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LA EVALUACIÓN 
EN MICROFINANZAS DE LA
COOPERACIÓN ESPAÑOLA
RAFAEL CASCANTE FERNÁNDEZ*

RESUMEN

En los últimos treinta años se ha asistido a cambios radicales en los
enfoques microfinancieros. En España, las escasas evaluaciones
realizadas sobre el tema se han basado, en su mayoría, en los con-
ceptos del microcrédito dirigido y subvencionado. Es preciso que la
evaluación incorpore los nuevos enfoques para ampliar su utilidad. 

ABSTRACT

During the last 30 years many radical changes have occurred in the
microfinance scenery. In Spain, the few evaluations carried out, have
been based on supply driven and subsidied microcredit concept. It is
necessary that the microcredit evaluation incorporates new approa-
ches in order to extend its utility.

RÉSUMÉ

Les trente dernières années on a assisté à des changements radi-
caux des optiques en microfinance. En Espagne, les rares évalua-
tions réalisées sur ce sujet ont été basées, pour la plupart, sur le
concept du microcrédit dirigé et subventionné. Il devient nécessai-
re d’incorporer à l’évaluation ces nouvelles optiques afin de déve-
lopper son utilité. 

* Unidad de Microfinanzas de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Las opiniones
expresadas son las del autor. No comprometen a la AECI ni a ninguna otra entidad.
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Es probable que en muy pocas áreas de la cooperación para el desarrollo se
haya asistido al cambio sustantivo que han sufrido las microfinanzas desde la
década de los setenta del pasado siglo. Se ha pasado de un servicio que pro-
veía exclusivamente crédito a través de bancos de desarrollo o similares, a
servicios microcrediticios dirigidos y subvencionados provistos por entidades
sin ánimo de lucro, casi siempre a través de componentes de proyectos o pro-
gramas más amplios, para llegar al momento actual en que entidades banca-
rias (o con criterios de gestión muy próximos a aquéllas) tienen un importan-
te papel en la provisión de una amplia gama de servicios financieros a sectores
de población tradicionalmente excluidos del acceso a esos servicios.

Sin embargo, para el público en general (e incluso para muchos profesionales
de la cooperación para el desarrollo) la imagen predominante es todavía la del
préstamo dirigido o subvencionado o, como máximo, el de alguna entidad (por
ejemplo, el Grameen Bank) cuyas particularidades se elevan a categoría uni-
versal y de la que, con frecuencia, se obvian los aspectos menos “fotogénicos”.

La evolución de los términos

El primer término en aparecer, y quizás aún el más popular y extendido, fue
el de microcrédito; esto ocurrió en los años setenta1. Por micropréstamo se
entiende un préstamo por una cuantía inferior a los que la banca tradicional
suele otorgar. Otras características usualmente asociadas –aunque no siem-
pre- son los plazos de cancelación relativamente cortos con pagos frecuentes,
y que las garantías requeridas al prestatario no cubrirían el resarcimiento com-
pleto del préstamo para el prestamista.

En los años noventa se empieza a utilizar un nuevo término –las microfinan-
zas- que engloban a los micropréstamos. El nuevo término incluye todos los
servicios financieros que las personas a las que habitualmente la banca no
atiende demandan: además de microcréditos, transferencias, pagos, leasing,
ahorro, seguros, pensiones... 

Ya en la década actual, el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre
(CGAP por su acrónimo en inglés) difunde un nuevo concepto, el de sistemas
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1. De acuerdo con la terminología financiera más usual en España, sería más exacto hablar de microprés-
tamo; por ello, en este artículo, se utilizara ese término y sus derivados. No obstante deben considerarse micro-
crédito y micropréstamo como sinónimos a los efectos del tema tratado.
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financieros incluyentes. Para el CGAP “[l]a nueva visión reconoce que sola-
mente se pueden lograr unas microfinanzas sostenibles a gran escala si los ser-
vicios financieros a los pobres se integran en los tres niveles de un sistema
financiero: micro, meso y macro. [Sobre estos niveles se tratará más adelan-
te.] En general, la integración permite un mayor acceso al capital por parte de
las instituciones que atienden a los pobres, una mejor protección de los aho-
rros de estos pobres y una mayor legitimidad y profesionalización del sector.
En último término, la integración en el sistema financiero podría abrir los
mercados financieros a la mayoría de las personas que viven en los países en
desarrollo, incluyendo a clientes más pobres y más alejados geográficamente
que los que disfrutan de acceso en la actualidad2.” 

La evolución de los modelos

De modo paralelo a la evolución terminológica se asiste a un cambio de los
modelos de intervención en lo que podemos denominar, de una manera
amplia, como microfinanzas. Siguiendo a Rutherford (2003) se pueden dis-
tinguir tres etapas básicas sucesivas: el enfoque financiero de desarrollo, el
enfoque del microcrédito y el enfoque de servicios financieros.

Figura 1. El cambio en los enfoques de las microfinanzas

Destinatarios Hombres Mujeres Hogares pobres
Usos Agropecuario Microempresa Cualquiera

Productos claves Préstamo en metálico y especie Micropréstamo Cuenta corriente, ahorro, 
préstamo, seguros, pensiones 
y remesas

Se provee Entidades financieras Grupos solidarios Individuales y grupos
mediante de desarrollo estatales

y cooperativas

Fuentes Subsidio público Donaciones y préstamos Depósitos, préstamos
de financiación blandos y ganancias no distribuidas

Periodo de auge 1960-1970 1980-1990 2000-2010

Enfoque financiero Enfoque de microcrédito Enfoque de servicios
de desarrollo financieros

Entorno de manejo informal del dinero

Fuente: Rutherford, 2003, Transparencia 1.

En el primero de ellos los fondos suelen provenir, directa o indirectamente, del
sector público nacional; que frecuentemente se endeuda para obtenerlos con
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2. El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre, 2004, p. 2.
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prestamistas internacionales ofreciendo su garantía soberana. Los prestatarios
últimos son los agricultores y se establecen condiciones (plazos, periodos de
gracia e intereses) que presuntamente corresponden a los procesos productivos
que los prestatarios últimos emprenderán con los recursos prestados. Como
resultado de la percepción general (tanto de prestamistas como de prestatarios)
de que se trata de subvenciones camufladas y de lo arriesgado de las activida-
des financiadas el nivel de impagos es muy alto. Este fracaso financiero condu-
ce, coincidiendo con la crisis económica de los setenta y ochenta y las políticas
neoliberales, a la casi universal desaparición del enfoque3. 

En el enfoque microcrediticio, son las organizaciones no gubernamentales
(ONG), con apoyo de entidades de desarrollo nacionales o supranacionales y
redes internacionales de ONG, así como los proyectos de desarrollo con com-
ponentes de microcréditos, los que intentan llenar el vacío dejado por las ini-
ciativas públicas nacionales a la vez que tratan de ampliar el servicio crediti-
cio a sectores habitualmente excluidos de la oferta bancaria. Su fondeo
proviene de créditos blandos o donaciones y tratan de establecer, teniendo en
cuenta la blandura de su fuente de recursos, unas tarifas lo más bajas posibles;
en ocasiones, además, la entidad que confiere los préstamos asume parte de
los costes de gestión. Este enfoque con frecuencia es calificado, por lo ante-
riormente expuesto, como de crédito subsidiado y, dado que se dirige a colec-
tivos delimitados previamente (beneficiarios de un proyecto, egresados de
una escuela profesional, mujeres que desempeñan una determinada actividad
productiva...), dirigido. A este esquema corresponden los fondos rotatorios.

Se puede decir que tampoco el anterior enfoque alcanza un desempeño finan-
ciero adecuado, siendo el resultado más común la evaporación de los recursos
prestables; y, por tanto, a la interrupción de la provisión de crédito4. 

Como resultado de la reflexión sobre este fracaso, algunas ONG del Sur, apo-
yadas por sus socios externos, empiezan a desarrollar un modelo que hace de
la viabilidad financiera su piedra angular, lo que conduce a una gestión “ban-
caria” rigurosa, con una mayor disciplina en el reembolso y pago de intereses
de los préstamos, y tasas de interés más altas. Al mismo tiempo se extiende la
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3. Una más detallada caracterización de este enfoque y su comparación con el actualmente preponderante
puede verse en Christen y Pearce, 2005, p. 11.

4. Como ejemplo de la evaluación de este tipo de actuaciones llevadas a cabo por la Cooperación Públi-
ca Española pueden verse el Informe de evaluación 8/2000 [...], principalmente en las pp. 18, 28-33, 28 y 54;
y el Informe de evaluación 10/2000 [...], a lo largo de todo el escrito, ambos encargados por la actualmente
denominada Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo. Una valoración gene-
ral puede verse en Consultative Group [...], 2006, p. 10.
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percepción de que los excluidos de la obtención de servicios bancarios (deno-
minados no bancarizados) no sólo necesitan crédito sino de todos los servi-
cios financieros que un sistema financiero puede proveer. Dado que la totali-
dad de los servicios financieros, y especialmente la captación de ahorro del
público, sólo pueden ser proveídos por la banca, un significativo número de
ONG inician el proceso para transformarse en entidades bancarias. Simultá-
neamente, estimulados por el ejemplo de entidades microfinancieras, algunos
bancos empiezan a proveer servicios microfinancieros5. 

Esa evolución hacia lo que Rutherford denomina enfoque de servicios finan-
cieros o el CGAP llama (como se ha visto antes) sistemas financieros inclu-
yentes, en que los variados servicios microfinancieros demandados son pro-
vistos por entidades financieras de muy diverso tipo que forman parte del
sistema financiero global del país y no un segmento separado de aquél, es la
que caracteriza la década actual. 

Las actuaciones microfinancieras de la cooperación española 
bilateral para el desarrollo

Es probable que la mayoría de las actuaciones microfinancieras de la coope-
ración española bilateral para el desarrollo, tanto la realizada con recursos
públicos como privados, responda –no se sabe si es posible añadir “todavía”-
al denominado anteriormente enfoque microcrediticio y, especialmente, al
modelo de fondo rotatorio; que básicamente se puede definir como la inclu-
sión de un componente de provisión de crédito en un programa o proyecto
más amplio.

No obstante lo anterior, el Fondo para la concesión de microcréditos para pro-
yectos de desarrollo social en el exterior (FCM), cuyo órgano gestor es la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), con 464.414.766
euros autorizados en el periodo 1998-2006 como préstamos a entidades que
proveen servicios microfinancieros, es la mayor actuación española en el Sec-
tor; y responde básicamente al enfoque de servicios financieros, al ser su “[...]
finalidad principal [...] contribuir a la lucha contra la pobreza en los países en
desarrollo mediante el fomento de los servicios microfinancieros, con el pro-
pósito de que la prestación de dichos servicios responda a las necesidades de
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5. Una acertada exposición de los servicios financieros que los no bancarizados demandan, para qué los
utilizan y cómo es posible proveerlos puede verse en Rutherford, 1999.
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los sectores económicos y sociales que, o bien no tienen acceso al sistema
financiero tradicional, o éste no satisface adecuadamente sus necesidades6”.
También, por ejemplo, puede considerarse que Un Sol Món, fundación depen-
diente de la Caixa de Catalunya, actúa de acuerdo con aquél enfoque en sus
actuaciones en los países en desarrollo.

Figura 2. Los niveles del sistema financiero

Fuente: Consultative Group to Assist the Poor, 2006, p. 4.

Si utilizamos como referencia los niveles del sistema financiero que el CGAP
ha definido, se puede decir que los fondos rotatorios –si se consideraran como
parte del sistema financiero- se encuentran dentro del nivel micro y, por tan-
to, se relacionan directamente con las personas que obtienen los servicios
financieros: beneficiarios o clientes. Por otro lado, por ejemplo el FCM, no
estaría incluido en ninguno de los tres niveles –no forma parte del sistema
financiero del país “receptor”- sino que, hasta ahora, su papel ha sido funda-
mentalmente el de colaborar en el fortalecimiento del nivel micro. 
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Nivel macro
Legislación, regulación y supervisión

Nivel meso

Servicios de apoyo e infraestructura

Nivel micro

Proveedores de servicios financieros

Clientes

6. Real Decreto 741/2003, artículo 1.2.
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Figura 3. Los niveles del sistema financiero y el papel de donantes 
e inversores según el GCAP

Nivel del sistema financiero Papel de donantes e inversores
Nivel micro: Un amplio abanico de instituciones El nivel micro es la espina dorsal del sistema financiero. 
financieras y no financieras. Incluyendo Fortalecer la capacidad de los proveedores de servicios
a organizaciones no gubernamentales; cooperativas financieros para que alcancen la sostenibilidad
de ahorro y crédito; bancos privados y públicos; financiera, lo que es esencial para alcanzar a un
bancos postales; organizaciones comunales; significativo número de pobres y lograr resultados
intermediarios no bancarios, como compañías sociales en el largo plazo; apoyar la experimentación,
financieras y de seguros; y otros proveedores: y proveer de capital para expandir el alcance de las
prestamistas informales, comerciantes agrícolas, etc. instituciones financieras que atienden al público 

cuando el suministro de financiación en términos 
comerciales es limitada.

Nivel meso: Infraestructura y servicios Fortalecer la capacidad de los actores del nivel meso
de comercialización disponibles localmente. y extender sus servicios a las microfinanzas,
Incluyendo auditores, agencias de calificación, integrándolas en el sistema financiero general y no
redes y asociaciones, burós de crédito, sistemas marginalizándolas.
de pago y transferencia, y proveedores de tecnología 
de información y de servicios técnicos.

Nivel micro: Un entorno propicio, Apoyar la liberalización de la tasa de interés, el control
macroeconómicamente y políticamente estable de la inflación, y la regulación y supervisión prudencial 
proporcionado por las entidades gubernamentales de las entidades captadoras de ahorro. Los donantes no
apropiadas. deben apoyar la provisión directa de crédito por parte 

de los gobiernos.

Fuente: Consultative Group to Assist the Poor, 2006, p. ix.

Los procedimientos de evaluación en las microfinanzas

Es posible afirmar que la publicación de Hulme y Mosley (1996) representó un
hito para las microfinanzas por dos razones diferentes pero complementarias.
Una, que incorporó el tema microfinanciero al ámbito de la reflexión “acadé-
mica” sobre la cooperación para el desarrollo; hasta ese momento la abruma-
dora mayoría de la literatura sobre las microfinanzas se podía calificar como
“hagiográfica”. Otra, porque analiza sistemáticamente el funcionamiento de
importantes entidades microfinancieras y trata de analizar quienes son sus clien-
tes y los efectos sobre sus vidas atribuibles a su condición de clientes.

En Hulme (1999) se sistematizan los procedimientos utilizables y se analizan
sus ventajas e inconvenientes; haciendo especial hincapié en la dificultad de
atribuir con un alto nivel de certidumbre determinados impactos al consumo
de ciertos servicios financieros.

En España se realiza un intento de sistematización en “La evaluación de pro-
gramas de microcréditos” (2001) sin que se profundizara en el problema de la
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atribución (o causalidad) ni en la selección/construcción de los grupos de con-
trol. Esos temas, que son objeto de atención preferente en Hulme (1999), se
tratan de un modo general y “teórico”.

Más recientemente en González Parada (2005) se presentan criterios de deci-
sión para la evaluación previa de actuaciones microcrediticias o con compo-
nentes microcrediticios; así como un procedimiento para la evaluación de
actuaciones en ejecución o finalizadas. Siempre asumiendo que se trata de
servicios dirigidos y subvencionados.

Actualmente, sintetizando, se puede decir que la evaluación de impacto de las
actuaciones sigue las dos líneas (¿complementarias?) que se muestran en la
figura 4. Con respecto a la que Hulme adjudica el propósito de probar los
impactos puede verse una revisión reciente de sus avances en Karlan y Gold-
berg (2006). Un ejemplo del enfoque cuyo propósito es mejorar las prácticas
se encuentra en IMP-ACT (2005) que propone un procedimiento estandariza-
do que aspira a integrarse, junto a los procedimientos de gestión financiera,
en la toma de decisiones de las entidades que proveen de servicios microfi-
nancieros. 

Figura 4. Las finalidades de la evaluación de impacto (impact assesment)

Probar los impactos Mejorar la práctica
Finalidad principal Medir tan exactamente como sea posible Entender los procesos de una intervención 

los impactos de una intervención y sus impactos para mejorar esos procesos

Audiencias Académicos e investigadores Gestores de programas

principales Políticos Personal en el terreno de los donantes

Departamentos de evaluación Personal de las Organizaciones

Gestores de programas No Gubernamentales

Beneficiarios a quienes se dirige 

la intervención

Factores teóricos Objetividad Subjetividad

asociados Externa Práctica

De arriba a abajo Interna

Generalización De abajo a arriba

Contexto Investigación académica Investigación de mercado

Largo plazo Corto plazo

Grado de confianza Credibilidad

Fuente: Hulme, 1999, p. 21.

Quizás es conveniente hacer notar que es dudoso que el tipo de evaluación de
impacto en el que se incluiría el propuesto en IMP-ACT (2005) responda con-
sistentemente al concepto de impacto que se maneja en la cooperación
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española para el desarrollo7, que está basada en la establecida por el Comité
de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Cooperación y Desa-
rrollo Económicos (OCDE). 

Todos los ejemplos citados, y ésta también es una tendencia general en los
análisis evaluativos de las microfinanzas, se refieren al desempeño de entida-
des de primer piso; existiendo escasos ejemplos de estudios que se refieran a
la actuación de las entidades donantes cuyo propósito es el fomento de las
microfinanzas. El ejemplo más significativo, si no único, de intento de esta-
blecer unos criterios estandarizados de evaluación para ese tipo de entidades
se encuentra en Helms y Latortue (2004), cuya síntesis gráfica sería la “estre-
lla de la eficacia”.

Figura 5. La estrella de la eficacia del GCAP

Nota: Según los criterios recomendados por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) parecería más adecuado que en lugar del término “efectivi-

dad” figurara “eficacia”.
Fuente: Helms y Latortue, 2004, sin página.
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Intrumentos
apropiados

Claridad y coherencia
estratégica

Sólida capacidad
del personal

Buen manejo 
de los conocimientos

Responsabilidad 
por los resultados

7. “El término impacto [...] hace referencia al análisis de los efectos que la intervención planteada tiene
sobre la comunidad en general [...] Se trata [...] de comprobar la relación de causalidad entre la intervención y
el impacto una vez que se dejan de lado las consecuencias provocadas por otras acciones, ya sean intrínsecas a
la población analizada o provocadas por una política ajena a la intervención que se evalúa.” Ministerio de
Asuntos Exteriores [...], 1998, pp. 51 y 52.
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Las evaluaciones de contenido microfinanciero 
en la cooperación española para el desarrollo

Sin que se haya llevado a cabo un estudio exhaustivo, parece razonable con-
cluir que las evaluaciones no son muy numerosas y que como era predecible
se concentran en actuaciones o componentes de actuaciones que se relacionan
con los beneficiarios o clientes finales, y además con una alta representación
de servicios crediticios.

A los ya citados Informe de evaluación 8/2000 [...] e Informe de evaluación
10/2000 [...], se pueden añadir:

• En González Parada (2005, pp. 53-59) se sintetizan, sin identificar las
actuaciones, las evaluaciones de cinco ejemplos financiados por la
cooperación descentralizada. Todos son de microcrédito dirigido y
subvencionado.

• Las dos evaluaciones realizadas por Nantik Lum8 en los que se analizan
dos actuaciones con componentes microfinancieros, respectivamente,
en Ruanda y México, pero en las que no se facilita una información
financiera suficientemente completa para permitir un análisis significa-
tivo del proceso financiero. Esto implica que el análisis subsiguiente no
se diferencia significativamente del que se haría de una donación.

• También el FCM ha encomendado, directa o indirectamente, tres eva-
luaciones: Deugd, Villalobos [...] (2004); Garayzabal, Londoño [...]
(2005); y Nunura Chully y Portocarrero Maisch (2004). En Nunura
Chully y Portocarrero Maisch (2004) se analiza el funcionamiento del
Programa financiado por el FCM en Perú a través del préstamo a Cor-
poración Financiera de Desarrollo (COFIDE), entidad de segundo
piso, por lo que se presta más atención a los efectos financieros sobre
los prestatarios de esa Corporación. Las otras dos evaluaciones se cen-
tran en entidades financieras de primer piso; la primera en Nicaragua
y la segunda en Perú9. 

• Recientemente se ha finalizado otra evaluación (Deugd, Tuinstra [...],
2007) encomendada por el FCM y el Banco Centroamericano de Inte-
gración Económica (BCIE) sobre Costa Rica, El Salvador, Guatemala
y Honduras.
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8. Durán Navarro, Rico Garrido [...], 2005; y Rico Garrido, Lacalle Calderón [...], 2006.
9. El artículo 105. Tres de la Ley 50/1998 otorga al FCM, sin perjuicio de las que tiene la Secretaría de

Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, la
competencia de evaluar sus actuaciones.
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• Finalmente la Dirección General de Planificación y Evaluación de
Políticas de Desarrollo ha encargado una evaluación, que se está toda-
vía realizando, sobre el impacto del FCM; la cual presta una especial
atención a la actuación del FCM en Ecuador, Honduras y Marruecos10. 

A modo de conclusión

De lo anteriormente expuesto se infiere que la práctica de las microfinanzas
en la cooperación para el desarrollo en general, y española en particular, no
responde a un único enfoque; y que, por tanto, el ejercicio evaluatorio tam-
poco puede responder a un único modelo. Máxime, cuando en España ese
modelo evaluatorio es, en bastantes casos, poco más que una costumbre (aun-
que ya se ha visto que escasamente practicada) por lo que tiene aplicación
automática y sin reflexión previa.

Naturalmente, no puede ni debe excluirse la discusión sobre los efectos
que tienen (o pueden tener) sobre el desarrollo los diversos enfoques
microfinancieros coexistentes; pero al mismo tiempo, no parece adecuado
que esta discusión se reproduzca en cada una de las evaluaciones inde-
pendientemente de su nivel de ambición o las cuestiones a las que se bus-
ca respuesta.

La comprensión de los enfoques financieros en los que se basa (explícita-
mente o implícitamente) cada intervención es básica para realizar un ejercicio
evaluatorio pertinente y, por tanto, útil. Una actuación microfinanciera con-
creta tendrá propósitos, instrumentos, destinatarios directos, criterios de éxi-
to... diferentes atendiendo al enfoque a que pertenezca y a su propia singula-
ridad. Como consecuencia, la evaluación de esa actuación financiera concreta
deberá plantear preguntas coherentes con el enfoque de adscripción y sus con-
tenidos específicos, así como utilizar procedimientos apropiados para respon-
der a esas preguntas.

Resumiendo, una buena evaluación es aquella que responde adecuadamente a
cuestiones concretas, significativas y oportunamente planteadas sobre la
actuación a examinar. Esa significancia, concreción y oportunidad no es posi-
ble si no se tienen en cuenta el marco referencial en el que se inscribe la actua-
ción y sus especificidades.
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