas en las cuales se 
realiz6 el trabajo fueron la siguientes• 

3.3.1. Analisis del marco te6rico de financiamiento 

Se desarroll6 a trav~s de una revisiOn literaria sabre los 
principios boi.sicos del financiamiento, se le di6 principal 
§nfasis a las finanzas rurales y su papel en el desarrollo. 

3.3.2. Selecci6n de la comunidad a estudiar 

Para elegir la comunidad que seria objeto del estudio se 
establecieron diversos criterios con los cuales se pudieran 
evaluar las caracteristicas de las posibles comunidades 
aptas. Los principales aspectos tomados en cuenta son los 
siguientes; la conmnidad debia encontrarse en el a:cea de 
influencia de la Escuela Agricola Panamericana y las 
actividades productivas realizadas per los pobladores de la 
comunidad deberian ser variadas. 

3.3.3. Recolecci6n de la informaciOn secundaria 

Despues de elegida la comunidad se procedi6 a recolectar la 
informaciOn ya ~~iscente de fuentes tales como tesis 
realizadas e investigaciones de la secci6n de excensi6n del 
Departamento de Desarrollo Rural. 

3.3.4. Recolecci6n de la informaciOn prLmaria 

Para recoleccar la informaci6n primaria se hi.zo usc de los 
siguientes instrumentos de investigaci6n: juego sociol6gico, 
visitns a la comunidad y encuestns a las unidades econ6micas 
individuales de la zona en estudio. 

3.3.5. Analisis de la informaci6n 

Para evaluar la informaciOn 
productiv.J.s de una forma mas 
aruilisis estadistico a traves 

individual de las uuidades 
sistematica se recurri6 al 
del programa SPSS PC-+. LOS 



aspectos generales 
manera descriptiva, 

de la comunidad se 
tratando de inclui>: 

relevante recolectada. 

3.4. CRITERIOS DE TRABAJO 

anal:izaron de 

la informaciOn 

Como ya se mencion6 antes, para seleccionar la comunidad se 
establecieron criterios que nos permitieron realizar de una 
forma mas profesional el trabajo. Dichos criterios se 
describen detalladamente a continuaci6u: 

3.4.1. Actividades econ6micas 

Se est:ableci6 que las actividades product:ivas realizadas 
dencro de la comunidad deberian ser variudas para poder asi 
medir cUal es la relaci6n de estas con los servicios 
financieros ofrecidos par los int:e=ediarios exist:entes en 
la zona. 

3.4.2. Ubicaci6n de la comunidad 

Bl estudio deberia realizarse en una comunidad que se 
encontrara dentro de la zona de g.:esti6n y trabaj o de la 
secciOn de ~:tensiOn del Deparcamento de Desarrollo Rural de 
la Escuela Agricola Panamericana, tratando con ella de 
contribuir con la informaciOn que de estas comunidades se 
necesita para la ejccuci6n de posibles proyectos de 
desarrollo. 

La comunidad de Galeras se encuentra a 12 Km al sudoeste de 
la Escuela Agricola Panamericana, en la cuenca del rio 
Yeguare, pertcnece al municipio de GUinope departamento de 
El Paraiso. 

sus limites son: Norte con la comunidad de Lizapa, al sur 
con la comunidad de Casitas, al este con la comunidad de 
Lavanderos y al oeste con el rio Leotuna. Tiene una 
precipitaci6n anual promedio de 1 500 a 2 ooo mm. y una 
temperatura de 23 nc. Se localiza a una altura de BOO msnm. 
CUenta con aproximadamence 144 viviendas en los cuales 
habitan alrededor de 570 personas (Piedra, 1996). En el 
Anexo 1 se presenta el mapa con la ubicaci6n geogrlifica de 
la comunidad. 



3. 5. IN$TRUMEliTOS METODOLOGICOS 

Para obtener la informaciOn 
fundamental de este estudio 
instrumentos metodol6gicos, 
tradicionales como ser las 

primaria, la 
se hizo usa 

escos incluyen 
encuestas a 

cual es parte 
de diferentes 
tanto m.§todos 

unidades 
productivas individuales y las visitas de campo realizadas a 
la comunidad, asi como m§todos participativos dentro de los 
que se encuentra el juego sociol6gico. 

3.5.1. Juego sociolOgico 

Para realizar la estratificaci6n socioecon6mica de los 
pobladores de la comunidad seleccionada se recurri6 al 
metoda del juego sociol6gico, el cual consistiO en escribir 
en tarjetas el nambre de los habitantes de la comunidad y de 
acuerdo a los conocimientos que los participantes poseen de 
cada uno de los indi viduos nombrados en las t<~rj etas los 
ubiquen en el nivel socioecon6mico al que pertenezcan. 

Los niveles construidos para tal efecto son los siguientes: 
estrata uno a las de mayor nivel, estrato dos al nivel 
intermedio y estrato tres a nivel inferior; los estratos 
fueron definidos tomando en cuenca los actives y los 
ingresos de las unidades econ6rnicas de acuerdo a las 
condiciones econ6micas existentes en la comunidad. 

3.5.2. Visitas de campo 

Durante eel periodo comprendido entre los meses de enero a 
abril de ~99G se realizaron visitas peri6dicas a la 
comunidad, t!!stas fueron hechas con el prop6sito de 
familiarizarse con las actividades que realizan los 
pobladores y la relaci6u que tienen las unidades 
producti,~s con los diferentes intermediaries financieros de 
la comunidad; la informaciOn obtenida ayud6 a complementar 
los conocimientos de los diferentes niveles mencionados 
anteriormente. 

3.5.3. Encuestas a las unidades productivas 

La informaci6n para el 
econ6micas individuales se 

amHisis a nivel de unidades 
obcuvo par media de una encuesta, 



la cual fue realizada en la primera quincena Gel mes de mayo 
de 1996. La informaciOn obtenida con este instDUmento sirvi6 
de base para la caracterizaci6n de las unidades productivas, 
ya que con ella se recogi6 los datos correspondientes a los 
aspectos componentes de los indices construidos para tal 
efecto. 

la muestra se utiliz6 
tamail.o de muestra 

est<1ndar del 15 por 

Para la selecci6n de 
simple aleatoric. El 
considerando un e=or 
int8rvalo de confianza del por ciento, 
utilizada fue lade proporciones. 

el muestreo 
se determin6 
ciento y un 

la f6nnula 

La composici6n de la encuesta fueron pregu:utas abiertas y 
categorizadas, las cuales fueron hechas a los pobladores de 
una forma informal tratando que las respuescas obtenidas 
tuvieran la mayor confiabilidad posible. 

3.5.4. Variables utili=adas 

Para cada nivel de anal.isis planteado se definieron las 
variables que se consideraron fundamentales en el desarrollo 
del trabajo investigative. La informaci6n necesaria para 
cada una de las variables se obtuvo por medio de la 
combinaci6n de los diferentes instrumentos metodol6gicos de 
los que hizo uso el estudio. 

3.5.4.l. • .Analisis a nivel comunitario: Para el analisis a 
nivel comunit:ario, la variable usada fue la organizaci6n 
comunitaria. En ella se consideraron las diferem::es 
organizaciones existentes en la comunidad que permiten a los 
individuos mejorar el acceso a los servicios financieros. 

3.5.4.2. Analisis a nivel de unidades productivas: Las 
variables para el an&lisis a este nivel se constDUyeron en 
forma de indices, en los gue se resume los principales 
aspectos de inceres considerados a este nivel. La 
informaciOn fue obcenida mediante las encuestas a las 
unidades productivas y las visitas de campo realizactas a la 
comunidad. 

Los diferences aspeccos considerados en la construcci6n de 
los indices se presencan a continuaci6n: 



3. 5 .4 .2. L Ni vel de educaciOn. Esce indice indica el grado 
de preparaci6n educativa de coda la familia en aspectos que 
podrian favorecer a la unidad en el acceso a los servicios 
financieros. 

Cuadra 1. Determinaci6n del Indice del nivel de educaci6n. 

Aspecto Val=aciOn Valor Mh:lmo 
Nivel de educaciOn de< "" recibiO '" ' jcf<:> Hasca 3er grado '" Hast:a 6t:o grado "' M~s de 6to grado '') 
Tipo de cursos recibidos No recibiO ',, ' No especlficos ,, ) 

Tfcni<:o pcoductivo~ "' Administrativos I' l 

llivcl de C>ducaciOn del NO recibiO ,,, 
' """' de casa Has"::a 3cr grado '" Hasra 6to grado '" Nl>s de Gr.o grado ,,, 

Tipo de cursos recibidas No recibiO '" ' No espec.X:Cicos "' Tfcnica product:ivo!l "' Administrativos I' l 

Nivel de educatiOn de los No rccibiO "' ' hijOS que vivian en la Hasta 3cr grado '" cas a Hast:a Gt:o grado "' M1is de 6to grado '') 
Tipa de cursos recibidos l>io recibiO ,,, 

no esped£1cos "' Tfcnico product:ivos "' Adminiecrativos (') 

VALOR DE~ lNDICE " 



3.5.4.2.2. N~vel de infraestructura: En este indice se 
tratan de incluir los factores mas importantes que 
determinan la disponibilidad de recursos fisicos y de 
infraestructura par parte de cada una de las unidades 
econ6micas de la corrrunidad. Un valor alto en este indice 
reflejara una mayor capacidad productiva, esto influira 
tanto en las necesidades de servicios financieros asi como 
las oportunidades para accesar ha dichos servicios. 

CUadra 2. DeterminaciOn del indice de nivel de 
infraestructura. 

./illpecco 
TamaTio de !a unidad 

Tipo de suelo 

Nivel de pendience 

Dispersion de la unidad 

Tipo de obras de 
canser...-aci6n 

Tipo de sisrema de riega 

Area beneficlada conri~go 

VALOR DEL INDlCE 

Valaraci6n 
0 

0 ' 
m<. '" ' a lD- mz. ''I 

ll a 1.5 mz. "' 16 a ;<Q mz. (') 
m.:is de 2Q mz. "' 
Pes ado ,, ) 
l~ixto "' Suelto "' 
Alta ,,1 
Media ,, 
Baja ,, 
Varios predios '" Un solo predio '" 
J;Jinguna "' Zanjas "' Barreras vi vas "' Barreras de piedra l' I 

Ninguno "' AsperniCin eencilla ,,, 
ASpersiOn grande );) 

Gatec "' 
Ninguna i'l 
11enos ,. una mz '" 

Valor Mllximo 

' 

' 

" 



26 

3.5.4.2.3. lTivel de te=ificaci6n: El indice pr<Osentado a 
continuaci6n muestra el avance tecnol6gico en que se 
encuentran las unidades productivas, esco significa que 
puede haber un mayor nivel de producci6n con ella mayor 
capcaci6n de recursos, pero a la vez significa una mayo:r:
dependencia de insumos los cuales requieren de mayor capital 
para ~u ohtenci6n, esta sicuaci6n vendri!: a repercucir en 
mayores necesidades financieras por parte de los 
productores. 

Cuadro 3. DeterminaciOn del indice de nivel de 
cecnificaci6n. 

Uao de inau~a pocuorlo• 
e><ternos 

VALOR DEL INlliCE 

ValoraciOn 
No uoa 
Un tipo 
I>oo eipoo 
-rr~• tipoa 

Monoo de "10·4" 
J.<b d~ ·to-~· 

N"inguno 

'" 1~1 

'" '" 
'" '" 
'" Granoo 1•1 

Horulhno IJI 
nut.d~• [ol 
aranoo y Hortali~as l51 
ar=o• y Frutal~s 1'1 
Horulhn y FrUul<>o (71 
T<O<Iow !&) 

llo UOR 

un oip<> 
Dos til"'~ 

Tr~• tiro• 

'" ',, 
"' (o!J 

1<6~ de treo tipoo (~) 

<:erdoo 
vacu 
A•<>~ y C~<dos 
AVo• y v .. cao 
1odon 

'" '" "' ,. ' 
'" "' '" 

Valor >Mxi""' 

' 
• 

' 



3.5.4.2.4. Grado do diversificaci6n: El heche que lae 
unidades tengan mayores opciones produccivas ciene grandes 
ventajas ya que el riesgo al que estan expuestas par algUn 
imprevisto se vera disminuido ya que las inversiones canto 
de capital propio o prestado estara ubicado en actividades 
que muchas veces no estan directamente relacionadas, 
disminuyendo con ello las p§rdidas en caso de algUn desastre 
o inconveniente en la realizaci6n de dicha actividad. Un 
valor alto en este nivel significa que la posibilidad de 
p§rdida general sera menor con respecto a nna unidad que 
posea un valor menor. 

CUadro 4. Dete~inaci6n del indice de diversificaci6n. 

spec o 

Aoalariado 

Albaiiileria 

-~Tee~ a ocac1 n 

Mio 6~ ~n• 

)ling=« 
On<>« do~ 
""~" ~ ~"~e"" 
Co.~ero Q cinco 
""-• M cin= 

~i.»g=c 
Gr.onQn 
HQrC~lU<'" 
Fr~caLc• 
==Qb y ~=t,.lin• 
Glc= y F>"Utal~3 

H<>~o~l i '"" , ""'e~ l ~• 
T<>cioo 

,;.~"""" 
Una " cinco m~ 
"-'• ~ cinco "" 

)hM= 
ll·,~· 
C<rdoo 
""~" l' ""~~00 
""""'" y ""''""" 
"" ciena 
"' C1~nn 

>lo =<:ra-e 
Rceolccc1i>" y vcnta 

No ~• 
S1 en 

'"""""0 Uno o Doe 
poe o =~• 
""" do •~•O 
Nn ~" 
Si eo 

No Oiene 

5i "'""" 

,,, 
'" m 
Ill 
Ill 
" 
ill' 
" , "' m 
"I " '" 
'" '" '" , "' '" 
'" "' 
'" '" 
'" '" 
"I " gl 
'" 1·11 

'" '" '" '" 

' 

' 

' 

' 
' 
' 



3.5.5.2.5. Demanda de 

estc indice tratan de 
cr€'dito: 
reflejar 

LOo 
la 

as>JeCl:OS incluidos 
demanda que existe 

en 
de 

crE!dito par parte de las unidades econ6micas a la v.,z 
rnuestra las caracteristicas que estas poseen, sus valores se 
pueden inte:rpretar que a un valor m&s alto las cantidades 
s~rti.n mayores. como tambi6n puede referirse a que las 
caracteristicas ~le pose~ dicha demanda son tales que 
permitiran una mejor capitallzaci6n de la unidad; no asi en 
valores pequef'ios donde los mantas obtenidos o los factores 
que la rigen no son los mas adecuados 
unidad un buen usa de est~ servicio 
cuenta. que nuestro interes es la 
pequenas unidades. 

para permitirle a cada 
financicro, tomando en 
c1.1pitalizaci6n de las 

CUadra S. DeterminaciOn del indice de la demanda de cr6dito. 

Monto 

VALOR DEl. INDieS 

Valonci6n 
Ni~.~no 

Menoo d~ 500 ~ps. 

500·1000 r.p... 
1000-20~C Lpo. 

).!.!o d~ 2000 Lp~. 

Ninguno 
Ali!•~ntos 

Equi)>O 

x""u""'c 
uin .. ro 

"~ EmergcncdaG 
CDnoUrno familiar 

"' "' "' '" '" 
"' '" '" (~) ,, , 
"' "' '" Eraerg•nda, e<msumo (41 

~""'~9"·. f'T<XI. I~ I 
Emerg., con"u., prod. (6) 
pr<>ducci On (7) 

CO<no>rc-1 ... 1 (a I 
Producti...-a. corr.~r~id 1~1 

"'"'"'" me ...,ado 
Mayor m..,-c~do 

151"~1 merc,.do 
'" "' "' 
'" "' "' 

' 

' 

' 



3.$.4.2.6. Destine del credito por parte de los productores: 
Al hablar del usc que los campesinos le dan al credito nos 
referimos a las acrividades que estos realizan con el dinero 
u ocra forma dB crectito que hayan obtenido. 

CUadra 6. DeterminaciOn del indice del destine del credito. 

Mnno de obra 

Compra d.., insumos 
ilgricol<"IS 

~quipo de rrabajo 

Compra de insumos 
p<!Cuarios 

Coa>ercio 

Consume familiar 

Emet"genr;ta 

VALOR DEL INDlCE 

Valoreci6n 
No p<"lga 
si .-aga "' "' 
No compra ( 1) 
Fercili>:anees (2) 
Pestle., ncrbic. (3) 

semilla mejorada (1) 
Fer<:., pesti., herb. l5l 
Todos (6) 

No compril 
Alquiler 
Compra 

'" ,,, 
"' 

No compra Ill 
vacunns (2) 
De~pHra~itcnees (3) 

Vitam., s~les miner. (4) 
Alimetos consenrrado (5) 
Vac., vic., y desp. (6) 
Todos (7) 

No tiene 
Si dene 

Alimcnto 
Ropa 
Educaci6n 

No tiene 
Salud 
Muert.., 

'" '" 
'" '" 
'" 
'" 
"' 13) 

Valor Maximo 

' 

' 

' 

' 



3.5.5.2.7. Capacidad de aborro: A pesar dB que la mayoria de 
los pobladores de nuestras areas rurtllCs no poseen·recursos 
econ6micos de gran magnitnd en este ;lndice se trata de 
comprobar que existe alguna forma de ahorro par parte de 
est:os individuos. A la vez gueremos conocer dentra de que 
caract:e=ist:icas se encuentra enmarcada esta actividad. Para 
poder interpretar sus resultados diremos que aguellos 
individuos con un mayor valor presentan mayor capacidad de 
ahorro y que las carac~:eristicas que este posee estan muy 
relacianadas con una mayor capitalizaci6n y un mayor usa de 
los intermediaries financieros. 

Cuadra 7. DeterminaciOn del indice de nivel de ahorro par de 
los pobladores. 

Me no~ "" Lps. '" 100-200 Lps '" 200-400 Lps. '" Mas de ~00 !.p><. '" 
Modalidades Ninguna '" Anim. domOol!tiC09 '" Granos alawcenado!l "' Din!!ro "" la easo "' Dinero cooperativn '"' Ol.ne,;:o 00 el banco '" 
Tasas de inr.er~s Ninguna '" ' Manor mercado '" Igual mert:ado "' ~>= mercado '" 
Tiempo de ahon."<> Menor seis meses "' ' Sei" a uno y meclio '" 
VALOR DEL lNOICE " 



3.5.4.2.8. PropOsito de los ahorro: Este indice nos muestra 
do quf manera son util.izados los ahorros existentes en el 
area rural y su cont:ribuci6n a mejorar los niveles 
econ6micos de cada uno de loo pobladores rurales. 

CUadra 8. DeterminaciOn del indice del prop6sito de los 
ahorro par parte de las unidades productivas. 

Aspect a 
Mane de obra 

Compra de insumos 
agricolas 

Equlpo de tr5bnjo 

CO!I!Pra de insu110s 
pec:uaric~ 

Comercio 

Consumo familier 

En\ergencia 

VALOR DEL INDICE 

Valon.ci6n 

Uo pnga 
Gi poga 

No compra 
Fertilizances 

"' "' 
'" 121 

Pcstic., herl>ic. (JI 
Semilla mejorada (41 
Fert., pesti., herbi lSI 
Todos (6 f 

No """'~-'""' Ill 
Alqu ii e::- ( 2 J 
Compra Dl 

llo compra ( ll 
Vacunns (21 
Desparasitantes (31 
Vitam,, sales miner. (') 
hlim..-L. consentrado 15) 
Vac., vir., y desp. IGJ 
Todo~ 171 

'0 tienc '" Si t1ene m 

lJ. imento '" Ropa "' BC.ucac10n m 

No tiene "' Salud '" Mucr~e '" 

Valor M<!ximo 

' 

' 

' 

' 

, 

' 



3.5.4.2.9. Caracteristicas de los intermediaries 
f:inancieros: fle mucstran los aspectos que rige l.a actividad 
de los intermediarios flnanc:ieros y las carac;:erist:icas en 
que se enmarcan los servicios que estes les prestan 1.1 cada 
uno de los usuari.os de los servicios financieros, cabe 
recalcar que un mayor valor e)~resa rnayores oportunidades de 
acceso a estes Elervicios par parte de las pcquellos 
productores, pudiendo E!stos hacer mejar usa de sus 
oportunidades productivas. 

CUadra 9. Dcte~naci6n del indice de las caracteristicas 
de los intermed:iarios financieros de la comunidad. 

oriencaci6n del cri"di~o 

Mcn~o del cri"dlto 

G~rontiao requer1Uas 

·ra~as de in~er6s =brada 

Taso~ de interOH pegeda 

PlU?.O 

VhLOR DEL lNUICE 

' I 
I 

. I 

tlinguno I l) 
Emergcncias (2) 
Con:<UIIIO fllllllliar {3} 
Emerg~ncla, consuno (41 
Emcrgencia,producci6n 151 
Emerg., consu.,prod. 161 
Pn>ducci6n C7l 
Comcrcial 18) 
Productivo,comercial 191 

M~ de lOOO Lps. 
l000-2000 Lps. 
500-1000 Lps. 
MerJOS de 500 Lps. 

Hipotecarill 
l'iduciaria 
hcndaria 
Solid~ria 
Per~onal 

Ningullu 
Menor mercado 
Mayor tnerc~do 
lguel merc~do 

1/lnguno 
Menor m~rc~rto 
Iguel ttt~rcedc 
Mayor mercadc 

Lac·jo 
Med auo 
corto 

'" "' "' li.) 

I 'I 
I" 
I >I 

"' I >I 

m 

"' I >I 
l'i 

I 'I 
12) 
Dl 

'" 
IU 
l~J 

"' 

' 

' 
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3.5.4.2.l0. Estrato sociecon6mico. 

En §1 se consider6 la sepilraci6n de las diferentes unidades 
productivas de acuerdo a sus ingresos y patrimonio familiar. 
Esta divisiOn se realiz6 por medic del juego sociol6gico que 
se llev6 a cabo en el taller. 

3.5.4.2.11. Tenencia de 1a tierra. 

En €sta se 
realizan sus 

consider6 la legalidad de 
actividades productivas. 

la tierra en la que 

Los diferentes niveles planteados fueron: Sin tierra, tierra 
prestada, tierra alquilada y tierra propia. 

3.5.4.2,12. Fuente de financiamiEnto. 

Para conocer de donde obtienen los habitantes los recursos 
para realizar sus diferentes actividades y hacerle frente a 
sus neocsidades, se incluy6 en el anillisis loB aspectos que 
nos proporcioJ\aron est~ info~ci6n tales como si los fondos 
provienen de recursos propios, fuem:es inforrnales, (uentes 
smniforntales, fuentes formales o una cowbinaci6n de las 
anteriores. 

3.5.5.2.13. Acceso a servicios financieros. 

Para obtener la informaciOn refe~Cente a acceso de los 
pobladores a los servicios financieros se hi~o uso canco de 
la informaci6n sabre las unidades productivas que cuvieron 
servicios de credico al igual que el usc de los servicios de 
ahorros prescados por intermediaries financieros que prescnn 
sus servicios en la comunidad. 

3.5.4.3.14. Niveles para la clasi£icaci6n de los resultados 
de los indices. 

En "'l Cuadra No. 10 se presentan los diterentes niveles de 
los que se hara uso para la clasificaci6n de los resultados 
obtenidos en los diferentes indices e:xpuo;ostos ant:eriormem;;c. 



cuadro lO. Clasificaci6n de valores para los indices de 
caraccerizacl6n de las unidades productivas. 

'· IHvel " infraestruccura 7-17. 13·18 u-:n 
' . Nivel ,. ~ecniiicnci61l 5·12 1J·20 21-27 

' . Gra~o " di versiflcaci6n 12-21 22-)l 32-41 

' . D"'manda ,. cn"•dico 5-12 13-20 ll-27 

' . Destine ,., c.-f<lito 7-13 H-20 21-n 

'· Nlvel ,. ahorro H 9-12 13-16 

•• ?rop6sito '" ahon·o 7-U H-20 21·;.!6 

'· Caracteristicas intermedi<irlos 7•15 16-24 25·33 



IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS 

Para efectuar el an&lisis de las caracteristicas 
socioecon6micos de las unidades product:ivau par media del 
juego sociol6gico, se han estrat:ific<tdo en t:res categorias 
tomando en consideraci6n el conocimiento que los 
participantes poseen sabre lo.s demas pobladores. Se t:om6 
como base un nivel de ingresos promedio de 6 DOD Lempiras 
auuales aproximadamente y el patrimonio promedio de so 000 
Lempiras apro:dmadamente. 

La primera categoria incluye los pobladores con mayores 
posibilidades econ6micas, recibiendo ingresos superiores al 
promedio. La segunda categoria incluye habit:antes con 
ingresos y patrimonio promedio y la tercera, posee ingresos 
y un patrimonio par debajo del promedio. 

La distribuci6n de los habitantes de la comunidad en los 
diferentes estratos se muestra en el CU<tdro ll, en el cual 
se puede observar que el est:r:at:o que mayor niimer:o de 
personas posee es el tercero, lo cual represem;a un so por 
ciento de la poblaci6n total. El segundo representa 
aproximadament:e un 40 por ciento y el primero un diez por 
ciento. 

Cuadra ~~. Distribuci6n de los habitantes de la comunidad en 
los di(erentes estratos socioecon6micos. 

orcen aJe a 
Estrato N(imero de uniCiadcs poblaci6n total 

0 
Media 56 "' Baja " "' 
Totctl "' 100% 



4. 2. mUJlCL;. DE LA l':CERP.A 

Al hablar de t:enecia de la tierr.a nos referiremos a la 
posesi6n de un cerreno ya sea par ocupaci6n o porque la 
persona posee un titulo pUblico de propiedad. 

Para realizar el analisis se consideraron cuatro diferences 
niveles en lon gue se incluye, sin tierra, con tierra 
propia, tierra alquilada y tierra prestada. 

Los resultados sabre tenencia de la tierra par parte de los 
habitanteG de la comunidad se presenca en el CUadra l2. Este 
nos muestra que un 46 par ciento de la poblaci6n no posee 
tierra propia, casi igual porcentaje o sea un 44 par ciento 
mencion6 que es dueiia dB la t.ierra que trabaja, aunque se 
han presentado algunos problemas entre los habitautes par 
creerse duellos de un mismo late de tierra, el lO par cienro 
restante de la poblrrci6n expres6 que la tierra que trabaja 
es prestada o alquilada. Se puede notar que el 56 por ciento 
de la poblaci6n total estudiada no posee tierra. 

Cuadra l2. Tenencia de la tierra en la comunidad de Galeras. 

Forma de tenencia 
Sin tierra 
Propia 
Prestada 
Alquilada 

Total 

4. 3 , N:CVEL DE EDUCACIOll 

Forcentaje 
46.3't 
43 .n-

lOO.O"o-

El nivel de educaci6n se clasific6 en tres grupos. El grupo 
con un nivel alto incluye a las unidades productivus que 
cursaron la educaci6n primaria y recibieron cur:ms de 
capacitaci6n en temas adminiscrativos. En el grupo media se 
encueutran las unidades que solo cursaron h<:J.sta el tercer 
grade de educaci6n primaria y recibieron cursos en aspectos 



cecnicos y el grupo bGjo incluye a las unidades con grado 
escolar menor de tercero y sin curses de cap<:tcitaci6n o 
asintieron a curses en temas no especificos. 

La mayoria de las unidades productivas presentan un bajo 
nivel de educaci6n, ya que un BO par ciento de los 
entrevistados se agrupan en el tercer nivel y el 20 por 
ciento restante en el nivel media. Em::o a la vez es 
explicado por el heche que la mayaria de la poblaci6n adulta 
solo curs6 el tercer grade de la educaci6n primaria, 
solament::e en el estraco dos se presentaron personas que 
cursaron mas del sexta grado. Igual ocurre con los curses de 
capacicaci6n dande solo el 20 par ciento tanto de hombres 
como de muJeres han recibido curses de capacitaci6n en 
aspectos tecnicos y produccivos en los que se han vista 
involucrados estas personas. Importance es el heche que al 
concrario de los jefes de familia el 83 por ciem:o de los 
hijos de estos han curRado o esttin asistiendo a la escuela 
primaria, e.....:istiendo dencro de E:stos, un 20 par ciento que 
ha realizado estudios despues del sexto grado. 

Cuadro 13. Nivel de educaci6n en los diferentes estracos 
socioecon6micos. 

Total 

4. 4 . UIVEL DE TECl:HFICACIO!T. 

9 
n 

33 

Lo~ diLerentes niveles incluyen el uso 
y pecuarios, asi como la cant.idad y 
especies pec11nrias. 

7 
0 

8 

Niveles 

0 
0 

0 

de insumos agricolas 
tipo de cultivos y 



El nivel alto estara compuesto par el usa canto de 
agroquimicos como de semilla mejorada en hortali~as y 
frutales y la utilizaci6n de insumos para el ganado vacuno. • 
En el nivel mea.io se utilizan agroquimicos y l<ts unidades 
solo utili zan inoumos para l.as aves. El nivel bo;jo no 
uresenta uso de ningUn cipo de insumos. 

Este indice uresent6 nivel bajo debido a que apr~ximadamente 
el 50 por ciento de los encrevistados no usa ningU.n tipo de 
insumos y las unidades que dij~ron usar utilizan cantidades 
que escan por debajo de 450 kilogramos de fertilizante y 
cuatro litros de otros quimicos. 

Con respecto a los insumos pecuarios s6lo un 30 par cient:o 
de los entrevistados respondieron que los utilizan en vacas 
y aves para el est:rat:o uno, el estrato dos es el Unico donde 
se present6 el uso en cerdos y el estrato tres solamente los 
usa en aves. 

Cuadra l4 . Nivel de tecnificaci6n par estrato 
socioecon6mico. 

Niveles 
Estrat:o sociccon6mico Baja Nedio Alto 
Uno < ' ' 
Do> 9 ' ' Tres <O ' 0 

Total " B ' 

4.5. NIVEL DE INFRAESTRUCTURA 

Total 

' " " 

En el nivel alto de este indice se encontraran las un:i.dadefl 
productivas gue poseen propiedades mayores de 15 manzanas, 
incluidas en un solo predio, con tierras de baja pendiente, 
con suelos sueltos, con obras de conservaci6n permaneutes, 
con sistema de riego por goteo o aspersiOn grande y con 
areas regadas mayores de una manzana. 



El nivel interrnedio incluye las unidades con cantidades de 
tierra entre 5 y 15 manzanas, en uno o varies predios, con 
suelos mixtos, pendienres medias, con obras de conservaci6n 
temporales y sistemas de riego por rtspersi6n sencillo o 
gravedad y que cubra menos de una manznna. 

El nivel mas bajo lo forman las unidades con muy poca 
tierra, con suelos de muy baja 
conservaci6n y sin sistema de riego 
y las ~reas regadas muy pequenas. 

calidad, sin obras de 
o con riego por gravedad 

En gene!.'"al se puede observar que el 90 por ciento de los 
agricultores y demas pobladores de la comunidad posQo;m 
propiedades con extensiones de tierra menores de cinco 
mnnzanas, encontrll.ndose que solamente el dos por ciento 
superan las 20 manzanas. 

El tipo de suelo presente en la mayoria de las propiedades 
es mixto, con una pendiente variada, con una distribuci6n 
de los terrenos en un solo predio, existe el uso de obras de 
conservac~on de suelos siendo predominantes las barre::as 
vivas. Es comiin ~1 uso de riego, siendo el de aspersi6n el 
mAs comlln y las areas beneficiadas con dichos sistemas son 
en su mayoria extensiones menores n una manzana. 

Cabe aclarar que a pesar de las condiciones que presentan 
los productores de la comunidad, el indice muestrn sus 
mayores valores en el nivel inferior pero esto se debe a que 
dichos resultados pertenecen al prornedio de todos los 
encuestados. Esto significa que el promedio esta 
influenciado par las unidades que no se dedican a las 
actividades agropecuarias. 

Cuadra ~5. Nivel de inCraestructura 

Estrato sociccon6mico 
Uno 
Do> 
'I'res 

'l'otal 

aajo 

par est:ratos 

Niveles 
Medio Alto '!"Otal 

' ' ' 4 0 " 
' 0 " 
' ' " 



4. 6. NIVEL DE DIVERSIFICACION 

En este indice se analizan las diferentes actividades que?; 
realizan los pobladores de ln comunidad, asi como el grade 
de diversificaci6n de las actividades agricolas. 

Las unidades que claGifican en el 
actividades variadas, cultivan mas de 
cultivos que tienen son muy diversos y 

nivel alto realizan 
cinco heccareas y los 
poseen ganado vacuno. 

El nivel media posee des o tres actividades productivas, el 
area de cultivo es pequefia y existe poca diversidad de 
cultivos y por 10 general solo poseen aves. 

Un bajo nivel tiene una sola ac~::ividad productiva, si es 
agricultor cultiva s61o para el autoconsumo y posee aves en 
un nUmero reducido. 

A nivel general se puede observar que las actividades f.uera 
de la agricultura son la venta de mana de obra, ya que el 5D 
por ciento de los entreviscados expresaron ser asalariados 
por temporadas o la mayor parte del aim. Un 4D par ciento 
poseen una pequena pulperia o se dedican a la 
comercializaci6n de productos de usc popular. 
Aproximadamente un 30 por ciento de las unidades cxpresaron 
que las amas de casa realizan trabaj os domesticos 
remunerados como ser la venta de corcillas, pan, nacacamales 
etc., estas accividadcs solo se realizan en el cstraco dos y 
tres con porcentajes similares. En la exr.:raci6n y venta de 
arena parcicipan alrededor de un 20 por ciento de los 
entrevistados. Una menor pronorci6n se dedican a la 
construcci6n, al transporte y la fabricaci6n de tejas y 
adobes. 

El tipo de cultivo predominance son los granos bti.sicos 
aunque tambiE!n se encuentran en menor escala cultivos de 
hortalizas. Las parcelas generalmente no exccden las cinco 
manzanas. 

El porcem:aj e 
50 por cicnto 
estrato dos 

de unidades que poscen especies menores es el 
y es relevance hacer notar que solamente en cl 
se presenr.:6 1a existencia de cerdos. Los 



esr:ratos uno y dos son los que expresaron poseer ganado 
vacuno pero un nllmero reducido de animales. 

CUadra l6 . Grado de diversificaci6n par estrato 
socioc:con6mico, 

Nivelcs 
Estrato sociecon6mico Baja Media Alto 
Unn ' ' 0 
Doe ' 6 ' Tres " ' 0 

Total 30 " ' 

4.7. ACCESO A LOS SERVICIOS FDUilfCIEROS. 

Total 

' " " 
" 

En esta parte se incluye todo lo reference a las condiciones 
financieras gue sc presentan en la comunidad, como ser las 
fuentes de financiamiento, las insticuciones financieras y 
su operacionalidad , la demanda de crGdito y su destine, el 
nivel de ahorro y su prop6sito, asi como las caraccer~scicas 
de los intermediaries desde el punco de vista de lao 
unidades productivas. 

4.7.l. FUente~ de financiamiento. 

E1 origen de los fondos con que los pobladores de la 
comunid<>d hacen frentg a sus diferem:es necesidades y 
actividades productivas no son muy variados. Las fuen~es de 
financiamiento se presen"an en el Cuadra 1.7. Se puede 
abservar gue un 44 par ciento de la pablaci6n hac(; uso de 
sus prapios recursos para satisfacer sus necesidades, un 
porcentaje igual cambina tanto recursos p:ropios como 
recursos provenientes C.e fuentes int:onnales y un 12 par 
ciento se financia con prSstamos de fuentes intormales. Como 
se puede observar el <>cceso a financiamiento de fuen~es 

formales y semlformales en la coruunid<>d es inexi.stente, 



Se puede mcncionar 
uso de prestamos 

que un 66 por ciem:.o de la poblaci6n h'ace 
para la realiz<lci6n de 

productivas y solamente el 20 por ciento 
mencion6 utilizar los servicios de una 
mantener sus ahorros. 

CUad~o ~7. Fuentes de financiamiento. 

Fuente 
Recursos propios 
Recursos propios e informal 
Informal 

Total 

Porcentaje 

100% 

sus actividades 
de las unidades 

instituci6n para 

4.7.2. Instituciones financieras a niveo de comunidad 

El analisis a 
caracteristicas 
existentes en la 
prestaci6n o uso 

este nivel se centra en las pri.ncipales 
de las diferentes organizaciones im::ernas 
comunidad que poseen alguna relaci6n con la 
de los servicios £inancieros. 

4. 7 .2 .1. Ag-rupaci6n de ahor:ro y credito "Nuevo.s Rorizontes'' 

Esta agrupaci6n fue fundada el 14 de< fcbrero de 1996 a 
iniciat:iv<l de la profesora Eda I Zelaya y con asesoria del 
Institnto Nacional de Capacitaci6n Educativa (INICE). 

El objctivo de dicha organizaci6n es el £omenta del ahorro y 
mejor desempeno de las mujer.es de las areas rurales. 

La Asociaci6n cuenta con una Junta Directiva compuesta par 
una presidenta, una secre~.:raria, una tesorera y una fiscal, 
posee una membresia de 14 mujeres todas de la comunidad de 
Galeras. 

Para la realizaci6n de las actividades en una forma ordenada 
y con miras a 1a consolidaci6n del grupo se elabor6 un plan 



de trabOLjo en el cual se exponen las principales metas de la 
organizaci6n y el medic por el cual esto se conseguir<'i. 

Esta organizaci6n cuenca con el apoyo de !NICE por medic de 
una promotora que est<'i trabajando en este campo la cual 
realiza visitas a la organizaci6n una ve~ por mes, en estas 
visitas evalUa el desenvolvimicnto del grupo asi como 
imparte diferentes charlas para el mejor desempefio de cada 
una de las socias. En las visitac que hOLst a el momenta ha 
realizado he.. t:ratado temas con relaci6n al fomento del 
ahorro y el trabajo de la Junta Directiva y de las demas 
asociadas. 

Los servicios fina...'"lcieros prestados son tanto de credito 
como de ahorro. 

Para el caso de los prBstamos, hasca el momenta no sc ha 
otorgado ninguno, pero se ha considerado que serlll de dos 
tipos: 

1. Externo. Escon serlin p:::oporcionados por parte de INICE, 
se obtendran n partir del cuarco mes de hnh2lrse asociado a 
la cooperativa. El monte para el primer credico esta sujeco 
a la cantidad aportada por cada una de las socias, de 
acuerdo al CUadra 2B. 

€1 manto ~~imo al que estan sujetas cada una de las socias 
en el primer prescamo es de quinientos lempiras, no 
imporcando que posea una caotidad en aportaciones mayores de 
ciento cincuenta lempiras. DespuSs del primer prestamo las 
socias podr<in opcar a montes que estCn dentro del doble de 
las aporcaciones. 

cuadro 18. Manco de prestamo de acuerdo a las aportaciones 
de cada una de las socias. 

AI?OR'l"ACIONES Lps. 
30.00 
90.00 
150.00 
Mi'is de: 150.00 

MONTO DEL I?RESTAMO Lps. 
100.00 
200.00 
500.00 
No mas de soo.oo 



segUn lo e_xpresado es obligatorio pa.:-a cada una de los 
socias solicitar el prestamo. 

El inte.:-es cobrado ~s del tres por ciento mensual, del cual 
el dos por ciento es pago a IN"ICE y el uno par ciento Re 
queda capitalizando los fondos del grupo. 

El plaza al cual son ofrecidos los prescamos es de cuatro 
meses. El credit a totnl debe estar cancel ado a los cuatro 
meses desoues de haber sido otorgado. 

2. Interne. Los prescamos interuos estaran conscituidos par 
lOs cr.§ditos otorgados con fondos propios de la asociaci6n y 
se darin tanto a socias como a parciculares teniendo 
diferencias en las casas de interes las cuales sertin las 
siguient:es: 
ciento en 

cuatro par cienco para las 
caso de que la persona no 

Para este tipo de pr€!stamos 
presente una garantia de 

cooperati va. 
prestatario 
hip6tecario. 

socias y slete por 
sea socia de la 

se requerirti que el 
tipo prendario o 

En el caso de los prestamos de !NICE, cada una de las socias 
cendr<i que reali;o;ar la compra de timbres para el papeleo. Si. 
el prestamo llega en la f.echn que prometieron, el tiempo 
trascun::ido desde la solicitud a la encrega sera de dos 
meses. Con respecto a los prestamos internes, no se sabe 
cuanco sera ese tiempo, porque como ya se dijo antes, no se 
ha prestado hasta el momence este servicio, pero se cree que 
sera menor. Este presc:amo se usarti principalmente en caso de 
emergencies a para aqucllas personas que no son socias de la 
agrupaci6n. 

Los ahorros los constituyen las aportaciones obligatorias 
las que en la actualidad son de veinte lempiras mensuales 
pero queda a opci6n de cada una de las socias el cteposi.tar 
una cantidad mayor. El dinero de las aportaciones es 
depositado por .la tesorern, la secretaria y .la fiscal en la 
sucursal de BANCASA. 

Como actividndes excras se concempla la 
proyecto en comUn. El proyecco consistira 
casa de ompeiio en la comunidud para 
invescigando c6mo opera este negocio. 

ej ecuci6n de un 
en establecer una 

lo cual estan 



Ademas se realizan ac~ividade~ con el fin de recaudar fondos 
para la compra de materiales de oticina y para la 
celebracion de fiestas tanto de las socias como tambien de 
nroyecci6n a la comunidad, Estes fondos tarnbien serviran 
para el pago de los gastos en que incurre la Junta Directiva 
al memento de visitar el banco para el dep6sito o retire de 
tondos. 

4.7.2,2. Grupe de mujeres. 

Este grupo se organiz6 con la colaboraci6n de la secci6n de 
extensi6n del Departamento de Desarrollo Rural de la Escuela 
Agricola Panamericana. 

comenz6 con una membresia de siete mujeres, perc actualmente 
axisten seis. La mayoria de estas mujeres son paratecnicas y 
sus &reas de preparaci6n son muy variadas desde peguefias 
manualidades hasta medicina natural. El objetivo de esr.:e 
grupo es de difusi6n de conocimientos a partir de lo 
aprendido en los diferentes talleres que han asistido perc a 
la ve~ tratan cie realizar accividades con fines econ6micos. 
nentro dec las actividades realizadas est<in la venta de 
diferentes productos procesados, as~ como algunos 
medicamencos caseros. 

El dinero con el cual comen:zaron a trabajar provino del 
ahorro de los fondos que se les habia asignado para 
alimentaci6n en un dia de campo. Ese dinero se utiliz6 para 
la raalizaci6n de la primer actividad. En la actualidad, la 
mayor parte del capital lo tienen invertido, pero ex·lste un 
porcentaje en efectivo que la tesorera se enca~a de guardar 
en su casa. Cabe hacer notar que cste dinero no gana ningUn 
cipa de interes per = existir en la comunidad facilidades 
de depOsito. Tambi~n fue a~~licado que cuando alguna de las 
socias del grupo ha confrontada una emergencia ha solicitado 
usar el dinero dnl grupo, lo cual se hace para corte ciempo 
y sin cobra de intereses. 

El gnlpo a la ve~ ha heche uso dal credico en especie, ya 
que cuando no tiene sufici.em;e capital para invertir, la 
promot.ora les ha proporcionndo parte de la materia prima y 
le es pagada al memento de poseer efectivo. 



" 4.7.2.3. Cooparativa Productores. 

Esta cooperativi'! se organiz6 a principia de los ochencas, 
Esta fo:!lllada par productoren canto de la comunidad de 
Galerils como de la comunidad de Lizapa. Actualmente cuenta 
con 16 miembros, c:uatro de la comunidad de Galeras y el 
res to de la comunidad de Lizap<t. Los integram;es de la 
cooperativa son en un cien par ciento del se.-.:o masculine y 
se dedican principalmente a la agricultura y la ganaderia. 

Ln cooperaciva esca administrada par media de una Junta 
Directiva la cual est& integrada par un p.cesidente, un 
vicepresidente, dos tesoreros, un secretario, un 
prosecretario y des fiscales. Ademlis, cuentan con un cornice 
de campo que se encarga de hacer visitas a cada uno de lon 
miembros para conocer las actividades pz:oductivas y las 
necesidades financieras de cada uno y un comit:e de 
vigilancia auc se encarga de reYisar los estados de cuent:a 
de cada miembz:o. Los servicios prestados par esta 
instituci6n son tanto prE!stamos como ahorros. 

Durante dos periodos han tenido la c;:olaboraci6n del Centro 
Para el Desarrollo de los Recursos Bumanos de Honduras 
(CADERH) , la cual les ha proporcionado preatamos tanto para 
actividades agricolaa como pecuarios. El Ultimo credito 
alcanz6 un manto de 91 000 Lempiras, les cobr6 una tasa de 
interes de 28 por ciento anual y el plaza fue de un afio para 
actividades agricolas y tres afios para las actividades 
pecuarias. Los pagos en el caso de las actividades 
pecuarias se realiza en tres cuotas anuales desiguales. Se 
pidi6 la carta de venta o la escritura de la propiedad como 
garantia. 

El tiempo transcurrido desde la solicitud del prestamo hasta 
la concesi6n .Eue de aproximadamente dos meses. Cada uno de 
los miembros que solicicaron pr.@.stamos pagnron ade1n£s de los 
intereses un dos par ciento del manto total para cubrir loa 
gast::os de tramitaci6n y papeleo. 

La cooperativa posee un capital de aproximadamente 60 000 
Lempiras de los cuales les proporciona prestamos a los 
miembros para sus actividades productivas. ll:l comite de 
campo como ya se mencion6 ant::es, es el encargado de 



corrobora:r las necesidades financieras y la capacidad de 
page y de acuerdo a su informe se facilita el c:d~dito 

solicitado. En case de emergencias se puede solicita~ 

prestamos de desembolso rapido. El interes cobrado en estes 
prEstamos es del tres per ciertto mensual. Cada miembro tiene 
de:recho a recibi:r prestamo si re11ne todos los requisites 
impuestos, tales como, no ester morose, necesitur cl 
pro§stamo. En el caso de necesi.tar mas del que le corresponde 
y existen fondos porque no solicitar6n algunos de los demas 
miembros, se le presta una mayor cantidad. 

Los pages se hacen en efectivo o con producto a opci6n de 
los deudores. La cooperativa posee des silos para almacenar 
el grana entregado, este es vendido on tiempo de escasez a 
los miembros de la cooperativa misma o a los demas 
habitantes de la comunidad. 

Los ahorros los constituyen las aportaciones que cada uno de 
los miembros realiza, las cuales son de diez lempiras 
mensuales. La cooperativa les paga tres per ciento mensual 
de intereses per los aho~ros, 

Cada miembro tiene la obligaci6n de asistir a las reuniones 
y en case de inasistencia tiene que pagar una multa de 25 
Lempiras si es directive y 1-S Lempiras los demtis miembros. 

4.7.2.4. Caracteristicas operacionales de los int~ediarios 
individuales 

En lo que sigue se describen los hallazgos de la 
investigaci6n sabre las condiciones en que operan los 
agentes financieros mas importances de la comunidad. 

Los pr&stamos se conccden en base al conocimiento del 
desempetio moral y etica del solicitante, tomando en cuenca 
el capital de respalda asi como la actividad a la g_ue el 
individuo se dedica, perc cabe acla!:"ar que lo que mas peso 
tiene son los principios morales, lo anterior fue e:~presado 
por un ent:.reviscado de la siguiente forma: " La persona debe 
ser honrada, no necesariamente tener capital, ya que no paga 
el que tiene sino e~ que quiere" Esto indica que cl 
conocimient:o de lu. persona es importante para reducir el 
riesgo moral en la recuperaci6n de los pr6nt:amos. Los montes 



escl'in suj e;::os 
cantidad alta 

a la actlvidad, no se le puede pres tar una 
a un asalariado porque no lo podra pagar, pero 

un comerciante si posee la capacidad econ6mica para pagar. 
Como ya se meacion6 anteriormente lo miis importante seni el 
record de buen pagador el que determinara si una persona ea 
o 110 sujeto de cro§dico. 

Los pro§stamos se dan la mayoria de veces sin conocer el 
destine en que se aplicaran los fondon obtenidos. El 
prestacario puede o no hacer saber en que usarii el pr§stamo. 

El nivel de tasas de intBr~s no es uni.Eorme. Los prestarnos 
que son dados a fumiliures y amigos la mayoria de veces no 
se les Cobran int:ereses, los otorgados por los pulperos 
presencan: 
a) casas de cinco por ciento si el pr8starno es para un 
tiempo mayor de un mes y sin interes si el tiempo es menor 
de un rnes, b) en otros casos las tasas de interes alcanzan 
hasca diez por ciento mensual. 

El plaza al que son ofrecidos los prescamos en la rnayorla de 
los casas no sobrepasa los seis meses. 

Al momenta de un interrnediario conceder un prescamo se 
elabora un documem:o en el cual SG! dctalla lo siguiente: el 
nombre del prestatario, la cantidad prescada, el interes que 
se cohrara y el r.iempo o plaza al que se esc§. dando el 
cr§dito. El documento queda en manos del prestatario y es 
regresado al prestamista al momenta de cancelar el dinero. 
En caso de no poder cumplir con alglin punta antes mencionado 
lo importance sera comunicarselo al interesado y tratar de 
ponerse de acuerdo en nuevas terminos. 

Las garantias requeridas para conceder un pr6stamo son 
variadas y estar!in muy influenciadan por el camail.o del 
pr8starno. Las cantid<J.des pequef1as solo requieren 
conocimj em::o de las personas y en el caso de cantidades 
grandes se rcquiere tanto del conocimiento de la persona 
como de otro tipo de garantias las cuales pueden ser las 
escricuras de la propiedad, los documentos de un animal u 
otro respaldo. 



Las personas que poseen pulperia dan cr§dito en especies ya 
sea a los trabajadores o a personas conocidas, este ttpo de 
cr§dito es de corto plaza y no se cobra interes, ya que como 
se mencion6 antes, un alto porcentaj e es pPra los 
trabajadores y se les cobra cuaudo ellos cabran au salario. 
SegUn lo expresado con este tipo de crSdito al igual que con 
los otros hay que tener especial cuidado, ya que en caso dH 
incumplimiento en el pago existe una triple pSrdida, el 
amigo, el cliente y el producto. 

4.7.3. Demanda de cr8dito. 

Este indice represent:a la demanda de crSdito satisfecha 
durante el periodo que incluia el estudio. 

Para la elaboraci6n de este fndice se consideraron aquellos 
factores gue influyen en la capitalizaci6n de las unidades 
productivas, como ser el monto de los prestamos solicitados, 
lP rnodalidad, la actividad y el plaza a que fue solicitado 
el pr§scamo. 

Un nivel alto significa que las cnntidades solicitadas 
superaron los 2 ooo Lempiras, fueron en dinero efectivo, las 
actividad para la cual se solicit6 el prS.starno fu€ 
p~oductiva basicamente, se cohr6 un interes igual a la tasa 
de rnercado y el plaza del prest~rno fue largo. 

El nivel intermedio incluye montes de :1 DOD Lempiras 
aproximadarnente, se pag6 una tasa diferente a la de rnercado, 
se us6 para actividades productivas y consume y el plaza de 
pago fue media. 

El nivel 
lempiras, 
solicit6 

bajo se da cuando los rnontos son in£eriores a soo 
puede ser dado en efeccivo o en especie, se 

para emergencias o consume y fu§ de corto plaza. 

Este indice es el que mayor distribuci6n en el nivel media 
ha presentado con respecto a los anteriores, sus resultados 
como ya sc mencion6, se refieren a lP demanda sacisfecha quo 
exist:i6 dur-ante el periodo de estudio y los factores que lo 
componen presentaron los siguientes valores: el 46 por 
ciento de los entrevistados no solicit:aron ninsftn tipo de 
p:r:-~stamo, 40 par ciento solicit6 cantidades menores de SDD 



L'"mpiras, un 
Lempiras y '"l 

10 par ciento solicit6 ew:re 500 
resto solicit6 mas de 2 ooo Lempiras 

y ' 
(4%) ' 

personas que solicitar6n esta cantidad pertenecen a los 
estratos uno y dos. 

La forma predominante de solicitar el cr8dito es en dinero 
efectivo y una minima cantidad en insumos. 

Las actividades para las cuales es solicitado el dinero son 
muy variadas tales como eme:r:-gencias, consume, producci6n y 
comercio; la mayoria de unidades presentan una combinaci6n 
de dos o mas actividades. 

Las tasas de inter§s pagadas par los pr§stamos presentan 
valores de cera en un 80 par ciento de los casas, siendo el 
estrato tres el que mayor porcentaje de no pago de interes 
mostr6, seguido par el segundo. Un 10 par ciento de los 
prfstamos fueron ofrecidos a tasa de interes mayores a las 
del mercado. 

El plaza al que se obtuvieron los prfstamos va desde una 
semana hasta menos de seis meses en la mayoria de los 
casas. Solamente se present6 un caso con un prfstamo a plaza 
media, y ninguno a largo plaza. 

CUadra ". Demanda de crfdito por estratos socioecon6m;~.cos. 

Niveles 
Estratos socioecon6micos Baja Medic Alto Total 
Uno ' ' ' ' 000 9 9 c " Tres n 'c 0 " 
Total 22 " ' " 



4.7.4. Destine del credito. 

En este indice se pre~endi6 

refieren a la activid~d en la 
credito solicitado. 

unir los aspectos que 
que las personas utilizan " el 

El nivel alto se compone per la utilizaci6n del credito en 
el page de ln mano de obra 1 en la compra de agroquimicos e 
insumns pecuarios 1 la compra de equipo de trabajo y la 
r.ealiznci6n de actividades comerciales. 

El nivel intennedio incluye las unidades que usaron los 
prestamos en compra de algunos insumos agricolas y 
pecuarios 1 en el alquiler de equipo y consume. 

El nivel bajo 
las unidades 

esr.:a forma<io por 
en las que 

1a informaciOn 
el crl§dir.:o 

proveniente da 
fue utlizado 

principalmente para el consume o cubrir alguna emergencia. 

Dent:ro de las 
credit:os esta 

acti vidades para las que 
la compra de agroqu:Lmicos 

se utilizaron los 
(20 \) ~ siendo el 

estrato uno el que mayormente lo us6 en esta actividad. 

para el pago de mana de obra se present6 la misma situaci6n 
de los agraquimicos con respecto al estrato que lo usa, solo 
que el porcentaje fue menar (~0 t). 

NingUn estral:o hiza uso de credito para la compra de insumos 
pec:uarios y solo en el estrato dos se us6 cn§dico en la 
compra de equipo de trabajo que represent<l el cinco por 
ciento del total de los entrevist<ldos. En la actividad 
comercial un 10 por ciento adqllirier6n deudas para 
invertirlas en esca accividad. 

solamence el estraco uno no empleo crolidito en consumo, no 
a~i los estratos dos y tres que presenr.:aron 12 por ciento y 
30 par ciento, respectivamen~e, esto represenca 20 par 
cit=nto del total. Un 30 por cienco de las unidades hicioron 
(rente a sus emergencias (enfermedades) con credito, siendo 
el estrato cres el que !IIilyormente us6 el cr€dito paca esta 
necesidad. 



cuadro 20. Destiuo del credi~o por escratas saciaecan6micos. 

Niveles 
Estratos sociecon6micos Bnjo Media Alto Total 

Al'o 3 3 c ' J.Iedio ' ' 2 0 " Baja n 0 0 n 

Total " 3 0 " 

4.7.5. Capacidad de ahorro. 

Los diferentes niveles de este indice estiin compuestos per 
los factores tales como manto de los ahorros, la forma de 
mantener los uhorros, la tasa de interes recibida y el 
tiempo gue se mantienen esos aharros. 

El niYel mas alto incluye va.Lores altos en las difercmtes 
factores que permiten a la unidad tener mayor capacidad 
capitali~adara, como ser montes de ahorro mayores a los 400 
Lempiras, recibiendo tasas de inceres mayores a iguales a 
las de mercado, los ahon:os son tenidos par un tiempo 
superior al ai'io. 

El nivel intermedia incluye ahorros entre 200 y 400 
Lempiras, con tasas de interes iguales a las de mercado, 
con un periodo de aho~~o de seis meses aproximadamente. 

Lo> 
la> 

valores que componen el nivel bajo estara fonnado 
unidades que aharcan cant:idades menores a los 

por 
lCO 

Lempiras y loo mantienen guardados en su casa par un tiempo 
menos a los !:leis meses y por lo tanto no recibiran in~erel:l 

alguno. 

En las observaciones a este nivel Ye obtuvo que solarnente el 
35 par ciento de las unidades totales no tienen ningi'in t;j,po 
de ahorro, el astrato dos es el que mayor porcentaje (95 \) 
de unidades con ahorros present6. 

La forma predominante de mantener los ahorros es el dinero 
en efectivo en la casa, solamente un siete par ciento dijo 



t~ner ahorros en el banco. Debido a que el 80 por ciento de 
las personas mantienen sus ah.orros en la casa, el interes 
recibicio por estos son cero. 

El tiempo de ahorro b3:sicament::e es menor de seis meses, ya 
que como veremos en el 
considerable es usado para 
mantener los ahorros por mas 

pr6:dmo indice 
la producci6n lo 

tiempo. 

un porcentaje 
que no permite 

Cuadra 21. Capacidad de ahorro en los diferentes estratos 
socioecon6micos. 

Niveles 
Bstratos sociecon6micos Eajo Medio Alto Total 
uno 0 ' ' ' "" ' 6 6 l6 
Tres " 6 ' n 

Total " " lO " 

4.7.6. PropOsito de los ahorros. 

El ni.vel alto de este ind:ice representa las unidades 
productivas que utilizan sus ahorros en la compra tanto de 
insumos ngricolas como pecuarios, pagan mano de obra comprnn 
equipo de t::rabajo e invierten en comercio. 

Bl nivel intermedio se debe al 
compra de alg(in tipo de insumos 
alquiler de equipo de trabajo 

uso da loa ahorros en 
agricolas o pecuarios, 
y ln utilizaci6n de 

" al 
un 

porcantaje de los ahorros en pequefioo negocios y para el 
consumo familiar. 

El ni.vel bajo es resu!tado de la ut::ilizaci6n de los ahorroo 
en consume familiar o en emergencias basicamente. 

Son pocas las unidades que hacen uso de sus ahorros para 
pagar mano de obra, un siete por ciento del total, un 25 par 
ciento usa sus ahorros en la compra de insumos agricolas. 
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El 22 par cJ.em:o de las unidades invierten sus ahorros en 
comercio siendo el est:rato dos el que presenta un mayol:' 
valor en esta actividad, un 20 nor ciento posee ahorros para 
emergencies y el resto de las personas que ahorran los usan 
en consume familiar, compra de equipo de trabajo, etc. 

Cuadra 22 . Prop6sito de los ahorros de acuerdo al estrato 
socioecon6mico. 

Niveles 
Estratos sociecon6micos Baja 1-ledio Alt:o Total 
Uno ' ' 0 ' Doe " ' 0 " Tre; '" 0 0 '" 
Total 35 6 0 n 

4.7.7. caracteristicas de los intermediaries financieros de 
la comunidad. 

Como componentGs de este fndice encontramos le oferta d• 
servicios financieros, la oriem:aci6n dol croidito, lo• 
montes concedidos, '" garancias requeridas y la tasa d• 
inceres cobrada 0 padada en case de oer ahorros. 

El " por ciento de '" unidades no fueron atendidus por 
ning\ln int:e:nuediario, el " por cient:o recibi6 crddir;o, rm 5 
par ciento solo recibi6 el servicio de uhorro y " por 
ciento recibi6 tanto ,, servicio de credito como el de 
ahorro. 

La orientaci6n de los prestamos ofrecidos es variada siendo 
las emergencins, el consume, la producci6n y el comercio las 
actividades financiadas y debido a que la demanda de ln 
mayoria de los pr6stamos es suplida por loR intertru:ldiarios 
informales, la garantia requerida en la mayoria de los casas 
es la personal. 
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Los pri§stamos san ofrecidos a un corto pl~zo y las tasas de 
interes cob~adas son cera en €1 so par ciento de los casas, 
un siete par ciem;o mayor que lus casas de marcado, un 10 
por ciento iguales a las de mercado y a un tres par ciento 
de las personas que recibieron prestamo se les cobra un 
interi§s inferior al mercado, perc mayor que cera. 

Bl interes pagados 
intermediaries esca 
mercado. 

per los ahorros 
concordancia 

per 
con 

parce de 
las casas 

CUadra 23 Caracteristicas de los intermediaries de acuerdo 
al estrato socioecon6mico atendido. 

Hiveles 
Estratos sociecon6micos Baja Nedio Alto Total 
no " ' ' ' Dos 8 5 ' " 'l'res " 0 0 " 
Total " 6 ' n 

4.B. COMPROBACION DE HIPOTESIS 

Las cuatro hip6tesis planteadas en esce escudio se 
comprobaron con los datos obtenidos en la encuesta. 'l'res de 
estas hip6tesis estan relacionadas directamente con el 
escaso acceso de la poblaciOn bajo inveso.igrtci6n a los 
diferentes servicios financieros proporcionados por agentes 
formales. como ha podido const~turse en lu secci6n que truta 
de los rcsulcados obtenidos err la encuesta, la concesl6n de 
pr€stamos y prestaci6n de otros servicios financieros s6lo 
son provistos por instituciones no formales tales como 
cooperativas o:rganizadas sin el cumplimiento de los 
requisitm; e~:igidos para el establecimiento de una 
cooperativa. Los ahorros o excedentes de algunns familias se 
guardan en el domicilio o se depositan en estas cooperativa 
sui gl!!neris. Abundan los sevicios prestados por amigos, 
parientcs y compradores de productos. 
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El hecho de que las familias rurales hagan frem:e a sus 
diferentes nesecidades y actividades productivas con 
financimniem:o propio o con fondos provenienCes de agentes 
infonnules comprueba tambitl!n la hip6teois de que el acceso 
por pnrte de las familias rurales a los servicios 
financieros £ounales y semi formnles es limitado. A la vez 
comprueba que la prestaci6n de cr§dito par parte de los 
agentes informales es abundance. 

Los niveles de ahorro en lu comunidad son notaries con ella 
tenemos que existe demand<:~ de servicios financieros ademi\s 
del crli!dito. 

Para determi.nar qu§ variables influencian mas 
significativamente el acceso de los hogares de la comunidad 
a los servicios financieros, se e:':ectu6 un analisis de 
correlaci6n entre la variable acceso de credito (como proxi 
el manto de prestamos obtenidos por la poblaci6n encuestada) 
con el nivel de educ<.ci6n, el nivel. de infraestructura 
(represencado por la calidad de accivo!l), nivel de 
cenificaci6n (tomando como proxi la cantidad de insumos 
utilizados) y el nivel de diversificaci6n (diversidad de 
acci vidades tanco agropecuarias como no ag-ropecuarias) . se 
supuso y:ue todas las anteriores variables est:&n 
positivamente correlacionadas con la variable acceso a los 
servicios financieros Los resultados se presentan en el 
Cuadra No. 24 y la matri~ completa del analisis se presenta 
en el Anexo 3. Como se mucstra en el Cuadra, existe una 
correlaci6n positiva encre las variables indicadas con un 
nivel de probabilidad de 0.01. Las vuriablc::; 
infraestructura, y tecnificaci6n son las que m~s alta 
correlaci6n presencan. De este modo, se puede concluir que 
efeccivamence, el nivel de educaci6n, la posesi6n de actives 
netos, el nivcl de tecnificaci6n, y de diver::;ificaci6n son 
determinant:es para e:l acceso a los servicios financieros. 



Cuadro 24. AnalisiG de carrelaci6n entre las diferenccs 
variables y el acceso a los servicios financieros. 

Variables 

Nivel de ectucaci6n 
InCraestructura 
Tecnificacidn 
Diversificaci6n 

Acceso ~ los servicios 
tinancieraa 

0.4202 
0.5290 
0. 6759 
0.4560 



V. COUCLUSIONES 

Lo~ pobladores de la comunidad de Galeras se dedican a la 
agricultura en condiciones de autoempleo o como asalariados 
que venden su fuerza de trabajo. Un 44 por ciento de la 
poblaci6n posee tierras y se autoemplea y en algunos casas 
contrata mana de obra ocasional. Los que no estan dedicados 
a 1a agricultura se ocupan en otros sectores de la economfa 
predominance el comercio, la construcci6n y venta de 
materiales de construcci6n, tales como arena y tejas. 

El nivel de ingresos es bajo percibiendo ingresos par debajo 
de Lps 6 ooo el 50 por ciento de la poblaci6n. Asimismo, el 
nivel de educaci6n esta relacionado con el nivel de ingresos 
ya que se ha podido probar que los habitantes que poseen 
mayores ingresos son tambi§n los que mayor nivel de 
educaci6n han alcanzado, Se ha podido constatar tambien qu~ 
mas de so por ciento de los niil.os en edad escolar estan 
asiatiendo a la escuela. El nivel de infraestructura, nivel 
de tecnificaci6n y d~ diversificaci6n estan cambien 
relacionados con el nivel de ingresos y se puede concluir 
que a mayor nivel de ingreso se ha encontrado mayor nivel de 
intraestructura, de tecnificaci6n y de diversificaci6n. 

La demanda de servid os financieros de la comunidad es 
satisfecha en el interior de la misma. Las cooperativas 
organizadas por los mismos comunarios no cumplen los 
requisites exi.gidos par la Ley para el establecimiento de 
este t:i.po de instituciones financieras. La mayor parte de la 
poblaci6n financia sus actividades con recursos propios o 
recursos obtenidos en prE.stamo de agentes no forntales. A 
partir de este ana se ha gest<Jdo la organizaci6n de una 
cooperativa con apoyo de INICE. Tambien ex' ste una 
cooperativa de produtores que ha alcanzado relative exito en 
proporcionar servicios financieros a un nilmero limit:ado de 
socios y esta organizaci6n ha recibido apoyo de una 
organizaci6n privada de desarrollo (CADERH). se puede 
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concluir que la prestaci6n de servicios tinacieros por parte 
de agentcs formales o semiformales es ine:x:iste y que tanto 
servicios de ahorro como de prescamos se proporcionan a 
nivel tocalmente informal. 

A pesar del bajo nivel de ingreso p!:edominante en la 
comunidad, se puede concluir quP.. existen ahorros tanto en 
dinero efectivo como en inventarios de animales y de granos. 
Tambien se colocan excedentes en las organizaciones 
incipientes e~:istentes en la comunidad donde obtienen algUn 
cipo de rendirnienco par sus dep6sitos. Es muy probable que 
tendria exito establecer unn filial de alguna cooperativa 
que preste servicios en la zona, par ejemplo la cooperativa 
de ahorro y crEodito que funciona en el Zamorano o en 
Yuscaran. 

Las condiciones en que prestan los servicios las 
instiLuciones existentcs son variadas. Las tasas de interes 
van desde un cera hasLa el 10 por ciento mensual. En 
general, se pur-de concluir que la mayor parte de las 
transacciones se 02fectu<in en forma negociada lihremente 
entre los usuaries del cr§dito y los prestamistas. No se ha 
constatado la e..".:istencia de monopolies u oligopolies par 
parte de los oferentes de los servicios financieros. Los 
plazas son muy cortes y prevalecen los plazas de seis meses 
como maximo concedido y plazas menores que pueden ser hasta 
cie una ::;emana. Los montes prestados son nsimismo pequeiios 
con excepci6n de la cooperativa de productores donde ot.organ 
presLamos par encima de los 2 000 Lempiras. El destine de 
los pr6stamos tatnbien se encontr6 que era variado 
predominando pr8stamos para el comcrcio y actividades 
agricolas. l?ero tatnbien se determin6 que eJdsten muchos 
prCct.amos de muy corto plaza que son concedidos para 
emergencias o compra de algUn bien de consume. 

Las variables que determinan 
acceso de los bognres ru.rales 

en forma significativa el 
a los servicios financieros 

son el nivel de educaci6n. Cuanto mayor gr4do de educaciOn y 
mayor capacitaci6n tiene el jete de familia existe mayor 
probabilidad de obtener prestamos y otros servicios 
financieL·os. Asimismo se puedc indicar que el acceso depende 
ta•nbien altamem:e del nivel de actives netos poseidos par 



las familias, el grado de diversificaci6n de actividades y 
grado de tecnificaci6n elcanzado. 

En resumen, se puede concluir que el desarrollo de las 
comunidades como Gal eras depen6.era sabre todo de capacitar a 
los hogares a todo nivel y simultnneamente llevar servicios 
financieros tanto de credito como de ahorros a traves de 
instituciones formales {bancos, asociaciones de ahorro y 
prestamo) o de semiformales tales como las cooperativas de 
ahorro y crolidito. Lila organi.zaciones e.v;istentes podrian 
servir de base para el establecimiento de una filial de 
alguna cooperativa de ahorro y cr§dito que ya opere en los 
municipios cercanos a la comunidad. 
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Anexo No. 2. Formato de la encuesta utilizada utilizada en 
el estudio. 

ESCUELA AGRiCOLA PANAMERICANA 

DEPARTAMENTO DE ECONmJ:iA AGRiCOLA 

El'!CUESTA SOBRE SERVICIOS FINANCIEROS EN LA COMONIDAD DE 

GALERAS 
I • DATOS GENERALES 

Encues·~~a~d~o~r~:::::::::::::::=:=:=:=:: Pecha 
Encuestado 

II. CONDICI6N F.AIDLIAR 

l. Composici6n familiar 

No. 1~iembro Paren,:o>sco Edad CcupaciOn 

r 

' 
3 

' 
' 
' 
' 
' 
9 

ro 

2. Alguien de la familia ha recibido curses de 
capacitaci6n? 
Si No, __ 

~colaridad 



. Si ha reclb · d ~ o, ·quHm en quiP 0 ' 
. 

No. fi..rea de capacicaci6n 

III. HIVEL DE IHFRAESTRUCTORA 
La tierra que cultiva es: 

Ot:ras Propi;~~~;;;,;;;Al~qu~~~-"~o~d~o~~~~P~"''""~'~e;d~a;;:;:~--:-: 
5. Cu<il es el 1:amafio de su parcel a? (Hz) 
6. De la tierra que posee cual es la cantidad que dedica 

ha: 
ll.gricultura --co;: Frutales Pastas 
Bosque Descanso Otros 

' . Que tipo de suelo posee? Suelto Pes ado• __ _ 

d. 
Nixto=-;-~ 
eual es la pendiente? Alta __ Media __ _ 

9. 
Baja:::c:-::. 
cuantos predios Componen su propiedad? Uno• __ _ 

Varios_ 
10. Posee obras de conservaci6n de suelo? si __ _ 

No 
Que tipo? Barreras vivas __ Barreras 
piedra Terrazas_ 

11. Posee sistema de riego? Si No __ _ 
Que tipo? Gravedad Asp. sencillo Asp. 
grande Goteo 
Area beneficiada? ____ _ 

IV. GRADO DE DIVERSIFICACI6N Y NIVEL DE TECNIFICACI6N 
12. cuales son las actividades productivas que realiza: 

Agricolas____ Pecuarias ____ 

Otras ( cuales) -----------------------

• 



~3 Sobre la~ nctividades agrlcolas . " 
Cultavo t,>ooA h~a TlpQ F~~<ili~~nt~ roo~.ioid...• 

"'""'h·~ ··~llh 

TJ.po C>ntidad 1'1pc "an~i<l• 

' 

Ho.-<~!.~u 

"~"""· 
Uloioo. 

Pr~t~l~" 

14 Sobre actividades pecuarias . 

'l">P<> N~~oro Pr.ioCioa~ AliiDon,ad6n I><>stino ,., 
.ni>O. ...,.u •• <~>. • p~e.d~oto 

VA=-.d6n . 
""•p~raoi<ad~n 

!f;;::~n•o. -·1 .. -
Va=dGB 

Il•"l'~r~o ib o i 6n 

\'itaminao. o;•l•• 
"'"""""· 
v~~oiAn 

l>=p•r••i~d6n 

Vir=>ino.o, oaho 
-<. 

Va=nooi~" 

Doop;mooieoai6>t 

Vit~~'""'"• ••I~• ...., .... 



l'..demis de las acc:ividades agricolas y pecuarias 
otra actividad que le gener6 ingresas? Si 

exisce 
No 

Cu<iles? llsalariado =====- comercio 
Recolecci6n de arena Venta de arena 
Otras 

l:V. ACCESO A SERVICIOS FIUAllCIEROS 

16. Para la realizaci6n de sus actividadas productivas, 
d6nde consigui6 el dinero? 

P.horros personales ;;;o,;~:c==~Venta de nlgiin bien ___ _ 
Amigos Parientes 
Adelantos de clientes o compradores 
Credico de proveedores, ___ _ 

una cooperativa 
particular 
Pri§.stamo de 
Pr§stamo de 

una ONG -==== Prestamo de BAN.I'nESA 
Prfstamo de un banco comercial 
Otros 

Prestamista 

(especifique) _____________________ _ 

VI. DEMANDA DE CR.EDITO 

17. Actividades para las que Ud. ha solicitado cr§dito? 
Emergencia Consume Comercio ___ _ 
Producci6n 

18. Que cantidad de dinero ha solicitado? 

< 500 --::;::;; 500-1000 l000-2000 
;> 200~ 

19. De las diferentes £ormas que le han otorgado prE!tamos 
cual es su pre£erid<~.? 
Dinero Insumos eguipo __ _ 
Provisi6n (alin,entos) 

"· Que tasa de interes ha pagado por lo' prestamos 
recibidos? 

2L Cu§.l "' la relaci6n con respect a a la t:asa existence 
el mercado? 
< Merc<~.do = ~lercado > Mercado 

22. Pla~o al que necesitaria t:omar un prestamo para: 
Act. Agricolas Act. Pecuarias 

Comercio•-;---===
Educaci6n Consume -;-;--:==--Bmergencia 

en 



VII. USO DEL CREDITO POR PARTE DE LOS PRODUCTORES 
23. En que uso el Ginero solicitado? 

Insumos Equipo Consume -~==:-
Comercio Educaci6n Emergcncia 
Que tipo de insumos ha comprado con el dinero 
solicitado? 
Fertilizantes Pesticidas 
Semilla mejorada Otros 

25. si us6 el dinero en equipo de trabajo que hizo? 
AlquilO Compra 

25. Si el dinero lo consumi6, en que lo gasto? 
Alimento Ropa Educaci6n 
Dtro 

27. Cu6les son las emergencias en las que Ud. hizo usa de 
un prestamo? 

VII. 

"' 

EnfeiJnednd -:=:=:_ __ _:M:u:e:r~c,e=-======--------------------------Or.:ros (cunl) 

CAPACIDAD DE AHORRO DE LOS USUARIOS 
Que hace con la cosecha que no consume? 
Vende Guarda Presta 
Que hace con el dinero de las cosechas vendidas y de 
las otras actividades que realiza? 

Invierte, ______ __ Guarda "':=;-,-- Consume -:::c;----
30. 51_ lo guarda como lo hace? 

Dinero en casa Dinero en bunco 
Dinero en cooperativa Presta 

31. Que tasa de interes le gustaria recibir? 
cual es la relaci6n con la tasa de mercado? 

<: Mercado > ~lercado•-;------ "' Mercado ____ __ 
32. Si lo inviert::e que hace? 

XX, 

"' 
"' 
3o, 

Co1upra anim. domo§.aticos Compra equipo de 
trabajo Mejoras en su vivienda -------
Compra de electrodomesticos ______ Compra de ganado 

CAAACTERfSTICAS DE LOS AGENTES FINllliCIEROS RURALES 

Que tipo de agente le proporcion6 
Formal Semi-formal 

pr~stamos? 

Informal 
Ademas de los prestamos que otros s~rvicios financieros 
le proporcionaron? 
Ahorro Ambos 
Que actividades le 
Emergencias 
Comercio 

financinron? 
Educaci6n Consumo ____ __ 

Producci6n ___ _ 



36. Cual es el manto de los prescamos que estuvleron 
dispuestos ha facilitarle? 

" 500 -==~- 500-1000 1000-2000 
0> 2000 
QuE garantias le pidieran al solicitar un prestamo? 30. 
Personal Solidaria Prendaria 
Fiduciaria Hipotec:aria 

38. Que tasa de interGs le cobraron? 

"' Mercado .-:--;c: " Nercado " Mercado 
39. A que plaza le ofrccieron los pr,.tl!:amos? 

Corte t1ediano Largo 

X. COSTOS DE TRAJJSACCIONES 

40. Con respecto a los intermediaries financieros y los 
costas de cransacci6n concesce? 

D1oco.=b c ... t.o dol """""'<~~ '"" <>=•el6n ""' ... ,... ..... ;~ d~.l "'~l~ V>a]oO '!"~ 

~·"lh~ 

hn<>= 

Coopor•tiva 

.;,.i1o" Y Par ont.~~ 

41. Si obtuvo un prestamo de un banco o cooperativa, cuanto 
tiempo demoraron en la aprobaci6n? 

42. Si obcuvo un prescamo de otra insticuci6n que no fue 
banco o cooperativa, indique el tiempo que se 
demor6 la nprobaci6n? 

43. Si Ud. noes cliente de un banco o cooperativn indique, 
porque no lo es? 
No e):iste uno cerca No tiene confianza en e;•l~o;'~=~:::~ 
Teme que no lo acepten 
No tiene suficiente para depositar 
Temc no poder pagar 
Otra raz6n (especifique) 
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