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PREFACI() 

En el periodo de 1982-1985, PACT apoy6 conjuntamente con una denuestras Agencias, -Acci6n Internacional AITEC-, cinco programas que
fueron pioneros en la metodologia de Grupos Solidarios, en Centro y Sur 
Am6rica. 

Los proyectos utilizaron cerca de $ 1.000.000.oo de d6lares, en recursosdel Fondo de Desarrollo, que la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) proporcion6 a PACT. 

En nuestros contactos con estos programas, lleg6 a ser obvio que todos
ellos prosperaron en sus primeros airos y tuvieron variaciones en eldesarrollo del modelo; fueron encontrando problemas similares y, sobre
todo, desarrollaron el deseo de conocer mAs acerca de cada uno, con CI finde aprender de sus experiencias comunes. Como una consecuencia l6gica,del fondo de nuestro proecto, PACT patrocin6 un intercambio entre diversos programas que culmin6 con el "Primer Taller Latinoamericano del
Prograna de Grupos Solidarios". 

Como parte de nuestro compromiso para docum.ntar este evento, PACT
contrat6 a Maria Otero, economista y con una extensa foi maci6n acerca dela microempresa y programas de desarrollo para la mujer, quien particip6
en la totalidad del Taller; su labor fue la de acompailar a los participantces
durante todo su proceso de aprendizaje. En la preparaci6n de este informe,agreg6 a los documentos escritos durante el Taller, su propio enfoque. 
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PACT ve la experiencia de estas Agencias Latinoamericanas muy impor
tante para todas aquellas organizaciones privadas de desarrollo, que estdn 
luchando por satisfacer las necesidades del pobre en el sector urbano a 
travds de todo el mundo. 

El m6todo del Grupo Solidario no es la finica -espuesta, pero este 6xito no 
puede ser ignorado. PACT se complace en compartir el contenido de este 
informe para estimular a una amplia reflexi6n sobre este importante sector, 
y espera reacciones de nuestros colegas. 

Thomas R. Byrne 
Director Ejecutivo 
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En Diciembre de 1985, PACT financi6 Lin seminario de una semana en 
Bogotc-Colonibia, sobre proyectos de desarrollo de la microempresa. Par
ticiparon 20 instituciones de Desarrollo de 5 poises de Latinoamerica y el 
Caribe, con asistencia t~cnica de Acci6n Internacional / AITEC, instituc16n 
americana ie apao (PVO). Estas instituciones otorgan crcdito y capaci.
taci6n a pecluefios negocios informales propios, administrados por los 
pobres del sector urbano, y prestan sus servicios a trav~s de "Programas de 
Grupos Solidarios". I.os 12 programas representados en el Taller han Ile
gado a nmis de 9.500 beneficiarios v distribuido ms de $ 1'600.000 d6lares 
en cr~dito para microempresaios; han estado en operaci6n, entre uno y tres 
afios. 

Los prograinas de Grupos Solidarios uilizan como centro de actividad 
del proyecto, "Grupos Solidarios" de seleccion propia, compuestos por 
cuatro o cinco microempresarios. El crddito y la capacitaci6n son los dos 
elemenios mis ir-portantes di progrania. 

CREDITO
 

El Grupo Solidario es estudiado y aprobado para recibir el crddito, de 
acuerdo con las necesidades de sus miembros; el programa otorga un cr6
dito a cada grupo, el cual es dividido entre sus miembros. El grupo es 
responsable de la recaudaci6n puntual de los pagos, y sus mienibros act an 
como fiadores entre si. Cuando el cradito es cancelado, el grupo 
autormticamente se acredita para un segundo cr6dito mayor. 
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El crddito se otorga principaimente para capital de trabajo, pero -en el 
caso de los microproductores-, se otorga tambi6n para compra de equipo ymaquinaria. Cinco factores caracterizan la entrega del cr6di.o en los 
programas de Grupos Solidarios: 

I. l.a solicitLud del crddito y los procedimientos de estudio son rfpidos. Eltiempo alrededor de lia solicitud y entrega del cr6dito es de ienos de siete
dias hibi!cs, aproximadamente para los primeros crditos, y de un dia para
los su bsiguienlies. F.sto se Ileva a cabo a travs de la descentralizaci6n en la 
toma de dccisioIcs, y cuestionarios cuidadosamente disenados. 

2. La cantidad, duracion dcl crCdito y frecuencia de los pagos est An
adaptados a las necesidades de los beneficiarios. Adicionalmente en algunos
programas, cl sitema de pagos esti coordinado con el ciclo de producci6n
del mi croempresario. 

3. Los intereses que cobran los Programas de Grupos Solidarios son comerciales o muy cercanos a las tasas comnerciales, con el prop6sito de ge
nerar ingresos para costos operativos y prevenir el fondo de descapitali
zacidn. 

4. Un sistema de cstimuos positivos y negativos est;! incorporado dentro
del mecanisnmo de pagos. El incumplimiento de uno de los miembros del 
grupo excluye al grupe cient)ro de futuros crdditos (la sanci6n);
los grupos honrado ,con el crddito inmediatamente reciben cr6ditos 
mayores (el premio). 

5. La entrega dcl cr :dito estA ligada al otorgarniento de la capacitaci6n yasistencia tdcnica, lo que, a su vez, incrementa las relaciones de confianza 
entre los miembros del grupo y entre los beneficiarios y el personal de lainsituci6n. Al autrncamismo tiernpo, la capacidad de los beneficiarios
 
para manejar y utilizar el cr6dito. Adicionalmente, los directores del pro
grama visitan cada grupo unos dias 
antes a la fecha de vencinfiento del 
pago, para estimular y animar al grupo a cumplir a tiempo su compromiso
 
de pago.
 

La mayoria de lProgramas de Grupos Solidarios informan tasas de pagopor encinia de tin 90%. Sin embargo, el control de morosidad a los pagos
atrasados Son un problema para todos los programas.
 

Muchos programas han recurrido 
a terceros o a la refinanciaci6n de la 
deuda para resolver este problema. 

CAPACITACION 

La capacitacidn es un elernento esencial en los prograrnas de grupos so
lidarios; se entiende conio un catalizadc . en el desarrollo personal y del 
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grupo. La mayor parte del contenido de ]a capaci.aci6n puede dividirse en
dos m6dulos: La unidad econ6mica, dirigida a la actividad empresarial,
manejo del cr~dito, mercado y registro de cuentas, y la unidad social que
busca desarrollar conocimientos de liderazgo y organizaci6n, capacidad
analitica y entendimiento de la cooperaci6n y acci6n colectiva. Los pro
motores del programa Ilevan a cabo la capacitaci6n, utilizando principios
de educaci6n no formal. Los beneficiarios reciben varias horas de capa
citac;6n por mes exigidas por el programa. 

En la capacitacion, los promotores del programa dan gran importancia a
la acci~n colectiva alrededor de problemas comunes, aparte del cr6dito. Por
ejemplo, los grupos solidarios pueden bajar sus costos comprando en 
vo!(Imenes mayores; incrementar el ingreso a travs del aumento en elmercado; tener acceso a recursos o servicios en salud, educaci6n y vivienda 
y abogar por cambios institucionales y legislativos en beneficio de 
los microempresarios. 

Aunque la falta de experiencia en acci6n colectiva, la naturaleza indivi
dual del trabajo del microempresario y las grandes distancias que los se
paran en una gran ciudad crean dificultades, la experiencia demuestra que
las asociaciones de microempresarios con Areas extensas de interns y gran
alcance pueden realizarse y desarrollarse en los Grupos Solidarios. 

A medida que los programas de Grupos Solidarios han madurado, se han
identificado con una variedad de puntos que afectan, tanto la capacidad de
continuar operando como el impacto socio-econ6mico general que tienen en
los beneficiarios. Lo m~s importante, en medio de estas inquietudes, es la
capacidad de los beneficiarios del programa para graduarse a otras lineas de
cr6dito y capacitaci6n. Con el fin de continuar ayudando al m~s pequefto y
pobre de los microempresarios, los primeros usuarios, cuyas necesidades
han excedido las capacidades del programa en cr6dito y capacitaci6n, deben 
tencr la posibilidad de dirigirse hacia otras formas de cr~dito y capacitaci6n.
Sin embargo, en paises de Latinoam6rica y el Caribe falta la infraestructura 
institucional y financiera para recibir graduados del programa. En la misma
forma, asi como los beneficiarios prosperan en mayor escala, deben 
reorganizar su programa de futuro acceso al cr6dito y Ilegar a participar en 
la defensa de los intereses mismos del programa de Grupos Solidarios. 

Otra clave que concierne al programa de Grupos Solidarios es el desa
rrollo de ]a autosuficiencia. Autosuficiencia operativa; ejemplo: cubrir
todos los gastos con el ingreso generado a trav6s del programa, es un
objetivo establecido por todos los Progranias de Grupos Solidarios. 
Algunos de los m~s antiguos han establecido ya una completa
autosuficiencia; sin embargo, el promedio que cubre el programa es apro
ximadamente un 54% de su costo. El tamaflo relativamente pequefto del 
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fondo de cr~dito, el efecto de tendencias econ6micas en el pago y el costo deia capacitaci6n hacen que la autosuficiencia sea muy dificil de alcanzar. 

Una serie de evaliaciones sobre el impacto de los Programas de GruposSolidarios han sido conducidas por las instituciones mismas o por quieneslas financian. Estas evaluaciones indican que los programas han estado
teniendo un impacto positivo en las vidas de los beneficiarios y, en algunoscasos, en la comunidad en general. El aumento de ingresos propiciado porlos programas ha dado buen resultado. Sin embargo, ha variado de acuerdo con el tipo de la empresa y sus factores de contexto. El impacto en el puesto
de trabajo ha ayudado mds a mantener los empleos que de otro modo
estarlan perdidos, que a crear nuevos trabajos. 

Los programas de Grupos Solidarios han tenido especial 6xito Ilegando alas mujeres microempresarias, Cerca de un 6007o de los beneficiarios del 
programa son mujeres. Esto es debido, en gran parte, al factor de que el programa reconoce que la mujer conforma un mayor porcentaje del sectormAs pobre de la economla, que el hombre. Adicionalmente, el programa
identifica !a importancia de las actividades econ6micas de la mujer, entdrminos de la ecenomia en general. A este respecto, solamente el programade Grupos Solidarios demuestra una valiosa lecci6n para otros programas
de desarrollo. 

Los programas de Grupos Solidarios son un camino efectivo c innovador
de Ilegar a los pobres del sector urbano e intensificar sus actividades econ6micas. Sin embargo -para reforzar y ampliar los programas--, se requiere

de un amplio estudio sobre una variedad de temas; entre ellos: El ciclo de
vida de los programas, las dindmicas internas del 
 Grupo Solidario, elimpacto de estos programas en las instituciones implementadoras, y el papely formaci6n de los promotores que son la base del programa. 

Los 31 participantes concluyeron el Taller con la conformaci6n de uncomit6 para planear futuros seminarios sobre temas de inter6s comfin, ycono!;da.r- paca actividades comunes futuras como la producci6n de unaudiovisual sobre la metodologia del programa de Grupos Solidarios y larealizaci6n de un seminario de evaluaci6n de impacto, a comienzos de 1987. 
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ACCION 
ACP* 
ACTUAR* 
ADEMI* 
ADIM* 
AID 
ASEPADE* 
CDV* 
CIDES* 
CORFAS* 
CRS 
CS* 
FED* 
FEE* 
F F* 
IAF 
IDB 
ICRW 
PACT 
SENA 
GS 
SGP 
WWB 

GLOSARIO DE ACRONIMOS 

Acci6n AITEC Internacional
 
Acci6n Comunitaria del Perji
 
Coorporaci6n Acci6n por Antioquia
 
Asociaci6n para el Desarrollo de la Microempresa 
Asociaci6n para El desarrollo e Integraci6n de la Mujer 
Agency for International Development 
Asesores Para el Desarrollo 
Centro de Desarrollo Vecinal "La Esperanza" 
Cooperativa Multiactiva de Desarrollo Social 
Corporaci6n Fondo de Apoyo de Empresas Asociativas 
Catholic Relief Services 
Cruzada Social Manizales 
Fundaci6n Ecuatoriana de Desarrollo 
Fundaci6n Eugenio Espejo 
Fundaci6n Familiar 
Inter-American Foundation 
Inter-American Development Bank 
International Center for Research on Women 
Private Agencies Collaborating Together 
Servicio Nacional de Aprendizaje 
Grupo Solidario 
Programa de Grupos Solidarios 
Women's World Bankign 

* Instituciones Latinoamericanas que implementan programas de Grupos 
Solidarios y participaron en el Taller. 
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CAPITULO I 

GRUPOS SOLIDARIOS: SU CONTEXTO
 
Y CARACTERISTICAS
 

.................................
 



INTRODUCCION 

La tasa sin precedentes de mIgraci6n rural al sector urbano, que ha
acompafiado a los mnodelo de niodernizaci6n de paises en desarrollo,
posteriores a la II guerra mundial, ha producido grandes cantidades de
hombres y mujeres serni-ignorantes en las ciudades. La incapacidad de los 
sectores inclustriales en las ciudades de absorver este flujo de trabajo, ha 
dado como resultado un dramnitico crecimiento de la poblaci6n pobre del 
sector urbano. Un nfincro, cada vez mayor de este sector, se ha convertido 
en trabajador independiente. Hoy,millones de familias de bajo ingresos en 
sectores urbanos de Ami Latina y el Caribe, viven de las ganancias de
pequeflas empresas inl,wimales, ocupadas en una gran variedad de
actividades conicrciales, clue venden sus productos en las calles o en casetas 
provisionalcs. (1) 

Reconociendo ia importancia de este creciente sector, los gobiernos de
Latinoarnerica y las instituciones privadas han pretendido disenar 
programas que intensifiquen las actividades econ6micas de estas pequeftas 
empresas. Una estratcgia ideada para Ilegar al mAs pobre en este sector,
elaborada en base a la experiencia del Proyecto del Banco Grameen en
Bangladesh y el foro de la Mujer Trabajadora en India, el cual pretendi6
integrar el otorgamiento de recursos con la prornoci6n de la acci6n colec
tiva entre los pobres del sector urbano, es Ilamada "La estrategia del Grupo 

(I) El apendice A, da una visi6n de 1,tcaracteristicas de estas microempresas y del medio 
ambiente en elcual operan. 
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Solidario" y estA basada en la fcrmaci6n de grupos solidarios (GS) que
tengan acceso a recursos como credito y capacitaci6n, otorgados por un 
Prograrna de Grupos Solidarios (PGS) (2). 

LA ESTRATECIA )EL GRUPO SOLIDARIO 

Una descripci6n de los grupos solidarios y de sus miembros: 

Los Grupos Solidarios consisten en 5-8 micro-empresarios dedicados 
usualmentce a actividades similarcs, quicnes se organizan en un grupo para
recibir crdito, capacitaci6n , asistencia tdcnica ofrecida por tin programa
de Grupos Solidarios. Li gran mayoria dc los integranles del Grupo
Solidario son personas muy pobres, habitantes dei sector urbano, que sc 
ocupan de las actividadc.., ccon61nicas marginales n el sector informal. U
estudio basado en los intcgrantcs de Grupos Solidarios que participan en 
programas de Colombia, nuicstra que todos est,5n dcntro dcl 20% de ta 
catcgoria nis baja ,n la poblaci6n econ6micamente activa de las Areas 
urbants. Cas; cl 100%l de ollos tienen un ingreso mensual mrs bajo dcl 
necesario para comprar lo que el gobierno define corno canasta"la de 
consumo minima' (Canasta familiar), de elementos b~sicos y servicios; esto 
significa quc pocos miembros dc los Grupos Solidarios tienen un ingreso
mensual equivalente al sUeldo minirno legal. (ACCION 1985). 

La mayoria de miem.bros cn ios grupos son mujeres que trabajan, en su 
mayoria, como pcquchas-comerciantes arnbulantes, en la venta de pro
ductos agricolas y alimentos preparados. Alrededor de la mitad dc los 
miembros de los Grupos Solidarios ban terminado alguna educaci6n y son 
considerados analfabetas funcionales. En un prograrna, cl 12.1017, de 
usuarios nunca ha aprcndido a leer y cscribir, aunque ha desarrollado co
nocimientos nmateminticos. El promedio de edad de los participantes, en la 
mayoria de los programas, cst, entre los 30 y 40 ahos con una concentraci6n
 
de mujeres en el ro5s alto nivel de cualquier investigaci6n.
 

En in r rogrmina, los miembros dcl grupo han estado involucrados en 
actividades econ6nmicas, por un promedio de II aflos, trabajando alrededor 
de 7.6 horas al dia (Fernhndcz 1984). Entre los miembros de los grupos en 
tres progranas, el pronmedio del tamano en la familia est, entre siete y ocho 
personas. 

(2)Accioi Internacional AI-IEC, inslituci6n de apopo (PVO) en Bost6n Cue responsable de la 
adaptaci6n de U.s cspcriencias en Asia ; de la asistencia a institticiones locales en latinoamerica 
y el Caribe para rcjorar a tordo cl conceplo del "Grupo Solidario", de acut-rdo al conlexto v 
necesidades de cada pals. Acci6n AITEC, actualmente tiene 5 asesores, (Cuatro
latinoameric;,nos v uno norteamericano) .1 ifienes asisten a programas en funcionamiento y 
ayudan a isriciarlo,. 

211)
 



La metodologia del Grupo Solidario ha sido descrita en detalle en otros 

estudios (Ashe 1985). Las caracteristicas m/s importantes son: 

I. Se hace nfasis en la participaci6n del miembro en actividades de grupo. 

2. Aquellos mienibros que participan en el pioyecto son responsables deconseguir nuevos usuarios, quienes se organizan por si mismos en grupos
provisionales. 

3. Los nuevos grupos formados, asisten a cursos de 3-4 horas, en los cualeslos directores del programa explican el concepto del Grupo Solidario, asesoran en la consolidaci6n del grupo e insisten en la responsabilidad delgrupo con el pago del pr6stamo. Al final de esta sesi6n de formaci6n, cada grupo selec,.iona un coordinador ydefine su modus operandi. 

Una vez que c grupo esti formado, puede recibir cr6dito del programa deGrupos Solidarios. A cada grupo se le entrega un crtdito, que es divididoequitativaniente entre sus minembros. El grupo es respojisable de recoger elpago puntual. Como se detalla en clCapitulo 111, no existen requisitos defliadores para los prestamos. Cada miembro del grupo sirve como flador porla deuda de los dcind's. Tan rdipido como se pague ei cr~dito (puntual), elgrupo pucdc recibir cl siguicutes pr6starno, de mayor cantidad. 

Como parte de la estrategia de Grupos Solidarios, Ics miembros delgrupo asisten semanal o mensualmente a sesiones de capacitaci6n dirigidaspor los directores del programa sobre varios tcemas, r.lacionados con laformaci6n dcl grupC, producci6n econ6mica 3 aciministraci6n de laempresa. Adicionalmente, los minimbros dcl grupo reciben asistencia tdcnicaindividual sobre temas de importancia, particulares a Su situaci6n. 

Los Grupos Solidarios pueden participar en programas de GruposSolidarios, sienipre y cuando cumplan con los criterios del programa y
acaten sus requisitos. 

Resumen de las caracteristicas de los programas de Grupos Solidarios: 

Actualmente, al menos 13 instirtuciones en sek paises de Latinoam6rica y el
Caribe (Colombia, Ecuador, 
 Repfiblica Dominicana, Honduras, CostaRica y Per6i) utilizan el sistema de "Grupos Solidarios", trabajando
microempresarios, con 

en medianas y grandes ciudades. 

Cada PGS es individual. Las tablas I y 2 resunien las caracteristicas mnsimportantes de II PGS, dando una visi6n de los diferentes tipos deprogramas y la sustentaci6n para un examen mns a fondo de los PGS que
comprenden este informe. Estas tablas revelan: 
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- En tres de las instituciones (Corfas, F F, y ADIM), el PGS es la 
actividad mds importante o la *tnica de la instituci6n. En el resto, los PGS 
representan una de las muchas lineas de cr6dito otorgadas a los rnicroem
presarios. Sin embargo, es la 6nica que Ilega a los sectores mds pobres.
Estas instituciones tambicn pueden tener otros prograrnas, como desarrollo 
de la conunidad, programas de vivienda o programas de servicio social. 

- El personal de tiempo completo en los PGS se encuentra entre 2.5 y 15, 
con un promedio de 7.6 personas pot prograina. De este personal, mns del 
500 son prornotores y el resto coordinadores de prograrna y personas de 
administraci6n y contabilidad. 

- Cada programa ha recibido donaciones externas. Siete de los once 
programas tienen fondos de PACT, cuatro de USAID/Missioas y dos de 
UNICEF, El IDB, CRS y ICRW han financiado tambihn esos programas. 
En muchos casos, donaciones locales, en fondos o especies, son otorgadas a 
los prograrnas. En todos los programas de los cuales existe informaci6n, los 
costos de operaci6n del programa eslgn cuhiertos en parte por las ganancias 
obtenidas sobre los intereses del cr6dito. 

- Los II programas asistidos han llegado aproximadamente a 9.500 
beneficiarios, con tin total coordinado de $340.000 d6lares en el fondo 
original de cr~dito, que rota alrededor de ires veces por afto. 

- El n~cmero de grupos asesorados por cada prornotor del prograrna es 
muy variado, fluctuando entre cinco en FEE a 100 en ACP. Parte de esta 
diversificaci6n es debida a la variedad de responsabilidades asumidas por 
cada promotor, a la intensidad y dUraci6n de la capacitaci6n, a la asistencia 
t~cnica y a su misma eficiencia. 

- La mayoria de los programas estdi atin en crecirniento, registrando su 
ntimero actual de Grupos Solidarios organizados, como el re~s alto 
atendido a la fecha. En el caso de ADEMI, el PGS fuc de.,continuado en 
1984 y reactivado en noviembre de 1985. 

- Los programas se estdn operando en cualquier lugar, desde seis meses 
hasta tres afilos. Cinco estdin operando por mAs de dos aflos. 
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NOTAS PARA LAS TABLAS 1 Y 2 

NOTA GENERAL: 

Los datos para las tablas I y 2 fueron suministrados durante el Taller por
los representantes de las instituciones anotadas. Dos instituciones anotadas. 
Dos instituciones de Colombia no estdn incluidas: ACTUAR, cuya
informaci6n no se pudo sacar el programa general, y el Banco Mundial de la
Mujer en Colrmbia, el cual no estuvo presente en el Taller. Los nimeros 
suministrados son aproximaciones y promedios para dar una visi6n general
de los programas de Grupos Solidarios. 

TABLA I 

(I) y (2) Los naimeros exactos no estuvieron disponibles en el Taller pero
nueden ser obtenidos a travds de las visitas de campo. 

(3)Trabajo de los promotores medio tiempo. 

TABLA 2 

(1) Porci6n del fondo total de crddito asignado a los Grupos Solidarios 
(estimado). 

(2) Imposible de separar la cartera entre el cr~dito individual y del Grupo
Solidario. 

(3) Todos los programas recargan tasas de inter(s comercial las cuales 
varian de pais en pais. 

(4) Esta capacitaci6n no incluye un promedio de 3 horas de "informaci6n 
orientaci6n" dadas a cada grupo antes de Ia solicitud del pr6stamo. En el

y 

caso de ADIM no se incluyen las 10 horas de capacitaci6n que la mayoria de 
Ins uwuarios reciben antes de entrar al programa de Grupos Solidarios. 
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CAPITULO ii
 

COMPONENTES CLAVES EN
 
LA ESTRATEGIA DEL GRUPO SOLIDARIO
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INTRODUCCION 

Los participantes al Taller estuvieron de acuerdo en que todos los PGS
tienen ties componentes: Otorgamiento del cr6dito, capacitaci6n y
asistencia tdcnica y promoci6n y organizaci6n entre los Grupos Solidarios.Debido a que el nfasis de estos programas estA en la promoci6n del 
desarrollo general del microempresario pobre del sector urbano, la
estrategia del PGS busca manejar una gran variedad de necesidades y crear
las condiciones que posibiliten, a los beneficiarios del programa, participar
directarnente en su propio proceso de cambio socio-econ6mico. 

Este capitulo considera cada uno de los 3 componentes de! PGS
separadamente, describiendo su estructura metodol6gica, que gula laimplementaci6n de cada componente y la identificaci6n de elementos de 
importancia sobre cada uno. 

Una variedad de temas que marcan los 3 componentes, tambi6nrecibieron atenci6n especial en el Taller. Se incluyen 4 puntos esenciales 
para entender la estrategia del PGS: 1) Autosuficiencia del programa, 2)
Graduaci6n de los usuarios, 3) Movilizaci6n del ahorro entre los benefi
ciarios, 4) Otorgamiento de servicios adicionales a los microempresarios.
Adicionalmente, existen varias inquietudes como son los problemas para la
expansi6n del programa y la evaluaci6n de los PGS y su impacto. Cada una 
de estas inquietudes serAn tratadas en capitulos siguientes: 

COMPONENTE: OTORGAMIENTO DEL CREDITO 

Los puntos nids destacados durante el Taller se relacionan con la efecti
vidad en el otorgamiento del crddito y el mantenimiento de una cartera 
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sana. Los procedimientos y requisitos para la extensi6n del crddito, los
problemas del pago puntual, los elementos de en losatraso pagos, la 
morosidad yel seguimiento de la artera de cr(dito recibieron atenci6n espe
cial. 

ANTECEI)NTES 

La extensi6n del cr~dito es central para la estrategia de los PGS, estA 
basada en la suposici6n de que los microempresarios no tienen acceso al 
crtdito, y se apoya en ]a experiencia de los primeros programas y en las
entrevistas con beneficiarios potenciales del programa, quienes casi siernpre
identifican la falta de cr6dito a tasas razonablce, de intereses, como el mayor
problema. (PISCES, 1981; SEBSTAD, 1982). 

Tornado de la experiencia con progranias de Grupos Solidarios, los 
participantes al Taller enfatizaron en que una icol,,ia efeciiva para la
extensi6n del cr~dito debe tratar de combinar las prioridades dcl usuario y
de quien le presta (microempresario e instituci6i" y ciche estar adaptado al 
desarrollo de estas prioridades, en ambos casos. 

El microempresario requiere una linea de crcdito, con tasas de inter6,,
proporcionales, que respondan a sus necesidades de capital. Existen dos 
tipos de capital: 

Capital de Trabajo: Utilizado para mantener Una provisi6n adecuada de la 
inversi6n, asegurar una producci6n eficiente y pagar los trabajadores
puntualmente. Debido a que la gran mayoria de microempresas operan
sobre znrgenes d,: ganancia muy bajos, la falta de capital dc trabajo para 
una mayor inversi6n o pagar en efectivo, que implicaria disminuci6n en los
 
costos, significa quc los microempresarios no pueden operar eficientemente
 
o desarrollar planes de expansi6n. 

Capital fijo: Utilizado para reparar o comprar cquipo y m~quinaria o
mejorar el lugar de trabajo. La falta de capital fijo afecta la productividad.
Si, por ejemplo, una pieza de maquinaria se rompe y no puede ser reem
plazada o reparada, el proceso total de la producci6n se interrumpe,
suspendiendo el equipo y perdiendo tiempo de los trabajadores. 

La cantidad en el cr6dito a los microempresarios requiere variedad, de 
acuerdo a la demanda de los articulos y servicios. La dernanda del producto
actual puede ser determinada por estaciones, fiestas nacionales, nivel de 
intlaci6n o una gran variedad de factores externos. 

Desde el punto de vista de la instituci6n financiera, el crtdito debe ser
otorgado en un camino que: 1) Asegure que los crdditos son utilizados para
actividades de ingresos productivos, 2) Acabe con el subsidio interminable, 
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reflejando lo mds cercano posible el costo real del pr~stamo y 3) mantenga 
un cuidadoso control sobre los niveles de atraso y morosidad. Estos tres
factores interrelacionados afectan la posibilidad de la instituci6n de generar
ingreso sobre los intereses, para cubrir algunos o la totalidad de los zostos 
operativos (objetivo establecido para todos los PGS) y prevenir la descapi
talizaci6n de la cartera de cr~dito. 

Se debe anotar que el personal del PGS percibe el desarrollo del 
microempresario y la extensi6n del crddito como elementos de un fin a largo
plazo: que posibiliten al microempresario cl fortalecimiento de su posici6n 
en la sociedad. En este contexto, los participantes al Taller resumieron los
objetivos especificos para el otorgamiento del cr6dito, de la siguiente 
manera:
 
- Posibilitar al nlicroernpresario el toner acceso al cr~dito 
 con valor 

cornercial. 

- Fortalecer los puestos de trabajo existentes y generar nuevos empleos. 

- Incrernentar el nivel de ganancia del microempresario, por medio del 
aumento en ]a productividad de la empresa y en la calidad del producto. 

- Promover el ahorro entre los microempresarios. 

Requisitos para la Extensi6n del Crddito: 

En los prograrnas de Grupos Solidarios el cr6dito se extiende 6,nicamente 
a Grupos Solidarios. El progran't ayudarA en los iniciales apasos
consolidar el grupo; ejemplo: clecti6n del coordinador, definici6n de 
objetivos, responsabilidades y estrategias. 

La formaci6n del grupo es un requisito por tres razones. Primera,
simplifica la entrega del crdito. El PGS entrega un crddito en vez de cuatro 
o cinco, lo cual es ms eficiente y disminuye los costos administrativos y
operativos. Segunda, crca insectivos y presiones elen grupo, para
garantizar el pago puntual. Tercera, la formaci6n del grupo para ei otor
garniento de cr6dito es un camino para introducir mecanismos colectivos 
que resuelvan problemas entre los microempresarios. Es un paso intermedio 
para el amplio fin de la organizaci6n del microempresario, alrededor de 
temas de interds mutuo. En resumen, los Grupos Solidarios son utilizados 
para la entrega del cr6dito por razones inmediatas y pragminticas, asi corno 
sociales y a largo plazo. 

Los PGS tambibn explican mAs abierta y especificamente las exigencias
que los beneficiarios deben cumplir, en su propio beneficio, para poder
recibir el crddito. Estos requisitos estn resurnidos en la tabla No. 3, los
cuales dan una explicaci6n sobre cada uno y una indicaci6n de c6mo cada 
criterio estA utilizado ampliamente entre varios de los PGS. 
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CARACTERISTICAS DE LA EFECTIVIDAD EN LA ENTREGA DEL
CREDITO EN LOS PROGRAMAS DE GRUPOS SOLIDARIOS: 

La tabla No. 4, realizada de los estudios existentes, identifica cinco 
caracteristicas de efectividad en la entrega de cr6dito losen PGS y las
ventajas de cada uno para el usuario y la instituci6n (Ashe 1985, Blayney
and Otero 1985). 

1.Agilidad en la solicitud y revisi6n del prestaino: Los procedimientos de
solicitud deben ser simples, aun recopilando los datos necesarios. La
solicituid del prini-r pr6stanmo es una ocasi6n para recoger los datos de base
del solicitante. L-,s pr6stamos siguientes pueden permitir a la instituci6n 
recoger informaci6n de impacto. Es dificil,comunmente determinar qu6
datos, aunque interesantes, no son esenciales y cuhles lo son, para tonmar
decisione, prudentes del pr6stanio. Los cuestionarios bien disefiados, las
visitas al liqgar de trabajo N Lin personal calificado contribuyen a una 
solicitud de crcdtio yprocedirfliento de revisi6n efectivos. 

Una raipida revisien dcl prestaino debe complementar el proceso de
solicitud. Involucrando al personal en las decisiones de cr6dito se ayuda a
evitar los cuellos de botella que resulhan de la centralizaci6n de todos los
procedimientos dc revisi6n, en nianos del director del programa de Grupos
Solidarios o Comit 

Aunque los mecanismos de revisi6n del pr6stanio varian considerable
mente de instituci6n a instituci6n, todos los PGS reseflados en este estudio 
tienen un tiempo, alrededor de la solicitud del cr6dito y su entrega, de 
menos de siete dias hibiles. 

2. Trninos fjekvibles en el prstamno.• La cantidad del pr(stamo, plazo
frecuencia de los pagos estdn adaptados 

y 
a las necesidades del beneficiario. 

Peque~as cantidades de capital de trabajo se prestan en periodos cortos de
tiempo que son paralelos al ciclo de producci6n. Usualmente, otros
tarcniiios como son requisitos y tasas de interas, son fijos para todos los

iiu,drios. En los PGS se
no requiere de garantia. Sin embargo, se tienen
 
otros requisitos que se deben cumplir como son edad, tamafilo y antigiiedad

de la empresa.
 

La cantidad prestada a un Grupo Solidario de microvendedores fluctcia
generalmente entre $ 30 y S 166 dM1ares; para microproductores entre $ 35 y
$ 333 d6lares por grupo. El plazo de los pr6stamos varia entre dos y catorce 
semanas con un promedio de seis semanas para lostodos programas.
Dependiendo del plazo de cr6dito, los pagos se realizan semanal, quincenal 
o menstialmente. 
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TABLA No. 3 

CRITERIO PARA EL OTORGAIENTO DEL CREDITO EN LOS
 

PROGRAMAS DE GRUPOS SOLIDARIOS * 

R EQ U I S I T O E X 	P L I CAC I ON 

I. 	Edas (18 y mas) 
 Aclaracion propia.
 

2. 	Periodo minimo de existen- Indicador de viabilidad; dismicia 	de la empresa nucidn de riosgo; el tiempo re
querido varia ontre 6 y 12 moser 

3. 	Asistencia a Reuniones Para informar y orientar a] gru
 
pc,; 	 comhinzo del proceso de for 

z
maci6n del qrupo. Requisite pa
 
ra Ludos.
 

4. 	 Participar on Gropes Soli- Promover la organizacidn;bajo
darios. costo; yarantla do credi to. 

Requisite para todos. 

5. Area geografica definida Alqunos 	 Soprogramas de Grupos 
lidarios restrinqen las activi
dades a una zona. Apl icable a 
5 de Ins1I proq rauas do Grupos 
Solidair;. 

6. 	 Asistencia a Capacitacidn Enfasis on Ia conducta qeneral 
do la persona; desarmlla la 
capacidad y camhin do actitudes. 
Ohliqaci on en 8 do los 10 pro
gramas de Grupos Solidarios.
 

7. 	Abrir cuenta de ahorros. Moviliza 
los ahorros; fomenta
 
la prdctica del ahorto; 
incre
menta Ia l iquidez del fondo do 
crddito si los ahorros estan 
en la misma institucion; qaran
tiza el prestamo. Requisito on 
8 de los 10 l)rogramas. 

8. 	 Cantidad minima de capi
tal do trahajo Ayuda i e tahlcer el tamano de 

la elmprosa ; ol volmon de ven
tas 	 t irbitnso Sc(sa, atiUnquie no 
caiIo so uridad. Requisito para 

* Basado on la informacin suminlitrada durante el taller per 10 
de las instit.uciones ais vilts :

ACP, FEE, ADIM, F.I"., IDES, 
 CDV, CORIAS , C.S., FED y ASEPADE" 
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3. Tasas de interns: Todos los PGS cobran intereses comerciales o tasas cercanas a las del inter6s comercial. A estas tasas de intereses se estA dandoparticular atenci6n porque pueden ser el tznico y mAs importante factor paramantener una cartera de crddito sana. los PGSTodos insisten en laimportancia de la generaci6n de ingresos de la actividades de cr6dito, paracubrir los costos operativos que implica la entrega del cr6dito y paraprevenir la descapitalizaci6n de sus fondos. Las tasas de interns que secobran permiten a los programas manejar ambas preocupaciones. Sinembargo, no pueden cubrir todos los costos y tambi6n prevenir el fondo dedescapitalizaci6n, porque la mayoria de PGS operan con sumas de dinerorelativamente pequeias, que est~n afectadas por las altas tasas de inflaci6n y muestran altos costos operativos. Este pmto serA ampliamente discutido 
en autosuficiencia del programa, Capitulo III. 

4. !ncorporaci6nde incentivos para los pagos: Los PGS han desarrollado una gran variedad de mecanismos para facilitar un pago oportuno. 

Para esto, lo mds importante es el grupo en si mismo; los miembros delgrupo son responsables por reunir la totalidad del pr6stamo y ningiinmiembro de un GS puede recibir un cr6dito adicional hasta que el grupo
completo haya pagado su prdstamo. 

De esta manera, el segundo cr6dito y los subsiguientes se realizaninmediatamente y en cantidades mayores, a aquellos grupos que cancelenpuntualmente. Esta continua posibilidad de cr~ditos rApidos promueve al pago. Finalmente, un miembro del personal del PGS visita al grupo unosdias antes del vencimiento de la cuota, para motivar hacia un pago puntual. 

5. El crddito estd ligad' a la capacitaci6ny asistencia tdcnica: La capacitaci6n y asistencia t6cnica son elementos cruciales en la estrategia del PGS.
Desde el punto de vista del suministro de cr6dito, la capacitaci6n ofrece ]a
oportunidad de fortalecer la confianza que debe existir entre el personal del
 programa y los beneficiarios, e intensifica su capacidad para manejar el
 
pr6stamo.
 

PROBLEMAS EN LA ENTREGA DEL CREDITO PARA LOS PGS: 
Esta secci6n discute los 5 problemas mAs importantes en la entrega delcr6dito, romo fueron identificados por los participantes al Taller. Mientrasque muchos de estos problemas no han tenido soluciones claras, ]a mayorladel personal del PGS ha desarrollado politicas y m6todos para minimizar 

sus efectos adversos potenciales. 
Controlen los pagos atrasados:El atraso es el problema mAs importanteque presentan los PGS. EstA definido como el incumplimiento en el pago yno debe confundirse con morosidad que se refiere a deudas per,-':das. Unalto nivel de atraso afecta a los programas de cr~dito de diversas mdneras. 
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1. Bajas en el aumento de ingresos sobre los intereses. 
2. Disminuci6n en el ingreso general del prograina, por el retardo en la 
rotaci6n de la cartera. 
3. Limitaci6n del crecimiento de la cartera. 
4. Disminuci6n de la credibilidad en el programa a los ojos de buenos 
usuarios, quienes pueden Ilegar a sentir que no neccsitan reunir sus pagos 
puntualmente. 
5. Limitaci6n de la cantidad de fondos disponibles para prdstamos. 
6. Ocupa el tiempo de actividades prvductivas del personal. 

Todos los PGS han establecido procedimientos para disminuir el atraso 
en los pagos. Los tres siguientes son los utilizados mis comunmente: 

Refinanclac6n de ia deuda: La refinanciaci6n de un pr~stamo atrasado es 
utilizada por cada uno de los PGS para permitir al usuario pagar la deuda 
original. Cada programa establece su propia politica para determinar el 
momento apropiado de la refinanciaci6n del pr~stamo. El PGS usualmente 
busca la circunstancia que condujo al atraso, (ejemplo; enfermedad, 
emergencia familiar) la historia de cr~dito del usuario y el nivel de 
refinanciaci6n propuesto. 

La refinanciaci6n de la deuda ayuda a controlar el atraso. Sin embargo, 
oculta su nivel real en el programa y si no se usa moderadamente puede
reducir el fondo de crddito. Los participantes al Taller sefhalaron que sus 
programas recurren a la refinanciaci6n solamente en casos excepcionales; 
los pr~stamos refinanciados se encuentran en un pe4ueilo porcentaje de la 
cartera por pagar. 

Recaudaci6n de los prkstamos a trav6s de terceros: Una vez que la 
instituci6n ha agotado los medios normaes para recaudar los pr6stamos, un 
abogado, o encargado de recaudar los pr~stamos, asume la cartera e intenta 
rescatar la deuda. Este m~todo resulta costoso y dificil en parte, porque 
ningtn abogado o agencia de recaudos estA interesado en ocuparse de 
prdstamos tan pequefilos. 

Utilizaci6n del sistema judicial: Como tiltimo recurso, los usuarios 
atrasados son Ilamados a la corte. Recuperar el prdstamo puede tomar aflos. 
La mayoria de las instituciones establecen un periodo de tiempo entre seis 
meses y un afto, despu~s de haber entregado un caso a juicio antes de 
declararlo en mora. 

Control de Prdidas:Si ninguno de los mecanismos diseflados para 
controlar el atraso dan como resultado la recuperaci6n del prdstamo, 
entonces el programa debe declarar c cr~dito como perdido. 
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Un ciedito perdido, translada el capital (pr6stamos) a pasivo (deuda) en el 
balance y descapitaliza en gran forma el fondo de crddito o la cantidad 
disponible para pr~stamos. Cada programa decide cu:ndo deja un 
prdstamo de estar atrasado para convertirse en pr6stamo moroso, y la 
inedida es un periodo de tiempo establecido, usualmente, a partir del 6ltimo 
pago. Para la mayoria de PGS este periodo varia entre 90 dias y 12 meses. 
Los PGS controlarn la tasa de morosidad cuidadosamente tratando de 
conservar el porcentaje de pr6stamos morosos entre 0 y 6% de la cartera por 
pagar. 

Asi como el atraso, las tasas de morosidad esttn afectadas frecuente
mcnte por la situaci6n econ6mica del pais o por cambios en las politicas
gubernamentales, que estAn por fuera del control del GS o del mismo 
prograrna. 

Consecusi6n y conservaci6n de personal capacitado: Para la mayoria de 
PGS es dificil conseguir personal preparado y confiable. Los niveles de 
salarios para el personal de campo (promotores o asesores) son hajos e 
inclusive relativos a posiciones similares en el sector piblico. Las horas de 
trabajo son largas y los PGS dependen muchisimo de la responsabilidad del 
personal hacia el programa, como incentivo para un trabajo fuerte. En el 
momento en el que conservar los costos bajos es el principal objetivo, pocos 
programas contemplan salarios altos u otros beneficios para su personal. 
Contratar y conservar personal altamente calificado es un punto a largo
plazo para los PGS y serA discutido con mayor detalle en "el papel del 
promotor", Capitulo V. 

Recolecci6n de Datos:La mayoria de PGS basan las decisiones sobre el 
cr~dito en la informaci6n obtenida por el personal de campo, a trav~s de 
entrevistas y 'isitas al puesto de trabajo. La confiabilidad de la informaci6n 
es una constarit, preocupaci6n, debido a que los cAlculos econ6micos y
financieros son realizados frecuentemente de observaciones y conversa
ciones. Otras consideraciones mAs prActicas, como son ia distancia y la 
localizaci6n de un usuario que vende en las calles en diferentes lugares, 
contribuycn de igual modo a la dificultad de realizar decisiones razonables 
sobre el cr~dito y a dar un seguimiento al fondo de crddito. Un personal
bien capacitado y unos instrumentos efectivos de recolecci6n reducen este 
problema. 

Fornaci6ndel Grupo como requisito: Antes de participar de un PGS, 
algunos microempresarios han participado de la acci6n colectiva para
manejar sus problemas, y la idea de formar un grupo, aun de selecci6n 
propia, a menudo encuentra alguna resistencia. El fmpetu de formar el 
grupo viene de la necesidad del crddito, mAs que de la experiencia,
convicci6n o aun de la confianza mutua entre los usuarios potenci,,es. De 
igual manera, los PGS pueden encontrar resistencia de parte de los nuevos 
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grupos formados, hacia las sesiones de orientaci6n e informaci6n inicial, lascuales son un requisito en todos los programas. Experiencias negativas
anteriores en cooperativas u otras asociaciones y la naturaleza individual ycompetitiva en el trabajo del microempresario contribuyen a la indecisi6n
del usuario para explotar alternativas colectivas. 

La capacitaci6n y asistencia t~cnica otorgada por los PGS procuraayudar a que los usuarios vean el grupo solidario como fuente de apoyo
mutuo, asi como de cr~dito. 

Seguimiento del Crddito: Finalmente, un comnponente clave relacionadocon el otorgarniento del cr6dito es el seguiiniento de su fondo. Porque lafunci6n de seguimiento de un progrania estAi en una linea muy cercana a laevaluaci6n y porque los PGS han hecho contribuciones importantes en elorden de seguimiento del cr~dito. Este tema estd tratado en el Capitulo IV:
Evaluaci6n de los PGS. 

COMPONENTL: CAPACITACION V ASISTENCIA TECNICA 

Sobre capacitaci6n y asistencia tcnica, la discusi6n en el Taller se enfoc6 en la revisi6n del contenido de capacitaci6n de los PGS, su frecuencia,
metodologia, dificultades en las actividades de seguimiento y costo. 

Razonamiento sobre /a capacitaci6n Todos los participantes al Tallerconsideraron la capacitaci6n como un componente esencial en la estrategiadel Grupo Solidario. La capacitaci6n es dictada en pequeflos grupos de 15 a25 personas, en sesiones cortas; si existe previamente a la entrega del primerpr6stamo es de corta duraci6n. Un promedio de 3 horas por mes son utiliza
das en capacitaci6n, pues periodos largos, disminuyen el inter6s de la em
presa, su costo es rnuy alto y la experiencia no indica que sea mejor.
 

Los programas GS no consideran como capacitaci6n las tres 0 cuatro
horas de "orientaci6n e informaci6n", otorgadas previamente a la
aprobaci6n del pr6stanio; de la misma manera, difiere tambi6n de laasistencia t6cnica que es individual, sin periodos fijos y sobre temasespecificos, concentrados en la producci6n de cada microempresario. 
La capacitaci6n se toma como un catalizador para el desarrollo personaly de grupo, contribuyendo al cambio de actitudes, superaci6n delimitaciones existentes y rompimiento de barreras. La capacitaci6n no es unfin en si misma, pero es el medio para cumplir los objetivos generales delprograma y se conduce a lo largo de la vida del Grupo Solidario basada en 

sus necesidades y sobre guias establecidas. 
Existen muchos principios que guian este m~todo de capacitaci6n; entre 

ellos se incluyen: 
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1. Cada persona es agente de su propio desarrollo. 

2. La capacitaci6n no maneja solamente el desarrollo de la empresa sino 
que refuerza el liderazgo, solidaridad y el sistema cooperativo. 

3. El proceso de capacitaci6n tambi6n incrementa la calidad del personal de 
la instituci6n, 

4. La capacitaci6n estA basada en los principios de la educaci6n no formal 
para adultos, considerando que el microempresario cuenta con una pequefla
eduaci6n formal. 

Sobre esta base, el objetivo de la capacitaci6n en los PGS es mejorar la
calidad de vida del microempresario, d~ndole la oportunidad de tomar 
parte activa en su desarrollo personal. 

M~s especificamente, la capacitaci6n busca incrementar el conocimiento 
del potencial de la acci6n organizada para producir cambios; promovervalores de cooperaci6n, solidaridad y liderazgo; incrementar el nivel de
compromiso hacia el programa; incrementar los conocimientos necesarios 
para la actividad empresarial y orientar al microempresario hacia acciones 
en beneficio de si mismo, la familia y la comunidad. 

Este sistema de capacitaci6n difiere del m6todo de muchos programas
tradicionales como ]a Fundaci6n Carvajal en Colombia y la Fundaci6n
Dominicana de Desarrollo en la Repfiblica Dominicana, donde muchas
horas de capacitaci6n ocurren anteriores al otorgamiento del cr~dito y
donde la capacitaci6n se concentra especialmente en temas relacionados con 
desarrollo de ]a microempresa. 

CONTENIDO DE LA CAPACITACION 

Mientras que el curriculum, materiales, conocimientos y tdcnicas de lacapacitaci6n varian de instituci6n a instituci6n, k - participantes del Tallerestuvieron de acuerdo en que el contenido de la capacitaci6n conducido por
los PGS es muy similar y puede ser dividido en dos m6dulos generales:
Unidades econ6micas y Unidades sociales. 

Unidades econ6,nicas: Todas las sesiones de esta unidad estdn
relacionadas a la producci6n de la empresa y concentradas en el manejo del
cr~dito, compras, ventas y registro contable. Las unidades manejan
directamente el proceso de otorgamiento del cr~dito y colaboran en el
cumplimiento de los objetivos establecidos sobre el componente crediticio.
El material comprendido en estas unidades se pueden dividir en las 
siguientes cinco sesiones: 
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1. Actividad Empresarial: destaca la importancia del microproductor o 
microvendedor; identifica las caracteristicas de un buen empresario y
clarifica tdrminos relacionados con ventas, cr6dito, control, personal, 
producci6n y planeaci6n. 

2. Administraci6n del Cr6dito: define el papel del cr6dito y su utilizaci6n; 
destaca la importancia de un pago puntual; identifica fuentes alternativas 
de crddito y revisa los procedimientos de su solicitud. 

3. Mercado: explora canales alternativos de mercado; explica los factores 
que contribuyen al &dto de las compras y ventas y crea mecanismos para su 
control. 

4. Costos: Hace 6nfasis en la importancia de separar los costos familiares y
de la empresa; sugiere caminos para mantener registros separados. 

5. Registro contable: ayuda el microempresario a descubrir la importancia
del registro contable; identifica los factores claves para su efectividad y
permite al microempresario disefnar y practicar el uso de diversos sistemas. 

Unidades sociales: Estas sesiones estAn disefladas para ayudar a entender 
mejor, al microempresario, el contexto dentro del cual trabaja, desarrollar 
las caracteristicas que aumentar~n su capacidad para provocar cambios y
asesorarlo en la formaci6n de grupos o asociaciones propias. 

No solamente el contenido es considerado import.,. ite; la misma 
experiencia de la capacitaci6n aumentarA la capacidad de una respuesta 
colectiva. Esta unidad estA fuertemente ligada al objetivo de organizar a los 
microempresarios y es uno de los rnecanismos para darle cumplimiento. 

La unidad social consiste en cinco subtemas: 

I. Cooperaci6n y solidaridad: clarifica conceptos de cooperaci6n y
solidaridad; destaca la importzncia de la solidaridad para el desarrollo del 
grupo; clarifica el concepto de la competencia. 

2. Liderazgo: identifica las caracteristicas importantes de un buen lider; 
diferencia los tipos de liderazgo; promueve la retroalimentaci6n del grupo
hacia cada individuo; promueve un liderazgo participativo. 

3. Valoraci6n de necesidades y pertenencia al grupo: Colabora a que los 
participantes identifiquen sus necesidades comunes; refuerza el compro
miso de cada persona y su contribuci6n hacia el grupo. 

4. Relaciones humanas: hace nfasis en la importancia de la comunicaci6n 
y las relaciones piblicas en la actividad empresarial; aumenta la capacidad 
de una comunicaci6n clara. 
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5. Incremento en el entendimiento del valor individual y grupal: descubre el 
valor de cada persona y de los miembros del grupo; promueve el apoyo 
mutuo. 

Estas undiades representan la esencia del contenido de la capacitaci6n en 
los PGS. Cada instituci6n decide qu6 nfasis dar a cada subtema, el tiempo 
y el material utilizado. En algunos casos, la capacitaci6n incluye tambidn 
temas complementarios requeriaos por lcs participantes, como son 
alfabetizaci6n, derechos legales, planeaci6n familiar y adiestramiento. 
Algunas instituciones como ADIM en Perti han encontrado que el 
otorgamiento de la capacitaci6n en Areas requeridas especfficamente por el 
beneficiario, y a trav6s de temas no relacionados con la actividad 
microempresarial, incrementan su compromiso y sentido de pertenencia al 
programa. 

Aquellas instituciones que carecen de la capacidad parE. reunir sus 
beneficiarios, necesitan estar en coordinaci6n con otras entidades p6blicas o 
privadas como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Colombia, 
instituci6n de capacitaci6n vocacional ptiblica para dar estos servicios de 
capacitaci6n. 

METODOLOGIA DE LA CAPACITACION 

La metodologla de la capacitaci6n utilizada por todos los PGS, sigue 
principios derivados de la educaci6n no formal y principios de educaci6n de 
adultos: 

El Capacitador: Es un facilitador en el proceso de aprendizaje y debe 
crear el medio ambiente que Ileve al intercambio libre de ideas y exploraci6n 
abierta de nue-os conceptos, actitudes y conocimientos. Los capacitadores 
del PGS introducen el tema principal, esbozan los objetivos de la sesi6n, 
gulan la discusi6n e introducen tcnicas que Ileven a una mAxima 
participaci6n. 

Los participantes al Taller identificaron las siguientes cuatro 
caracteristicas de un buen capacitador: 

1. Contacto directo con la comunidad; 
2. Conociniento tanto del tema como de las t~cnicas de presentaci6n; 
3. Habilidad para incorporar experiencias individuales dentro del conte
nido de la capacitaci6n; 
4. Capacidad de ganarse la confianza de los participantes y mantener una 
relaci6n horizontal con ellos. 

El Proceso de Aprendizaje: Se desarrolla sobre el conocimiento existerte 
de cada individuo y Ileva a los participantes a aprender con base a la 

41 



experiencia y conocimiento de los dem:s. Los capacitadores no insisten, por
ejemplo, en que todos los microempresarios adopten el mismo sistema de 
cuentas sino que los ayudan a que desarrollen uno individual; el que mejor 
se adapte a sus capacidades y necesidades. 

Las tOcnicas participativas: Son utilizadas para implicar a los capa
citadores en ]a sesi6n. El trabajo de pequefios grupos, el juego de roles,
socio-dramas, medios de autc-valoraci6n y -i-rcicios d,: d :sin, estan 
entre los m~todos utilizados en ]a capacitaci6n del PGS. Partiendo de que la 
experiencia de los participantes en educaci6n formal es limitada, las largas
clases y los mdtodos basados en la relaci6n alumno-maestro no son
estrategias efectivas de aprendizaje y son utilizadas lo meiios posible. 

La Capacitacl6n ligada Ia y seestAi a accin entiende como un 
componente para el gran esfuerzo de desarrollo en la creaci6n de trabajos,
aumento de ingresos y preparaci6n del microempresario para manejar
problemas individual y colectivamente. Muchas de las tcnicas utilizadas 
hacen nfasis en "El aprendizaje por medio de ]a acci6n", para destacar la 
practicidad del material de capacitaci6n y facilitar el aprendizaje. 

En algunos casos, el material presentado en ]a sesi6n de capacitaci6n se 
retona a fondo en cada una de las sesiones de asistencia t6cnica. 

La Capacitaci6n es utilizada para fundamentar la conflanza mutua entre
los participantes, pues introduce en su contenido caminos que lievan a la
reflexi6n sobre actitudes existentes y suposiciones acerca de sus capacidades
individuales, a experimentar con nuevos papeles y comportamientos y a
valorar sus talentos y limitaciones individualcs y de grupo. Los 
capacitadores del PGS afinrnan que una tdcnica participativa bien diseflada
puede permitir el aprendizaje de nuevos conocimientos y, al mismo tiempo,
incrementar el sentimiento de confianza en el participante. Como un
 
resultado de la capacitaci6n, la meta es que los beneficiarios del programa
 
se decidan a organizarse y busquen asistencia adicional en este proceso, del
 
personal del PGS. 

La ubicaci6n de la capacitaci6n varia entre los PGS. La capacitaci6n

descentralizada, hacia 
 la comunidad, es mts conveniente para los
 
participantes y puede incrementar 
 la asistencia y participaci6n. Sin 
embargo, es mAs costosa para la instituci6n en tdrmninos de transporte y
tiempo del personal y significa, inuchas veces, malas condiciones fisicas
(poca luz, materiales, etc). La capacitaci6n centralizada, aunque es costosa 
para el participante, le da tin conocimiento directo y familiaridad con la
instituci6n, que puede conducir hacia un sentimiento de gran "pertenencia"
al programa. Sin embargo, la asistencia regular puede ser dificil,
especialmente para mujeres con nihlos pequeflos. No existe una evidencia 
conclusiva que sugiera un mdtodo sobre el otro. 
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La frecuencia y duraci6n de la capacitaci6n tambi(n varia entre los PGS. 
Se acord6, sin embargo, que las sesiones de capacitaci6n 6eben ser 
programadas con anterioridad y conducidas regularmente duiante el tiempo 
en que los grupos utilizan el cr6dito. El nimero de horas de capacitaci6n 
por mes varia considerablemente. La Fundaci6n Eugenio Espejo, por
ejemplo, da un promedio de 16 horas de capacitaci6n mlentras que la 
mayoria de los programas colombianos una o dos horas. Los demts 
programas conducen entre 4 y 6 horas de capacitaci6n mensual, por grupo. 

EL COSTO DE LA CAPACITACION: 

Las actividades de capacitaci6n, cono cualquier proceso educativo, son 
una empresa costosa. Los salarios del personal, honorarios para consultores 
externos, preparaci6n del material, elementos, copias, equipo audio-visual 
y espacio de capacitaci6n son elementos esenciales de pauta para cualquier 
programa de capacitaci6n. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, la gran mayoria de instituciones de 
capacitaci6n y desarrollo internacional estiman que el costo para capacitar 
una persona, por ,na semana, estA sobre los $6C0 d6lares (3). 

Los PGS tienen que reducir costos sin disminuir la efectividad en la 
capacitaci6n, disef'ando sesiones cortas y bien dirigidas, con una cuidadosa 
selecci6n del tema. Por ejemplo, no se requieren semanas de capacitaci6n 
previas al otorgamiento del pr(stamo, ya que se ha demostrado que esto no 
contribuye a mejorar las tasas de pago, aumentar la producci6n o 
incrementar la habilidad del beneficiario. 

Adicionalmente, muchos programas de capacitaci6n, incluyendo los 
PGS, intentan cubrir algunos de los costos de capacitaci6n, cobrando a los 
participantes una "cuota por servicio", vendiendo los materiales de 
capacitaci6n, compartiendo el costo con otra instituci6n o recurriendo a 
una serie de actividades para generar ingresos. Muchos programas cubren 
los costos del paquete de capacitaci6n, a travis de donaciones de 
organizaciones internacionales. 

Sin embargo, lo que los PGS no hacen es separar los costos de 
capacitaci6n del costo de operaci6n en los componentes del cr6dito. Esta 
divisi6n de costos es importante, pues el componente crediticio puede y
debe ser operado de manera autosuficiente, cubriendo los costos 

(3)Cifras obtenidas de una resefna de enseflanza acargo de organizaciones de capacitaci6n de
base en Estados Unidos, para otorgar capacitaci6n a personas de palses en desarrollo (USDA,
Centro para el Desarrollo y Actividades de la Poblaci6n; Instituto de Administraci6n 
Internacional). 
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administrativos con el ingreso de los intereses. No obstante, es casi 
imposible que el componente de capacitaci6n de estos programas pueda
Ilegar a ser autosuficiente y, por lo consiguiente, se debe calcular como una 
actividad que requiere de algt~n subsidio. Combinando los dos componentes 
y tratando de cubrir los costos de capacitaci6n, asi como las operaciones de 
cr~dito fuera del ingreso de intereses, los PGS y otros programas d, cr6dito 
fijan metas irreales de autosuficiencia que los donantes y otros esperan que 
se alcancen. En realidad, las organizaciones donantes pueden apoyar PGS
otorgando precisamente fondos para cubrir costos de capacitaci6n y
estimulando o requiriendo que se operen de manera autosuficiente los 
fondos de cr6dito. 

COMPONENTE: OIIGANIZACION DE LOS BENEFICIARIOS 

La 	discusi6n del Taller sobre el componente de organizaci6n, consider6
las razones para la acci6n colectiva y los m~todos y dificultades para 
lograrlas. 

Por que orga'tizar El lercer componente importante en los programas de 
Grupos Solida, ios, la organizaci6n, es el mAs dificil de Ilevar a cabo y el que
estA menos controlado por ia instituci6n y el personal del programa. La
decisi6n de o.'ganizar viene 61timamente del beneficiario del programa, pues
lo que se pretcnde es solamente desarrollar la capacidad del beneficiario en 
esta direcci6n y crear un ambiente que promueva hacia la acci6n colectiva. 

Los PGS creen que la organizaci6n es un cambio para poder manejar los 
innumerables problemas que presentan los beneficiarios, no solamente en 
sus negocios sino en sus familias y comunidades. Por ejemplo, los 
microempresarios, operando en el sector informal con niveles bajos de 
capitalizaci6n, comparten problemas como: 

I. 	Canales de distribuci6n limitados para sus productos;
2. 	 Altos costos de dinero y capacidad limitada para comprar al por mayor;
3. 	 Baja calidad del producto; 
4. 	 Situaci6n legal precaria para sus negocios;
5. 	 Falta de acceso a servicios adecuados de salud y otros servicios sociales;
6. 	 Bajas condiciones de vivienda y acceso limitado a servicios bAsicos 

(agua, clectricidad, transporte). 
7. 	 Poca experiencia en la participaci6n de asociaciones u otras organiza

ciones; 
8. 	 Inestabilidad econ6mica constante. 

Los PGS otorgando cr6diio, capacitaci6n y asistencia t~cnica responden a 
algunos de los problemas mAs urgentes, pero no pretenden solucionarlos 
todos. Sin embargo, los mismos programas pueden Ilegar a ser el medio que 
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ayude a los microempresarios a buscar las soluciones de problemas, a trav(s
de su propia iniciativa. La acci6n colectiva representa una alternativa y
puede tomar varias formas: 

Organizaciones Econ6micas de Base, en las cuales, los microempresarios 
se organizan a lo largo de diferentes tipos de actividades productivas; 

Organizaciones Sociales de Base, cuyo prop6sito es aumentar el acceso a 
algfln tipo de servicio social (salud, vivierda, educaci6n) o abogar por
cambios instituci )nales y legislativos en beneficio del microempresario; 

Organizaciones Mixtas, que tienen objetivos econ6micos y sociales. 

Organizaciones con amplias agendas participan en el desarrollo de los 
Grupos Solidarios y contribuyen a la capacidad del microempresario para
presionar al gobierno y otras instituciones a iniciar el cambio. Por ejemplo 
en 1984, la Asociaci6n de Tricileros de la Repilblica Dominicana eligi6
funcionarios, tuvo alrededor de 200 miembros y fue activa, entre otras 
cosas, en la revisi6n de licencias y otros requisitos municipales que
aumentaron los costos operativos para sus miembros (Reichmann, 1984). 

Los vendedores de casetas o "tenderos" en Cartagena, Colombia, que
participan en el programa del CDV, han formado una asociaci6n, 
disefiando estatutos, eligiendo comit6s de coordinaci6n, estableciendo y
reuniendo cuotas de sus miembros y comenzado a trazar acciones 
prioritarias. Otras, en Ecuador y Colombia utilizan el m6todo de formaci6n 
Cooperativa, en el cual los microempresarios se asocian a cooperativas 
existentes de ahorro y cr6dito, u organizan una propia. 

No obstante, la experiencia tambi~n muestra que es extremadamente 
dificil formar organizaciones y que los PGS solamente estdn comenzando a 
entender c6mo ayudar a afrontar las dificultades para cumplir este objetivo. 

UnaMetodologla sugerida para PromoverOrganizaciones: Los PGS han 
desarrollado una metodologia sobre dos etapas, para promover la 
formaci6n de organizaciones de base y ayudar a su fortaleciniento en el 
primer periodo de desarrollo. Esta metodologia, basada en la experiencia de 
Cartagena con "tenderos", tiene varios objetivos especificos: 

1. Motivar a los microempresarios hacia el andlisis de su propia situaci6n; 
2. Promover la utilizaci6n de economias de escala en la producci6n;
3. Demostrar la importancia del desarrollo del liderazgo y la habilidad en la 
toma de decisiones; 
4. Promover la utilizaci6n de servicios sociales bAsicos; 
5. Llevar a los microempresarios a representar sus intereses, a trav(s de 
elementos de organizaci6n. 
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El mdtodo estd basado en la capacitaci6n, de acuerdo a piincipios deeducaci6n no formal, que aspira a colaborar para que los microempresarios
descubran las ventajas de organizarse hacia la acci6n colectiva y la toma de 
sus propias decisiones. 

La primera etapa consiste en sesiones de capacitaci6n que cubren variostemas relacionados con la forniaci6n grupo: liderazgo, anAlisis denecesidades y recursos, comprensi6n del sector informal dentro del contextoecon6mico y social del pais, Ilegando a un consenso. El contenid;, estAorganizado alrededor de la simulaci6n de situaciones que los participantesencontrarn en sus propias organizaciones: selecci6n de lideres, toma dedecisiones en grupo, participaci6n en reuniones de pequeflos grupos,
plenarias, elecci6n de lideres y comisiones. 

En la segunda etapa, ]a capacitaci6n se conduce basada en la premisa deque los microempresarios han decidido organizarse y estin listos a iniciarlos primeros pasos hacia la consolidaci6n; deben comprometerse, con elmismo grupo, a asistir a reuniones de dos horas durante 15 dfas, queconsisten en 30 minutos de charla y hora y media de trabajo en grupo.Adicionalmente, deben registrar el proceso de desarrollo de sus estatutos yestructura organizativa para asegurar que existe una memoria institucional,
desde el coinienzo. 

Algunos de los temas que se roman durante esta fase de consolidaci6n 
incluyen: 

I. 	Las bases de la producci6n; cjcmplo: visi6n del trabajo, valor del tra
baj o; 

2. 	Organizaci6n en el lugar de trabajo;
3. 	Tipos de organizaciones de trabajadores;
4. 	 Barreras de las organizaciones;
5. Factores que fortalecen las organizaciones;
6. 	 Bases de administraci6n y liderazgo;
7. 	Tipos de comportamientos; ejemplo: sencillo, instruldo, crftico,

individual y gi'upal;
8. 	Tipos de participaci6n e importancia del didlogo. 

Al final de esta fase los participantes han preparado sus estatutos,discutido sus objetivos, priorizado sus necesidades y sobrepasado algunosde los obsthculos tradicionales y-e se encuentran en el camino de la creaci6n 
de organizaciones duraderas. 

Los participantes al Taller hicieron 6nfasis en que ]a inversi6n del PGShacia la organizaci6n de los microempresarios es solamente el primer pasoen un largo proceso. La aspiraci6n del grupo por autonomia es quefundarnentalmente determine si una organizaci6n est naciendo y estA 
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teniendo xito. El programa puede definir como uno de sus objetivos, 
promover la organizaci6n del microempresario, pero no puede intentar 
formar estas organizaciones. En el pasado, los programas que decidieron 
organizar los beneficiarios a priori,dentro de elementos de asociaciones de 
base, fracasaron porque impusieron en los beneficiarios un modelo que cre6 
dependencia destructiva en el prograrna e ingnor6 la bfisqueda de 
autonomia, que es la vida de estas organizaciones. Ahora, los PGS 
decidieron, sabiamente, no involucrarse directamente en decisiones de 
orgpanizaci6n, respetando la habilidad del microernpresario para determinar 
sitpropio ani no ,..ecisiones. 

Mientia., qtte exi, ten cjeiplos de acci6n colectiva qu2 aparecen en los 
progranias de Grupos Solidarios, la e'.perienci en la promoci6n de 
organizaciones entre los beneficiarios esta variando; la mayoria de los 
microempresarios carecen de experiencia en la formaci6n de grupo; sus 
actividades y tcticas de subsistencia son individuales, y es extremadamente 
dificil evolucionar de la fase del GrIpo Solidario hacia una amplia y propia
iniciativa de asociaci6n. 

Algunos argumentan que los PGS deben concentrarse solamente en 
otorgar cr~dito y capacitaci6n y que su reto debe ser dar respuesta al ni~s 
pobre entre los microempresarios mientras se mantiene 1v viabilidad 
financiera del programa. 

Puede ser que, bajo las condiciones sociales y econ6micas actuales en 
!Latinoarinrica, enfrentar este reto sea un 6xito suficiente. Sin embargo, los
PGS, aOn con la exigencia de desarrollarse en forma eficiente y
autosuficiente, no abandonan su compromiso de ayudar a que los benefi
ciarios encuentren mecanisrnos de ayuda mutua. 
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CAPITULO III
 

INQUIETUDES ACTUALES EN LOS
 
PROC RAMAS DE GRUPOS SOLIDARIOS
 

........................
 .................
.. .. . . . . . . . . .
 



Los participantes al Taller identificaron cuatro ,reas actualmente bajo
estudio, que cada vez son mbs importantes para los PGS. Elias son:
Movilizaci6n del ahorro, Sevicios Adicionales para los Beneficiarios,
Graduaci6n de los Beneficiarios y Autosufuciencia del Programa. Los dosultimos factores tienen implicacioncs a largo plazo en ]a metodologia delPGS y se toman como indicadores para deterrninar si los programas deben
adaptars, a los pobres del sector urbano en otras ciudades de 
Latinoamnrica, Atrica o Asia. 

MOVILIZACION i)EL AHORRO 

El tenia de los ahorros se esta incluyendo cada vez mis como unsubcomponente de los programas de la microempresa. Argunentos como 
que los pobres, viviendo en niveles de subsistencia, no tienen ahorros y
tampoco pueden ahorrar, estn siendo considerados recienteniente en una 
gran variedad de cstudios. En Bangladesh, por ejemplo, el proyecto delRanco Grameen que otorga cr~dito a personas pobres dcl sector urbano sin
tierras, ha generado en cinco aios mnis de 16 millones de Takas (1.3
millones de d6lares) en ahorros, a travds de fondos de grupo y 3.4 millonesde Takas (280.000 d6lares) en un fondo de emergencia; el total representa
un 10Io de los prestamos distribuidos a Ia fecha (World Bank, 1985). Lamayoria de miembros de la Asociaci6n de Mujeres Trabajadoras en la India
(Selfemploved Women's Asociation, SEWA) no tuvieron experiencias
previas de ahorro; sin embargo, en siete ailos, SEWA abri6 cerca de 14.000 
cuentas de ahorro sohbre un valor de 3 millones de Rupias (300.000 d6ares. 
(Sebstad, 1982). 

Los PGS promueven la movilizaci6n del ahorro entre los microempre
sarios por las siguientes razones: 
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1. 	Ayuda a capitalizar al microempresario para aumentar su independencia 
financiera; 

2. 	 Aumenta la estabilidad econ6mica de la familia; 
3. 	Promueve la prlctica del ahorro regular; 
4. 	 Disminuye el consumo de gastos familiares; 
5. 	Permite al microempresario obtener acceso a los bancos y a otras 

instituciones comerciales; 
6. 	 Permite al microempresario solucionar los gastos de emergencia, espe

cialmente enfermedades. 

Los PGS ofrecen varios esquemas de ahorros; en la mayoria de los casos, 
al participante del programa se le exige ahorrar cierta cantidad por mes, 
dependiendo del tamafho del pr~stamo requerido. Algunas instituciones, 
como Cides en Colombia, tienen este dinero en una cuenta de ahorros 
cooperativa, manejada por la misma organizaci6n y pagan tasas de inter6s 
comercial. En otras como ADEMI en la Repfiblica Dominicana, el micro
empresario abre una cuenta de ahorros on el banco que ha establecido una 
relaci6n de trabajo con la organizaci6n. Combinando los ahorros de cinco 
PGS que han estado funcionando por mis de un argo, el total es aproxi
madamente de $80.000 d6ares. 

El grado de acceso que tiene el microempresario a sus ahorros varia; en 
algunos programas, donde la instituci6n maneja las cuentas, los ahorros no 
pueden ser utilizados hasta que el microempresario salga del programa, a 
excepci6n de situaciones de emergencia. En ese momento, recibe sus 
ahorros e intereses acumulados. En otras, el microempresario tiene acceso 
solamente a un porcentaje de sus ahorros e intereses acumulados; en ambos 
casos, los ahorros son utilizados como elementos de garantia del pr~stamo y
de incremento en la situaci6n de liquidez del fondo de cr6dito. 

Los PGS continuan experimentando con planes de ahorro y tratando de 
resolver las implicaciones de su movilizaci6n. Combaten el argumento de 
que la movilizaci6n del ahorro est. basada mAs en la obligaci6n que en los 
esquemas voluntarios, sosteniendo que los ahorros, un requisitoson 
establecido por el programa, similar a las tasas de interns, los t~rminos del 
pr~stamo y otras politicas de cr6dito. Para entrar al programa, los usuarios 
potenciales deben aceptar el paquete completo de requisitos del programa. 

Desde la perspectiva de los PGS, la movilizaci6n del ahorro tiene efectos 
significativos demostrados con respecto a las tendencias de los pobres para
ahorrar. Adicionalmente, aumenta su posibilidad de acceso a instituciones 
financieras y es el primer paso la formaci6n de sushacia 	 propias
cooperativas de ahorro y cr~dito (como en el caso de FED en Ecuador). 
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SERVICIOS ADICIONALES PARA LOS BENEFICIARIOS 

Los servicios adicionales que facilita un programa no estin directamente
relacionados con suministro del cr~dito, capacitaci6n y asistencia tdcnica 
como se describe en el capitulo II, sino que responden a una variedad denecesidades como son: salud, con remisi6n o suministro del servicio,educaci6n y planificaci6n familiar; mejoramiento del hogar; educaci6n yalfabetizaci6n; seguro social y planes de seguros; asesoria legal; servicios a
la familia y programas de salud mental. 

El personal del PGS reconoce que ampliar los programas hacia diferentes
Areas de actividad que requieran capacitaci6n especial, experiencia yrecursos, no resulta pr~ctico, requiere de costos muy altos y produce pocosresultados. Sini embargo, el pobre del sector urbano tiene innumerables
problemas y necesidades que esttn relacionadas. Si por un lado, ningtn
programa puede manejar todos los problemas tampoco debe "concentrar" 
su actividad en una sola Area e ignorar las demAs. Los participantes al Taller
sugirieron tres n,6todos para otorgar servicios adicionales: 

1. Que la instituci6n preste los servicios directamente, integrando los
exislentes dentro del PGS. Por ejemplo, ADIM en Pern6 cuenta con programas de servicio legal y educaci6n para la planificaci6n familiar, conrelaci6n a ]a mujer. Asi mismo, tieae la posibilidad de extender estosservicios a los participantes del PGS, por un costo minimo. Otros como
Cides en Colombia y ACP en Peri6, manejan fondos de cr~dito para
mejoramiento de vivienda, que est~n disponibles en cr(dito a la altura de los 
participantes del PGS. 

2. Que la instituci6n coordinecon otrasinslitucionesde servicio privado o
ptablico. En este caso, los PGS Ilegan a ser canales de informac:6n y acceso
 
a servicios ad:iona!cs para los beneficiarios. ADEMI, en la Repfiblica

Dominic-.na, vincula a los participantes del programa con instituciones de
educacion y les otorga crddito para pagar su capacitaci6n vocacional. Otros
 prograraas coordinan con instituciones pilblicas en campartas de salud e

inmunizaci6n.
 

3. Que la instituci6nproinueva la soluci6n de problemas entre los benefi
ciariosdel programa. FEE, en Ecuador, ayuda a los participantes en laorganizaci6n de una comunidad de base para el cuidado de los niflos; lasmujeres se rotan la responsabilidad en el cuidado de muchos niflos o
comparten el costo del salario de una persona de planta que se encargue d'. 
su cuidado. 

Existen ventajas y desventajas en cada m~todo. Por ejemplo, prestar elservicio directamente, fortalece los vinculos de la instituc6n con iacomunidad y refuerza el compromiso de los participantes hacia el 
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programa; sin embargo, es costoso y depende de la disponibilidad de 
personal capacitado. La coordinaci6n con otras instituciones se puede Ilevar 
a cabo con un costo minimo para los PGS y puede aumentar el acceso de los 
beneficiarios a diversos servicios. Sin embargo, la calidad en el servicio 
depende de la disposici6n y colaboraci6n de estas instituciones. 

Finalmente, promoviendo la ayuda mutua, se aumenta la capacidad del 
beneficiario para resolver problemas existentes pero se requiere de mayor
dedicaci6n del persona! del PGS, y puede manejar algunos servicios, pero 
no todos. 

GRADUACION DE LOS BENEFICIARIOS 

La graduaci6n de los beneficiarios del programa aepende, en parte, de la,
politicas y fines de cada instituci6n. Por lo tanto, su definici6n y criterio 
varian. Como un concepto general, implica que el participante sale del PGS 
para buscar cr6dito y capacitaci6n de otras fuentes. Se asume que el 
usuario, con la participaci6n en el programa, experimenta un desarrollo 
social y econ6mico, pero no se sitlia fuera de la actividad del sector informal 
para Ilegar a ser parte del sector formal. 

Los programas de Grupos Solidarios dan tres razones para la graduaci6n 
de los participantes: 

1. Que el usuario necesite superar el cr6dito mAximo establecido por la 
instituci6n y que la continuaci6n en el programa frene la actividad 
productiva de la empresa. 

2. Que la graduac16n aumente la posibilidad de la instituci6n para tener 
dentro del programa nuevos usuarios que est6n a un nivel mucho mAs bajo
de capitalizaci6n y necesiten pequeos pr~stamos. 

3. Que la graduaci6n lleve al participante del programa a confiar mAs 
en si nismo, dirigidndose hacia otras fuentes de capacitaci6n y crddito, y no 
desarrolle una relaci6n de dependencia hacia el programa. 

La graduaci6n del programa puede ser tan importante para la instituci6n 
como para el beneficiario. Para continuar cumpliendo el objetivo de liegar
al mds pequeflo y pobre de los microempresarios, la instituci6n debe sacar 
gradualmente a aquellos usuarios que adquieran niveles de inversi6n y
conocimientos que justifiquen recursos adicionales. 

Desde la perspectiva del usuario, puede ser que el PGS no maneje por
mucho tiempo su necesidad de cr~dito, capacitaci6n y asistencia t(cnica. En 
este sentido, la graduaci6n de los usuarios del programa puede llevarse a 
cabo, ya sea por responsabilidad de la instituci6n o por iniciativa propia del 
participante. 
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Mientras que esta explicaci6n parece suficiente a simple vista, la mayor
restricci6n para la graduaci6n en todos los palses con PGS es que ni los
gobiernos ni las instituciones bancarias y comerciales han establecido una 
politica, reglamentos y legislaciones para manejar las necesidades de las 
actividades del sector informal. Hablando claramente, los paises
latinoamericanos y del Caribe, carecen de la infraestructura para recibir 
graduados del PGS y aumentar sus propias iniciativas de trabajo. Si algunos
pueden reunir las garantias y otros requisitos de un banco no pueden tener 
fAcil acceso a instituciones de formaci6n profesional o capacitaci6n. 

Un usuario que se gradtze dentro de este espacio de financiaci6n y for
maci6n, corre el riesgo de caer nuevamente en la dependencia de fuentes de 
explotaci6n financiera que eran su t6nica alternativa antes del programa. 

No se puede enfatizar demasiado en la seriedad de este problema.
Recientemente algunos gobiernos han comenzado a estudiar a fondo las
implicaciones de los crecientes sectores informales de sus paises. De acuerdo 
con el Banco de Desarrollo Interamericano (IDB), en los dos (iltimos aflos,
paises como M6xico y Colombia han establecido instituciones pfiblicas de
financiaci6n y capacitaci6n, cuya prioridad es el desarrollo del 
microempresario. Otras, como Ecuador, estAn en etapas de diseflo
preliminar de legislaciones y guias de desarrollo para involucrar a 
instituciones privadas del sector financiero, en esta Area. 

A pesar de estos avances, atin existen serios problemas que limitan el

grado de acceso que tienen los microempresarios al capital y capacitaci6n

necesarios para sus actividades eccn6micas. 
 Los recursos destinados para
las actividades del sector informal estdn muy lejos de los mdtodos de
 
demanda.
 

Adicionalmente, ningcin pals de Am6rica Latina o el Caribe ha aprobado 
o disehado leyes para exigir o estimular el compromiso del sector privado,
 
en esta Area. Se han estado haciendo pequeflos intentos para entender los
 
mAs grandes obstAculos que impiden a las instituciones financieras privadas

el considerar el sector informal no mAs que como otra operaci6n de alto
riesgo y baja ganancia. Los factores que contribuyen hacia esta actitud, 
como los reglamentos bancarios existentes y los prejuicios de clase y raza,
disminuyen las actitudes con relaci6n al pobre, y afin la informaci6n falsa 
acerca de sus actividades econ6micas no esta siendo manejada. 

Ei personal del PGS se aferra en la definici6n del alcance de su
responsabilidad y el grado hasta el cual debe estar involucrado en presionar
al gobierno y a las instituciones para producir cambios estructurales en 
beneficio de los microempresarios. 

Mientras que concentran su energia y recursos en la implementaci6n de 
programas efectivos que responden a ia problemAtica, reconocen que a 
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menos que existan cambios politicos y legislativos, los problemas de ingreso 
y empleo del pobre en el sector urbano Ilegardn a aumentar demasiado, y el 
impacto a largo plazo de los programas de grupos solidarios serd limitado. 

Los participantes al Taller sugieren que la graduaci6n puede Ilevarse a 
cabo efectivarnente, aun bajo las condiciones actuales, cuando las siguientes 
guias sean consideradas: 

I. 	Que elparticipante sea miembro de otra organizaci6n, como una or
ganizaci6n de base;

2. 	Que exista un desarrollo perceptible en el tamafo de la empresa;
3. Que la enpresa pueda generar una parte o la totalidad de su capital de 

trabajo; 
4. 	Que el ingreso se haya incrementado en t~rminos reales;
5. Que haya evidencia de que el contenido de la capacitaci6n se refleja en la 

administraci6n de ]a empresa. 

Adicionalmente, los PGS recomiendan que los programas tambidn 
consideren lo siguiente: 

- L.a coordinaci6n con otras instituciones que tengan gran alcance y
cubran pequefias y medianas empresas, como los bancos de desarrollo; 

- El caso de instituciones que tengan otros prograrnas de cr6dito, como 
cooperativas o programas individuales de cr6dito, para que exista diferencia 
entre la graduaci6n interna del grupo solidario hacia dichos programas y la 
graduaci6n externa hacia otras fuentes; 

- La organizaci6n de los usuarios para conectar el cr6dito y la 
capacitaci6n de fuentes inaccesibles diferentes, disminuyendo el riesgo,
Ilenando los requisitos de fianza y garantia y disminuyendo costos adminis
trativos. 

AUTOSUFICIENCIA DEL PROGRAMA 

Finalmente, una preocupaci6n estr'itdgica entre el personal del PGS, es el 
grado de autosuficiencia que puedan alcanzar en la implementaci6n del 
programa. Los participantes al Taller definieron autosuficiencia como: 

El nivel o condici6n que alcanza un prograna y que, a trav6s de la 
generaci6n del ingreso e inversi6n del capital, posibilite cubrir los costos 
operativos, que lleven a la independencia de subsidios y donaciones para
continuar otorgando servicios adecuados y planear actividades futuras. 

Los PGS ven la autostificiencia como un objetivo constante en sus 
programas y explican muchas razones del porqu6 es esencial la autosufi
ciencia para el programa: 
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1. 	Garantiza la continuidad del programa; 
2. 	Promueve su expansi6n; 
3. 	 Disminuye la dependencia de fondos externos;
4. 	Responde a la escasez de recursos disponibles en los trminos de las 

concesiones; 
5. 	 Refuerza ]a opini6n de que los programas de cr(dito para la 

microenipresa pueden ser manejados como empresa. 

Se 	asume que la autosuficiencia puede lievarse a cabo si las siguientes
condiciones se cumplen: 1) Que el programa tenga establecidos mecanismos 
para mantener cl valor del fondo de cr6dito, a travds del ingreso de los 
intcreses u otros medios; 2) Que parte de los costos del programa sean 
asumidos por el usuario, en los cuales se pueden inclljir su participaci6n en 
la recaudaci6n del prestamo, contribuci6n para up fondo de emergencia y
otros mtodos; 3)QuC el ingreso disponible del programa sea invertido en la 
generaci6n de capital adicional; 4) Que los programas conduzcan campahias 
locales para asegurar el apoyo del sector pfiblico y privado. 

Existen factores claros que los programas no pueden controlar. Por 
ejemplo, el alto nivel de inflaci6n que puede descapitalizar el fondo de 
credito en corto tiempo, en contra de cualquier mecanismo utilizado para 
protegerlo. 

Sin embargo, los PGS contribuyen para alcanzar la autosuficiencia, 
supervisando cuidadosarnente indicadores, ajustando procedimientos del 
programa para incrementar el nivel existente y utilizhndola como medida 
del 6xito dcl provecto. 

La mayoria de PGS estftn alcanzando mAs altos niveles de autosuficiencia 
que antiguos programas de cr6dito ,, capacitaci6n. 

Una revisi6n sobre los datos disponibles de cinco programas para el mes 
de Octubre de 1985, inuestra niveles de autosuficiencia entre un 33076 y
101% con un nivel promedio de 54% (ACCION 1985). Esto significa que
durante el ies citado, la generaci6n de ingreso de los programas cubri6 m-As 
de la mitad de sus costos operativos. Informaci6n adicional indica que a Io 
largo dc la existencia de cuatro de estos programs, el ingreso por intereses y 
otras cuotas cubri6 tin promedio del 69% de los costos operativos y que se 
espera la autosuficiencia total para mediados de 1986. 

Estos datos son cspecialmente impresionantes cuando se torna en 
consideraci6n que, en todos lo programas de microempresas, los costos de 
cr6dito y capacitaci6n de los PGS estAn en presupuesto conjunto. Es dificil 
separar los costos de servicios no financieros de los costos de operaciones 
del fondo de cradito, por su estrecha relaci6n. Generalmente, las dos 
actividades se estAn implementando por las mismas personas, haciendo 
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dificil determinar, acertadamente, el porcentaje de salario que debe ser 
considerado como costo de cr6dito o capacitaci6n. Lo mismo sucede con 
gastos de suministro y transporte. La separaci6n de los costos del 
componente del prograrna es dificil, pero importante por que este tipo de 
monitoria ayudarA a entendir el potencial de autosuficiencia del PGS. Por
ejemplo, puede indicar quc el inter6s repartido que se cobra en el cr6dito,
cubrirA los costos operativos para la extensi6n de pr6stamos, pero no es real 
esperar que esta repartici6n cubrird a un mismo todos los costos de
capacitaci6n, especialmente si los programas incrementan su atenci6n a la 
organizaci6n del microenprcsario. 

En cualquier caso, existce una pequefla duda de que estos programas, acon
enfatizando en las operaciones de costo-eiciencia, estableciendo guias de 
autosuficiencia y supervisando su propio descnpefio, den lecciones
importantes para los donantes y otros programas de microcmipresas. Los 
PGS dcnucstran que la autosuficiencia no se puede medir en t6rminos 
absolutos, pero se debe ver como un proceso por el cual la instituci6n
principalmentce se sostiene y por cl cual la organizaci6n donante puede
ayudar a avanzar a travs de Lin desemplco puntural de los fondos, una
monitoria cuidadosa de sustCnto propio y un continuo apoyo para la
expansi6n de programas que logran altos niveles de autwsuficiencia. 
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CAPITULO IV 

EVALUACION DE LOS PROGRAMAS 
DE GRUPOS SOLIDARIOS 

.............
 
.......... 
............. . . .
...... 



INTRODUCCION 

Determinar el impacto socio-econ6mico del programa es naturalmente 
esencial para cualquier valoraci6n dce sus ventajas. En el caso de los PGS, 
cuyo objetivo afecta las vidas de los beneficiarios en sentido social, el 
impacto de los programas debe ser examinado en cuatro niveles: la empresa;
el beneficiario y la familia; la comunidad y la instituci6n que desarrolla el 
programa. Los indicadores de cambio para cada categoria varian y se 
pueden incluir los siguientes: 

1. La empresa: volunien de ventas, ganancia neta, niveles de inversi6n. 

2. el Beneficiario y la familia: cambios en el ingreso, empleo, ahorros;
distribuci6n del ingreso adicional dentro de la familia; nuevos conoci
mientos tdcnicos y administrativos; participaci6n en grupos o asociaciones;
implicaci6n en actividades comunitarias; aumento del acceso a otros 
recursos; incremento del acceso a servicios de salud, educaci6n, vivienda, 
etc; 

3. La comunidad o la econonija Iocal:aumento de organizaci6n; creaci6n 
de canales alternativos de mercado; cambios en reglamentos o legislaciones;
generaci6n de empleo; avances o retrocesos en las conecciones con sectores 
productivos; 

4. La insfituci6n implementadora: calidad en la preparaci6n del personal;
sistema de administraci6n; correcciones en la estructura organizativa; nivel 
de impacto en el ambiente local. 

En tanto que se registra y analiza el impacto de los PGS se deberA consti
tuir el esquema de cualquier evaluaci6n, y su t~rmino no debe limitarse a ia 
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medici6n del impacto. Por ejemplo, en el caso del fondo de cr6dito de un
PGS, la monitoria busca ser un componente critico de la evaluaci6n, porquepermite al personal del programa niedai las realizaciones diarias e
identificar las Areas de problenas a medida que se presentan. Este procesode monitoria, que ocurre paralelo al desarrollo del programa, es la forina de
hacer que la evaluaci6n sea parte integral del pruceso de implementaci6n v 
no una actividad programada para la finalizaci6n del proyecto. En el mismo
sentido, las actividades de seguiniien o del componente de capacitaci6n,
constituyen otro aspecto importante en el proceso de evaluaci6n. 

El prop6sito de este capitulo es dar un vistazo rApido a algUos de los
resultados presentados enl los tres nivele; de informaci6n de e"aluaci6n, 
disponible en los PGS: 

Monitoria al fondo de cr~dito, seguimiento de la capacitaci6n e impactodel programa en los beneficiarios. Adicionalmente, esta secci6n quiere
destacar algunas de las razones por las cuales el material de evaluaci6n del
impacto en los PGS es tan superficial e identificar posibles caminos para
aumentar el -nfasis que se le ha dado. 

MONITORIA I)EL FONDO DE CREDITO 

La formaci6n de Grupos Solidarios y cl tratamiento de un pr6stamo
inicial son solamente los primeros pasos en el otorgarniento del cr6dito. Al
mismo tiempo, estos programas manejan cientos y miles de pr6stamos
simultAneos que deben ser supervisados cuidadosamente para una
cancelaci6n adecuada y revisados periodicamente para recoger de ellos la
informaci6n que sea mins importante para su continuaci6n. Diseflar unsistema de monitoria eficiente y punrual de la cartera de cr~dito, es el mayor
reto que enfrentan los PGS. 

Entre los elementos que requieren informaci6n de monitoria estan: nrm
mero de pr6stamos, cantidad total prestada, cartera en atraso y costo real
del pr6stamo. Cuando esta informaci6n es estudiada detenidamente, puedeayudar el PGS a encontrar normas o problemas en los cr6ditos que pueden
ser manejados rlpidamente, como ]a disminuci6n en el nlimero de nuevos
usuarios o el aumento en hs tasas de atraso. Todos estos factores afectarAn 
el impacto general del prograna. 

Es en el Area de monitoria del fondo de crndito, que la asistencia tdcnica 
externa de la organizaci6n americana de base (PVO), (Acci6n/AITEC
Internacional) ha tenido gran impacto. Acci6n / AITEC colabora para quelas instituciones desarrollen t~cnicas simples y rApidas de nonitoria que lespermitan controlar el movimiento de sus fondos de cradito y tomar medidas 
que resporidan inmediatamente a las crisis del programa. Cada instituci6n 
recoge la informaci6n mensualmente en cerca de 20 variables, asi como los 
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datos acumulados desde el inicio del programa. Con el tiempo, ]asistematizaci6n de la informaci6n ha llevado a que todos los PGS recojan
datos sobre las mismas variables y circulen el resumen de monitoria entre 
ellos (Groos, 1984). 

La tabla No. 5 es un ejemplo de este sistema de monitoria utilizado porsiete programas Colombianos, que muestra la calidad de la informaci6n
disponible que cs utilizada para planeaci6n y programaci6n. La forma depresentaci6n del resumen permite comparar el nivel de participaci6n de lamujer en los programas y scilalar las Areas de problemas en cada uno. Por
ejemplo, se puede comparar este nivel de participaci6n de la mujer einvestigar la raz6n por la cual un determinado programa puede tener baja
participaci6n de la muIcI. La relaci,5n entre los pr6stamos sin cancelar y los1-6stamos atrasados es tambi6n fcil de codificar y estudiar, asi como el,iumero de grupos que tienen pagos vencidos. El nivel de ahorros y el rosto 
por dolar prestado tambi6n, se tabulan mensualmente como indicadores demovilizaci6n de ahorros y costo-eficiente del prograna, respectivamente. 

Este sistema de monitoria sirve tambi~n como instrumento de comunicaci6n e intercambio entre alrededor delos PGS, elementos de inter6s
comtin. A primera vista, la tabla muestra la magnitud relativa y total deestos programas, en t~rminos de el nfimnero de beneficiarios (sobre 3.500 en
Grupos Solidarios y cerca de 6.000 a trav~s de pr6stamos individuales) y lacantidad total prestada (sobre $1.6 millones de d6lares en pr6stamos
individuales y grupales). Otras Areas de datos son tambi6n importantes de
 
resaltar:
 

1.Los programas separan los beneficiarios por sexo, Iocual hace que el
nivel de participaci6n de la mujer est6 fAcilmente disponible. Mientras que
hay una gran variaci6n entre los programas, seis de los siete tienen un 36% 
o mAs de mujeres microempresarias y tres tienen 50% o mds de 
participaci6n de la mujer. 

2. El tamaio promedio del pr6stamo para grupos es pequefno; cinco de seis programas registran un promedio en la cantidad del pr~stamo de $ 340
 
d6lares omenos.
 

3. Para la mayoria de grupos, la cartera atrasada estA actualmente en un
inaceptable alto nivel, que fluctfia entre un 25%. Este nivel tan alto esrelativamente nuevo y causado, en parte, por una politica reciente delgobierno que favorece a los grandes mayoristas y los Ileva a la formaci6n de"mercados m6viles", para la venta de productos agricolas. Esta tolitica degobierno esta trayendo mAs y mis mayoristas a las ciudades de Cali yBogotA y estA disminuyendo ]a actividad de los vendedores en las plazas. 
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4. Por cada d6lar prestado se utilizan aproximadamente $10 centavos de 
d6lar para costos de operaci6n y administraci6n. De este costo total 
administrativo, cerca de Lin 50% 6 $ .05 centavos de d6lar sol generados
internarnente, sobrando nils o menos to inismo en el subsidio de los costos 
administrativos. No se incluye en este chlculo el costo del dinero, ya que casi 
el 100% de los fondos utilizados en los prograrnas de cr6dito son obtenidos 
a trav s de donaciones o prstamos blandos. 

La tabla no da informaci6n, en clanalisis de progresiones dc ticilpo para
estudiar ampliamente la evaluaci6n y desarrollo de los componentes de 
cr dito en los PGS. Sin embargo, la mayoria de PGS recojen estos datos en 
periodos mensuales; Cluso de computadores en algunos casos, permite la 
realizaci6n de grbficas y otras representaciones de ]a actividad de crddito 
para prop6sitos de anilisis y control. Los procedimientos de monitoria son 
actuahmente elemenos importantes para elfortalecirniento de los PGS y
han contribuido al nivel d&c,xiio con Cl cual se continua Ilegando al pobre de 
los sectores urbanos mienmras se mantiene [a viabilidad financiera. 

SEGUIMIEN'TO in,L.A CAP.IACITACION 

El seguimiento do la capacitacin es Un puente entre la implementaci6n
del programa y su evaluaci6n; culmple dos funciones principales: monitoria 
del desarrollo del programa y recolecci6n de informaci6n para evaluaci6n 
del impacto. Las actividades de seguimiento son Lin -amino en el proceso de 
aprendizaje acerca del microempresario, la familia y la cornunidad; 
determinan si el progranma est respondiendo a las necesidades de 
seguimiento y tambirn sirven como vohiculos para la realizaci6n de 
actividades como la asistencia t6cnica, que refuerza los temas que se cubren 
en la capacitaci6n. 

Programas como ACP y ADIM en Pert, CDV en Colombia y FEE en 
Ecuador, realizan sistemniticamente el seguimiento de la capacitaci6n y 
cuentan con instrumentos desarrollados internarnente para la recolecci6n de 
]a informaci6n. ACP, por ejemplo, conduce entrevistas seniestrales con 
cada usuario en base a cuatro temas: el microempresario, la empresa, la 
familia y la comunidad; estos datos muestran cambios en una gran variedad 
de Areas como son: ventas, producci6n y ganancias, mejoramiento
nutricional y de la vivienda y participaci6n del microempresario en acci6n 
comunitaria. 

FEE utiliza hojas de contabilidad para recojer datos mensuales en la 
empresa y determina si el microernpresario ha adquirido conocimientos de 
registro contable. 

ADIM, que trabaja mucho ms con mujeres, tambi~n recoje datos sobre 
cambios en la fertilidad y uso de anticonceptivos. 
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Finalmente, el CDV visita el lugar de trabajo para verificar la utilizaci6n 
del cr6dito y otorgar asistencia t6cnica adicional. 

Otros programas no han hecho nfasis en el seguimiento y la necesidad de
recojcr datos de base. Sin embargo, conducen el seguimiento en forma
general para obtener una idea global del desarrollo del programa. El
personal carece a menudo de la capacidad y recursos para procesar todos los
darns obtenidos para la evaluaci6n del impacto. Como resultado, la
inforniaci6n que podria Ilegar a ser instructiva para las instituciones 
iniplernentadoras, los donantes y los gobiernos senacionales encuentra 
1ntlchas veces archivada y sin uso. 

Es comprensible que programas que deben gastar energias estableciendo 
su credibilidad, conduciendo un gran nfimero de transacciones simulh~neas 
para prestar y recoger el dinero y disefiando e implementando la
Capacitacion, tengan poco tiempo y recursos para las actividades de 
segui llientCo. 

Sin embargo, el sWg inicnCO Cs un eleniento intrinseco para la evaluaci6ngeneral del programa y es la clave para machas de las lecciones que se 
pueden aprender de los PGS. Como se discutirA posteriormente, la
evaluaci6n del programa es una de las ,ireas donde los PGS deben fortalecer
 
sus capacidades.
 

UN RESUMEN i)EL IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE GRUPOS 
SOLIDARIOS 

No existe una evaluaci6n sistenintica de impacto en los PGS, que
incorpore los cuatro niveles expuestos al comienzo de este capitulo, ni un
estudio comparalivo de impacto de los PGS actuales. Sin embargo, existen
iniciativas 6l1tiles de evaluaci6n, conducidas por personalel de cada 
programa o por consuliorcs externos que dan un conocimiento del impacto

socio-ecoil6 inico de los P(;S.
 

I.os datos existentes indican que los PGS estn teniendo un impacto
general positivo ei las vidas de los beneficiarios, sus familias y empresas.
Un estUdio reciente sobre una muestra de 35 microempresarios
Colonibianos, conducido por el Banco Mundial de la Mujer (WWB),
encontr6 que, en un periodo de rneses, las ventas8 de la empresa
aumentaron en un 53 0/o y las ganancias en un 45%. Evaluaciones similares,
basadas en los estudios de Una muestra de 107 participantes en el programa
de ACP el Perfi, registr6 indicadores de cambio basados en un periodo de
12 ineses, inclUvendo ventas mensuales y nivel de reinversi6n en las
actividades de la einpresa (Fernfrndez 1984). Estos estudios concluyen que el
ingreso gcneral para el grupe de la muestra, aument6 en un 33.6% en
trminos reales en !in atlo y un 55% dos afios.en En Cides y FF, en 
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Colombia, las muestras indican un incremento promedio del ingreso entre 
los beneficiarios de 75% y 35%, respectivamente, en el primer aflo le 
operaci6n. 

La evaluaci6n mis completa analizada, de ACTUAR en Colombia, 
documenta un aumento mensual en ventas del 7.1% en t6rminos reales entre 
los beneficiarios, lo cual se translada en un cambio mensual dentro del 
ingreso del 5.3% (L6pez Castaflo 1985). 

Ya que la mayoria de los microempresaihos actuan en niveles de 
subsistencia, las evaluaciones encuentran generalmente que los PGS tienen 
mayor impacto en ayudar a conservar los trabajos existentes y ocupar a los 
miembros de la familia en actividades productivas, que en crear trabajos
adicionales de tiempo completo. El cr6dito y la capacitaci6n se utilizan m-s 
para conservar la empresa en operaci6n que para su expansi6n. Los estudios 
tambi6n afirman que las actividades manufactureras se encuentran en el 
mayor potencial para la generaci6n de nuevos empleos. 

El estudio de ACTUAR, incluye sobre todo un anilisis detallado sobre la 
generaci6n de empleo, basado en cada tipo de la actividad microempre
sarial que apoya el programa, dando una escala de posibilidades de 
generaci6n de empleo. Por ejemplo, los microproductores en dreas de 
procesamiento de metal tienen probabilidades de generar mis trabajos que 
aqu~llas en procesamiento de la madera y a6n mis que las de procesamiento 
textil. 

Descubrimientos acerca de la distribuci6n de utilidades a nivel familiar y 
del impacto del programa en la comunidad local, tambi6n parecen ser 
positivos, pero se basan generalmente en una informaci6n mis superficial y
anecd6tica. Los estudios de ACP registran, por ejemplo, que el 95% de los 
entrevistados afirman que la disponibilidad del cr6dito los ha Ilevado a 
mejorar sus condiciones de vida y manejar mejor las necesidades btsicas de 
]a familia, como salud, educaci6n y vivienda. El informe de ACTUAR 
identifica obstAtulos en los sistemas de mercado y sugiere que, en el caso de 
los microempresarios en Medellin, se les ayude a organizar sistemas 
colectivos de mercado, actividad que puede ser tan importante elcomo 
otorgamiento del cr6dito. Indicadores adicionales de mejoramiento social, 
como por ejemplo la capacidad para organizarse, el aumento de influencia,
la habilidad para tomar decisiones y otros, estdn analizados en t6rminos 
generales y sin el rigor necesario como para incluirse dentro de los 
beneficios del programa. 

Tambi~n existen ejemplos de la complejidad y dificultad de evaluar los 
PGS y de la importancia de considerar la visi6n total de los factores que
determinan el impacto del programa. La evaluaci6n del CDV en Cartagena
Colombia, divide a los microempresarios en tres categorias y registra tin 
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impacto del programa diferente paia cada una. (Coto 1984). El estudiodemostr6 que, mientras que el ingreso aaimnenta entre los vendedores decasetas, alrededor de un 11.6% se mantienen sin cambios entre losmicroproductores y disminuye en un 10.7% entre los pequehos vendedores;se destaca tarnbi6n el aumento del empobrecimiento entre los pequeflosvendedores, a pesar dce su participaci6n en el programa, y sugiere factoresrelativos al contexto que explican estos resultados, como la disminuci6n enla denanda del consumidor debido al aurnento de la competencia conmayoristas, o en el caso de los microproductores el aumento excesivo 
los 

en cl
costo de la matcria prima. 

Adicionalmente, la formaci6n de una organizaci6n de "tenderos", comoresultado de su participaci6n en el programa, representa una parteimportante en el impacto y afn no puede ser medida tan fAcilmente comolas categorias econ6micas citadas. De esta experiencia particular se puedeconcluir clue la participaci6n en el programa, aunque no contribuye alincremento del ingreso entre los tenderos, produce una gran diferencia en lahabilidad dce organizacion y aumenta el potencial para producir cambios alargo plazo en su propio beneficio. 

BARRERAS EN LA EVALUACION DE LOS PGS 

Los descubrimientos mencionados, anteriormente,descripci6n del impacto socio-econ6mico 
son una mera 

de los prograrnas de GruposSo!idarios y estAn presentados para dar solamente un vistazo losbeneficios derivados ade estos programas. Sin embargo, la bcisqueda de
datos de impacto produce la inquietud m~s importante con respecto 
a lacalidad y frecuencia de la evaluaci6n del programa de Grupos Solidarios. Adiferencia de los sistemas de monitoria, no existen guias establecidas para laevaluaci6n del Programa de Grupos Solidarios. En cierto modo y debido aesto, existe un modelo poco sistemitico de evaluaci6n a nivel del programa(con excepci6n de ACD y quizds CDV) y no hay lineas comparativas de baseo datos de impacto para analizar el impacto socio-econ6mico relativo de
 
estos programas.
 

Existen muchas razones que explican la falta de una evaluaci6n sistemAtica y de gran calidad; entre ellas estn: 

El costo de la evaluaci6n de impacto es alto. En el caso de los PGS quehacen nfasis en la necesidad de una evaluaci6n participativa, el costo esafm mayor y puede ser rara vez asumido por una instituci6nimplementadora que est intentando mantener bajos los costos operativos. 

La falta de claridad con respecto a la audiencia de ]a evaluaci6n. Estaaudiencia puede ser los hciineficiarios, la instituci6n implementacora, laorganizaci6n donante u otros interesados en el programa. Las necesidades y 
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perspectivas de estas audiencias son completamente diferentes y es dificil 
conducir una evaluaci6n que responda a todas ellas. 

Adicionalmente, las organizaciones donantes tienden a tomar mAs 
seriamente las evaluaciones que delegan directamente, que aquellas pre
paradas por solicitud de las instituciones locales. An, estas evaluaciones 
pueden no ser 6tiles para las instituciones implementadoras porque estAn 
rara vez en espafIol o no han sido discutidas con el personal del programa. 

Finalmente, debido a la falta de tiempo, recursos y experiencia t6cnica, 
la informaci6n disponible para la evaluaci6n no se estA utilizando adecua
damente. Por ejemplo, hay una gran cantidad de informaci6n en los 
archivos del programa, sin aprovechar, pues el personal del programa no 
sabe codificar, sistematizar o tabular este material. 

METODOS SUGERIDOS PARA LA EVALUACION DE LOS PGS 

Un trabajo considerable se ha estado haciendo en el desarrollo de 
sistemas de evaluaci6n y programas de microempresas para capturar la 
dimensi6n y complejidad total de su impacto (Santo Pietro 1983, Lassen 
1984, Goldmark and Rosengard 1985). Los PGS pueden tomar una gran 
cantidad del material disponible para desarrollar un m6todo propio y
uniforme para su evaluaci6n. En el proceso de mejorar estos esfuerzos y con 
la ayuda de los donantes y otras organizaciones de apoyo, se puede 
formular un plan de evaluaci6n que: 

1.Utilice informaci6n actualizada en los archivo . 

2. Permita andlisis comparativos vAlidos entre los programas. 

3. Utilice los conocimientos del personal acerca de los programas y los 
beneficiarios a trav6s de mecanismos que eviten cargas excesivas a sus ya 
exigidas tareas. 

4. Incluya mecanismos para romper un poco la resistencia institucional a 
los evaluadores externos, con una planeacion participativa y la formaci6n 
de equipos de evaluaci6n. 

5. Incluya instrumentos de seguimiento para la capacitaci6n, que
produzcan una linea de base con datos en series determinadas de tiempo, 
incluyendo indicadores sociles y econ6micos. 

El Taller represent6 el primer paso hacia esta direcci6n. Los participantes 
identificaron las Areas mds importantes quc deben ser evaluadas, bajo cada 
componente del programa; el siguiente paso, que es la consolidaci6n del 
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esquema de evaluaci6n desarrollado por las instituciones implementadoras,en consulta con los beneficiarios y las organizaciones de asistencia tdcnica y]a capacitaci6n del personal del programa en la tabulaci6n y andlisis delnaterial de evaluaci6n, requiere de un segundo Taller que se enfoque en la
evaluaci6n coino objetivo principal. 

71
 



CAPITULO V
 

TEMAS DE ESTUDIO ADICIONAL
 

"""""" """.... ....i ,... .. .................... .. i
 



Asi como los PGS evolucionan, de la misma manera presentan dudas y 
problemas similares. Han aparecido cinco puntos, en la mayoria de PGS, 
que se cruzan con los componentes especificos del programa. La mayoria 
fueron discLuidos en formia preliminar durante el Taller, a petici6n del 
autor, quien reuni6 alrededor de 20 participantes que ya habian terminadi 
su trabajo en pequefios grupos, en mesa redonda, donde se discutieron la 
mayoria de los temas que aparecen a continuaci6n. Este capi(ulo refleja sus 
aportes, asi, como las observaciones generales del atcor. 

LAS I)INAMICAS DE UN GRUiPO SOiDl)ARIO 

Asi como se ha escrithoCho acerCa de los PGS y su impacto social y 
econ6mico en los microemprcsario, conocemos muy poco acerca del 
trabajo incerno de los mismos Grupo, Solidarios. Lo que se ha producido 
con base en los datos disponibles y las experiencias del proyecto, es un 
acuerdo general de c6mo son formados los Grupos Solidarios y las 
caracteristicas que tienen en conin. 

El impetu hacia la formaci6n del grupo es externo, y el cr6dito actia 
como incentivo; las organizaciones de cr~dito fijan algunas de las reglas en 
la formaci6n del grupo, como su tamaio, la utilizaci6n del cr~dito y los 
requisitos de capacitaci6n. La selecci6n del grupo, su consolidaci6n, 
desarrollo y toma de decisiones, se dejan en su mayor parte en manos d' los 
miembros del grupo. Para el funcionamiento de los Grupos Solidarios, sus 
miembros deben asurnir la responsabilidad de mantener el grupo e 
intensificar su cohesi6n. Es la combinaci6n de los parfimetros e insentivos 
fijados por el PGS y las decisiones y responsabilidades asumidas por los 
miembros del grupo, lo que fornia ]a base en la formaci6n de un Grupo 
Solidario. Existen pautas generales que guian este tipo de formaci6n de 
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grupo: los amigos buscan amigos para conformar el grupo; los grupostienden a formarse m~ts por linea de actividad que por proximidad geogrAfica y continuan funcionando y utilizando el cr6dito, aun cuando uno ovarios de sus miembros cambian. 

Una Cevisi6n 
y resultados de 

en los nfnreros (miles de PGS est~n operando actualmente)una gran variedad de entrevistas con los microempresarios(FernlA'ndez 1984, Coto 1985) indican que generalmente asumen buenadisposici6n las en
tareas de organizaci6n y liderazgo que permiten elfuncionamiento de los Grupos Solidarios. 

Mientras que existe una resistencia inicial al cr6dito en grupo, algunos delos que acin sobrevivien despu6s de haber participado en Grupos Solidarios,expresan, en la mayoria de los casos, su preferencia por el cr6dito de grupomis que por el pr6stamo individual y comentan que la experiencia de grupoha incrementado Su habilidad para resolver problemas y tomar decisiones. 

Asi coflo esta informaci6n es extremadamente importante, no sobraconocer acerca los puntosde dos que son claves para comprender lacontribuci6n de los Programas de Grupos Solidarios al desarrollo social yecon6mico del microempresario pobre en los sectores urbanos. 

Primero, la evaluaci6n de un Grupo Solidario, su proceso en la toma dedecisiones, vida interna y, afin rns, la obtenci6n y pago de los pr6stamos nohan sido documentados. Mientras que el registro del proceso de desarrollo yconsolidaci6n de un grupo e, costoso, requiere de tiempo y estA Ileno deproblemas metodol6gicos, un gran conocimiento de esta fase de losProgramas de Grupos Solidarios esenciales para un completo entendimiento de las fuerzas y limitaciones de la metodologia del PGS (4). 

Un segUndo factor importante que no esti entendido completamente, esla relaci6n entre la formaci6n dcl grupo y una fuerte organizaci6n entre losmicroempresarios, alrededor de temas de inter6s comfin. Los PGS procurandar cr~dito y capaciiaci6n a los microempresarios, asi corno capacitar atrav6s de la experiencia de la acci6n colectiva. El grado en el que
evolucionan 
 los Grupos Solidarios dentro de grandes organizaciones debase, varia de pais a pais y afin dentro de los mismos paises. El 6nfasis quese da al Grupo Solidario como paso interniedio para una fuerteorganizaci6n, tambi6n varia mucho de instituci6n a instituci6n y depende dela interpretaci6n y nivel de prioridad que se pongan cada uno de los diversosobjetivos del programa: otorgar cr6dito, capacitaci6n y colaborar elendesarrollo general del microempresario. Sin embargo, aun en aquellas 

(4) Jeffrey Ashe miembro awociado a Acci6n Inernacional quien actualmente estAi iv .sdgandosobre este Icurra. 
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situaciones donde los PGS han jugado un papel importante en la 
organizaci6n de los microempresarios, como para los "tenderos" en 
Cartagena Colombia, existe muy poca documentaci6n que ayude a entender 
el tema y posibilite extraer lecciones para otros PGS. Asi como los PGS 
aumentan su 6nfasis en la organizaci6n de los usuarios alrededor de grandes 
temas, como la presi6n para mejorar legislaciones y reglamentos o la 
busqueda de financiaci6n de instituciones comerciales, el fortaleciminto en 
el conocimiento actual de esta Area llegard a ser importante. 

EL CICLO DE VIDA DE1LOS PROGRAMAS I)E GRUPOS 
!OLIDARIOS VSU POTENCIAL DE EXPANSION 

Se pueden identificar muchos pasos en la evolucion y desarrollo de la 
mayoria de PGS. Un programa comienza lentamente y, de ia misma 
manera, obtiene credibilidad y recibe la aprobaci6n de sus beneficiarios 
potenciales. Despu~s de esta fase prornocional, rApidamente se descubre, 
alcanzando en poco ticimpo tin gran nmero de beneficiarios y entregando
prdstamos cuya cantidad total sea tan alta corno Io permita el fondo de 
crcSdito. 

Existe entonces tin periodo de menor actividad cuando la situaci6n de 
liL.,uidez del programa requiere de la entrega de menos pr6stamos.
Eve tualmente, c) capital para pr6stamos comienza su rotaci6n, y el 
programa alcanza el nivel mnximo de beneficiarios que puede atender sin 
una afluencia adicional en el fondo de cr6dito. 

Con este "ciclo de vida", estA intimamente relacionada la constante 
necesidad y presi6n para la expansi6n de las actividades del programa. Casi 
desde el principio, la demanda de crddito y capacitaci6n deja atrAs la 
provisi6n financiera, y ]a expansi6n puede estar todavia frenada por la falta 
de fondos, lo que produce tin camino adverso para crecer rApidamente y
sisternas y estruc uras organizativas que no se ajustan a grandes empresas. 

Los programas han comenzado a experimentar con "la expansi6n
planeada", dirigidndose cada vez mAs hacia los modelos descentralizados de 
operaci6n conio estrategia de desarrollo; equipos pequefnos de trabajo
oficinas de bajo costo, "sucursales" en varias partes de ]a ciudad o en 
ciudades intermedias. La mayoria de negocios se conducen mAs desdce estas 
sucursales que desde las oficinas de la instituci6n, dando a los equipos de 
trabajo autoridad suficiente para la toma de decisiones con respecto a la 
aprobaci6n de pr6stamos y asuntos diversos del programa. 

Asi como los programas entran en su tercer o cuarto afio de operaci6n, 
una serie de dudas relacionadas con la evaluaci6n y expansi6n del programa 
merecen consideraci6n adicional. Hacer que los PGS alcancen un punto de 
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m~xima capacidad, por encima del cual no pueden o deben desarrollarse,
Ldebe cada etapa de evoluci6n de un PGS ser evaluada de la misnia forma,
utilizando el mismo grupo de indicadores para medir el cumplimiento e
impacto del programa? Exis'en obstdculos identificables, como resultado
del modelo misno, de la instituci6n o del medio ambiente socio econ6mico, 
en el cual los programas deben manejarse? y, finalmente LcuMl es el papel de 
un agente externo de asistencia t&nica ayudando a una instituci6n a iniciar 
un Programa de Grupos Solidarios o ampliar uno existente? 

El. PAPEL )EL PROMOTOR 

El proinotor es un eje en la metodologia del PGS, su papel encierra una gran variedad de responsabilidades, relacionadas con el otorgamiento del
cr~dito y la capacitaci6n. Desde la etapa de proceso y promoci6n hasta larevisi6n dc las solicitudes de cr dito su entrega y recaudaci6n, y muy de 
cerca en toda la capaciiaci6n y asistencia tecnica, el promoor es el contacto
principal entre el beneficiario y el programa. En la mayoria de los 
programas, cada promotor es responsable de las actividades relacionadas 
con unnimcro dado de (rupos Solidarios, clue tienen una gran variaci6n 
entre las instituciones; el promedio estl alrededor de 45 grupos, 180 
personas por pronotot. Los PGS enfatizan en que el 6xito del prograrna
depende, en gran parte, de la "mistica" del promotor, t~rmino que seadapta libremente dentn de un sentido combinado de misi6n, comprorniso
 
con el programa, motivaci6n y vntusiasmo.
 

Son los promotores quienes tanibin conoccn los inis minimos detalles y
complejidades del programa y Ilevan en su memoria una abundante
informaci6n acerca dce los programas y beneficiarios. Afin es muy poco Io que se conoce acerca de la formaci6n de estos proniotores; qu6 los atrae
hacia el prograina, qut talentos y conocimientos traen y qu6 informaci6n
tienen realmente acerca die los beneficiarios, en especial. Atn mils, no hay
caminos para inedir si frecucnctemente existen vacios en los conocimientos
dc base del personal, o si sienten que su rendimiento podria mejorarse con 
capacitaci6n. 

Un estudio sobre el papel del promotor dondc se identifiqcn sus carac
teristicas dce efectividad, se determine c6nio puedcn ser registrados sus
conocimientos acerca del beneficiario y el prograrna y se exploren
alternativas para atraer y retener buenos promotores, puede Ilevar a una 
mayor eficiencia de su empleo y estrategias para reducir la rotaci6n del
personal. Tal estudio es especialmente importante en el momento en que el
costo-eficiencia dispone niveles bajos de salarios para el personal de los
PGS, y las posibilidades de progreso son limitadas. 
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EL IMPACTO DE LOS PROCRAMAS DE GRIJPOS SOLIDARIOS EN 
LAS INSTITUCIONES IMPLEMENTADORAS 

Los tipos de instituciones que actualniente implementan programas de 
Grupos Solidarios incluyen Funciones racionales de Desarrollo (FED en 
Ecuador), Cooperativas (CIDES en Colombia), Organizaciones de 
Desarrollo Comunitario (FF en Colombia), Instituciones Privadas de 
Desarrollo (ACP en Per6i y ADEMI en ]a Repfiblica Dominicana), 
Instituciones de Servicio Social (CRUZADA SOCIAL en Colombia), e 
Instituciones de Mujeres (WWB en Colombia y ADIM en Perth). 

En algunos caes como FF y ADEMI, el PGS constituye la actividad 
principal de la instituci6n. En otros, cono CIDES y FED, el PGS es 
solamente ino de los muchos programas de Desarrollo que implementa la 
instituci6n. 

Disctsiones informales con representa:tes de estas instituciones y 
personal de PGS, indican quc el proceso de implementaci6n del progiama 
ha tenido Un impacto profundo en casi todas las instituciones, que es 
considerado como positivo. En la mayoria de las m.s diversas instituciones, 
los sistemas de administraci6n, procedimientos en la toma de dezisiones y 
actividades de moniboria interna para otros programas, han sido afectados 
por la presencia del programa de Grupos Solidarios. En otras, el reto de 
operar un programa financiero viable, ha forzado a las instituciones a 
re-evaluar sus fines y objetivos. En resumen, la mayoria de las instituciones 
indican que existe una oran relaci6n entre la implementaci6n de PGS y los 
cambios institUcionales. 

Todo lo dicho anteriormente es una informaci6n muy tentativa y 
anecd6tica. La relaci6n entre el desarrollo institucional y la implementaci6n 
del programa, en el caso del PGS, no estl entendida. Mientras que muchos 
estudios identifican caracteristicas generales en las instituciones que 
implementan pequefios programas efectivos de microempresa (Ashe 1985, 
Blayney y Otero, 1985, Stearns, 1985), el paso siguiente para determinar si 
el proceso de implementaci6n del Programa de Grupos Solidarios conduce a 
cambios positivos o negativos en la organizaci6n, no ha sido analizado 
detenidamente. 

LA PARTICIIACION DE MUJERES MICROEMPRESARIAS 

Si se juzga desde la perspectiva del nfimero de mujeres que se alcanzan, 
los PGS se clasifican entre los esfuerzos mis ejemplares en el desarrollo. 
Mientras que los primeros PGS no comenzaron especificamente a liegar a la 
mujer, encontraron rfpidamente que los mds pobres entre los 
microempresarios, y la gran mayoria de vendedores en las plazas son 
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mujeres. Para garantizar que se lleg6 a la mujer, los programas comenzaronadaptando los procedimientos y requisitos existentes y establecieronobjetivos relativos g(nero.al Algunos programas llevaron caboapromociones a travs de instituciones u obras para la mujer, contrataronpromotores femeninos para romper con las barreras hombre-mujer yexaminaron el criterio de cr6dito, para asegurar que se tomaba en cuenta lapcsi,:i6n de desventaja de la mujer. Otros programas atienden a la mujerdirectamente corno beneficiario principal, con el argumento de una grannecesidad especiahnente entre aqu6llas que son cabezas de familia. 

Hoy, la mayoria de programas de Grupos Solidarios cuentan al menoscon un 50% de mujeres beneficiarias. Para los programas colombianos, elnirmero es de un 60W0. Estos programas han logrado la integraci6n de lasactividades econ6micas de la mujer, desde el punto de vista general de laeconomia y de las familias pobres del sector urbano. Solamente de estelogro se obienen importantes lecciones para otros programas de desarrollo. 

Sin embargo, existe trabajo adicional que los programas de GruposSolidarios pueden hacer en esta Area. Por ejemplo, no existe casiinformaci6n disponible de los PGS que analice el impacto del Programadesde la perspectiva del g6nero. Las an6cdotas abundan y son utilizadas para justificar la afirmaci6n de que la mujeres son un mejor riesgo para elcr6dito, ya que tienden, a gastar mAs el ingreso adicional en los hijos (educaci6n, vestido, alimentaci6n) que en ellas mismas, son mAs responsables en
las actividades de grupo, etc. 

Actualmente, algunas organizaciones separan datoslos por sexo, enforma que permite sacar conclusioanes relativas al g6nero acerca delrendimiento e impacto del programa. De la misma manera, algunos
miembros del personal perciben que la gran cantidad de informaci6n que
puede recogerse, tabularse y analizarse, relacionada con la mujer y los PGS,
puede no solamente 
 aumentar nuestro con-cimiento en esa Area, sinotambi6n contribuir a cambios politicos y rela.ivos a los programas en otrasinstituciones, gobiernos nacionales y organizaciones donantes (5).
 
Mientras que muchos
hay otros puntos que se pueden explotarampliamente en los PGS, aqudllos sugeridos en este capitulo, asi como los
cuatro discutidos en el capitulo III, aparecen como los mAs importantes de
destacar en esta etapa de desarrollo para la mayoria de PGS. Puede ser queasi como programas nuevos aparecen, como estd sucediendo en Colombia,Costa Rica, Paraguay, Brasil y otros paises, el aprendizaje obtenido de "laprimera generaci6n" de PGS aumente su efectividad y dxito. 

(5) Una excepci6n importante es FED en Ecuador, que en coordinaci6n con elcentro Internacional de Investigaci6n de Mujer, tsit.conduciendo un estudio de campo por dos anos en elPGS ysu impactt, en las mujeres microei:poresarias. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

RESUMEN DE CONCLUSIONES 

Este capitulo realza las conclusiones m.s importantes que aparecen de 
este estudio del PGS. Es importante volver a enfatizar que este documento 
estA basado solamente en los procedimientos del Taller de una semana de 31 
miembros del personal del PGS, de documentos de apoyo de PACT, la 
agencia donante y de las instituciones implementadoras del PGS. El autor 
no visit6 ninguno de los programas, ni habl6 con los beneficiarios, ni 
recogi6 datos externos a la experiencia del Taller. Mientras que aiin quedan 
dudas acerca de los PGS sin resolver y que deben ser manejadas a travs del 
trabajo de campo, existen conclusiones importantes que se pueden extraer 
sobre estos programas, basadas en la informaci6n disponible. 

1. Existe una gran variedad de instituciones involucradas en los PGS. De 
c6mo cada una interpreta, adapta e implementa la "metodologia" depende 
de su filosofia, liderazgo y definici6n del desarrollo. Lo que resulta de su 
experiencia colectiva es un modelo para Ilegar al pobre del sector urbano 
que se adapta a muchos tipos de instituciones, y el cual sirve como 
estructura inicial para otros programas. 

2. Los PGS tienden a Ilegar al nivel econ6micamente activo mAs pobre, 
entre los pobres del sector urbano. Sin embargo, aquellos habitantes, sin 
iniciativas ni conocimientos de empleo propio, que dependen de trabajos 
ocasionales para el ingreso y constituyen el nivel mAs necesitado entre el 
pobre del sector urbano, no son atendidos por los PGS. 

3. La participaci6n de la mujer en los PGS es la mis alta entre los 
programas de desarrollo, y se debe en gran parte a dos factores. Primero, 
los programas reconocen la importancia de las actividades econ6micas de la 
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mujer para la economfa, en general, y para las familias pobres del sectorurbano. Segundo, los programas han adaptado los requisitos yprocedimientos existentes, para asegurar que la mujer no se exciuye de los 
recursos del programa. 

4, Existe un concenso general entre el personal PGSdel de que lacapacitaci6n de los grupos no es suficiente. Representa solamente un paso
intermedio en un amplio proceso de organizaci6n entre los benefiaciarios; 
un proceso que las instituciones implementadoras deben promover. 

5. Las organizaciones donantes y otras instituciones pueden presionar a losprogramas de Grupos Solidarios, con una gran variedad de expectativas
irreales. Estas expectativas pueden refiejar la filosofla del desarrollo deinstituciones externas, mess que valorar realmente lo que los programas de
Grupos Solidarios pueden o no cumplir. Por ejemplo, los PGS han fijado,como sus objetivos, alcanzar la autosuficiencia operativa y continuarpromoviendo la organizaci6n de los beneficiarios, m~s alla de la formaci6n
del Grupo Solidario. Estos dos objetivos no son ni mutuamente exclusivos
ni necesariamente complementarios, pero la influencia de la agencia
donante puede Ilevar a presionar a una instituci6n para que haga m~s 
enfasis en uno que en otro. 

6. Los PGS han probado ser una metodologia que responde con facilidad yes efectiva para Ilegar al pobre del sector urbano con crddito, capacitaci6n yasistencia tdcnica. Han demostrado de manera consistente, altas tasas de pago, niveles de autosuficiencia m~s altos que en programas nuevos decrgdito y habilidad de impacto en el bienestar econ6mico y social de los 
beneficiarios. 

7. Un ingrediente clave de efectivadad para un PGS es confiar en elpersonal y motivarlo para que crea en los objetivos del programa, entienda
los principios del desarrollo comunitario y tenga alguna capacitaci6n

tdcnica en areas financieras y afines.
 

En general, el personal del programa estA trabajando demasiado y
desempefl~ndose admirablemente por una pequefla remuneraci6n. 

8. La calidad de la monitoria del programa es ejemplar y debida

principalmente a la asistencia tdcnica otorgada por ACCION/Internacional

AITEC. Los sitemas de monitoria existentes han permitido a los PGS

calcular el desempleo del programa sobre una base mensual y dibujar
anAlisis comparativos entre ellos. 

9. La capacitaci6n es crucial para el 6xito de los PGS. Para que lacapacitaci6n sea efectiva, se debe dar conjuntamente con el crgdito; norequiere una cantidad excesiva del tiempo del beneficiario y cubre puntos 
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econ6micos importantes para la operaci6n de la empresa y temas sociales
necesarios para la formaci6n y organizaci6n del grupo. 

10. La movilizaci6n del ahorro entre el pobre, a travs de los PGS, mejorasu situaci6n econ6mica y tiene efectos significativos demostrados con 
respecto a su tendencia para ahorrar. 

11. No existen soluciones fdciles al problema de graduaci6n de los
participantes del PGS hacia otras fuentes de capacitaci6n y crddito,
principalmente porque los paises de Latinoam6rica carecen de lainfraestructura para recibir graduados del PGS e intensificar sus propias
iniciativas de trabajo. Los PGS, podr~n jugar un papel importante,
aceleraido cambios politicos y de programas por parte del Gobierno einstituciones financieras, con el prop6sito de manejar este problema. 

12. La mayoria de los PGS estAn alcanzando niveles mAs altos de autosufi
ciencia que los programas nuevos de credito y capacitaci6n, a pesar de Ilegar
al mds pequeto y pobre de los empresarios. El promedio que el programa
ha alcanzado esti sobre un 50% de autosuficiencia operativa. 

13. La calidad de la evaluaci6n de impacto en los PGS necesita perfeccio
namiento. No existe una estructura uniforme para la evaluaci6n de impactoy, por lo tanto, la relaci6n entre el desempeflo e impacto del programa en el
beneficiario no estA completamente docurnentada. Aunque los beneficia
rios continuan necesitando recibir el crddito y pagarlo puntualmente,
existen indicadores generales del impacto del programa, que un anAlisis mAs
sistemrAtico podria lievar a producir lecciones importantes a niveles politicos
 
y de los programas.
 

14. Existen temas relacionados con los PGS que no han sido explorados
cuidadosamente. Este documento sugiere algunos: El trabajo interno de los
Grupos Solidarios, etapas identificables en el desarrollo de cada programa,
el potencial de expansi6n de los PGS y su impacto en las instituciones
implementadoras, el papel de los promotores y la participaci6n de ia 
microempresaria. 

RECOMENDACIONES 

Las recomeridaciones de este estudio no son de conjunto, pero estAnlimitadas a los temas cubiertos durante el Taller y se enfocan hacia 5 Areas. 

1. Mantenimiento de las premisas brsicas de los PGS. 

Los PGS han demostrado que su mdtodo para la extensi6n del cr~dito y
otorgamiento de capacitaci6n y asistencia t6cnica es efectivo y bAsicamente 
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bueno, a pesar de los problemas. Los elementos claves (incluyendo 
formaci6n del grupo, solicitud del pr~stamo y procedimientos de revisi6n), 
los t~rminos de los prstamos (tasas de interns comercial, pr6stamos para 
capital de trabajo, cantidades pequeflas de corta duraci6n), la metodologia 
y contenido de la capacitaci6n, el nfasis en la altas tasas de pago y !a rApida 
rotaci6n de la cartera, contribuyen a la efectividad del programa y deben ser 
retenidos por las instituciones existentes o por aqu6llas interesadas en la 
iniciaci6n del PGS. 

2. Enfasis en I autosuficiencia. 

El PGS debe continuar utilizando el nivel de autosuficiencia del 
programa como medida de 6xito. Sin embargo, debe buscar la separaci6n 
entre los costos de operaci6n y los componentes principales del programa: 
crddito, capacitaci6n y organizaci6n de los beneficiarios. En todos los 
casos, los fondos de crddito deben tener como prop6sito la autosuficiencia, 
para cubrir los costos de operaci6n dentro de un periodo especifico de 
tiempo. Este periodo serA determinado, en parte, por el tamafto del fondo 
de cr6dito y el clima econ6mico y politico de cada pais. Los PGS deben 
solicitar asistencia externa, solamente para aumentar el tamafto del fondo 
de cr~dito, no para operarlo. 

Los costos de capacitaci6n y organizaci6n (salarios, transporte, adminis
traci6n, provisiones, etc.), deben ser llevados separadamente de los costos 
de operaci6n del cr~dito, y los programas tienen que buscar el aumento de 
las donaciones externas para estas actividades. En cambio, las 
organizaciones donantes deben diferenciar entre los componentes del 
programa que pueden alcanzar autosuficiencia y los que probablemente no, 
para evitar confundirlos. 

3. Evaluaci6n del programa. 

Los PGS afrontan varias etapas de desarrollo y los primeros se acercan a 
su tercer afIo de operaci6n. Las instituciones implementadoras deben 
encontrar caminos efectivos para evaluar el impacto de estos programas y 
dar a conocer esta informaci6n a otras instituciones de desarrollo. QuizA, el 
primer paso, como ha sido sugerido por los participantes al Taller, es 
planear un segundo Taller de PGS enfocado hacia el desarrollo de una 
estructura de evaluaci6n y la identificaci6n de las reas prioritarias de 
"aprendizaje", que se podrian cubrir en la evaluaci6n. Las organizaciones 
donantes pueden colaborar, en este proceso, otorgando los fondos 
necesarios para este Taller y enviando representantes ya sea para observar o 
participar. 

4. La importancia de Iaorganizaci6n de los beneficiarlos. 

Muchos PGS han demostrado que es posible ayudar a que los 
microempresarios formen sus propias organizaciones. Los PGS deben 
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continuar haciendo 6nfasis en esta faceta de su trabajo, especialmente ya
que el programa ha estado en operaci6n por lo menos uno o dos aftos. Elgrado por el cual los PGS pueden impactar el desarrollo de organizaciones
de base, no se conoce bien ain, porque la mayoria de PGS han estado
existiendo menos de 3 afos y se han enfocado en la extensi6n de cr~dito y
capacitaci6n. Los programas que han probado su viabilidad y han fijadosistemas efectivos para el cr6dito y la capacitaci6n deben considerar un
acercamiento a las organizaciones donantes, con el prop6sito especifico de 
promover la organizaci6n entre los beneficiarios del programa. 

5. El papel de las organizaciones donantes. 

Finalmente, los PGS ofrecen la oportunidad para un aprendizaje
considerable en una Area relativamente nueva, colaborando cop las
actividades econ6micas de los pobres del sector urbano. 

El tema es complejo y afn de inter6s vital para cualquier agencia, cuyaobligaci6n es promover el dcsarrollo entre los mis pobres en los paises en
desarrollo. Las organizaciones donantes pueden tomar un papel activo en la 
multiplica16n de potencial de impacto de los PGS: 

1. Identificando ireas de aprendizaje sugeridas por los PGS y financiando
 
su investigaci6n;
 

2. Continuando con el apoyo financiero a los PGS mientras se requiera de
altos niveles de autosuficiencia; 

3. Conduciendo evaluaciones cuidadosas sobre los resultados de los 
programas; 

4. Ayudando al fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales,
interesadas en la implemeptaci6n de PGS; y 

5. Calculando la validez del m6todo en otros paises de Latinoam6rica, 
Africa y Asia. 
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APENI)ICE A 

LAS MICROEMPRESAS: UNA VISION GENERAL DE LAS
 
ACTIVIDA DES ECONOMICAS DEL POBRE EN EL
 

SECTOR URBANO
 

En trrninos generales, las microempresas son unidades productivas o 
econ6micas que dirigen sus mercancias y servicios hacia los mercados 
locales, factor quc las diferencia, por un lado, de la actividad de 
subsistencia y, por otro, de la industria orientada hacia la exportaci6n. 
Aunque muchas de estas empresas son de una sola persona, sus actividades 
implican la coordinaci6n de una gran variedad de funciones, dinero, 
mercado y administraci6n para un fin productivo econ6micamente 
especi ficado. 

La actividad microenpresarial existe en casi todos los sectores de la 
econornia y puede ser categorizada e i base a la m anufactura, el comercio y
los servicios. El cuadro siguiente sugiere ejemplos de la microempresa de 
producci6n para cada uno de estos tres sub-sectores en paises de 
Latinoam6rica y el Caribe. 

TIPOS DE MICROEMPRESA 

MANUFACTURA COMERCIO SERVICIO 

- Procesamiento de alimen- - Almacenes en las csqui- - Reparaci6n y manteni
tos. nas de los barrios. miento (utensilios el6ctri

- Procesamiento textil - Pequeflos restaurantes. cos, plomerla, autom6vi
(sastrerla). - Vendedores en las calles les, articulos domLsticos, 
Realizaci6n de muebles (alimentos, productos de reparaciones domtsticas). 

- Procesamiento del cuero oportunidad). - Transporte. 
metal y madera. 

- Productos de artesanla y 
certmica. 
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Todas ]a microempresas sin tener en cuenta su sub-sector, compartencaracteristicas que las diferencian de otros modelos de producci6n comunes 
en paises en desarrollo, y nos permiten separarlas de la producci6n degrandes, medianas y aun pequefas empresas. Ernesto Parra Escobar, en su
andlisis reciente sobre las microempresas en Colombia, sugiere las tres 
siguienres (Parra Escobar, 1985). 

a. El empresario duceco de una microempresa es tambi~n empleadoremunerado y participa directamente ell el proceso de producci6n. En
medianas y grandes empresas, como una planta de extracci6n de aceite, o una empresa de procesamiento textil, el empresario es el duefto del capital
de la empresa, pero no contribuye con su trabajo a la producci6n demercancias y servicios, y puede aun no conocer mucho acerca del proceso deproducci6n. En las microempresas, el trabajo familiar, generalmente sinremuneraci6n, es una extensi6n de la participaci6n del propietario en el proceso de producci6n. En un sentido real, el empresario es aun el 
trabajador. 

b La divisi6n de trabajo, entre los trabajadores de una microempresa esminima, porque debido a ]a flexible organizaci6n informal de lamicroempresa, los trabajadores estn encargados usualnente de una serie
de actividades relacionadas con el proceso de producci6n, desde la comprade la materia prima y el uso de varias pitzas de equipo, hasra ]a distribuci6n
del producto final. Por ejemplo, un aprendiz de sastreria domina el oficio,concentrndose no solamente en un aspecto de la producci6n, sino
aprendiendo gradualmente todos los pasos. 

c. La gran intensidad de trabajo y el de nivelesuso bajos de tecnologia
tambicn diferencia las microempresas de otras empresas. Herramientas

manuales y equipo simple que 
son ftciles de mantener y no requieren de
 gran capital de inversi6n, predominan en la actividad microempresarial.
 

Sobre esta base, se pueden identificar las microempresas de las pequeflasy grandes empresas y definirlas como unidades de producci6n, demercancias y servicios, unadonde existe pequefla o ninguna separaci6n
entre capital y trabajo, divisi6n limitada del trabajo entre sus trabajadores y
el uso de niveles bajos de tecnologia. 

Clasificaci6n de las empresas por lamaujo. 

Aunque el tamaflo de la empresa es utilizado mis comunmente como elpunto de partida l6gico para su clasificaci6n, se puede solamente utilizarefectivamente con las tres caracteristicas nombradas anteriormente 
antecedente. Las cantidades 

como 
del activo fijo (maquinaria y equipo) y elnfimero de empleados con remuneraci6n, son indicadores cuantificablesdel tamaflo de las empresas. Aunque existe una gran variaci6n en el uso de 
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estos indicadores, y cada pais, gobierno e instituci6n define el limite mayor
de activos fijos y n(mero de empleados de acuerdo con sus prioridades y
necesidades, se puede generalizar y decir que para Latinoam~rica y el 
Caribe, una empresa es considerada microempresa cuando emplea no mds
de 5 personas (remuneradas) y tiene activos fijos menores de $10.000 
d6lares (Kilby, 1985; Ashe, 1985). 

Existen medidas cualitativas del tamailo, que clarifican ampliamente la 
naturaleza de las microempresas (6). Cinco se sugieren aqui: 

a. Localizaci6n: Las microempresas operan comunmente fuera de la casa 
de su propietario, o en casetas. En muchos casos, la empresa es una de las
muchas actividades productivas para la familia, y el trabajo y capital se 
mueven entre las divcrsas actividades, bas~ndose en la necesidad y
circunstancia. 

Las microempresas encargadas en la venta comercial y al detal, comun
mente venden sus mercancias en carretas o en lugares ambulantes en las 
calles. 

b. Producci6n y organizaci6n: La administraci6n de una microempresa,

planeaci6n, contabilidad y registro, se resuelve sobre una base diaria y sin
 
una forma planeada o sisternatizada. El trabajo de la familia y aprendices,
 
que se paga en especie, se utiliza cuando surge la necesidad. La producci6n

varia en calidad dentro de la misma empresa y puede ser completamente

diferente de semana a semana. La financiaci6n para capital de trabajo

usualmente proviene de prestamistas locales y se extiende a la familia.
 

c. Nivel de conocimiento: La mayoria de las microempresas tienen niveles

bajos de educaci6n formal y registran alias tasas de analfabetismo. Carecen
 
tambi6n de capacitaci6n vocacional formal y utilizan los conocimientos
 
transmitidos a lo largo de la familia, adquiridos a travds de la prActica,
mientras servian como aprendices (Anderson, 1982). La mujer, quien forma 
un gran porcentaje de microempresas, utiliza los conocimientos, que
perfecciona a :rav6s de los quehaceres domdsticos tradicionales, y los aplica 
para prop6sitos de gene, aci6n de ingresos, especialmente procesamiento
textil (ej: cser y bordar) de alimentos (ej: ventas callejeras de alimentos,
preparaci6n de dulces y pasteles) (Dulansey y Austin, 1985). 

ci. Suministro externo de la inversi6n: La mayoria de las microempresas
tienen acceso limitado al suministro del proceso productivo, como 

(6) Para un andlisis m.s detallado de indicadores cualitativos sobre eltamalio, ver Blayney y
Otero, "Small and Micro-enterprises: Contributions to Development, and future Directions 
por AID SUPPORT, AID, November, 1985, pp. 10-13. 
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financiaci6n, capital importado, inversiones interme4tias, conocimnientos 
sobre tdcnicas efectivas de producci6n y asistencia en el mejoramiento y la
administraci6n de la empresa. El acceso limitado en estas Areas aumenta la 
vulnerabilidad de la empresa y el margen de riesgo. 

Teniendo un bosquejo de las caracteristicas que diferencian las
microempresas de otras formas de producci6n en la economia, se puede aun
mds, separar su con, epto, para establecer diferencias importantes entre
ellas. Se sugicren las tres siguientes caracteristicas escalonadas: 

- Aquellas microempresas que acumulan capital, reinvierten en la 
empresa y gradualinente aumentan la producci6n. Mucha empresas de 
manufactura y servicio se situan en esta subclase. Eventualmente, estas 
empresas pueden desarrollarse lo suficiente como para ser clasificadas como 
pequeflas empresas. 

- Aquellas microempresas que acumulan Inuy pequehas cantidades de 
capital, suficiente para mantener un nivel dado de producci6n y reparaci6n
del equipo existente. La manufactura y los servicios tambi~n estAn
representados en esta categoria, incluyendo tambikn el comercio, con 
tiendas en las esquinas o pequefios restaurantes. 

- Aquellas microempresas donde no existe acumulaci6n de capital y todas
las ganancias son utilizadas para cubrir las necesidades bdsicas de la farnilia. 
La mayoria de vendedores de las calles, especialmente los de alimentos, se
situan dentro de esta categoria, en la cual la empresa produce un ingreso
diario variable y rara vez suficiente para la expansi6n de la producci6n. 

Es aqui donde predornina la mujer, por su bajo nivel de conocirnientos y
porque, en su rnayoria, combina sus responsabildiad dom6sticas, como el
cuidado de los hijos, con actividades econ6micamente productivas (Lycette,
1984). 

Estas variaciones entre las microempresas significan que se puede hacer 
una diferenciaci6n entre microproductores, en las primeras dos subclases, y
pequefios comerciantes que operan muy cercanos al nivel de subsistencia. 

Estas diferencias son importantes porque ayudan a identificar mAs
precisamente las caracteristicas de los beneficiarios potenciales del 
programa, cuya educaci6n, situaci6n econ6mica, represiones sociales y
estructurales, nivel de productividad y habilidad de generar ingreso y
empleo, varia dependiendo de la situaci6n de la microempresa dentro de 
esta continuidad. 

Para mantener o aumentar sus esfuerzos de trabajo propio, los
microproductores y pequeflos comerciantes comparten necesidades elen 
surninistro, de al menos cuatro clases: 
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- El acceso a capital, especialmente en la forma de crddito es uno de los ma
yores obsttculos que enfrentan los microempresarios. Los prestamistas, con 
tasas usureras de interns, son la principal fuente de cr~dito para personas 
que no lenan los requisitos del sector formal comercial para el cr~dito. 
Desde que la gran mayoria de microempresarios necesitan capital de trabajo
inmediato, la habilidad del prestamista para responder y otorgar
financiaci6n a 'orto plazo hace que sea la (nica alternativa accesible. 

Monopolizando la financiaci6n disponible para los microempresarios, el 
prestamista determina tasas de interns muy altas en los pr6stamos, que
pueden ser hasta de un 20% o mAs diario. 

- El acceso a capacitaci6n en ningfin caso, ya sea para el diario manejo y
administraci6n de la empresa o en los mecanismos de producci6n, estr 
disponible a los microempresarios. En muchos casos, la falta de educaci6n 
formal y recursos, limita su capacidad de acceso a los programas de 
gobierno o del sector privado. 

- El acceso a la asistencia tcnica es tambidn esencial en el desarrollo de la 
empresa; hasta el momento, el microempresario no puede contratar un 
asesor y, afmn menos, pagar por sus servicios. Esta asistencia tdcnica puede
cubrir consideraciones legales, administrativas, de meroado y tecnol6gicas,
particulares a una empresa dada. 

- La organizaci6n entre los empresarios, que puede permitir ]a superaci6n
de represiones estructurales existentes que limitan su acceso a diversos 
recursos y aumentan sus costos, es el drea de necesidad final para los 
microempresarios. Una respuesta colectiva hacia los factores que afectan el 
proceso de producci6n (compra de ia inversi6n, distribuci6n y mercado) o 
que determinan sus recursos disponibles (reglamentos gubernamentales y
legislaciones del sector comercial), son un mecanismo esencial para
fortalecer su posici6n, en este subsector en la economia del pais y contribuir 
a una mayor y mils amplia distribuci6n de base, de los recursos dentro de la 
sociedad. 

Los microempresarios pobres operarn, en su mayoria, en el sector 
informal, y sus actividades econ6micas se escapan generalmente de 
reconocimiento, reglamentos, protecci6n del gobierno o remuneraci6n 
(Moser, 1985). Es en este contexto, en el que se constituye una 
microempresa y en el que prevalecen las represiones mAs urgentes del 
microempresario, que se debe revisar el mdtodo del grupo solidario. Los 
PGS son una alternativa para manejar las necesidades de este olvidado pero
significativo sector de la act ividad econ6mica en Latinoam~rica y el Caribe. 

95 



APiENI)iC'E i 

PARTICIPANTES AL TALLER
 
AFILIACION INSTITUCIONAL POSICION
 

COLOMBIA 

ACTUAR, Medellin 

I. Rubiela L6pez 
2. Susana Jaramillo 

CORFAS, Bucaramanga 

3. Carmen Rosa Acevedo 
4. Edgar Jaimes Cobos 

CDV, La Esperanza, Cartagena 

5. Carmina Barrios 
6. Eduardo Osorio Rodriguez 
7. Rosa Jimbnez de Campiz 

CRUZADA SOCIAL, Manizales 

8. Carlos Fernando Giraldo Reyes
9. Juia Clemencia Naranjo 
10. Daniel Tabares 

CIDES, Bogot. 

11. Alvaro E. Cajamarca 
12. Martha Eugenia Am6zquita P. 
13. Ana Victoria Ortega 

Capacitadora 
Coordinadora de Capacitaci6n 

Promotora
 
Promotor
 

Directora del Programa 
Promotor 
Trabajadora Social 

Promotor 
Capacitadora 
Promotor 

Promotor 
Trabajadora Social 
Coordinadora de Eduaci6n 
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FUNDACION FAMILIAR, Cali 

14. Thomas G. Bielawa 
15. Beatriz Eugenia Cardona B. 
16. Francisco A. V61ez 

ECUADOR
 

FED, Quito 
17. Wilson Rodriguez 
18. Ivfn Loachamin G6mez 
19. Fernando Francisco Quintana 

FEE, Guayaquil 

20. Patricia Salvador de Estada 
21. Hilda Srinchez de Gaviria 

HONDURAS
 

ASEPADE, Tegucigalpa 

22. Nora Martinez 
23. Xiomara Velhsquez 

PERU 

Director del Programa 
Promotora 
Promotor 

Director de PRODEM 
Promotor 
Promotor 

Directora Financiera 
Coordinadora del Programa 
de Grupos Solidarios. 

Directora de operaciones 
Promotora 

ACCION COMUNITARIA DFL PERU, Lima 

24. Marco Arturo Montoya 
25. Adolfo Bravo Villanueva 

26. Jos6 Orderique Carranza 
27. Carlos Ventura MalAsquez 

ADIM, Lima 

28. Gabriela Prez Albela 
29. Julia JordAn 

30. Caridad Sagastegui 

Coordinador del Programa 
Coordinador del "Programa 
Progreso" del Cono Norte. 
Director de Capacitaci6n 
Promotor 

Dir-ctora Ejecutiva 
Coordinadora, Capacitadora y 
IEC. 
Coordinadora Financiera 
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REPUBLICA DOMINICANA 

ADEMI, Santo Domingo 

31. Mirtha Olivares 

COORDINADORES DEL TALLER 

Valdi de Araujo Dantas 

Carlos Castello 

Alvaro Perilla N. 
Marcela Perilla 

Directora Ejecutiva 

Representante del Brasil, 
ACCION / AITEC 
Representante de Colombia, 
ACCION / AITEC 
Director de CIDES 
Coordinadora de Eduaci6n, 
CIDES. 
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APENI)iCE C 

OBJETIVOS DEL TALLER YMETODOLOGIA 

Los objetivos de este Taller de una semana, con representantes de los 
progrmas de grupos solidarios en Latinoan1drica fueron: 

1. Intcercambiar informaci6n entre los programas que utilizan la misma 
metodologia. 

2. Recopilar un manual en base a la estrategia, para el uso de las 
instituciones que pueden considerar la iniciaci6n de este proyecto. 

3. Desarrollar un documento que servirA de retroalimentaci6n a las 
instituciones participantes, resumiendo el aprendizaje hasta la fecha, y 
divulgar la informaci6n de los programas de grupos solidarios, para las 
agencias donantcs y aqt,611as en el desarrollo comunitario. 

4. Crear un medio ambiente en el Taller, para una asistencia t6cnica 
reciproca basada en las experiencias individuales. 

El contenido del Taller se centra alrededor de s;ete temas identificados 
por las instituciones participantes, tanto para el &xito del programa, como 
rara el interfs de todas las agencias implementadoras; Estos son: 

I. Crddito: politicas y metodologias para su otorgamnento; 
2. Capacitaci6n: politicas y metodologias para su otorgamiento; 
3. Organizaci6n de los beneficiarios en asociaciones u otros tipos de orga
nizaciones; 
4. Graduaci6n de los beneficiarios hacia otras fuentes de cr~dito y capaci
taci6n; 
5. Autosuficiencia del progrania: sugerencias para su realizaci6n; 
6. Movilizaci6n del ahorro: su importancia y mecanismos; 
7. Servicios adicionales que otorgan los programas. 
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La metodologia utilizada durante el Failer, se bas6 en tcnicas
aprendizaje participativo. Los participantes trabajaron separadamente 

de 
en

tres subgrupos durante tres dias, concentrdndose cada uno en un tema. Para
la informaci6n a todos los partic~pantes del contenido y naturaleza de ]a
discusi6n de cada subgrupo, se planearon sesiones de retroalimentaci6n
peri6dica entre los tres grupos, plenarias e intercambio de informaci6n 
entre los facilitadores de cada grupo. Durante la segunda mitad del Taller,los participantes trabajaron en cuatro grupos separados, discutiendo cada 
uno un tema. La plenaria final sirvi6 para resumir los procedimientos y
destacar las recomendaciones principales. 

Cada subgrupo -esumi6 sus descubrimientos, conclusiones y recomen
daciones por escrito. Todos estos documentos fueion recopilados y
publicados finalmente corno el informed.: Taller. 

l o., '.,<rticipantes iambien asumieron tareas adicionales; se inscribieron 
para fori.'ar parte en varias comisionus que fueron responsables de la
evaluacie:n del Taller, orden y limpieza del sal6n y mantenimiento de la
puntalidad en el inici6 de las sesion., Esta_ comisiones planearon sus 
actividades y realizaron informes ante el gi upo. 

Los tres coordinadores facilitaron ]a discusi6n, recordaron permanente
mente los objetivos del Taller a los participantes para mantener ia discusi6n 
en su enfoque iaicial, asurnieron todas las tareas administrativas y
mantuvieron el linearniento del Taller de principio a fin. 
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APENDICE D 

SEGUIMIENTO DEL TALLER 

Al final, un grupo de los participantes del Taller se reuni6 para discutir 
las posibilidades de seguimiento de esta actividad. Diseflaron un plan de 
acci6n que consiste en los siguientes pasos: 

A. Mecanismos para continuar el intercambio de informaci6n entre los 
programas que no requieren de financiaci6n externa. 

Esto incluye la divulgaci6n de la informaci6n entre cada instituci6n; la 
producci6n de cintas utilizando el m~todo del "Foro casset", en el cual dos 
o mAs instituciones puedan comunicarse -hacer preguntas, requerir 
asesoria sobre temas especificos, realizar consultas- la producci6n 
periodica de boletines para imprimir lo mis destacado de las actividades y 
eventos de todos los programas participantes. 

B. Mecanismos para continuar intercambios e informaci6n, los cuales 
requieren de financiaci6n externa. 

Esto incluye Talleres continuos sobre temas especificos; producci6n de 
audivisuales (video o con diapositivas) sobre experiencias colectivas de los 
programas; otorgamiento de la asistencia t~cnica que sea requerida por las 
instituciones; intercambio del personal para retroalimentaci6n y 
aprendizaje interinstitucional. 

C. El camino mAs efectivo que fue sugerido para conducir el seguimiento 
del Taller, fue la formaci6n de un comit6 de coordinaci6n de los PGS que 
podrd rotarse cada 6 meses o un afi3, de pals a pals, y asumirA la 
responsabilidad mds importante para continuar la discusi6n e intercambio 
de informaci6n iniciada durante el Taller. 
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Las responsabilidades iniciales de este comit6 serAn: 

-Estudiar un documento para formalizar la formaci6n del Comit6
Coordinador de los Prograrnas de Grupos Solidarios. 
- Producir el primer tema para un boletin. 
- Desarrollar una lista completa de los materiales de capacitaci6n de que
dispone cada instituci6n, y su costo. 
- Comenzar la planeaci6n del segundo Taller Latinoamericano paraIlcvarse a cabo tentativamente a finales de 1986. El objetivo del Taller serA
desarrollar un sisterna uniforme de evaluaci6n para los Programas de 
Grupos Solidarios. 

Ecuador asumi6 voluntariamente la responsabilidad de coordinaci6n delcomit6 durante los primeros seis meses y posteriormente pasarA a ]a
Reptiblica Dominicana. 

Las Sedes siguientes serAn: 

Per6, Honduras, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Colombia. Algunos deestos paises tienen PGS atm incipientes que se desarrollarAn suficientemente 
hacia 1987 para participar en esta actividad. 
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PARA MAYOR INFORMACION 

Si usted estA interesado en copias adicionales o mayor informaci6n con
cerniente a este informe por favor escriba a: 

Daniel Santo Pietro
 
Representantive for Latin America and the Caribbean
 
Private Agencies Collaborating Together (PACT)

777 United Nations Plaza
 
New York, New York 10017
 
Teldfono: (212) 697-6222 Telex: 424272
 

Para informaci6n especifica ccncernente a la metodologla del Grupo
Solidario, usted puede escribir a: 

Steven Gross
 
Accion International / AITEC
 
1385 Cambridge Street
 
Cambridge, Massachusetts 02139
 
Teldfono: (617) 492-4930
 

O a los participantes especfficos del Taller: 

- Carlos Castello - Mirtha Olivares de Hungria
AITEC Asociaci6n para el Desarrollo de

Avenida Caracas No. 47-39 la Microempresa "ADEMI"
 
BogotA -Colombia Vicente Celestino Duarte No. 48
 
TeI6fono: 287 97 18 Zona de Atarazana 

Santo Domingo, Reptblica Do
minica-,a 
Teldfono: (809) 689-9184 
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