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NOTAS SOBRE LOS ANTECEDENTES DEL INFORME
 

El Proyecto PEDS 

Este estudio se llev6 a efecto bajo el Proyecto de Apoyo al
 
Desarrollo de la Empresa Privada (PEDS). El Proyecto PEDS es un
 
proyecto de cinco ahos (FY88-FY92) de $20 millones administrado por

la Oficina para la Empresa Privada (PRE) de la Agencia

Internacional de Desarrollo. Durante el primer afio del proyecto,
 
PRE di6 asistencia tecnica en respuesta a casi cincuenta diferentes
 
solicitudes de Misiones y Oficinas. El Proyecto PEDS esta disefiado
 
para proveer una amplia gama de experiencia en el desarrollo del
 
sector privado. Las areas de asistencia tecnica incluyen las
 
siguientes:
 

* 	 Analisis de politicas relacionadas al desarrollo 
del sector privado

* 	 Evaluaciones y analisis del sector 
* 	 Desarrollo de la estrategia de USAID respecto al 

sector privado
* 	 Analisis y reforma legal y de regulaci6n 
* 	 Desarrollo de empresas de pequefia escala 
* 	 Promoci6n del comercio 
* 	 Promoci6n de la inversi6n 
* 	 Desarrollo de zonas francas 
* 	 Instituciones e instrumentos financieros 
* 	 Capacitaci6n administrativa y financiera 
* 	 El papel de la mujer en la empresa privada 
* 	 Aplicaciones de MAPS: 'Manual para la Acci6n en el 

Sector Privado 

Las Misiones de USAID tienen los recursos de trece contratistas
 
disponibles a traves del Proyecto PEDS.
 

- Arthur Young (principal)
 
- Ferris & Company
 
- SRI International
 
- Metametrics
 
- Management Systems International
 
- Elliot Berg Associates
 
- The Services Group
 
- Robert Carlson Ass.
 
- Trade and Development, Inc.
 
- Ronco
 
- Multinational Strategies
 
- Dimpex Associates
 
- J.E. Austin Associates
 



La Consultoria
 

El prop6sito de la consultoria era efectuar una evaluaci6n del
 
sector microempresarial en Guatemala. La evaluaci6n busca proveer
 
una base de datos y una herramienta administrativa para el diseho
 
de los futuros programas de USAID en el sector microempresarial.

El equipo efectu6 su visita inicial para recoger datos durante una
 
consultoria de cuatro semanas en agosto de 1988. La Sra. Berliner
 
regres6 a Guatemala en febrero de 1989 para examinar los
 
impedimentos legales al desarrollo de la microempresa.
 

Los Autores
 

Lawrence Heilman, Vicepresidente de Management Systems

International (MSI), fue el lider del equipo para la evaluacion de
 
la microempresa. Anteriormente 61 habia servido 
como Subdirector
 
de Ayuda en Casos de Desastre para USAID en Burkina Faso (1981-85);

Director de Servicios Tecnicos para el Africa Subsahariana para la
 
A.I.D./W (1978-81); Jefe de Planificaci6n y Evaluaci6n para la
 
Oficina de Proyectos de Investigaci6n de la A.I.D. (1971-78); Jefe
 
de Oficina en la Misi6n Regional de la A.I.D. en Guatemala
 
(1974-77); y otras pcsiciones en la A.I.D. Es poseedor de un Ph.D.
 
en estudios sobre el desarrollo de la American University, un M.A.
 
en historia de University of California Berkeley, y un B.A. en
 
historia y antropologia de University of Florida.
 

Mahlon Barash, Especialista en Desarrollo Microempresarial en MSI,

sirvio como especialista en analisis microempresarial e
 
institucional en el equipo. Antes de integrarse al MSI, el Sr.
 
Barash sirvi6 como oficial del sector privado para USAID Bolivia.
 
Tambien sirvi6 como consejero residente para la Fundaci6n de
 
Vivienda Cooperativa en Belice y Peril. Tambien fue analista
 
financiero para OPIC y el sistema de Union Crediticia de El
 
Salvador. El Sr. Barash 
tiene un M.A. en Administraci6n
 
Internacional otorgada por American Graduate School 
 of
 
International Management, un M.A. en antropologia de Pennsylvania

State University, y un B.A. en historia de Hanover College.
 

Leni Berliner sirvi6 como especialista en andlisis institucional.
 
La Sra. Berliner es actualmente Directora de Programas para

Latinoamerica y el Caribe en el Consejo para Desarrollo
 
Internacional. Antes de integrarse al Consejo, era consultora
 
independiente en el diseflo y administracion de programas

internacionales. La Sra. Berliner obtuvo 
su MPIA en Desarrollo
 
Econ6mico en University of Pittsburgh y un B.A., en Antropologia
 
en University of Massachusetts en Amherst.
 

James Berezin era el especialista mas ocupado del equipo. Desde
 
1987 el Sr. Berezin ha sido consultor independiente especializado
 
en planificacion estrategica, analisis de capital, banca mercantil
 
y de desarrollo, promocion de exportacion y desarrollo de pequefias
 
empresas. Anteriormente habia servido como Subdirector de la
 

ii
 



Oficina para el Desarrollo de la Empresa Privada en USAID/Haiti y
 
como Oficial de Comercio y Desarrollo en la Oficina para la Empresa

Privada. El Sr. Berezin obtuvo un M.B.A. de Columbia University,
 
un M.A. de Johns Hopkins University, y un B.S. de Georgetown
 
University.
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PROP6SITO Y METODOLOG±A
 

Esta evaluaci6n del sector microempresarial en Guatemala fue
 
hecha a instancias de USAID/Guatemala con fines de proveer una
 
herramienta de administraci6n para una futura estrategia de
 
prograinas en este sector y para servir como base de datos para el
 
diseho de programas. Los Capitulos I al IV son hallazgos y los
 
Capitulos V y VI son conclusiones y recomendaciones para una
 
propuesta estrategia, y respectivas actividades, proyectos y
 
programas.
 

La metodologia usada para el acopio de datos fue: 1) revisi6n
 
de literatura disponible (fuentes secundarias), que incluia
 
recientes encuestas de microempresas; 2) entrevistas con personas
 
representantes del gobierno, el sector privado formal, las
 
organizaciones no gubernamentales (ONGs) con programas

microempresariales, y organizaciones donantes nacionales
 
especificas e internacionales; y 3) entrevistas con
 
microempresarios envueltos en el comercio, la producci6n y los
 
servicios. Dado el corto periodo disponible para el acopio de
 
datos, los hallazgos y las conclusiones se basan en la mejor

informaci6n actualmente disponible, pero no fue posible hacer una
 
verificaci6n cientifica 
de validez de fuente secundaria. Las
 
entrevistas con microempresarios se usaron s6lo para reunir
 
impresiones y dar ejemplos de conclusiones extraidas de los datos
 
y no pueden en forma alguna considerarse una muestra
 
representativa.
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CAPITULO I: DESCRIPCI6N DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL
 

EN GUATEMALA
 

A. Introducci6n
 

El prop6sito de este capitulo es proponer una definici6n y

describir las caracteristicas de los microempresarios - tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Los datos fueron extraidos de
 
la literatura disponible y suplementados con datos desarrollados
 
en el curso del ejercicio de evaluaci6n a traves de una serie de
 
entrevistas con representantes de instituciones del sector publico
 
y privado, asi como con microempresarios individuales. Una
 
encuesta para desarrollar una muestra representativa de
 
microempresarios que habria provisto una fuente principal de datos,
 
no pudo llevarse a cabo dentro de los limites de tiempo de esta
 
evaluaci6n. Por lo tanto, la informaci6n recopilada de los
 
microempresarios sera utilizada para proveer ejemplos de ciertos
 
hallazgos de los datos estadisticos. Si se ideritifican brechas de
 
informaci6n que deben ser llenadas debido a su importancia para la
 
identificaci6n de proyectos y el proceso de disefio, 
se haran
 
recomendaciones respecto a c6mo pueden desarrollarse dichos datos.
 

Las principales fuentes estadisticas y de encuesta fueron las
 
siguientes:
 

1) Instituto Nacional de Estadisticas (INE), Encuesta
 
Nacional Socio-Demoqrafica, 1986-87, 1987, 10 tomos. 
Esta encuesta
 
se hizo a nivel nacional, con las cifras extrapoladas del censo de
 
1981 y basada en un muestreo de 9,660 hogares.
 

2) Jorge Rolando Escoto Marroquin, et al, El Sector
 
Informal: Estudio Sobre el Sector Informal de Produccion y
Servicios en el area Urbana Central de Guatemala, Fundacion para
el Analisis y Desarrollo de Centroamerica (FADES), 1987 - Estudio 
sobre el sector informal de la producci6n y servicio de la Ciudad 
de Guatemala (1986) con un muestreo de 800. 

3) Mirtha Olivares, Estudio Exploratorio para el Desarrollo
 
de un Programa de Apoyo a la Microempresa, ACCION
 
Internacional/AITEC, 1986 
 - Estudio de microempresarios

(producci6n, servicios y comercio) en la Ciudad de Guatemala y

Quetzaltenango (1986) con un muestreo de 450.
 

4) Job W. Blijdenstein, La Pequefia v Mediana Industria en
 
la Economia de Guatemala, Banco Centroamericano de Integracion

Econ6mica (BCIE/CABEI), 1986 - Estudio econ6mico de la pequefia y

mediana industria en Guatemala (1985). Este informe tiene un
 
alcance nacional pero esta principalmente enfocado sobre las
 
empresas "formales". Esta basado en fuentes secundarias.
 

Aun cuando parece que la metodologia utilizada en estas
 
encuestas es cientificamente valida, tiene fallas debido a que no
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cubri6 todo el pais (ACCION), no incluy6 todos los tipos de
 
microempresas (FADES) o no fueron destinadas especificamente a
 
microempresas (INE). Aunque la encuesta de ACCION comprendia un
 
muestreo mas reducido que la encuesta de FADES, tenia una mas
 
amplia cobertura geografica y encuestaba los tres tipos de
 
microempresas. Por lo tanto, es preferible esta encuesta que la
 
encuesta de FADES a menos que los datos sobre cierta caracteristica
 
no esten disponibles.
 

En gran parte de la literatura los tdrminos "sector informal",
"sector tradicional" o "tercer sector" son igualados con 
microempresas. Como se discutird en la secci6n C mas adelante,
 
estos terminos no son necesariamente sin6nimos. Desgraciadamente,
 
no existe estudio alguno que explicitamente haga esta distinci6n.
 
Por lo tanto, por necesidad al utilizar estas fuentes, debemos
 
suponer que todos estos tdrminos son sinonimos aun cuando, basado
 
en la observaci6n, se ha notado que hay un cierto nimero de
 
microempresas formalizadas, particularmente en el primer subsector
 
identificado en la secci6n C. Por el contrario, hay empresas
 
informales que no son microempresas.
 

En las siguientes secciones se describen los siguientes

aspectos del sector microempresarial: el contexto macroecon6mico,
 
definici6n, caracteristicas demograficas e indicadores comerciales.
 

B. Ccntexto Macroecon6mico
 

La importancia econ6mica del sector microempresarial puede

establecerse utilizando 
una cantidad de indicadores de fuentes
 
disponibles.
 

INE define el "sector tradicional" como "aquellos trabajadores
 
o empleados, propietarios y trabajadores familiares, relativos 
a
 
establecimientos con menos de cinco personas". Este sector es
 
numericamente significativo, segln puede observarse en la Tabla 1.1
 
Representa el 62% de la poblacion econ6micamente activa (PEA)

(1987). La porci6n no agricola de este sector representa el 26%
 
de la PEA y las microempresas mismas el 13% de la PEA.
 

En afios recientes (1980-87) la PEA ha crecido a una tasa media
 
anual del 3% como puede verse en la Tabla 2. El desempleo
 

1 Instituto Nacional de Estadisticas (INE), Encuesta
 
Nacional Socio-Demoqrafica 1986-87, Empleo, Todo Reprblica, Volumen
 
II, 1987 Cuadro II.1, p. 101 y Cuadro 111.18, p. 131.
 

2 
 Job W. Blijdenstein, La PeQuefia y Mediana Industria en
 
la Economia de Guatemala, Banco Centroamericano de Integracian

Econamica 
(BCIE), 1986, calculos del CNPE basado en la "Entrevista
 
de Hogares sobre Ingresos y Gastos", DGE, 1981.
 

2 



(incluyendo el subempleo "visible" - aquellos que trabajan menos 
de 40 horas por semana) aument6 a 44% en 1985, pero ha sido 
reducido a un 13% al 1987. Sin embargo, si uno tambien incluye
"desempleo invisible" - aquellos que trabajan mas de 40 horas por 
semana pero a quienes se les paga menos del salario minimo - (48%)
la tasa total de desempleo para 1987 es de 62% segAn se indica en
 
la Tabla 1. Asi el problema del subempleo, que representa el 59%
 
de la PEA es de magnitud mas significativa que el desempleo total
 
e indica un tremendo desperdicio de recursos humanos que podrian

potencialmente contribuir al crecimiento de la economia. 
La mayor

proporci6n de poblaci6n subempleada ocurre en la agricultura (62%),
 
que podria parcialmente explicarse por la naturaleza estacionaria
 
de esta ocupaci6n. Los hombres representan el 74% de la poblaci6n

subempleada y 77% de los hombres subempleados trabajan en
 
agricultura.3
 

INE, op. cit., p. 135, 138.
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TABLA 1
 
RELACI6N DEL SECTOR TRADICIONAL A LA
 
POBLACI6N ECON6MICAMENTE ACTIVA (1987)
 

del sector
 
tradicional
 

PEA 	 no agricola
 

Total Poblacion
 
Econ6micamente Activa a/ 2,710,046
 

Ocupada: 2,644,288 97.6%
 
Tiempo completo b/ 1,041,019 38.4%
 
Visiblemente 
subempleada c/ 
Invisiblemente 
subempleada d/ 

Desocupada e/ 

296,870 

1,306,399 
65,758 

11.0% 

48.2% 
2.4% 

Total Economicamente 
Activa Sector Tradi
cional f/ 

Menos: Sector tra
dicional-agricola 970,069 

1,680,173 62.0% 

35.8% 

Sector Tradicional 
No Agricola 

Trabajadores 
Pagados 
Familiar (no pag.) 

284,038 
69,559 

353,597 
710,104 26.2% 

13.0% 
10.5% 
2.6% 

49.8% 
40.0% 
9.8% 

Empresarios: 
Cuenta propia g/ 
Empleador h/ 

332,309 
24,198 

356,507 13.2% 
12.3% 
0.9% 

50.2% 
46.8% 
3.4% 

Fuente: 	 Instituto Nacional de Estadisticas, Encuesta Nacional
 
Socio-Demografica 1986-87, Empleo, Total Repdblica, Volumen II,
 
1987, Cuadro II.1, p. 101 y Cuadro 111.18, p. 131.
 

a! 	 Se define como persona de mas de 10 afios de edad que trabaja o esta
 
activamente buscando empleo, ej., incluye empleados, subempleados y
 
desempleados.
 

b/ 	 Aqullos que trabajan por salario o independientemente y aquellos que
 
no estan trabajando pero estan atados a un empleo (ej., de vacaciones).
 

c/ 	 Aquellos que trabajan por menos de 40 horas a la semana y desean
 
trabajar mas.
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d/ 	 Aquellos que trabajan por mas de 40 horas a la semana y cuyos ingresos
 
son menores que el salario minimo.
 

e/ 	 Aqudllos que trabajaban previamente y estdn activamente buscando empleo.

No incluye aquellos que buscan empleo por primera vez.
 

f/ 	 "Sector tradicional" se define como todas aquellas personas relacionadas
 
a empresas de cinco personas o menos.
 

g/ 	 Aquellos con sus propios negocios, que no trabajan para nadie (excepto

ellos mismos) y que no tienen empleados asalariados.
 

h/ 	 Aquellos con sus propios negocios que tienen uno o mas empleados
 
asalariados.
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TABLA 2
 

USO DE LA FUERZA LABORAL 1980 - 1987
 

(Miles de personas)
 

Total
 
Empleados Desempleados Subempleados Desempleo


Aho PEA No. %PEA No. %PEA No. %PEA No. %PEA
 

1980 2,183 2,136 97.8% 47 2.2% 633 29.0% 680 31.1%
 
1981 2,250 2,189 97.3% 61 
 2.7% 672 29.9% 733 32.6%
 
1982 2,320 2,210 95.3% 110 4.7% 742 32.0% 852 36.7%
 
1983 2,392 2,210 92.4% 182 7.6% 776 32.4% 958" 40.1%
 
1984 2,466 2,226 90.3% 240 9.7% 777 31.5% 1,017 41.2%
 
1985 2,543 2,215 87.1% 328 12.9% 777 30.6% 1,105 43.5%
 
1986 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. - 
1987 2.710 2,644 97.6% 66 2.4% 297 11.0% 363 13.4%
 

Subempleo invisible 42.8%
 
Total desempleo-1987 61.6%
 

Fuente: Job W. Blijdenstein, La Pecnuefia y Mediana Industria en la Economia
 
de Guatemala, CABEI, 1986, calculos del CNPE basado en Entrevista
 
de Hogares sobre Ingresos y Gastos, DGE, 1981.
 

N.D. = no disponible 
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Ademas del crecimiento de la PEA y el alto porcentaje de
 
poblaci6n desempleada, la migraci6n hacia las areas urbanas ha
 
ocasionado un exceso en la disponibilidad de fuerza laboral. Esta
 
migraci6n ha sido principalmente debido a la naturaleza temporal

de la agricultura y a la violencia politica en el interior desde
 
1978.
 

La incapacidad del sector formal de absorber el aumento en la
 
PEA ha resultado en la formaci6n de microempresas. La microempresa
 
provee una forma de participaci6n en la economia para una gran
 
parte de la poblaci6n econ6micamente activa que de otra forma
 
estaria desempleada o subempleada. La formaci6n de microempresas

puede tener un efecto positivo sobre la economia. El aumento del
 
nCmero de microproductores y de empresas de servicios o la
 
expansi6n de las existentes, contribuira al crecimiento de la
 
econ6mia seg~in se mide por PIB. El aumento de la cantidad de micro
 
detallistas abre mas salidas para los articulos producidos. En la
 
medida en que estos bienes son producidos en el mercado interno,
 
esto tambien contribuye a una expansi6n de la economia. La
 
generaci6n de empleos en las microempresas requiere una menor
 
inversi6n por empleo que en el sector formal. Sin embargo, la
 
formaci6n de demasiadas microempresas extremadamente pequenas es
 
costoso para la economia. La expansi6n de las microempresas

existentes es deseable en el sentido 
de que crea empleos

adicionales sin costos de apertura y en algunos casos una 
costosa
 
curva de aprendizaje basada en ensayo.
 

Las microempresas parecen formarse debido a las siguientes
 
razones:
 

- desempleo en el sector formal
 
- subempleo en el sector formal
 
- rigidez financiera y administrativa en el sector
 

formal
 
- el terremoto de 1976 - muerte de jefes de familia
 

(JDF) que significo el aumento de una fuerza
 
laboral joven e inexperta que no podia encontrar
 
empleo o estaban subempleados por el sector
 
formal
 

- el poder adquisitivo estaba erosionado debido a 
la inflaci6n - necesidad de ingresos adicionales
 

- el deseo de independizarse y mejorar sus 
habilidades de negocios
 

Por otra parte, el estudio del MSI y otros sobre empresariado

han mostrado que relativamente pocos individuos en cualquier

poblacion4 tienen el empuje psicol6gico y habilidades empresariales
 
para sostener un negocio. La mayoria de las personas 
son mas
 
efectivas al ser empleadas por otras.
 

4 Aun cuando algunas culturas inducen particularmente al
 

empresariado, por ejemplo, la de El Salvador.
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C. 	 Definici6n de Microempresa
 

La definici6n de microempresa del GDG es elaborada por el
 
Sistema Multiplicador de Microempresarios (SIMME) comosigue:
 

(a) 	La compafiia emplea a no mas de seis personas
 
incluyendo al empresario.
 

(b) 	Los activos totales no exceden de Ql2,000.
 
(c) 	El trabajo es esencialmente manual con la ayuda
 

de algin equipo basico.
 
(d) 	Hay poca o ninguya divisi6n de la fuerza de
 

trabajo.
 

De observaciones, c.dnfirmadas por las microempresas locales
 
participantes, la anterior definici6n es demasiado amplia ya que
 
no toma en cuenta los varios niveles dedestrezas y recursos
 
empresariales. Por lo tanto, se propone la siguiente definici6n
 
del sector:
 

El sector microempresarial de Guatemala se caracteriza por

aproximadamente 356,000 microempresas, en producci6n, servicios
 
(incluyendo transporte), y comercio, que tienen varios grados de
 
sofisticacion empresarial/administrativa, experiencia tecnica, y
 
recursos financieros. La mayoria de estas microempresas se
 
encuentran en la Ciudad de Guatemala, ciudades secundarias como las
 
varias capitales departamentales o pueblos rurales. Acorde a las
 
fuentes locales, la mayoria de las empresas fuera de los pueblos

terciarios son empresas basicas en aldeas (una bodega o cami6n);
 
extensiones industriales caseras de actividades micreoempresariales
 
en pueblos mas grandes (prendas de vestir para el mercado en
 
Chichicastenango) o la simple comercializaci6n de productos

agricolas primarios (miel). De acuerdo a esto, las microempresas
 
pueden clasificarse en tres categorias:
 

1. 	 Microempresas Modernas o Semimodernas
 

Activos (inventario, equipo y efectivo) de entre
 
Q8,000 a Q14,000 (aun cuando a veces hasta Q20,000
 
en las principales areas urbanas).5
 

Alguna producci6n y modernas tecnicas de mercadeo
 
para un mercado especifico (ceramicas, prendas de
 
vestir para salidas en mercados de clase media, o
 
productos artesanales producidos en masa para la
 
exportaci6n); la reparaci6n de algunos tipos
 
complicados de equipo (cumputadores, aparatos de
 
televisi6n, maquinaria de procesamin-ato); comercio
 
en productos de mayor valor agregado (una tienda de
 
provisiones agricolas) o una pequefia flota de
 

Al 15 de septiembre de 1988, 2.7 quetzales (Q) = US$1.00.
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transporte.
 

El empresario tiene alguna capacitaci6n basica
 
administrativa/tecnica, emplea mas del 50% del
 
tieinpo mercadeando o administrando en vez de
 
produciendo.
 

Emplea hasta un maximo de 6 trabaj adores, incluyendo
 
a si mismo y miembros de la familia.
 

Un alto porcentaje (por lo menos 50%) de este sector
 
esta formalizado debido a arreglos comerciales
 
establecidos con empresas mas grandes.
 

Muchas tienen asistencia financiera o tdcnica de
 
organizaciones de desarrollo, pero conexiones
 
limitadas o no existentes con el sector bancario
 
formal.
 

Un porcentaje minimo de negocios propiedad de
 
mujerps.
 

Estan principalmente localizados en Ciudad de
 
Guatemala y hasta cierto punto en ciudades
 
secundarias.
 

2. Microempresas Tradicionales
 

- Activos entre Q3,000 a Q12,000. 

Mercado consumidor tradicional basico (sastre,

carpintero, reparacion de autom6viles, almacen
 
general) con un componente modesto de valor
 
agregado.
 

- El empresario/artesano es el trabajador principal 
con la ayuda de 3 a 4 trabajadores semi
 
especializados.
 

- Poca o ninguna capacitaci6n tecnica o 
administrativa. 

- Un bajo porcentaje de ellas estan formalizadas; 
nexos comerciales limitados con empresas mas 
grandes. 

- Limitada asistencia financiera o tt-cnica de agencias 
de desarrollo; minimo o ningn contacto con el 
sector bancario formal. 

- Mayor participaci6n (aproximadamente 30%) de mujeres 
debido a un alto componente de comercio y servicio. 
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Localizadas principalmente en Ciudad de Guatemala
 

y ciudades secundarias.
 

3. Microemnresas de Subsistencia
 

- Activos de entre Q500 y Q5,000. 

- Esencialmente de actividades de micro detalle o 
artesanales. Minimo valor agregado 

- Ninguna esta formalizada; algin nexo con el 
subsector microempresarial tradicional. 

- Subsector dominado por mujeres (aproximadamente 75%) 
con capacitaci6n formal minima o no existente. 

- Predominante en dreas rurales; a menudo como 
actividad que ocupa parte del tiempo. En areas
 
urbanas, a menudo actividad de subsistencia debido
 
a la falta de oportunidades de empleo formal.
 

Debe notarse que las anteriores son caracteristicas generales
 
y que hay fluidez entre los sectores. Sin embargo, el marco de
 
cada subsector es influenciado por la capacitaci6n y habilidades
 
administrativas/tecnicas del empresario, su empuje, emplazamiento

geogrdfico y acceso a ayuda financiera.
 

D. Caracteristicas Demogrificas
 

1. Tamafio del Sector
 

Basado en una reciente encuesta del INE, el ndmero de empresas
 
con 5 o menos empleados en el "sector tradicional" se estima en
 
356,000 al 1987 con un estimado de 637,000 empleos generadores de
 
ingresos. El ndmero estimado para el Departamento de Guatemala es
 
de 96,000 microempresas (27% del total) con 206,000 empleos (32%).6

Por otra parte, la FADES estim6 en un estudio de 1986 que habian
 
125,000 empresas in en "sector informal en el drea central urbana
 
del pals" con 341,000 empleados.7 Esta discrepancia en las cifras
 
podria ser debida a diferencias en las definiciones y en la
 
metodologia de investigaci6n.
 

6 INE, op. cit., p. 131 y Volumen III, p. 114.
 

7 Jorge Rolando Escoto Marroquin et al, El Sector Informal: 
Estudio Sobre el Sector Informal de Produccian y Servicios en el 
Area Urbana Central de Guatemala, FADES, 1987, p. 49, 52. 
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2. Tipo y Tamafio de las Microempresas
 

a. Tipo
 

La Tabla 3 indica que la mayoria (52%) de las microempresas
 
estan dedicadas al comercio (compra y venta de productos

terminados, con o valor agregado). Las
poco ningun mujeres
 
representan la mayoria (55%) de todos los microempresarios y

predomindntemente se dedican al comercio. 
 Este tipo de empresa

requiere relativamente poco capital inicial y permite a las mujeres
 
un cierto grado de independencia de los hombres.
 

TABLA 3
 
Microempresas por Tipo y Sexo del Propietario
 

(miles)
 

Hombres Mujeres Total
 

Producci6n 62 (38.5%) 63 (32.3%) 125 (35.1%)

Comercio 68 (42.2%) 119 (61%) 186 (52.3%)

Servicios 31 (19.3%) 13 (6.7%) 45 (12.6%)
 

Totales 161 (45.2%) 195 (54.8%) 356 (100%)
 

Fuente: INE, op. cit., p. 131-132.
 

b. Tamaflo
 

El tamaho de las microempresas puede medirse de tres maneras 
- nivel de ventas, monto de los activos totales, y el n~mero de 
empleados. Desafortunadamente, debido a la falta de registros y
practicas contables de muchas microempresas, estos datos son poco
confiables. Sin embargo, estos proveen medidas cuantitativas, 
aunque imperfectas.
 

1) Gama de ventas
 

Para Ciudad de Guatemala las ventas del 86% de las
 
microempresas de producci6n y servicios encuestadas por 
FADES
 
estaba por debajo de Q400 por mes, segdn se muestra en la Tabla 4.
 
Aun cuando esto puede parecer un ingreso bajo, las ganancias de los
 
encuestados eran relativamente altas - un 37-6 obtenia mdrgenes de
 
ganancias semanales de 20-39% y un 27% obtenia ganancias de un
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40-59%.8 Esto indicaria costos operacionales relativamente bajos
 
- impresi6n confirmada por la encuesta ACCION donde el 45% de los
 
microproductores y el 83% de los micro detallistas tenian gastos

semanales de Q125 o menos. 9 Los detallistas en este muestreo
 
generalmente tenian costos mas bajos (un promedio 
de Q102

mensuales) que los productores (un promedio de Q345 mensuales).
 

TABLA 4
 
GAMAS DEL VALOR EN QUETZALES DE LAS
 
VENTAS MENSUALES POR MICROEMPRESAS
 

0- 200 62.6%
 
201- 400 23.6%
 
401- 600 7.9%
 
601- 800 2.1%
 
801-1,000 .7%
 

1,001-1,200 1.0%
 
1,201-1,400 .1%
 
1,401-1,600 1.0%
 

Fuente: FADES, Op. cit., p. 82.
 

2) Valor de activos fiJos
 

Aun cuando el valor de los activos fijos es una mejor medida
 
de tamafio, esta informaci6n no estaba disponible. Los activos
 
fijos son mas faciles de medir ya que son mas faciles de ser
 
identificados por el microempresario. La Tabla 5 muestra que los
 
detallistas generalmente tienen un valor mas bajo de activos fijos
 
que los productores, ya que la mayor inversi6n de los detallistas
 
generalmente se encuentra en el capital de trabajo. En cualquier
 
caso, una gran mayoria de ambos grupos tienen activos fijos menores
 
de Q5,000.
 

3) Nimero de empleados
 

La encuesta ACCION encontro que las microempresas tenian un 
promedio de 1.03 empleados, mientras que la encuesta FADESD 
estimaba un promedio de 2.72 para las microempresas productoras y
de servicios. 10 Una gran mayoria (93%) de micro detallistas no 
tienen empleados pagados segdn se muestra en la Tabla 6. Sin
 
embargo, al hablar con vendedores en el mercado en Quetzaltenango,
 

8 Ibid. p. 83.
 

9 Mirtha Olivares, Estudio Exploratorio para el Desarrollo
 
de un Programa de Apoyo a la Microempresa, ACCION Internacional,
 
1986, p. 111-15.
 

10 
 FADES, op. cit., p. 52.
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todos indicaron (de 9 entrevistados) que miembros de la familia (no

pagados) les ayudan de tiempo en tiempo. Esto mantiene los costos
 
bajos y permite especialmente a los nihos aprender el negocio de
 
sus padres por experiencia directa.
 

TABLA 5
 
GAMA DE VALOR DE ACTIVOS FIJOS EN QUETZALES
 

Productores Detallistas Total 
0-500 28.1% 68.3% 44.2% 
501-1,000 12.6% 11.7% 12.2% 
1,001-2,500 26.7% 12.8% 21.1% 
2,501-5,000 13.3% 3.3% 9.3% 
5,001-7,500 7.8% 1.1% 5.1% 
7,501-10,000 2.2% .6% 1.6% 
10,001-12,500 2.2% .6% 1.8% 
mas de 12,500 6.7% 0 4.0% 
menos de 5,000 80.7% 96.1% 86.8% 

Fuente: ACCION, op. cit., p. 111-14.
 

TABLA 6
 
NUMERO DE EMPLEADOS POR TIPO DE MICROEMPRESA
 

No. Empleados Productores Detallistas Total
 
0 38.5% 92.8% 60.2%
 
1-2 42.2% 7.2% 28.2%
 
3-4 13.7% 0% 8.2%
 
5-7 4.4% 0% 2.7%
 
mas de 7 1.1% 0% .7%
 

Productores Detallistas Total
 
No. Promedio 1.57 
 .23 1.03
 
Fuente: ACCION, p. III-10.
 

Aproximadamente el 72% 
 de las mujeres consideradas
 
econ6micamente activas 
y el 66% de los hombres trabajan en
 
establecimientos con cinco o menos empleados.11
 

3. Nivel educativo de los propietarios
 

Las Tablas 7.1 y 7.2 muestran que la tasa de analfabetismo de
 
los microempresarios encuestados es del 5% al 23%. La tasa mas
 
alta del muestreo de ACCION se debe a la inclusi6n de micro
 

11 
Marguerite Berger y Michael Paolisso, A Women in Development

Stratecgy for USAID/Guatemala, Junio 1988, p. 9 y INE, op. cit., p.
 
106.
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detallistas (no incluidos en el muestreo de FADES) que tienen una
 
tasa de analfabetismo del 38%. En cualquier caso, la tasa general
 
para ambos muestreos se compara favorablemente con la tasa nacional
 
de analfabetismo que representa un total de 43% (mds de 7 afios de 
edad) y 40% para aquellos de 10 afios de edad o mas. 12 Tambien, el 
60% en el muestreo de FADES y 57% en el muestreo de ACCION tenian 
por lo menos algo de educacion primaria. La Tabla 8 indica que la 
mayor parte del conocimiento tecnico respecto al negocio especifico

fue adquirido por experiencia. Estas tablas indican que algo mas
 
de educaci6n formal (alfabetismo) asi como capacitaci6n vocacional
 
formal beneficiaria a los microempresarios. Esto se discute en
 
mayor detalle en la Secci6n E bajo el titulo "Conocimiento de
 
Negocios".
 

TABLA 7.1 (FADES)
 
NIVEL EDUCATIVO DE LOS MICROEMPRESARIOS
 

Nada 
 4.8%
 
Primaria - incompleta 27.1%
 
Primaria - completa 32.5%
 
Secundaria - incompleta 25.3%
 
Secundaria - completa 7.2%
 
Universitaria - incompleta 3.1%
 

Fuente: FADES, op. cit., p. 71.
 

TABLA 7.2 (ACCION)

NIVEL EDUCATIVO DE LOS MICREMPRESARIOS
 

Productores Detallistas Total
 

Nada 13.1% 37.8% 23%
 
Primaria - incompleta 31% 37.8% 33.6%
 

Primaria - completa 25.4% 9.4% 19%
 
Secundaria - incompleta 11.9% 5.6% 9.4%
 
Secundaria - completa 13.4% 5.6% 10.3%
 
Escuela Tecnica 2.2% 2.2% 2.2%
 
Universitaria 3% 1.7% 2.5%
 

Fuente: ACCION, op. cit., p 111-28.
 

12 
 NE, op. cit., Volumen I, Demografia, p. 118.
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TABLA 8
 
FUENTE DE CONOCIMIENTOS TECNICOS (NEGOCIOS ESPECIFICOS)
 

Cursos 11.6%
 
Experiencia practica 79.4%
 
Ambos 9.0%
 

Fuente: FADES, op. cit., p. 72.
 

4. Tamafio de la Familia de los Microempresarios
 

Como se indica en la Tabla 9, el 61% de los microempresarios
 
en el muestreo de ACCION tiene entre dos y cinco dependientes, con
 
una media de 3.68. Si a esto se agrega el microempresario, el
 
tamaho promedio de la familia es de casi 5 personas. No hay datos
 
recientes que indiquen el sexo de los jefes de familia (JDF) que
 
son microempresarios. Sin embargo, la Tabla 10 indica que el 96%
 
de los hombres JDF y el 47% de las mujeres JDF estan en la fuerza
 
laboral (aquellos que actualmente trabajan). Tambien, puede

calcularse que 22% del total de la fuerza laboral son hombres JDF,
 
pero solamente un 4% son mujeres JDF. Esta estadistica puede ser
 
baja porque frecuentemente las mujeres son subcontadas en tales
 
encuestas. Si uno puede suponer que estas estadisticas tambien son
 
reflejo de las microempresas, entonces pareceria que una parte

relativamente pequefia de microempresarios son mujeres JDF. Esto
 
implicaria que la mayoria de las mujeres microempresarias estan,

bien sea suplementando los ingresos de sus esposos, o que no tienen
 
dependientes (ej., en ambos casos no son JDF).
 

TABLA 9
 
DEPENDIENTES DE MICROEMPRESARIOS POR TIPO DE EMPRESA
 

NCmero de 
Dependientes Productores Detallistas Total 

0-1 14.2% 26.1% 19% 
2-3 32.5% 28.9% 31% 
4-5 31.7% 28.3% 30.4% 
6-7 14.9% 10.6% 13.2% 
8 o mas 6.7% 6.1% 6.5% 

Fuente: ACCION, op. cit., p. 111-29.
 

15
 



TABLA 10
 
TASAS DE ACTIVIDAD ECONOMICA POR SEXO Y JEFATURA DE FAMILIA
 

Hombres Mujeres
 

Jefes Otros Jefes Otros
 

Poblaci6n 1,288,855 1,381,919 231,398 2,569,932
 

Ndmero en la
 
Fuerza Laboral 1,226,609 842,467 109,247 561,558
 

Tasa de
 
Participaci6n
 
Fuerza Laboral 95.2% 61.0% 47.3% 21.9%
 

Fuente: INE, op. cit., p. 99.
 

5. Propiedad
 

En el muestreo de ACCION, el 58% de los microempresarios eran
 
hombres, y el 66% de los productores eran hombres, segin se ve en
 
la Tabla II. Sin embargo, las mujeres duefias de microempresas eran
 
ligeramente m~s numerosas entre los detallistas (53%). No existen
 
datos recientes sobre el tipo de propiedad, pero una encuesta
 
efectuada en 1982 en Ciudad de Guatemala indico que el 94% de las
 

13
 
microempresas en el muestreo eran propiedad de una sola persona.

Esto indicaria que el microempresariado es muy individualizado.

Cualquier disefjo de programa debe tomar este factor en cuenta.
 

TABLA 11
 
PROPIEDAD DE LAS MICROEMPRESAS POR SEXO Y TIPO
 

Productores Detallistas Total
 
Hombres 65.6% 46.7% 58%
 
Mujeres 34.4% 53.3% 42%
 

Fuente: ACCION, op. cit., p. 111-28.
 

Arnulfo Coto Martinez e Hildebrando Cumes S., Diandstico
 
Preoperativo del Programa de Desarrollo Empresarias al Sector
 
Informal, ACCION Internacional/AITEC y Hogar y Desarrollo (HODE),
 
1982, pp. 28, 72.
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En todo el pals, las mujeres representan el 56% de todos
 
(excluyendo la agricultura) los empleados por cuenta propia

(propietarios de negocios sin empleados) y el 32% de la mujeres

consideradas econ6micamente activas, excluyendo la agricultura, son
 
empleadas por cuenta propia.

14
 

El siguiente es un punto importante hecho en un informe 
reciente: 

Las microempresas operadas por mujeres generalmente se 
desarrollan basadas en destrezas existentes, tales como 
la producci6n de textiles, procesamiento de alimentos,
 
y comercio en pequefia escala. Estos micronegocios son
 
iniciados con muy bajos niveles de capital inicial,
 
tecnologia rudimentaria, y poca o ninguna mano de obra
 
contratada, lo que refleja ia falta de acceso de las
 
mujeres a propiedades y capital para inversi6n.
 
Finalmente, los negocios de las mujeres frecuentemente
 
estdn en el mercado local o en el hogar en vez de en
 
talleres o f~bricas, permitiendo asi a las mujeres

equilibrar la generaci6n de ingresos con las
 
responsabilidades domesticas.15
 

6. Emplazamiento
 

La Tabla 12 indica que la mayoria (56%) de las microempresas

de producci6n y de servicios encuestadas en Ciudad de Guatemala
 
tienen sus negocios en los hogares "bajo las mcs rudimentarias
 
condiciones de espacio, higiene y organizaci6n". Esta pr~ctica es
 
debido por lo menos en parte a la falta de recursos para pagar un
 
local comercial separado. Otro hecho significativo es que el 70%
 
de aquellos que n~o tienen empleados o que solamente miembros de las
 
familias trabajai para ellos tienen sus negocios en sus hogares,
mientras 

16
el 51% de aquellos con empleados tienen un local 

separado. 

14 INE, op. cit., p. 108-109. 

15 Berger y Paolisso, op. cit., p. 10. 

16 FADES, op. cit., pp. 33-34, 73. 
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TABLA 12
 
LOCALES DE EMPRESAS
 

Propio Alquilado Total 
Hogar 62.1% 37.9% 56.4% 
Almacen/Tienda 3.6% 96.4% 42.2% 
Hogar de otros - - .9% 
Calle/Camino - - .4% 
Otros - - .1% 

Total 100.0% 

Fuente: FADES, op. cit., p. 73.
 

Respecto al emplazamiento geografico, el mayor porcentaje
 
(27%) de las microempresas estan en el area metropolitana de Ciudad
 
de Guatemala segln se indica en la Tabla 13. La concentraci6n que

le sigue en tamaho (26%) se encuentra en la regi6n sudoeste. Aun
 
cuando esta regi6n incluye seis departamentos y no estd disgregada
 
en rural vs. urbano, podemos suponer que la mayoria es
 
concentraci6n urbana ya que la segunda ciudad mas grande

(Quetzaltenango) esta incluida en esta regi6n. Una gran proporci6n

(43%) de las microempresas de servic-os estan localizadas en el
 
drea metropolitana.
 

La Tabla 14 presenta la distribuci6n nacional de la poblaci6n
 
por departamento. Una comparaci6n de la poblaci6n en 1981 vs. 1986
 
se presenta en forma grafica en la Figura 1 con los departamentos
 
con la mayor poblaci6n en 1986 (Guatemala) clasificados en primer

lugar. La migraci6n neta para ambos periodos se presenta en forma
 
gr~fica en la Figura 2. Puede observarse que ocurri6 una migraci6n

positiva neta en cinco departamentos - Guatemala, Escuintla,
 
Izabal, Retalhuleu y Peten. Esta informaci6n podria tener
 
implicaciones para el enfoque en la ejecuci6n de programas. Se
 
podria suponer que muchos de los inmigrantes a esas areas son o se
 
han convertido en nicroempresarios.
 

E. Indicadores de Negocios
 

En su estudio de 1987 sobre empresas informales de manufactura
 
(incluyendo procesamiento de alimentos) y de servicios, FADES
 
reporto un valor de ventas promedio mensual de Q990. Las
 
microempresas con locales separados tuvieron el doble del valor de
 
ventas de las de otro tipo (talleres en el hogar o empleados por
 
cuenta propia). El volumen de ventas fue mayor para aquellos

negocios que utilizaban una tecnologia mas compleja, probablemente

debido a qje habian menos de estos para servir un mercado grande.
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TABLA 13 

EMPLAZAMIENTO DE LAS MICROEMPRESAS POR TIPO
 

Zona Total 


1 95,598 

2 20,079 

3 93,938 

4 37,754 

5 36,944 

6 41,267 

7 24,906 

8 5,868 


TOTAL 356,354 


Zonas:
 

Producci6n Comercio Servicios 

31,132 45,323 19,143 
85,670 10,049 1,470 
32,976 51,295 9,667 
17,766 17,748 2,240 
12,687 19,453 4,804 
11,998 24,605 4,664 
8,074 14,800 2,032 
1,792 3,218 858 

124,985 186,491 44,878 

1 Metropolitana (Departamento de Guatemala)

2 Norte (Baja Verapaz, Alta Verapaz)
 
3 Suroeste (Solola, Totonicapan, Quetzaltenango,
 

Suchitepequez, Retalhuleu, San Marcos)

4 Noroeste (Huehuetanango, Quiche)

5 Central (Sacatepequez, Chimaltenango, Escuintia)

6 Noreste (El Progreso, Izabal, Zacapa, Chiquimula)

7 Sureste (Santa Rosa, Jalapa, Jutiapa)
 
8 Peten
 

Zona Total 
1 26.8% 
2 5.6% 
3 26.4% 
4 10.6% 
5 10.4% 
6 11.6% 
7 7.0% 
8 1.7% 

TOTAL 100.0% 

Total por
 
tipc 100.0% 


Produccion 

24.9% 

6.9% 


26.4% 

14.2% 

10.2% 

9.6% 

6.5% 

1.4% 


100.0% 


35.1% 


Comercio 
24T.3 
5.4% 

27.5% 
9.5% 

10.4% 
13.2% 
7.9% 
1.7% 

Servicios 
42.7% 
3.3% 

21.5% 
4.9% 

10.7% 
10.4% 
4.5% 
1.9% 

100.0% 100.0% 

52.3% 12.6% 

Fuente: INE, op. cit., Volumen III, Fasciculo 1-8, Cuadro
 
111.18 en cada uno.
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TABLA 14
 

POBLACION POR DEPARTAMENTO
 
(Por poblaci6n en 1987) 

Pobkaxi( MiaraciJn 
Porcentae 
Poblaci6n 

1986/87 
Orden por 

debido a Tamano de 
Miarac~n Poblaci6n 

Departamento 1981 Porcentaje 1986/87 Porcentaje Cambio 1981 1986/87 1981 1986/87 

Guatemala 1,284,152 21.4% 1,618,059 20.0% 26.0% 245,650 259,188 19.1% 16.0% 1 
San Marcos 
Huehuetenango 
Quiche 
Quetzaltenango 
Alta Verapaz 
Escuintla 
Jutiapa 
Izabal 

470,614 
429,736 
327,470 
365,385 
319,871 
328,301 
247,511 
190,195 

7.9% 
7.2% 
5.5% 
6.1% 
5.3% 
5.5% 
4.1% 
3.2% 

675,884 
568,256 
505,053 
453,974 
438,456 
435,621 
315,719 
309,518 

8.3% 
7.0% 
6.2% 
5.6% 
5.4% 
5.4% 
3.9% 
3.8% 

43.6% 
32.2% 
54.2% 
24.2% 
37.1% 
32.7% 
27.6% 
62.7% 

(32,197) 
(19,415) 
(16,543) 
(21,397) 
(13,025) 

38,638 
(63,391) 

41,766 

(46,916) 
(26,585) 
(21,352) 
(25,439) 
(16,086) 

41,904 
(68,553) 

81,930 

-6.8% 
-4.5% 
-5.1% 
-5.9% 
-4.1% 
11.8% 

-25.6% 
22.0% 

-6.9% 
-4.7% 
-4.2% 
-5.6% 
-3.7% 
9.6% 

-21.7% 
26.5% 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Santa Rosa 
Solola 
Suchitepequez 
,ietalhuleu 

193,096 
153,620 
236,125 
149,952 

3.2% 
2.6% 
3.9% 
2.5% 

302,098 
302,098 
282,841 
280,682 

3.7% 
3.7% 
3.5% 
3.5% 

56.4% 
96.7% 
19.8i% 
87.2% 

(44,982) 
(3,439) 
(9,736) 

3,981 

(28,100) 
(2,500) 

(20,533) 
12,318 

-23.3% 
-2.2% 
-4.1% 
2.7% 

-9.3% 
-0.8% 
-7.3% 
4.4% 

10 
11 
12 
13 

Chimatenango 
Sacatepequwz 
Chiquimula 
Totonicapan 
Peten 
Baja Verapaz 
Jalapa 
Zacapa 
El Progreso 

229,487 
119,679 
165,937 
203,975 
129,298 
115,078 
135,595 
114,771 
80,907 

3.8% 
2.0% 
2.8% 
3.4% 
2.2% 
1.9% 
2.3% 
1.9% 
1.4% 

228,558 
215,921 
209,999 
205,294 
175,048 
168,391 
150,315 
142,986 
121,328 

2.8% 
2.7% 
2.6% 
2.5% 
2.2% 
2.1% 
1.9% 
1.8% 
1.5% 

-0.4% 
80.4% 
26.6% 

0.6% 
35.4% 
46.3% 
10.9% 
24.6% 
50.0% 

(17,635) 
(4,595) 

(37,481) 
(10,762) 

63,592 
(20,982) 
(25,237) 
(30,584) 
(22,226) 

(21,132) 
(4,990) 

(62,359) 
(16,014) 

73,335 
(26,215) 
(29,034) 
(43,397) 
(19,448) 

-7.7% 
-3.8% 

-22.6% 
-5.3% 
49.2% 

-18.2% 
-18.6% 
-26.6% 
-27.5% 

-9.2% 
-2.3% 

-29.7% 
-7.8% 

41.9% 
-15.6% 
-19.3% 
-30.4% 
-16.0% 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

TOTAL 5,990,755 100.0% 8,106,099 100.0% 35.3% 

Fuente: Ibid., Volumen I,p. 80. 



Fig. 1: Comparacion de la Poblacion por Departamento 

1981 vs. 1986/87 
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Fig.2: Comparacion de Migracion Neta 

1981 vs. 1986/87 
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1. Volumen de los Neqocios
 

Los niveles de venta como indicadores de tamafio han sido ya

discutidos como caracteristica demografica de las microempresas.

Ya que no hay informacion disponible respecto al nlmero de unidades
 
producidas y la facturacion de los servicios, la contribucion del
 
sector informal al Producto Interno Bruto (PIB) es otra medida, si
 
bien indirecta, del volumen de negocios. La Tabla 15 presenta un
 
estimado reciente de esta contribucion desde 1969.17 La comparacion
 
entre el ingreso nacional total y el ingreso nacional oficial 
se
 
presenta en forma grafica en la Figura 3. En la Figura 4 se hace 
una presentacion grafica de los datos contenidos en la Tabla 15. 
En 1969 esta contribacion fue del v y crecid rapidamente a un alza 
de 16% en 1972. Luego mostro una tendencia erratica y descendio 
a 10% en 1980, para despues subir rapidamente a una maxima de 26% 
en 1985, pero volvio a descender a 21% en 1986. Estos calculos 
indican que ha habido un crecimiento definitivo a largo plazo en 
el sector informal, que el sector informal es significativo, y que,
sin embargo, su tamafio no es constante sino constantemente 
variable. 

TABLA 15
 

CONTRIBUCI6N DEL SECTOR INFORMAL AL PIB
 
(PIB informal como porcentaje del PIB total)
 

1969 7.7 1978 14.8
 
1970 7.6 1979 12.9
 
1971 10.6 1980 10.0
 
1972 16.2 1981 11.8
 
1973 15.1 1982 20.1
 
1974 12.5 1983 22.5
 
1975 14.4 1984 23.3
 
1976 15.0 1985 26.2
 
1977 14.9 1986 21.3
 

Fuente: 	 Alvaro Sarmientos, tesis no publicaaF, 1987 en
 
PABLO R. SCHNEIDER, "Estimando el Tamafio de la
 
Economia Informal en Guatemala", Carta
 
Economica, No. 67, julio 1988.
 

17 Utilizando metodos econometricos el autor estima el
 
ingreso nacional total y lo compara al ingreso nacional oficial
 
para cada afio (el valor del ingreso nacional aqui se iguala al
 
PIB). La diferencia es el ingreso nacional (PIB) que puede ser
 
atribuido a las actividades econamicas no registradas (informales).
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Fig. 3: Comparacion 
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Fig. 4: PIB Informal como Porcentaje del PIB Total 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

21 -

20 

C_ 19 

18 

oC 17 

003. i6 _ 

15 

14 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Anos 

Fuente: Ibid. 



2. Monto de la capitalizaci6n
 

El nivel de capitalizacion y la relaci6n/proporcion entre
 
pasivos y valor neto son indicadores importantes del probable exito
 
de las empresas existentes. Desafortunadamente, no hay datos
 
disponibles a este respecto en las encuestas existentes sobre
 
microempresas. Por lo tanto, es importante establecer dicha
 
informacion de base al disefiar un programa y desarrollar una forma
 
de continuar recopilhndola es durante la ejecuci6n del programa
 
para determinar el progreso de los clientes y el dxito del


18programa. 


3. Estructura
 

Es significativo que en la encuesta FADES el 42% de las
 
microempresas encuestadas no tenian controles administrativos, pero

47% de ellas tenian controles rudimentarios. S61o un 9% tenia un
 
sistema de contabilidad. Muchos programas existentes de
 
microempresas ya han identificado la contabilidad y la teneduria
 
de libros en general como necesidades de capacitaci6n y lo estan
 
ofreciendo a participantes de microempresas.
 

TABLA 16
 
CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LAS MICROEMPRESAS
 

Tipo de control %
 

Contabilidad completa 9
 
Contabilidad de efectivo 
 26
 
Ningn control 42
 
Presupuesto calculado para cada afio 20
 
Otros 
 2
 
Fuente: FADES, op. cit., p. 96.
 

4. Experiencia Crediticia
 

Los microempresarios en general no han tenido acceso al 
credito. Esto se demuestra en ambas encuestas - un 90% en el 
muestreo de ACCION y 97% en el muestreo de FADES nunca han tenido 

18 El nivel de capitalizacian de las microempresas es 
informacian importante en el disefio de programas para poder fijar
objetivos apropiados en este medio ambiente. Es importante en la 
ejecucian de programas para proveer formas de indentificar clientes 
- ej., aquellos que tienen una proporcian aceptable de deuda a 
capital propio. No deben otorgarse prestamos a microempresas que
tienen un apalancamiento demasiado alto, ej., cuyos duefios tienen
 
una inversian demasiado baja en sus negocios.
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un prestamo. 19 De aquellos que tuvieron un prestamo, s6lo un 5% 1o 
obtuvieron de una instituci6n privada (banco o financiera), la
 
mayoria (84%) obtuvo credito de un individuo - prestamista, miembro 
de la familia o amigo en el muestreo de ACCION. La siguiente tabla
 
ilustra ambos puntos.
 

TABLA 17
 

PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS CON
 
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES 0 INDIVIDUOS
 

Productores Detallistas 
 Total
 

No 89.3% 91.1% 90.0%
 
Si 10.7% 8.9% 10.0%
 

FUENTE: ACCION, op. cit., p. 111-19.
 

TABLA 18
 

FUENTES DEL CREDITO
 

Productores Detallistas Total
 
Institucion publica 7.4% 6.3% 7.0%
 
Instituci6n privada 3.7% 6.3% 
 4.7%
 
Cooperativa 7.4% 0% 4.7%
 
Prestamista 25.9% 50% 34.9%
 
Failia/amigo 55.65 37.4% 48.7%
 

Fuente: ACCION, ibid., p. 111-19.
 

5. Relacion con la Comunidad Econ6mica Mds Grande
 

Esta relaci6n se indica en dos factores importantes de
 
comercializaci6n - fuente de materia prima/productos y clientes. 
El estudio FADES indica que en su mayor parte las microempresas
productoras y de servicios son "unidades individuales e 
independientes que operan al margen del sector formal". 
 Del total
 
de productores encuestados, 99% hacen productos terminados, 1o que

indicaria pocos nexos de produccion con el sector formal. En apoyo

de esta observaci6n estd el hecho de que solamente un 2% vende a
 
fabricas y un 5% a mayoristas. Los principales clientes tanto de
 
las microempresas productoras como de las de servicios son los
 

19 FADES, op. cit., p. 40.
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consumidores individuales (86%) y pequefios detallistas (7%) .20
 

El mayor contacto con el sector formal viene de la compra de
 
materias primas/productos. En el mismo estudio 
un 62% de los
 
microempresarios compran sus insumos de mayoristas y 33% de
 
detallistas e individuos particulares. Parece hacerse poco uso de
 
las organizaciones cooperativas en ambos casos, lo que indica una
 
cierta independencia de parte de los microempresarios o una falta
 
de conocimiento respecto a los beneficios de estas organizaciones.21
 
De hecho, un productor/vendedor de frazadas en el mercado de
 
Chichicastenango indic6 que prefiere vender a individuos que en su
 
mayoria vienen a comprar para exportaci6n porque asi recibe el pago

mas rapidamente que si le vende a una cooperativa. Una dificultad
 
importante es que en el 96% de los casos la materia prima debe ser
 
comprada al contado (3% a credito y 1% a consignaci6n). La falta
 
de credito por parte de los suplidores o de otros financiamientos
 
requiere que los microemprsarios tengan suficiente capital de
 
trabajo o avances de sus propios clientes.22 El pago en efectivo
 
es tambien la inica forma en que los microempresarios pueden

conseguir un descuento (hasta de un 10%). La falta de capital de
 
trabajo restringe la cantidad que los microempresarios pueden
 
comprar. Este metodo de compra asi 
como de la falta de acceso al
 
credito comercial son importantes elementos en la naturaleza
 
marginada (de la economia formal) de las microempresas.
 

6. Posici6n de Ingreso Agregado
 

En el estudio de FADES el ingreso agregado contribuido al PIB
 
por23el sector informal urbano (nacional, 1986) se estim6 en 3 a
 
5%.
 

No habian datos de medici6n disponibles mas significativos 
valor agregado. El valor agregado nacional se reflejaria en
 
cambios en la mezcla de bienes procesados vs. no procesados. Sin
 

20 Ibid, p. 34.
 

21 Ibid, p. 34.
 

22 Ibid, p. 35.
 

23 Este estimado incluye un "salario" mensual estimado de
 
Q240.43 para los 125,000 estimados duehos de negocios en el sector
 
informal urbano en Ciudad de Guatemala y tres posibles niveles
 
salariales para los 215,000 empleados estimados este
en sector.
 
Basado en el ingreso calculado para estas 340,000 personas, se
 
calcula que el ingreso agregado parF, 1986 era de entre Q580 y Q744

millones comparado a un 
PIE total nominal de Q14.8 mil millones.
 
Obviamente si se hubieran 
incluido otras fuentes de ingresos

agregados (ej., ganancias por ventas), la contribucian hubiera sido
 
mayor.
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embargo, seria casi imposible relacionar esta informaci6n (si

estuviera disponible) con las microempresas. El valor agregado

potencial y real serian importantes indicadores de exito en
 
cualquier programa.
 

Aun cuando, conceptualmente, el valor agregado constituye un
 
indicador deseable de la contribuci6n de las microempresas a la
 
economia, en la practica ha probado 
ser una medida no factible.
 
Para poder estimarlo con exactitud se requeririan cifras confiables
 
para los insumos que no representaran mano de obra en las empresas

individuales y para el valor de las ventas de estas empresas, los
 
cuales tienden a ser no exactos y/o no estar disponibles. Dadas
 
estas dificultades, las mediciones de empleo, los cambios en los
 
activos fijos y (si es posible) las ventas son mas frecuentemente
 
utilizadas como representaci6n del valor agregado.
 

En el caso de que los planificadores o evaluadores deseen un
 
valor muy aproximado del valor agregado, se sugieren las siguientes

directrices. Primero, cambios estimados en las ventas brutas de
 
las compafiias en cuestion. Segundo, si companias son
estas 

detallistas, estime que el 30% de las ventas brutas representan el
 
valor agregado; si son compafiias de producci6n, manufactura24 o de
 
construcci6n, estime el 65%; y si son compafiias de servicios,

estime un 85%. Estos estimados se extraen de otros paises y

podrian ser verificados por medio de un estudio detallado en
 
Guatemala. Sin embargo, es importante notar que la comunidad del
 
desarrollo ha descartado en 
gran parte el valor agregado como
 
indicador de operaciones, aun cuando lo utiliza como objetivo de
 
desarrollo.
 

7. Crecimiento
 

Como se indica en la Tabla 19, de las empresas en el estudio
 
de FADES, 44% de ellas fueron establecidas durante los seis afios
 
precedentes (1981-86) y 79% en los 16 ahos 
precedentes. Esto
 
representa una tasa de crecimiento de 2.8 veces respecto al
 
anterior periodo de 40 afios (1930-70). Este crecimiento se muestra
 
graficamente en la Figura 5. Ciertamente parte de este crecimiento
 
tan rapido puede ser atribuido al crecimiento de la PEA mencionado
 
en 
la primera secci6n y al hecho de que la economia formal no ha
 
podido absorber los incrementos anuales. Tambien la naturaleza
 
estacionaria del empleo en las areas rurales ha causado una
 
tremenda migraci6n hacia las areas urbanas del pais en afos
 
recientes. Otro factor causante de la migracion urbana a finales
 
de la decada de los 70 fue la violencia politica en el interior del
 
pais. En el muestreo FADES, el 52% de los microempresarios eran
 
originalmente del interior del pais. Esto ha ocasionado un exceso
 

24 El estudio de FADES estima que virtualmente toda la 
produccian de las microempresas en Guatemala es de productos 
terminados. 
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de fuerza laboral disponible para el sector 
urbano formal.
 
Tambien, la rigidez financiera y administrativa ha marginalizado

al sector informal. El limitado o inexistente acceso al credito,

la ausencia de capacitaci6n vocacional y el costo y complejidad del
registro legal han determinado la informalidad de este sector en
 
su mayor parte.
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Fig. 5: Tasa de Crecimiento en el Sector Informal Urbano 
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TABLA 19 
TASA DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR INFORMAL URBANO
 

1930-1986
 

Porcentaje
No. de Nuevas Acumulativo crecimiento

Ahios Empresas Nuevas empresas cada 10 afios
 
1930-40 3 
 3 0.4%

1941-50 8 
 11 1.0%

1951-60 36 
 47 4.5%

1961-70 120 
 167 15.0%
 
1971-80 283 
 450 35.4%
 
1981-86 350 
 800 43.7%
 

Total 800 
 100.00%
 

Fuente: FADES, op. cit., p. 67.
 

El terremoto de 1967 tambien fue un factor en la formaci6n de
microempresas. 
Este desastre caus6 un fuerte aumento del desempleo

y en muchos casos la muerte del jefe de familia (JDF) generando asi
la incorporaci6n de una fuerza laboral, 
joven e inexperta, a
actividades de baja remuneraci6n. S61o durante ese afio form6
se

el 6% de las empresas encuestadas. El resultante incremento en los
empleos disponibles (en su mayoria especializados) en la industria

de la construcci6n, fue absorbido por el influjo de mano 
de obra
debido a la migraci6n urbana. 
En 1980 la tasa de desempleo era de
 
31%.
 

Los individuos carentes 
 de destrezas han desarrollado

estrategias de supervivencia limitadas por su propia falta 
de
capacitaci6n y por lo tanto estan casi obligadas a incorporarse al
sector informal urbano donde las barreras son minimas. La alta
 
tasa de inflaci6n de los Ultimos afios tambien ha significado que

las personas empleadas o subempleadas en el sector formal han visto
 su poder adquisitivo erosionado y, por lo tanto, han tenido que
buscar fuentes adicionales de ingresos. 
 De hecho, al momento de

establecer sus empresas solamente el 6% del muestreo de FADES
estaba desempleado y 78% de ellos eran empleados asalariados.25

Esto indica que a pesar del ingreso relativamente bajo derivado del
 sector informal, es preferible al subempleo y a los bajos salarios
 
del sector formal.
 

Sin embargo, la misma crisis econ6mica que ha ocasionado un
aumento en el sector informal urbano, parad6jicamente ha generado

una mayor demanda de bienes y servicios de microempresas debido a:
 

25 FADES, op. cit., p. 30.
 

32
 

http:asalariados.25


1) una reducci6n en el poder adquisitivo; y 2) el hecho de que la
 
poblaci6n afectada ya no 
tiene acceso a aquellos bienes ofrecidos
 
por el sector formal, cuyos precios son normalmente mucho mas

altos. La naturaleza esencial, basica de estos bienes ha mantenido
 
una demanda de ellos relativamente ineldstica.
 

Ademais de estas causas, otros factores psicol6gicos tales como
el deseo de hacerse independientes (23% del muestreo de FADES),

deseo de mejorar las destrezas en los negocios (33%), la tradici6n
 
familiar y la falta de destrezas fueron importantes causas para la
 
formlaci6n de microempresas.
 

Finalmente en 
el muestreo de FADES, el crecimiento promedio

en la formaci6n de nuevas empresas esta 
continuando a una tasa

anual de 10% durante los Ultimos seis afios, 
lo que es mas alto que

la tasa de crecimiento de la poblaci6n y la tasa de 
actividad
 
econ6mica del 
sector formal. 26  De aqudllos entrevistados en el
estudio FADES, un 59% pensaba que estaban mejor que cuando
 
iniciaron sus negocios por primera vez, el 40% veia el futuro como
 
mejor que en el presente y otro 34% lo veia igual.27
 

8. Nivel de Conocimientos en los Neqocios
 

El conocimiento es el factor clave para la supervivencia y el
crecimiento de las microempresas. Dos indicadores del nivel de

conocimientos 
en los negocios de los n.icroempresarios son la

conciencia de la necesidad de capacitacion y los cursos requeridos.

En la encuesta de ACCION, de los microempresarios entrevistados,

solamente 
un 28% indic6 que necesitaba capacitaci6n en los

negocios. De estos, 45% indic6 la 
necesidad de capacitacion en

contabilidad y 27% necesidad de capacitarse en mercadeo.28 En la
encuesta de FADES el 14% de las respuestas indicaron que la "falta

de conocimientos tecnicos" era uno de los principales problemas al
 
iniciar un 
negocio por primera vez, pero solawuente el 3% de las
respuestas indicaron que esto era un problema en el momento de la
 
encuesta. De las respuestas que indicaron necesidad de

capacitaci6n 
 (no se conoce cuantos microempresarios esto
 
representa), el 27% 
indic6 necesidad de capacitarse en contabilidad
 
y el 24% 
necesidad de capacitarse en el manejo, mantenimiento y
 

26 Ibid., p. 31.
 

27 Ibid., p. 28-31.
 

28 ACCION, op. cit., p. 111-26.
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reparaci6n de maquinaria.29
 

Por lo tanto, pareceria que la mayoria de los microempresarios

no se 
dan cuenta de la necesidad y/o valor de una capacitaci6n

formal. Esta mayoria puede sentir que su experiencia en el trabajo

es suficiente capacitaci6n. Sin embargo, el valor de la
 
capacitaci6n no es solamente la transferencia de conocimientos,

sino tambien la percepci6n de la falta de conocimientos y de su

valor. Esto puede demostrarse a traves de una entrevista con dos
 
grupos de microdetallistas en Quetzaltenango, participantes en el
 
programa FUNDAP/PROSEM. La mayoria de las personas en los grupos

indicaron que no estaban concientes de cuanto no sabian acerca del

manejo de un negocio y de lo util que seria capacitarse. Ellos ven
 
ahora el negocio desde una perspectiva diferente (ej., la
 
importancia y el valor de mantener registros buenos, si bien

sencillos). Otro ejemplo de la falta de conciencia respecto a la
 
necesidad de capacitaci6n es un microempresario en un taller de

laminados de metal en 
Ciudad de Guatemala cuyo crecimiento se ha

estancado debido a su falta de conciencia respecto a mercados
 
adicionales. Por ejemplo, dicho microempresario podria estar

vendiendo recipientes de metal a un creciente nimero de viveros que

exportan plantas, pero no 
ha hecho la necesaria investigacion de
 
mercado ni planificaci6n futura.
 

F. Conclusiones
 

Las dos encuestas mds recientes (ACCION y FADES) sobre

microempresas se centran solamente en las areas 
urbanas. En el
 
caso de FADES, la encuesta no incluye microdetallistas. La
 
encuesta mas reciente a nivel nacional (INE) no se 
centra en

microempresas y por lo tanto contiene informaci6n limitada sobre
 
las mismas. Los datos son incompletos o inconsistentes para

ciertos indicadores claves que pueden ser utilizados para describir
 
las microempresas. Estos son:
 

-
 Ndmero total de microempresas
 
-
 Valor total de activos
 
- Ndmero de microempresarios JDF divididos por sexo
 
- Tipo de propiedad
 
- Distribuci6n rural vs. urbana de las
 

microempresas
 
- Nivel de capitalizaci6n y proporci6n
 

deuda/capital propio
 

29 
 FADES, 
op. cit., p. 99-100. Estos son porcentajes de
 
respuestas y no de individuos que respondieron, lo que puede

ligeramente inclinar los resultados porque a aquellos individuos
 
que respondieron quienes dieron respuestas 
mas mUltiples se les
 
daria mas peso. Sin embargo, a pesar de lo imperfecta que pueda

ser la fuente, da una impresion de la conciencia de la necesidad
 
de capacitacion en negocios/tecnica.
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- Estimados de valor agregado 
- Datos sobre crecimiento - estudios de caso de 

ejemplos representativos de microempresas;

contribuci6n de las microempresas al PIB
 

Ademas, se necesitan mas datos estadisticos para definir con
 
mas exactitud los tres subtipos de microempresas identificados en
 
este capitulo.
 

Los datos que se presentan aqui son probablemente adecuados
 
para preparar un Documento de Identificaci6n de Proyecto (DIP) pero
 
no son suficientes para un Estudio de Proyecto.
 

G. Recomendaciones
 

Se recomienda que un estudio de base de microempresas a nivel
 
nacional (incluyendo las areas rurales) se lleve a cabo para
 
proveer una base con fines de establecer objetivos de programas y

para la selecci6n de grupos de meta clave. 
 Estos datos tambien
 
servian como base para medir el progreso del programa. Un alcance
 
preliminar del trabajo sugerido para tal estudio se presenta en el
 
Anexo B.
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CAP±TULO II: PRINCIPALES !MPEDIMENTOS PARA EL
 
DESARROLLO DEL SECTOR MICROEMPRESARIAL
 

EN GUATEMALA
 

Aun cuando hay creciente interes en el papel y los problemas

de las microempresas, existe confusion, apatia, y poca informacion

detallada por parte de los formuladores de politicas econ6micas con
 
respecto a la rigidez institucional y cultural/social que

contribuye a la marginalizaci6n del sector microempresarial,

especialmente en lo que se refiere a las areas rurales y a la mujer

en general. Este capitulo identifica y discute lo que el equipo

de evaluacion considera los mayores impedimentos en su orden de

magnitud: administrativo/tecnico, mercado, legislativo/regulatorio,

financiero, y sociocultural.
 

A. Impedimentos Gerenciales/Tecnicos
 

En sus entrevistas el equipo encontro solamente un empresario

que enlisto las destrezas administrativas y aun tecnicas como sus
 
mayores impedimentos. 
La mayoria en cambio cito el financiamiento,

equipo o herramientas, espacio para operar, o los mercados como sus

problemas mas presionantes. El consenso profesional del equipo es
 
que el factor determinante 
en el exito de todas las compafiias

entrevistadas, o los 
casos de ONGs revisadas, es la habilidad del
 
propietario para conceptualizar y aplicar principios fundamentales
 
de administracion en anticipaci6n y maximizacion de sus limitados
 
recursos. Un buen ejemplo es el caso de una 
joven modista en la
region oriental cuya empresa paso de ser una microempresa de una

sola mujer en 1984, a una pequefia empresa moderna en 1988. Este
 
avance lo logro buscando alguna experiencia basica administrativa
 
y tecnica en la Fundacion para el Desarrollo de la Mujer y uniendo
 
fuerzas con un carpintero para fabricar una combinacion de

colchon/cama con precios competitivos en el area. 
Se sugiere que

el exito de un empresario depende de su habilidad de conceptualizar

de iniciar nuevas oportunidades con base a en informaci6n exacta

dentro del marco de alguna forma de planificacion y supervision

sistematica.
 

La oportunidad y habilidad 
 de utilizar destrezas

administrativas es condici6n esencial para el exito del negocio a

largo plazo y esta ligado a lidiar con todos los otros principales

impedimentos. Igualmente, la disposicion y la 
oportunidad del

empresario y cualesquiera empleados para expandir 
sus destrezas

tecnicas es el segundo ingrediente en importancia para el exito,
 
sea en la fabricaci6n o el mercadeo apropiado de un producto en una

operacin al detalle. Por ejemplo, la mayoria 
 de los

microempresarios de subsistencia tradicinales
y visitados o

estudiados utilizan herramientas, a veces equipo sencillo, y

procesos de produccion tradicionales frecuentemente inadecuados o

insuficientes para el tipo y calidad del producto 
en demanda por
el actual mercado. Sin embargo, el equipo encontr6 casos de
empresarios tecnicamente innovadores dentro de estos dos niveles
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quienes pudieron iniciar una movilidad hacia un nivel mas alto
 
efectuando algunas adaptaciones mejoradas de sus capacidades
 
tecnicas.
 

Los programas de capacitaci6n administrativa y tecnica deben
 
estar dirigidos a las necesidades particulares de los tres niveles
 
de empresarios. Por ejemplo, las empresas modernas/semimodernas

pueden necesitar asistencia en contabilidad de costos, inversi6n
 
6ptima en equipo, tecnicas de producci6n para ventas generales en
 
vez 
de solamente por pedidos, y mayor especializaci6n de la mano
 
de obra. La pequefia empresa tradicional puede requerir asistencia
 
en la mejora de la actual calidad del producto, la introducci6n de
 
nuevos productos, la identificaci6n de nuevos mercados y mejora en
 
la administraci6n del capital de trabajo, 
la compra de materia
 
prima e inventarios. Finalmente, el empresario en el nivel de

subsistencia necesita asistencia simple y concisa en contabilidad,
 
compra competitiva de inventario o materia prima, la adquisici6n
 
y utilizaci6n apropiada de herramientas, y a veces una selecci6n
 
alterna de mercados y aun de actividad economica.
 

El equipo encontr6 que hay una creciente conciencia de las

necesidades administrativas y tecnicas concretas del 
 sector
 
microempresarial dentro de las organizaciones gubernamentales y las
 
ONGs. Sin embargo, existe una coordinaci6n efectiva minima de sus
 
programas, y, como se discute mas 
abajo, varias iniciativas de
 
capacitacion, como el Instituto Tecnico de Capacitaci6n (INTECAP),

a veces han sido demasiado te6ricas y generalizadas y en gran parte

limitadas a Ciudad de Guatemala y Quetzaltenango.
 

La falta generalizada de mano de obra capacitada constrifie los
 
prospectos de crecimiento exitoso de las microempresas. En los
 
Capitulos III y IV recomendamos que USAID actUe acorde a los
 
resultados del estudio de la oficina de educaci6n sobre el INTECAP
 
(al cual no se nos proporcion6 acceso), y que apoyen las escuelas
 
de capacitacion tecnica de KINAL/JUNKABAL.
 

B. Impedimentos del Mercado
 

El mercado para productos y servicios de microempresas en

Guatemala esta esencialmente impedido por el bajo poder adquisitivo

de la mayoria de su 
clientela, la falta de diferenciaci6n de los

productos, y una falta de nexos con 
empresas mas grandes. Estos
 
impedimentos se agravan 
en muchos pueblos y villas rurales donde
 
hay electrificaci6n minima, caminos malos, y transporte irregular.
 

1. Bajo Poder Adguisitivo
 

Como se anot6 en el Capitulo I, la mayoria de las
 
microempresas operan 
 desde la casa del propietario; son
 
microempresas de subsistencia o tradicionales segUn se definen por

sus ventas y activos fijos; estan localizadas en areas urbanas o
 
periurbanas; y venden al
productos terminados consumidor final.
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El resultado es una economia dual donde el 
ingreso nacional real
 
es capturado por grupos predominantes de mayores ingresos, quienes

tienen propensi6n a comprar productos importados y/o substitutos
 
locales manufacturados industrialmente de detallistas grandes o
 
medianos. En consecuencia, la desigualdad per capita en la
 
distribuci6n de los ingresos y la concentracion econ6mica afectan
 
el lento crecimiento en la demanda de la mayoria de los productos

del sector microempresarial, y son el segundo mayor impedimento a
 
su expansi6n y eventual ingreso a niveles econ6micos m~s altos.
 

2. 	 Distribuci6n Deficiente v Diferenciaci6n de
 
Productos
 

La mayoria de las industrias mas grandes y medianas en el
 
mercado manufacturero de Guatemala, inventarian y distribuyen sus
 
productos para ventas generales a traves de 
publicidad masiva
 
moderna; a la inversa, 
los 	 tres niveles microempresariales

solamente producen sus productos segn la demanda 
debido al
 
limitado capital de trabajo y capacidad de mercadeo. Esto limita
 
la distribuci6n del producto de los microempresarios a contactos
 
personales y su reputaci6n solo 
es diseminada verbalmente. Esto
 
ha funcionado bien para un empresario semimoderno en Ciudad de

Guatemala que produce cubiertas para asientos de autom6viles, pero
 
es un importante factor limitante para el comerciante cuyo producto
 
es menos tradicional y menos diferenciado, y cuyo emplazamiento de
 
negocio puede no ser accesible a la clientela mas afluente.
 

El costo de entrada a los dos niveles mas bajos de actividad
 
microempresarial es bajo y la competencia 
en las actividades
 
principales tales como sastreria, carpinteria, fabricaci6n de
 
zapatos, o tiendas/ventas de alimentos, es intensa. 
Mientras esta
 
competencia te6ricamente selecciona al productor mas eficiente y

mantiene un maximo bajo de precios para el consumidor, sus
 
principales efectos 
son 	 el hacer dificil la acumulaci6n de
 
ganancias para reinversi6n, mantener los ingresos y los salarios
 
balos. y finaimente desalentar las innovaciones. Actualmente no
 
existe un intento coordinado para proveer asistencia a los
 
microempresarios para buscar actividades alternas 
en areas menos
 
congestionadas y prometedoras, tales como las herramientas manuales
 
para la agricultura, la fabricaci6n de bloques de cemento, 
o la
 
construccion y propiedad de muy pequefios dep6sitos de almacenaje.
 

3. 	 Nexos con Sectores Industriales y Comerciales de
 
Gran Escala
 

Como 	se indica en el Capitulo 1, la economia guatemalteca se
 
caracteriza por una interacci6n minima de desarrollo empresarial
 
en la produccion y el comercio entre los microempresarios y los
 
sectores mas grandes. 
 Cuando estos nexos existen, consisten en
 
relaciones donde las empresas mas pequefias compran insumos caros
 
de las empresas mas grandes, pero no les venden a las empresas mas
 
grandes. Unos pocos procesadores de alimentos mas modernos tienen
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relaciones con compaiias grandes nacionales y multinacionales tales
 
como Alimentos Kern de Guatemala, una filial de Riviana Foods de

Houston, Texas, y un pequefio grupo de modernos fabricantes dezapatos que suplen zapatos de calidad a cadenas de tamaho medio,
de ingresos medios, tales como Franco-Espafiola y Casa Grimaldi.
 

A excepcion de estas limitadas relaciones y ventas artesanales
 
a mayoristas extranjeros, las compafiias nacionales y extranjeras

de gran escala prefieren importar sus insumos intermedios y

productos terminados o comprarle a otras compafhias grandes, debido
 
a la facilidad negociar filiales el
de con en extranjero y la

percepcion de que los productores locales pequefios y de micro

escala no pueden proveer entrega a tiempo de los articulos
 
estandarizados.
 

Las entrevistas del equipo revelaron que algunas compaiias

grandes emplean a microempresarios y a sus empleados 
en base
contractual para trabajos especializados tales como la reparacion

de camiones o posiciones semi especializadas en la planta y el

mantenimiento de edificios en vez de 
posiciones de empleo

permanente. Esto se hace con fines de minimizar el impacto de las
leyes laborales y las bajas economicas. Sin embargo, ademds de
 
proveer empleo, estas relaciones desarrollan al microempresario

hasta el punto en que podria subir al pr6ximo nivel economico.
 

Como se indica en nuestra revisi6n de instituciones, no hay

intercambios de subcontrataci6n general o formal (tales como la de
la Sociedad Nacional de Industrias en Perd) actualmente operando

en Guatemala; nuevamente, esta situacion refleja y destaca la

economia dual. Pudiera ser que dentro del mercado de una ciudad
dada haya intercambios informales de subcontratacion operando entre
 
o por los diferentes grupos de comercio. 
Esto no se sabe, y de ahi

la recomendacion contenida en el Capitulo VI de que haga
se un
estudio de la subcontratacion; el representante 
de AIFLD es

probablemente una buena fuente de informacion sobre esto, pero

deben buscarse otras tambien. 
Lo que sea que existe es claramente

inadecuado y necesita refuerzo; 
los esfuerzos de FUNDESPRE por

hacerlo han sido por lo tanto anotados en el Capitulo III.
 

C. Impedimentos Legales/Regulatorios
 

1. Perspectiva General
 

1 medio ambiente legal es pertinente a los esfuerzos por el
desarrollo de micro/pequefias empresas realizado por USAID/Guatemala

porque se busca alentar el crecimiento de los negocios existentes
 
y reducr la tendencia hacia niveles mas altos de 
informalidad.

En particular, USAID/Guatemala esta dedicada a ayudar a los

negocios 
a crecer, moviendo asi a las personas hacia arriba y

ayudando a integrar la economia.
 

Mientras la microempresa tipica puede operar 
con un minimo
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nivel de exito fuera de la ley, 
una vez un negocio comienza a 
crecer y por implicaci6n a competir con negocios mas establecidos,
tiene dos opciones -- crecer legal o ilegalmente. Estar dentro del 
marco legal significa mayores costos iniciales y administrativos, 
pero asegura un acceso mayor y mas predecible a los factores de 
producci6n, la habilidad de subcontratar y de ser subcontratado, 
etc.. El crecimiento informal o ilegal significa costos iniciales
 
bajos, pero dificultad para obtener ganancias y potencial para

competir; 
 tambien pueden haber altos costos administrativos
 
informales.
 

Los negocios que buscan crecer se hacen sujetos a o necesitan

competir con 
una variedad de leyes que regulan las operaciones

comerciales o los productos vendidos por los negocios. 
 Las leyes

que regulan las operaciones de negocios incluyen el c6digo de
 
comercio, el c6digo de trabajo, las 
leyes de seguro social, los
 
controles de precios, regulaciones de exportaci6n/importaci6n y

leyes de zonificaci6n; las leyes que regulan los productos incluyen

las marcas registradas y patentes y los estandares sanitarios o de

control de calidad. Este estudio se limita al impacto econ6mico
 
y su conveniencia, asi como las tasas 
 impositivas y las
 
estructuras. Se estudian brevemente las leyes bancarias 
con
 
respecto a las opciones de programaci6n de USAID.
 

2. Regulaci6n de las Operaciones Comerciales
 

a. C6diqo de Comercio
 

El C6digo de Comercio de Guatemala de 1986 define y regula la
 
estructura, el los
registro, contratos comerciales (ej.,

transporte, seguros, credito, etc.), el papel de los agentes y

aspectos relacionados con las sociedades mercantiles.
 

Respecto a la estructura del negocio, el c6digo especifica

seis tipos de comerciantes individuales, y cinco tipos de
 
comerciantes sociales: sociedad colectiva; 
sociedad en comandita
 
simple; sociedad de responsabilidad limitada; sociedad an6nima; y

sociedad en comandita por acciones. 
 Los detalles de esto no son
 
relevantes a esta presentaci6n, sin embargo, seria interesante

saber si los bancos discriminan contra los primeros dos tipos 
en
 
virtud de su estructura solamente, aparte de su condici6n
 
financiera o planes de negocios. Los siguientes negocios no estan

cubiertos por el c6digo de comercio: 
 profesiones aprendidas;

procesamiento agricola/animal en el campo; y artesanos sin lugar

fijo en donde vender sus productos.
 

Para registrar un negocio el propietario/gerente debe iniciar
 
y continuar una linea de papeles que comienza con el Ministerio de
 
Economia, pasa por el ministerio de Finanzas, y sale por una

variedad de posibilidades dependiendo de la naturaleza del negocio.

[Se describen plenamente casos tipicos en un estudio hecho por el
 
Ministerio de Finanzas, en 
el Anexo B]., El pleno registro es
 

40
 



solamente posible en Ciudad de Guatemala, aun cuando la ley permite

el establecimiento de Registros Mercantiles en cada departamento;

los impuestos comerciales 
(ISR) deben ser pagados en las oficinas
 
municipales, al igual que los pagos por ventas callejeras.
 

Los negocios deben registrarse a un nivel de Q2,000/afio; el
 
ingreso por negocios esta sujeto a impuestos a nivel de Q5,000 (el

impuesto sobre la renta del negocio es progresivo, esto es que la
 
tasa aumenta con los ingresos); y los negocios deben pagar un
 
impuesto sobre valor agregado (IVA) 
cuando alcanzan Q12,000
 
anuales.
 

Muchas microempresas no estan registradas, o estan

incompletamente registradas, debido a que el proceso de registro

es complicado y no hay beneficio aparente a corto plazo para asi
 
hacerlo. Los propietarios/gerentes entrevistados para este estudio
 
revelaron que se registraron cuando formaron sus negocios porque

habian identificado ciertos mercados que podrian penetrar solamente
 
si ellos podian emitir facturas. Para emitir
 
facturas hay que estar registrado para el pago del impuesto al

valor agregado (IVA). Los mercados en cuesti6n son 
los de venta
 
al por 
 mayor, los mercados de maquila y de contratos
 
gubernamentales.
 

N6tese que cuando un negocio esta registrado pero no estd
 
registrado con el IVA (ej., 
entre Q5,000 y 12,000) y logra hacer
 
una venta a una compafiia grande, sus facturas deben 
estar
 
acompafiadas de sellos iguales al 3% del total de la factura. 
 El
 
costo de los sellos no es deducible del impuesto sobre la renta,

mientras que los pagos del IVA son deducibles.
 

El registro es costoso en y por si mismo debido al tiempo que

se toma (por ejemplo, la habilitaci6n del sistema de contabilidad
 
o libros de un negocio consiste esencialmente en una auditoria
 
basica que consta por la presencia de sellos en cada pagina de los
 
registros contables) y porque la tasa de analfabetismo funcional
 
es tal que el microempresario tipico debe pagar honorarios
 
equivalentes a gran parte de su capital inicial para hacer llenar
 
y presentar los formularios, lo que es mucho aun en el caso de

grandes margenes de beneficios del 30% (y los tramitadores que no
 
son abogados no siempre llenan los 
formularios apropiadamente).

El registro basico completo se toma 180 dias, cuesta Q583, y

requiere 88 pasos.
 

Debe notarse, sin embargo, que ninguno de los propietarios de

negocios entrevistados 
se quej6 de los costos de registro del
 
negocio o del nombre, o de tener que hacer que un contable manejara

sus pagos del IVS (N6tese que estos negocios tenian margenes
 
menores de ganancias, del 10-25%, una condicion en consonancia con
 
los hallazgos de un estudio de 
caso hecho para el ministerio de
 
Finanzas que mostr6 margenes de ganancias menores para las empresas

formales de manufactura que para las formales). Otro punto
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interesante respecto al registro son las penalidades por la falta
 
del mismo -- multas (de Q25-1,000), y la prohibici6n de ingresar
 
a una asociacion de negociantes o de comercio (aun cuando estan
 
registradas, la mayoria de las micro y pequefias empresas no se
 
afilian con un gremio).
 

El c6digo de comercio no estipula ningUn formato en particular
 
para los contratos comerciales. Todos los contratos estan sujetos

a arbitraje; cuando hay una disputa esta sera decidida en la forma
 
menos favorable para la parte que preparo el contrato. Se permite

el cobro de intereses por demoras en la entrega (de bienes para

los cuales se ha otorgado credito).
 

En general, la ley parece tratar tanto a los proveedores como
 
a los recipientes de credito para el abastecimiento de manera
 
equitativa (aunque, conviene notar que parece haber relativamente
 
credito de este tipo evidito en Guatemala); es decir el que recibe
 
un descuento tiene las mismas obligaciones que cualquier otro

deudor. Los contratos de almacenaje -- de particular interes para

las microempresas que buscan mejorar el manejo de sus 
inventarios
 
-- se regulan en forma separada, y se centran en las operaciones

de las facilidades de almacenaje.
 

b. Sequros
 

El codigo de comercio regula el seguro sobre la propiedad y

otros. Al igual que en otras partes 
en Centro America, la noci6n
 
del valor de asegurar los recursos productivos no es prevaleciente

entre los propietarios/gerentes de pequefias o microempresas. 
Mas
 
aun, el mercado es tal 
que las tasas y las polizas de seguros no
 
son competitivas. Ademas, aparentemente el seguro de vida 
(para

el propietario) es a veces un requisito previo para asegurar la
 
propiedad comercial. La mejora del seguro sobre la propiedad y del
 
uso de las polizas de seguros como garantia para prestamos son
 
temas para ser explorados por la AGG/FLIP.
 

c. C6diqo Laboral y Sequro Social
 

Por 1o menos dos regulaciones tienen efectos inhibidores sobre
 
el crecimiento de microempresas y pequefios negocios a negocios de
 
tamafio medio. Estas son:
 

Cualquier empleador con mds de tres empleados a tiempo
 
completo debe registrarlos en el IGSS y contribuir el
 
monto prescrito; y
 

Cuando una empresa tiene mas de 19 empleados, los
 
empleados tienen derecho a sindicalizarse.
 

Un resultado comUn de dichas leyes es la proliferacion de

varios establecimientos pequefios bajo la propiedad/administracion

de un individuo 
o grupo al cual no pueden ser rastreados con
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facilidad. El tener que hacer negocios en esta 
forma resulta en
 
problemas de control de calidad, la entrega a tiempo y el manejo

de los factores de producci6n. El elevar los limites de la primera

regulacion ayudaria a estabilizar y fortalecer las microempresas

haciendo el proceso de crecimiento mas facil. (Tambien ayudaria

al IGSS en su planificacion financiera a presentar un cuadro mas
 
realista de sus ingresos). N6tese que los propietarios/gerentes

entrevistados para este estudio revelaron su habilidad y deseo de
 
registrarse para el pago del IGSS para aproximadamente 6-8
 
empleados. La habilidad para pagar es obviamente una funci6n del
 
flujo de efectivo; el deseo esta relacionado con la necesidad de
 
mantener buenas relaciones laborales, y evitar tener que cubrir los
 
gastos medicos reales del propio bolsillo. El autor hr, sido
 
informado de que en las disputas laborales las cortes generalmente

deciden en favor del trabajador.
 

d. Leves de Zonificaci6n
 

La observacion de las municipalidades Guatemaltecas y

discusiones con abogados revelan la aplicaci6n irregular de las
 
existentes leyes de zonificaci6n. Las leyes de zonificacion pueden
 
ser aplicadas para inhibir o desalentar el crecimiento de los
 
pequefios negocios; ciertos tipos de empresas manufactureras 

vendedores callejeros tienen la mayor probabilidad de ser sujetos

y
 

a esta aplicaci6n. Esto es asunto de discusi6n para el INFOM, sin
 
embargo, notese que ninguna de las organizaciones que trabajan con
 
microempresas o pequefios negocios han presentado asunto
el de
 
zonificacion per se.
 

e. Control de Precios
 

El procesamiento de alimentos es un subsector que puede tener
 
una alta proporci6n de microempresas. Los productos alimenticios
 
basicos son sujetos al control de precios y nay evidencia, en forma
 
de pasadas huelgas 
de panaderos y actual escasez de productos

lacteos y presi6n para subir los precios, de que los precios

oficiales son fijados en o por debajo de los costos de producci6n
 
y distribuci6n, o que sencillamente no se mantienen a la par de
 
estos costos. Los precios son 
regulados por el Ministerio de
 
Economia, y hay una Comisi6n de Precios en el Congreso. Si no es

politicamente factible eliminar el control 
de precios, deben
 
entonces hacerse esfuerzos por fijar los precios de forma que

cubran los costos.
 

f. Regulaciones de Exportaci6n/Importaci6n
 

Mientras que en teoria cualquiera puede obtener las licencias
 
y cartas de credito necesarias para la importacion o exportaci6n

legal, el hecho es que tales items son 
emitidos solamente despues

de la aprobaci6n gubernamental de un proyecto, esto es, despues de
 
un estudio. Los honorarios de los estudios mas los impuestos

cargados sobre importaciones y exportaciones son demasiado para la
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mayoria de los pequehos negocios, en especial las microempresas.

De esta forma los propietarios de microempresas compran insumos a
 
mayores precios que los mayoristas mas grandes.
 

g. Leves v Prdcticas Bancarias
 

Parece haber dos areas en las leyes 
bancarias (segdn se

distingue de la practica) que son problematicas para el crecimiento
 
de las microempresas. Estas son:
 

* Los topes en las tasas de interds; y

* Dificultad para abrir nuevas sucursales. 

USAID/Guatemala esta familiarizada con estas 
a travds de su
 
trabajo en el proyecto PED.
 

Mientras BANEX y FIGSA han iniciado recientemente un programa

de prdstamos a microempresas (ver Capitulo III), hay practicas

bancarias ampliamente difundidas y que limitan la habilidad de las

microempresas para con ayuda
crecer la 
 de creditos bancarios.
Ademas de estrictos requisitos de garantia, nos referimos
 
especificamente a la falta de voluntad de la mayoria de los bancos
 
para negociar terminos de pago que puedan 
ser cumplidos por los

prestatarios potenciales, 
un problema antiguo en los prestamos

agricolas que es tambien el 
caso 
con las empresas no agricolas.

El tener que hacer altos pagos mensuales iguales en un corto
periodo de tiempo, generalmente seis meses, es dificil para la

mayoria de las micro/pequeias empresas en crecimiento; seria mejor

tener la posibilidad de hacer pagos mas pequefios durante un periodo

de tiempo mas largo.
 

3. Nuevos Enfoques
 

a. Promoci6n de la Pequefia Empresa
 

El Decreto 24-79 "Ley de Fomento para la Decentralizaci6n

Industrial" de agosto de 1979, fue pasado con el objeto de promover

la pequefia empresa. La meta del decreto 
es establecer nuevas

industrias fuera del Departamento de Ciudad de Guatemala por medio

de generosos incentivos impositivos. Este decreto especificamente

incluye una secci6n 
para la pequefia (y micro) industria e

identifica actividades donde la pequefia y microempresa podrian ser
competitivas en areas tales como el procesamiento de alimentos, la

confeccion, y materiales de construccion. Sin embargo, las
ventajas de la ley se mantienen fuera del alcance de las

microempresas y de la mayoria de las pequefias empresas debido a la
 carga legal/burocratica. 
De hecho, un solicitante debe someter no
 
menos 
de nueve documentos legales contentivos de hasta 16
subsecciones con pruebas legales de apoyo dentro de 
un estrecho

plazo de tiempo de 3 a 30 dias para cada paso. 
Por otra parte, el
solicitante recibe por lo menos cuatro autorizaciones oficiales que
contienen hasta 10 subcapitulos con documentaci6n de apoyo y las
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coaprobaciones de no menos de siete autoridades gubernamentales o
 
regionales.
 

Estos requisitos limitan esta facilidad a las empresas grandes
o medianas que tienen la experiencia necesaria para manejar todo

el papel.eo. Las estipulaciones de este decreto demuestran la

dejadez del GDG para comprender los obstdculos que ha construido,

los que sirven como barrera al crecimiento del sector
 
microempresarial.
 

Se han hecho algunos intentos tentativos en anos recientes
 
para mitigar las faltas del 
sistema, especialmente en las dreas
 
rurales; sin embargo, la introducci6n de nuevos conceptos tales
 
como "Empresas Campesinas Asociativas" han resultado todavia
 
demasiado complejas en la prdctica.
 

Actualmente, se esta preparando legislaci6n para formar

"Empresas de Desarrollo" destinadas a simplificar la legalizaci6n

de compafiias basadas en la propiedad rural comunal; tambien hay

discusiones para enmendar las leyes cooperativas para permitir la

distribuci6n de dividendos; 
y, la Gremial en Quetzaltenago esta
tratando de formar una Federaci6n de microempresas. El punto

central a ser superado en el caso de las 
dos nuevas entidades
 
propuestas, es la definici6n mas amplia de una entidad legal. 
 Ya
 que poco se ha hecho hasta la fecha para establecer un medio
 
ambiente de politicas favorables para el desarrollo y ejecuci6n de

politicas especificas para estimular !as microempresas, o para

integrar sus necesidades en las politicas existentes, el resultado
 
de las iniciativas propuestas sera 
un indicador del compromiso a

largo plazo del GDG al desarrollo de las microempresas.
 

b. Servicios Legales (ver tambien Capitulo III)
 

La Universidad de San Carlos/Facultad de Ciencias Juridicas
 
y Sociales opera un "Bufete Popular" en la Zona 1 de Ciudad de
Guatemala. 
Durante el tiempo de este estudio no pudimos determinar
 
hasta que punto los servicios relacionados con los negocios se

solicitan y 
son provistos por esta operaci6n. El autor escuch6
 
pero no pudo verificar que el enfasis se pone sobre la ley familiar
 
y el arreglo de disputas de vecinos, quizds incluyendo el arreglo

de disputas relativas a prestamos informales.
 

FUNDESPE ofrece servicios legales minimos a sus clientes (ver
 
Capitulo III).
 

c. Recomendaciones (ver tambien Capitulo VI)
 

Pareceria 
que para ayudar a las microempresas a crecer,

USAID/Guatemala deberia considerar los siguientes tipos de apoyos

a programas para estimular la legalizaci6n: simplificar los
procedimientos de de asistir
registro negocios; a los
propietarios/gerentes de microempresas 
a completar el proceso de
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registro; y publicar los 
beneficios de la legalizaci6n de las

microempresas, y los costos que implica existir en 
forma ilegal.
La simplificacion puede incluir pero no limitarse a lo siguiente:

simplificar los formularios y procedimientos necesarios para

registrar y reportar el IVA; establecer una ventanilla dnica para
micro/pequefias 
empresas en Ciudad de Guatemala; y establecer
 
ventanillas unicas a nivel municipal 
o departamental.
 

D. Impedimentos Financieros
 

Como se anoto anteriormente, la mayoria de propietarios de

las microempresas entrevistadas se centraron en su falta de capital

para inventario o equipo 
y en la falta de espacio decente de
trabajo, y no estaban concientes de que la falta de administracion
 
financiera apropiada, los debiles nexos con compafiias mds grandes,

y las leyes y reguiaciones rigidas son problemas mas importantes.

Ademas, hay cierto desacuerdo dentro de los circulos de asistencia
 
a las microempresas sobre verdadera
la dimensi6n de los
impedimentos financieros. Por ejemplo, el 
SIMME creen que las

microempresas esencialmente requieren para
fondos capital en

equipos, mientras que ACCION/Genesis ve la falta de capital de

trabajo como el mayor impedimento financiero. Todas las partes

estdn en lo cierto dependiendo del nivel del microempresario. Los

dos niveles mas bajos basicamente requieren capital de trabajo para

comprar materia prima y pagar el alquiler de sus hogares o del

negocio, mientras que las microempresas modernas/semimodernas mejor

establecidas requieren equipo, espacio para fabricacion/almacenaje,

mejor acceso al transporte, o espacio competitivo para la venta al

detalle en el 
caso de un detallista.
 

El equipo cree aue los obstaculos financieros mds relevantes 
aaue se enfrentan estos trE.s niveles de microempresas en Guatemala 
son la falta de acceso al capital de trabajo necesario Para 
mantener una producci6n fija y la experiencia administrativa para
planificar el fluio de efectivo 
para proveer fondos para
reinversi6n y expansion. 

La banca comercial ha sido sorda a las necesidades bancarias
de los microempresarios porque 
tienen poco que depositar y no

califican para prestamos bajo la actual interpretaci6n de la

legislaci6n bancaria y comercial. 
El sector de la banca comercial
esta 
regulado por una anticuada ley bancaria promulgada al

principio de la decada de los 
40 que refuerza la rigidez y las
distorciones del codigo de comercio. 
 Las microempresas han sido

congeladas fuera del sector bancario formal debido al tipico

colateral del 200% y numerosos requisitos legales que estan mas

alld del alcance aun de las microempresas mas formalizadas. Acorde
 a ello, el Banco Mundial ha determinado que la actual legislacion

bancaria permite a los bancos comerciales concentrar sus carteras
 
en unos pocos creditos sin evaluar adecuadamente los riesgos o

hacer provisiones en caso de perdida de prestamos.
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A la misma vez, dos de las principales instituciones bancarias

(Granai & Townson y Banco Industrial) indicaron interes en ayudar
a la pequefia y microempresa. Sin embargo, conservan amargos

recuerdos de una iniciativa del GDG (Decreto 12-71 de de
marzo

1971) que estableci6 un fondo de 
garantia para microempresas a
traves de 
los programas de prestamos de la banca comercial. El
 programa parece haber sido mal administrado con sustanciales

perdidas en sus libros. 
 Otras iniciativas gubernamentales tales
 como CORFINA (establecidas bajo la Ley 24-79 a que 
se hace

referencia en la Secci6n C) han probado ser desilusionantes debido
 a 
los usuales cuellos de botella burocrdticos en la revisi6n de
 
prestamos y el favoritismo politico.
 

No hay formas alternas de financiamiento tales como creditos
 
a suplidores para las microempresas no registradas. Las compafiias

de seguro, estrechamente relacionadas con 
los principales bancos

comerciales y cuyas coberturas podrian facilitar crdditos

microempresario, no estan dispuestas a otorgar 

al
 
p6lizas para
microempresas ni a la mayoria de 
las pequehas empresas, ya que
estas son 
vistas como de alto riesgo, poco confiables y con
 

ganancias marginales.
 

Iniciativas recientemente inauguradas, tales como los
 programas de SIMME y ACCION/Genesis, la facilidad de garantia 
a
bancos comerciales de USAID para empresas pequefias 
v medianas, y
el innovador programa piloto de prestamos a microempresas de BANEX

(discutido en el Capitulo VI) ayudaran a aliviar la critica falta

de fondos para las microempresas. 
 Sin embargo, este impedimento

universal 
s6lo puede ser eliminado por medio de fundamentales

modificaciones en las actitudes y politicas gubernamentales y del
 sector privado de gran escala hacia la pequefia y la microempresa.
 

E. Impedimentos Socioculturales
 

Los impedimentos socioculturales pertinentes al sector

microempresarial de Guatemala se 
centran en obstaculos a la plena
participaci6n de las mujeres y la poblacion indigena (India) en la
economia. Mientras el equipo entrevist6 mujeres en los tres

niveles microempresariales, se hizo un intento de estudiar y pasar
tiempo con mujeres propietarias de empresas modernas/semimodernas
 
con fines de comprender las cualidades y mecanismos que les

ayudaron a alcanzar ese nivel. Los otros niveles
dos son
competentemente analizados en 
el estudio de Berger y Paolisso, y

Blumberg.30
 

Las limitaciones de tiempo evitaron que el 
equipo analizara
 
en detalle los problemas del microsector indigena.
 

30 Marguerite Berger y Michael Paolisso, op. cit., 
1988 y
Rae Blumberg, A Walk on the Wid Side: 
Summary of Field Research on

Women in Development in the Dominican Republic and Guatemala, 1985.
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1. Impedimentos Para las Muieres Microempresarias
 

En el Capitulo I presentamos encuentros sbre los patrones de
la participaci6n de ia mujer en los negocios. 
Alli discutimos las
 
razones de estos patrones.
 

Un impedimento estructural para la mujer guatemalteca es la
perspectiva tradicional que se tiene de ellas como amas de casa y

reproductoras y no como participantes en el mercado. Esta
percepci6n ha sido reforzada por programas de donantes que -e
 
concentran en el papel predominante de la mujer (educaci6n en

economia domestica, nutrici6n y bienestar). Adem6s, las mujeres

no han sido representadas con exactitud en los censos, que es una

fuente importante de datos en el diseho de programas completos para

asistir en la integraci6n de la muier como factor importante de la
 
economia.
 

Por ejemplo, en el Capitulo 1, Tabla 3, las estadisticas del

INE indican que las mujeres representan el 55% (o 42% acorde a
ACCION, Tabla 11) de los microempresarios, especialmente en el

comercio, lo que significa que 
las mujeres estan altamente

representadas en los dos niveles mas bajos de la microempresa (ver

Tablas 4, 5 y 6). 
 Al mismo tiempo, los datos del INE muestran que

el 75% de los subempleados son hombres, 31 y que solo el 4% de la
 
fuerza laboral son mujeres jefes de familia. En contraste, el
equipo concluy6 como resultado de discusiones con varias mujeres

microempresarias y participantes conocedoras del desarrollo, tales
 
comno la Directora de la Fundacion para el Desarrollo de la Mujer,

que las mujeres estan subrepresentadas en estas estadisticas. 
Esto
 
asume que: 1) la definicion de subempleo incluye una mujer sana

de cuerpo que trabaja por menos de 40 horas por semana o mas de 40

horas por semana pero que gana menos del salario minimo; y 2) la

definicion de jefes de familia significa liderazgo 
funcional en
virtud de la contribucion de ganancias a la subsistencia familiar.
 
Asi, el subconteo de mujeres jefes de familia los de
en censos

Guatemala impiden la 
accion del GDG para integrar a las mujeres

como importantes factores economicos.
 

Existen importantes distinciones en cuanto a los sectores
 
entre los negocios propiedad de hombres y de mujeres. Si

examinamos los resultados de 
loL varios estudios a que se hace

referencia en el Capitulo I, asi 
como la cartera de la Fundacion
 
para el Desarrollo de la Mujer, estos parecen indicar que la

participaci6n de mujer las de
la en empresas produccion y de

servicios es mayor fuera de Ciudad de Guatemala, cuando se segregan
 

31 INE, op. cit., p. 135, 138.
 

32 INE, op. cit., p. 99.
 

48
 



en el comercio.
 

En segundo 
lugar, las entrevistas con microempresarios

(urbanos y rurales) a los niveles mas 
altos indicaron claramente
 
que la falta de educaci6n es el impedimento mas importante que

limita de que una mujer empresaria pueda subir al siguiente nivel

de actividad 
 econ6mica. Las mujeres guatemaltecas sufren
educacionalmente en comparaci6n a los hombres, segin demuestra el
 
analisis de Berger del censo de 1981.33 
 La mayoria de las mujeres

tienen menos de tres ahos de educaci6n formal, pero la mayoria de

las mujeres contadas como activas econ6micamente tienen mas de seis

ahos de educaci6n. Este patr6n es nas pronunciado en las areas

rurales donde hay menores oportunidades de obtener empleo

especializado o semi-especializado. Estas estadisticas corroboran
 
los encuentros en 
otros paises de Centro America que muestran que

los empresarios tienden a ser mds educados que el promedio. 
 Por

lo tanto, es razonable considerar al nivel educacional un factor
 
que predice el exito de un negocio. Por el contrario, la

inhabilidad para leer, para manejar algo mas que simples

matematicas 
o enfrascarse en razonamiento moderadamente dificil

debido a la falta de capacitacion y experiencia aplicada pueden ser
 
obstaculos insuperables si no hay capacitaci6n apropiada

disponible.
 

Todas las mujeres propietarias de empresas

modernas/semimodernas 
tenian solidos conocimientos de lectura y

conceptuales combinados con concentraci6n y empuje no usueles.
 
Tambien es 
notable que muchas de ellas habian escogido entrar en
 
areas completamente no tradicionales o nichos innovadores de la

actividad tradicional, tales como la fabricacion de vidrio, la
fabricacion de colchones/camas, la fabricacion de forros para los
 
asientos de autom6viles y el procesado semiautomatico de
 
condimentos y cigarros.
 

El tercer impedimento mas importante que la mujer guatemalteca

enfrenta en relacion a los hombres es el a creditos
acceso 

(formales, ONG o de suplidores), parcialmente debido a la brecha

educacional, las empresas tradicionales que pueden sobresaturar el
 
mercado, o, mas una falta
importante, comparativa de colateral

aceptable o falta de habilidad para absorber el largo proceso de

procesamiento de prestamos debido 
a sus obligaciones domesticas.

Sin embargo, como vimos en varios mercados, ellas se extienden unas
 
a las otras muy pequehas cantidades de credito en base diaria, como
 
lo hacen los hombres.
 

El cuarto impedimento, como se menciona arriba, es la

principal responsabilidad de las mujeres por los asuntos dom6sticos
de la familia y de por lo menos 
la parcial provision de ingresos.
Adn cuando esta Ultima obligacion es motivador basico para llevar
 

33 
 Berger y Paolisso, op. cit.
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a las mujeres al mercado, los tres niveles empresariales encuentran
 
que la falta de facil acceso a facilidades de guarderias infantiles
 
y cuidados de la salud obstaculiza su habilidad para manejar

asuntos de negocios fuera del hogar. Este impedimento puede ser

inmenso para la empresaria rural si tiene que frecuentemente lidiar
 
con las ventas, los suplidores, los oficiales bancarios o
 
gubernamentales fuera de su pueblo o Departamento.
 

2. Impedimentos para las Poblaciones Indigenas
 

La poblaci6n indigena representa aproximadamente el 50% del
total nacional, y es la que se encuentra 
en mayor desventaja

economica. 
 Se define como personas que emplean varios dialectos
 
Maya como 
lengua nativa, y quienes esencialmente viven dentro de
 
una cultura India. Su posici6n a traves de los siglos ha sido

erosionada en relaci6n a los Ladinos, los que incluyen a personas

de descendencia indigena que han adoptado la cultura latina.
 

Como resultado de esta erosion, muchas comunidades indias se

han cerrado y son resistentes a la interferencia foranea. Los

microempresarios indigenas, especialmente las mujeres, estan en
desventaja en el sistema econ6mico dominado por los Ladinos, debido
 
a su falta de facilidad de uso del idioma espaol, el pobre sistema

educativr de 
las areas rurales, y a diferencias en los valores
 
materiales y sociales. Consecuentemente, los indigenas encuentran
 
muchos de los impedimentos mencionados arriba (ej., lidiar con el

registro y documentaci6n oficial o los procedimientos bancarios)

casi insuperables.
 

Algunos individuos empresariales agresivos han instalado

sastrerias, almacenes generales o panaderias 
en mercados rurales
 
y pueblos 
de provincias con cultura predominantemente india.
 
Algunos pocos han establecido negocios medianos en Quetzaltenango.

Sin embargo, la mayoria de los empresarios indigenas se ocupan de

actividades de venta de alimentos locales, hierbas medicinales y

artesanias manuales en mercados rurales. 
En resumen, el indigena

tiene impedimentos dobles tanto
- factores culturales como
 
econ6micos.
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CAPITULO III: 
 ANLISIS DE LAS INSTITUCIONES
 
PuBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJAN CON
 

LAS MICROEMPRESAS EN GUATEMALA
 

A. 	 Metodologia
 

El equipo busco evaluar la capacidad de varios tipos de
instituciones existentes Guatemala
en 	 que actualmente ofrecen
servicios de apoyo 
a negocios pequefios o que estan contemplando

ofrecer tales servicios. El proposito de esta 
evaluaci6n fue
 
proveer una base para seleccionar aquellas organizaciones con las
cuales seria apropiado iniciar discusiones sobre futuros programas.

En el tiempo programado para esta evaluacion no fue posible evaluar

todo el universo de organizaciones ni analizar detalle
en 	 las
operaciones diarias serian
que 	 necesarias para seleccionar

organizaciones ejecutoras. 
El equipo hizo un esfuerzo por evaluar
instituciones en diversas de
las 	 areas servicio (financieras,

administrativas y tecnicas, legal y de representacion y mercadeo)

y de reportar mecanismos o procedimientos que parecen estar
 
funcionando particularmente bien.
 

En el Capitulo II el analisis de los impedimentos dio una idea
de la demanda por varios servicios de apoyo para el desarrollo de
negocios por parte de los propietarios/gerentes de microempresas

en Guatemala. 
Este capitulo presenta los hallazgos del equipo de

estudio acerca de la oferta de tales servicios con indicaciones de
 
donde la oferta y la demanda no concuerdan.
 

Las 	fuentes 
de estos hallazgos fueron una combinacion de
estudios para responder a las preguntas contenidas en el Anexo E
 y entrevistas con el personal de instituciones seleccionadas. La
Secci6n B presenta el alcance importante, las caracteristicas
 
administrativas y financieras, incluyendo la experiencia de cada
 una de ellas. Esta informacion se resume en dos matrices que

destacan la clientela, los fondos otorgados para locales y los
 
servicios provistos (ver Tablas 20 y 21).
 

En la Seccion C, las fortalezas y debilidades relativas de las
instituciones se resumen vis-i-vis 
los 	servicios de apoyo a

microempresas recomendados en los Capitulos V y VI.
 

B. 	 Hallazgos: Caracteristicas de Instituciones
 
Seleccionadas
 

1. 	 Perspectiva General
 

El equipo de evaluacion visito una muestra de organizacions
dedicadas a la provision de servicios de desarrollo empresarial y
entrevisto a la administracion y a la clientela. 
 Algunas

organizaciones que actualmente no trabajan con microempresas fueron

seleccionadas con 
fines de hacer una determinacion preliminar de
 su interes y de su capacidad para 
hacerlo. En la siguiente
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presentaci6n, las organizaciones han sido agrupadas por areas de
 
servicio. Esto es, todas las organizaciones que actualmente
 
ofrecen 
o podrian ofrecer servicios financieros a microempresas,
 
se presentan juntas. Lo 
mismo se aplica en lo referente a

asistencia tecnica y capacitaci6n, desarrollo de mercados y

servicios legales y de representaci6n.
 

2. Servicios Financieros (Credito)
 

Las pequefias empresas en Guatemala han tenido acceso limitado
 
al credito bancario comercial o de desarrollo, y las microempresas

no han tenido acceso alguno debido a la forma en que estan
 
estructuradas, la percepci6n de su mayor riesgo y los limitados
 
requerimientos para el credito inicial. 
 Se examinaron las

siguientes instituciones: 
 uniones de credito, fundaciones con

garantia u otros fondos con los cuales evolucionan, y los bancos
 
con quienes colaboran en el manejo de los fondos y en el desarrollo
 
de mecanismos de "graduaci6n". Tambien se examin6 una descripci6n

de la nueva iniciativa de prestamos a microempresas de la

Financiera Guatemala S.A. y del banco de Exportaci6n (FIGSA-BANEX).
 

Existen setenta cooperativas de credito en Guatemala,

afiliadas a la Federaci6n Nacional de Cooperativas de Ahorro y

Credito y Servicios Varios (FENACOAC). Mientras que la mayoria de
 
los creditos en este sistema son para la agricultura y la cria de
 
animales menores, hay una creciente cartera (21% en todas las

federaciones) 
en artesania o en pequefia industria y servicios.
 
Debido a su base en agricultura y su proposito original de dar

servicio a las comunidades indigenas de las montahas, la red
 
FENACOAC se extiende a partes del pais no servidas por el sistema

bancario comercial. Se otorgan prestamos 
con un minimo de

precalificacion y supervision a los miembros de la cooperativa de

creditos. El monto del prestamo es en proporci6n al monto de los
 
ahorros depositados en la cooperativa de creditos por el
 
prestatario. 
 No se sabe si existen serios impedimentos sociales
 
o politicos en lo que se refiere a los socios de la cooperativa de
 
creditos.
 

La mayoria de las cooperativas de credito en Guatemala, como
 
en otros paises de 
America Latina, estan en pobres condiciones
 
econ6micas y continan siendo mal administradas. USAID/G, a traves

de la Oficina de Desarrollo Agricola y Rural, actualmente esta
 
enfrascada en un esfuerzo substancial por estabilizar y modernizar
 
la federacion y sus miembros. Para 
convertirse en una fuente
 
confiable de financiamiento de credito para capital de trabajo y

capital de inversion para microempresas, el sistema de cooperativas

de credito de Guatemala requeriria que se fortalecievan las Lceas
 
de depuraci6n, administracion de cartera y la provisi6n de

asistencia tecnica a los prestatarios, sea en forma directa o por

medio de referencias.
 

Genesis Empresarial (Genesis) es el proyecto de ACCION
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Internacional en Ciudad de Guatemala. Opera como uno de los
 
programas de la Fundaci6n Tecnol6gica con fondos de USAID/G y otras

fuentes. Utiliza una metodologia probada por ACCION para capacitar

y dar una 
serie de prestamos a corto plazo a propietarios de
 
microempresas. Genesis presta tanto 
a individuos como a grupos;

las erogaciones en Guatemala son manejadas por Granai y
Banco

Townson. Aunque Genesis ha en
estado operaci6n por menos de un
 
ano, parece ser un buen projeto, y hay planes para repetir el
 
programma en otras cinco ciudades. En Quetzaltenango, el programa

de prestamos a microempresas, Promoci6n y Servicios Empresariales

(PROSEM), manejado por la Fundaci6n para el Desarrollo Integral de
 
Programas Socioecon6micos 
(FUNDAP), tambien recibe asistencia de
 
ACCION.
 

Dos nuevas fundaciones guatemaltecas -- FUNDAP y FUNDESPE34 
operan programas integrados de apoyo a la microempresa en la
vecindad de Quetzaltenango, que incluyen un componente de crddito
 
(FUNDESPE tambien facilita al
acceso credito a suplidores) como

complemento a la capacitaci6n, asistencia tecnica en las plantas,

y otros servicios. La fuerza de estos programas 
yace en su

cobertura concentrada 
de un ndmero limitado de empresas. Con
 
respecto al manejo de la cartera, FUNDESPE otorgara sus primeros

prestamos en el otofio 
de 1988. Dada la depuraci6n de los

solicitantes de credito, que se logra medio
por de asistencia

tecnica, y asumiendo que sigan las conservadoras regulaciones

crediticias presentadas en sus varias propuestas para provisi6n de

fondos, FUNDESPE probablemente tendra dxito en su oferta y

mantenimiento 
del programa de creditos. FUNDESPE actualmente
 
planifica y estd desarrollando propuestas para incorporar servicios
 
adicionales de desarrollo de mercado durante el pr6ximo aio.
 

Mientras 
FUNDESPE sirve a pequefias y microempresas, FUNDAP
 
esta centrada exclusivamente en las microempresas a las cuales les

ofrece credito y capacitaci6n acorde al lineamiento de

ACCION/AITEC, junto asistencia
con tecnica. La cartera de
 
prestamos de FUNDAP (PROSEM) actualmente consiste de Q17,000 en 50
pequefios prestamos a individuos y Q40,000 en prestamos 
a nueve
 
grupos (cincuenta y ocho personas). Como en el programa Gdnesis,

la tasa efectiva de interes esta fijada para subir a 30%. 
 Las

erogaciones en Quetzaltenango 
son manejadas por Construbanco.
 
FUNDAP tambien esta discutiendo con Construbanco la posibilidad de
 
abrir una sucursal en Momostenango.
 

La Asociaci6n del Hogar y Desarrollo (HODE) es una OVP con

experiencia en desarrollo de la comunidad y en prdstamos para

viviendas. En 1984, con fondos del 
Banco Interamericano de

Desarrollo, HODE abri6 
una cartera de microempresas que ahora
 

34 
 FUNDESPE es la Fundacion para el Desarrollo de la Pequefia

Empresa, y FUNDAP es la 
Fundaci6n para el Desarrollo Integral de
 
Programas Socioecon6micos.
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consiste en un total de 
270 prestamos a individuos y empresas

asociativas con prestamos promedio de Q2500 para individuos con un
periodo de pago de 24 meses. 
Ellos dicen tener atrasos del 4.5%;

treinta y ocho de los primeros prestamos (esto es, mas del 10% de
 su cartera) estan en estado de cobro judicial. Bajo este programa

HODE manejaba todas las transacciones financieras por si misma y
por lo tanto no desarroll6 relaciones con los bancos. Todos los
fondos recibidos del BID para prestamos y un almacen de suministros
 
han sido utilizados, por 1o que HODE esta buscando dinero del Banco
Centro Americano para la Integraci6n Econ6mica, Solidarios y la

Fundaci6n Cooperativa de la Vivienda.
 

La Fundaci6n para el Desarrollo de la Mujer (FDM) fue
establecida en 1981 con una donaci6n de la A.I.D. a travds del Club

Rotario de Guatemala y es la 
inica OVP con extensas operaciones en
los departamentos del este. 
 En el pasado la FDM ha tenido fondos
 
para prestamos provistos por el Club Rotario, USAID y el Banco

Interamericano de Desarrollo. 
Asi ha enfatizado los prestamos a
las empresas manufactureras, seguidas por las de comercio, cria de
animales en 
pequefia escala y los servicios (incluyendo servicios

agroindustriales tales como molienda). 
 De acuerdo al Informe Anual
de 1985, 
los prestamos hasta ese entonces fluctuaban en un monto

de Q1,000 a Q17,000 con una media de Q6,120.
 

Entre 1985 y 1987, 
la FDM prest6 $300,000 (Q635,250) de los
fondos del BID para 
fortalecer o establecer 106 pequefias y

microempresas en las regiones noreste, suroeste y central de
Guatemala. El sesenta y un por ciento de los fueron
fondos a
microindustrias, mientras que el 
resto fue a servicios y cria de
animales en pequefia escala. 
El monto promedio de los prestamos fue

de Q6,000 con el 64% de los 
fondos destinados a capital de
inversi6n y el 36% para capital de trabajo. 
Las tasas de interes

cobradaG eran iguales a las de bancos
los de desarrollo

guatemaltecos. Los prestatarios recibieron capacitaci6n bajo 
un
acuerdo con Hans Seidel Foundation y el Instituto Femenino de

Estudios Superiores. Aun cuando los prestamos 
fueron destinados
 
a empresas lucrativas, la FDM eventualmente tuvo que reducir el
tamafio minimo de los grupos de cinco 
a dos personas, ya que las
ganancias divididas entre cinco personas 
no proveian suficiente
 
incentivo para que miembros del grupo dedicaran todo su tiempo al

negocio. Tambien, la experiencia llev6 a la FDM a elevar los
 
criterios sobre ingresos para ser elegibles.
 

Actualmente la FDM esta manejando una cartera de Q850,000, con
 
un promedio de Q7,000 para grupos y de Q3,500 para individuos. A
febrero de 1989, habia otorgado prestamos a 205 negocios propiedad

de mujeres. Con su pequefio personal capacitado por el INCAE y
presupuesto, la 
FDM esta limitada en su habilidad de proveer la
asistencia tecnica y seguimiento que desea para servir a su

dispersa clientela. 
 La FDM esta en proceso de negociar su estado
 
legal como filial del Banco Mundial de la Mujer.
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El Banco de Exportaci6n S.A. (BANEX) y la Financiera Guatemala
S.A. 
(FIGSA) han formado recientemente el Fondo FIGSA-BANEX para
la Pequefia Empresa con Q500,000 de 
sus propios fondos (Q250,000
cada uno). 
 El fondo estd disponible para prestamos a propietarios
de microempresas que buscan 
tener acceso a 61 (utilizando
procedimientos simplificados y faciles de aplicar). 
Los individuos
 
con antecedentes limpios 
 con Genesis obtendran aprobaci6n

automaticamente cuando presenter 
su primera solicitud al fondo.
Otros solicitantes tendran que establecer una cuenta de 
ahorros
(que puede ser de tan s6lo Q10, pagando tasas competitivas) y
someterse a una simple verificaci6n del negocio.
 

El Administrador General responsable del fondo estd tratando
de hacer que los prestamos a microempresas sean lo mds similares
posibles a otros prestamos, agregando el minimo de personal
necesario para efectuar una supervisi6n mds estrecha y su remisi6n
 
para asistencia tecnica. 
 El tope del fondo FIGSA-BANEX es de
Q5,000. Si un prestatario con record limpio asi lo desea, puede
obtener financiamiento del 
FIGSA en la misma forma que cualquier

otro cliente comercial. La regulaci6n de creditos a ser utilizada
 en este programa esta incluida como Anexo Los montos
D. y los
plazos para su pago son apropiados. El banco aceptara garantias
reales o fiduciarias para individuos y garantias fiduciarias para
grupos. Las de estaran
tasas interes acorde 
a las normas
bancarias. Al financiar inversiones fijas para sus otros clientes,
el banco alienta la compra de seguras, y aproximadamente un 60%
 asegura sus nuevos 
activos. Esta practica sera extendida a los

prestatarios de microempresas tambien.
 

La promoci6n del fondo se inici6 a principios de septiembre,
y su progreso sera estrechamente observado por otros banqueros que
estan considerando establecer un 
Fondo mas amplio del Sistema
Bancario Privado para la 
Pequefia Empresa. Debe anotarse que la
iniciativa FIGSA-BANEX es resultado 
directo del patrocinio por
parte de la Fundaci6n Tecnol6gica (FUNTEC) del programa de Genesis
Empresarial. 
 Fue a traves del contacto del Administrador General

de BANEX con el sistema ACCION y el programa Genesis como director
de FUNTEC que 61 
se convenci6 del valor de prestar a propietarios

de microempresas. Esta naciente apertura 
del sistema bancario
formal es altamente significativa y debe ser alentada por USAID/G

como modelo para otros bancos.
 

3. Servicios de Capacitaci6n y de Asistencia Tdcnica
 

En la siguiente presentacion, la capacitaci6n se refiere a una
secuencia predeterminada de instrucci6n en clases provista 
a un
 grupo de personas fuera de su lugar de 
empleo. La asistencia

tecnica se refiere 
a asesoria en base personal a un individuo,
generalmente en su local comercial. 
A menudo en programas de apoyo
integrados a la microempresa, la capacitaci6n es 
seguida de
 
asistencia tecnica.
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a. Capacitaci6n
 

Varias organizaciones ofrecen capacitacion en aulas de
pertinencia a las microempresas, bien sea como parte de un programa
integrado de apoyo a microempresas, o como parte de otros programas
a los que 
podrian tener acceso propietarios/administradores 
de
 
microempresas.
 

FUNDAP, FUNDESPE, FUNTEC, el Programa SIMME y otros incorporan
capacitaci6n en aulas 
a sus programas bien se. 
como prerequisito
para o accesorio a la provision de credito. 
Todos han encontrado
 que la asistencia tecnica en gran medida mejora la habilidad de los
empresarios para hacer uso de la capacitacion en aulas. Los cursos
de capacitacion cubren 
temas tales como contabilidad, ventas y
mercadeo, relaciones humanas, control costos
de y organizaci6n.

FUNTEC ha provisto capacitacion tecnica en aulas para la industria
de la aguja. 
El equipo de evaluaci6n no pudo observar capacitaci6n
alguna en aulas. Sin embargo, los materiales que se pusieron a su
disposici6n parecen requerir educacion hasta el 
sexto grado, con
la excepcion de los programas de CARE, ACCION y FUNDAP que parecen
estar mas encaminados a la norma guatemalteca de dos a tres afios
de educacion formal. Estas organizaciones, dependientes como son
de los fondos del GDG o de donantes, han contratado a capacitadores
 

cursos en
para ofrecer espacio alquilado o han buscado
 
capacitadores y facilidades del INTECAP.
 

KINAL y su contraparte para mujeres, JUNKABAL, son las unicas
fuentes privadas de educacion tecnica para adultos en Guatemala y
estan localizadas solamente en 
Ciudad de Guatemala. Estas
instituciones, aunque relacionadas a Opus Dei, tienen 
completa
autonomia en sus programas y su presupuesto. Hasta muy
recientemente, el principal objetivo ha sido capacitar y mejorar

las destrezas de adultos empleados 
en empresas establecidas (la
mayoria de mediana 
y gran escala) de manufactura y servicios.
Tambien tienen programas especiales para la juventud. Dados los
requerimientos del vecindario industrial de bajos ingresos 
en el
cual estan localizados KINAL y JUNKABAL, 
la administracion ha
agregado cursos en administraci6n de negocios, reconociendo que
algunos de sus estudiantes desean abrir sus propios negocios.
 

INCAE, el Instituto Centroamericano de Administraci6n de
Negocios, tiene 
 un programa para capacitar a
propietarios/administradores de microempresas y para capacitar a
agentes de extensi6n en negocios. 
 En 1985 INCAE ofreci6 un curso
de cuatro modulos 
para cincuenta empresarios en Quetzaltenango,

conjuntamente con la filial local de la Asociaci6n de Gerentes de
Guatemala, 
la Asociacion de Exportadores No Tri.icionales e
INTECAP. S6lo cubrieron un modulo 
y no pudieron enfrentar los
gastos. El 
programa de extension de negocios, bajo el cual el
personal de OPVs recibe capacitacion, ha recibido apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo en el pasado. 
 De este programa los
graduados se pueden poner en contacto 
 con como grupo o
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individualmente. INCAE/Guatemala 
tambien tiene experiencia en

capacitacion de personal 
a nivel municipal y departamental en el

disefio de programas y administraci6n eu el area de viviendas y
desarrollo urbano. Esto es pertinente debido a los esfuerzos del

GDG por involucrar 
mas a estos niveles en los programas de
 
desarrollo empresarial.
 

Otra fuente de asistencia tecnica y capacitaci6n para
organizaciones que trabajan con microempresarios, es el Cuerpo de
 
Paz. Nueve voluntarios del 
Cuerpo de Paz con experiencia en

negocios estan asignados a varias cooperativas agricolas para

proveer asistencia en las actividades de desarrollo comercial;

otros siete han sido programados para llegar en octubre. 
El Cuerpo

de Paz/Guatemala ha 
estado asignando voluntarios a cooperativas

desde 1984 y ha expresado interes en trabajar con cooperativas de

credito tambien 
en el caso de que estas se integraran "a la
 
estrategia del Sector Privado de USAID.
 

b. Asistencia Tecnica
 

La asistencia tecnica en las plantas es extremadamente valiosa

debido a que permite al empresario convertir su actividad

generadora de ingresos 
en un negocio que puede competir por
mercados y financiamiento. Como se anot6 anteriormente, hay

servicios de asisteni 
a tecnica para propietarios/administradores

de microempresas 
a traves de programas integrados ejecutados por

OPVs guatemaltecas y otras.
 

FUNDESPE utiliza estudiantes de la Universidad Rafael Landivar
 
y de la Universidad de San Carlos durante su Ultimo afio de estudios
 
en administraci6n de negocios para ofrecer asistencia tecnica en

las plantas a sus clientes. 
 Estos asesores mantienen excelentes
 
registros de la asistencia provista, y han obtenido mejoras

verificables en las operaciones comerciales, incluyendo problemas

de crecimiento sin recurrir a deudas adicionales para obtener el

financiamiento necesario. 
Parece ser que su relativa inexperiencia

no les ha impedido analizar e impartir nuevas destrezas financieras
 
y de producci6n a sus clientes (ej., los clientes los aceptan).
 

INTECAP, el Instituto Tecnico de Capacitaci6n y Productividad
 
operado por el gobierno, tiene instalaciones en todo el pais, y ha

provisto asistencia tecnica en las plantas asi 
como capacitaci6n
 
en aulas a propietarios de pequefias y microempresas bajo acuerdos
 
con varias organizaciones voluntarias privadas. 
 USAID/G esta en
 
proceso de completar una evaluaci6n de la capacidad del INTECAP,
 
y el resultado de este estudio debe ser utilizado en el desarrollo
 
del programa de apoyo a microempresas. En p(: lo 
menos una
entrevista con un propietario de una compania manufacturera, el

equipo confirm6 que existe una preferencia por contratar
 
trabajadores capacitados por INTECAP en vez de aquellos con titulo
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de bachiller industrial35, 
 ya que el programa de INTECAP 
se
 
considera mas practico.
 

Hay por lo menos cuatro 
fuentes de asesores administrativos
 y tecnicos que ain estdn por ser aprovechados por estos y otros
 
programas de apoyo a microempresas en Guatemala. Estas son:
International Executive Service Corps 
(IESC), aquellos que han
recibido Becas 
del CAPS (Central American Peace Scholarship),

graduados del programa INCAE en extensi6n 
de negocios y la
Asociaci6n de Gerentes de Guatemala (AGG). El IESC ha
experimentado ofreciendo asistencia tecnica a pequehas empresas y
ahora tiene el mandato 
(en forma de una donaci6n central de
AID/PRE) y un programa para extender sus servicios a microempresas.

IESC frecuentemente trabaja 
a traves de acuerdos con otras
organizaciones 
 o con grupos de empresas y requiere que
aproximadamente el de costos
50% sus sean pagados por quienes

reciben el servicio. 
El nuevo programa de microindustrias del IESC

incluye material de capacitaci6n asi cimo servicio de voluntarios.
 

Mcs de dos mil guatemaltecos tan recibido capacitaci6n tdcnica
 a corto plazo bajo el progra'a de Becas para la Paz de 
Centro

America, Un programa de apoyo a la 
microempresa podria tener
 acceso a estas personas a tra-,ds de la Asociacion de Ex Alumnos del
CAPS/Guatemala, informacion que se mantiene la
en Oficina de
Capacitacion de USAID/G. La 
 Asociaci6n de Alumnos
Ex ha
17ecientemente aplicado para estatus de organizaci6n sin fines de
 
.ucro bajo las leyes de Guatemala.
 

La AGG fue llamada a establecer un Centro de Desarrollo de la
Pequefia Empresa a ser mantenido con 
fondos de una subdonaci6n de
la Camara Empresarial bajo el proyecto USAID/G de Desarrollo de la
 
Empresa Privada (PED).
 

La AGG recientemente estableci6 bajo sus auspicios la
Fundaci6n Libertad y Progreso (FLIP) que busca realizar el tipo de
investigacion legal y economica y el periodismo primero practicado

por el Instituto Libertad y Democracia (ILD) en Perl. Estos
esfuerzos fueron apoyados 
con fines de crear un medio ambiente

positivo o un canal para cambios de politicas y regulatorios.
 

4. Servicios Legales y de Reresentaci6n 

Esta es 
la parte mas debil del ambiente institucional de las
microempresas en Guatemala. 
Actualmente no hay organizaciones que

representen los intereses de las microempresas como grupo en un
momento en que hay gran interes de 
 parte del GDG en el progreso
de este sector. Como se indica en el Capitulo II, hay un numero
de impedimentos para la productividad y crecimiento de las
microempresas que podrian ser eliminados mediante la simplificacion
 

35 
 Diploma secundario de artes en 
industria.
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y la publicaci6n de los beneficios de la 
legalizaci6n. Ademas,
servicios legales de bajo costo podrian ayudar en gran medida a la
formaci6n apropiada de los negocios, para establecer relaciones de

trabajo con empresas mas grandes, y en graduaci6n.
 

Dado que el programa de Administraci6n de Justicia de USAID
enfatiza el procedimiento criminal en vez del civil, parece que la
mejor opci6n de 
OPED para reducir estos impedimentos y proveer
servicios es trabajar a traves de la Fundaci6n Libertad y Progreso

de la Asociacin de Gerentes de Guatemala (AGG/FLIP), y de mantenerdiscusiones directas con los Ministerios de Economia y de Finanzas
 
y con la Comisi6n Econ6mica de la legislatura de Guatemala.
Punto (c) podria hacerse a traves de !a AGG o FEPYME 

El
 
de (si
tuvieran interes toda idea
en la 
 y si tienen los contactos


apropiados). 
 Los servicios legales a microempresas (punto b)
podrian ser provistos por una OVP de Guatemala 
o de los Estados

Unidos en colaboraci6n con las escuelas de derecho guatemaltecas.
 

5. Servicios de Desarrollo de Mercados
 

Tambien se requiere organizacion para mejorar la posici6n de
las microempresas 
con respecto a sus suplidores y clientes 
con
fines de que puedan disminuir sus costos y expandir sus mercados.
FUNDAP opera un proyecto de producci6n y comercializacion integrada
de lana y frazadas en Nahuala. FUNDESPE tambien asiste a sus

clientes en esta 
area haciendo arreglos de almacenaje compartido
y ayudando a formular arreglos de subcontrataci6n. Con un poco de
estimulo, el International Executive Service Corps (IESC) tambidn
podria ser una buena fuente de asistencia al desarrollo de
mercados. 
Latin American Business Corporation (LAAD) en el pasado
se ha centrado en las actividades guatemaltecas que emplean de 15
 a 100 personas, p.ro esta interesada en desarrollar nexos con
suplidores de menor escaJ 
 si esto puede hacerse con efectividad

de costos. La Asociacion Desarrollo para Todos ha estado operando

almacenes de insumos agricolas en todo el pals durante un afio. 

se sabc .asta que punto estos 

No
 
son o podrian ser comerciales.
 

6. Proqramas del Gobierno de Guatemala
 

En Ciudad de Guatemala el Sistena Multiplicador de
Microempresas (SIMME), 
 del gobierno guatemalteco, bajo la
supervision de la Oficina del Vicepresidente, ha sido el principal

actor, involucrando a 15 organizaciones voluntarias privadas que
han ofrecido capacitacion y prestamos promedio 
de Q3,500 a

aproximadamente 4,000 clientes a abril de 1989.
 

Ademas, el Gobierno de Guatemala (Minls'erios de Finanzas
de Desarrollo) ha comenzado recientemente dos importantes

iniciativas de importancia al desarrollo empresarial en las 
areas
rurales y municipalidades 
mas pequefias. Las iniciativas son
pertinentes porque tienen el
si exito medio ambiente de los
negocios en Guatemala fuera de la capital se hard mucho mas
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positivo.
 

Las actividades del Ministerio de Finanzas de pertinencia al
desarrollo de pequefias o microempresas estan incorporadas en dos

iniciativas principales: el compartir los ingresos de

municipalidades (utilizado principalmente para 

las
 
el desurrollo de
infraestructura que podria mejorar las facilidades del mercado),
y el programa de Intermediaci6n Financiera para el Desarrollo


Integrado, destinado 
a establecer empresas productivas en las

municipalidades. Al desarrollar los programas el 
ministerio ha
propuesto cambiar el c6digo 
de comercio para permitir a las
cooperativas distribuir las ganancias entre los miembros y crear
 
una 
nueva y simplificada categoria de organizaci6n comercial 
con

fines 
de lucro llamada empresa de desarrollo. Si este iltimo

cambio se efectUa, entonces 
las empresas iniciadas a traves del
 programa financiero intermedio podrian convertirse en negocios con
 
fines de lucro.
 

El Ministerio de Desarrollo esta involucrado en una serie de
actividades relacionadas con la Ley de Regionalizaci6n (dic. 52-87;

A.G. 1041-87), 
la mayoria de las cuales parecen ser actividades de
desarrollo comunitario. El pr6ximo aho el Ministerio agregard la
Direcci6n General de Desarrollo Empresarial que se centrara en las
 
areas rurales.
 

El equipo no tuvo oportunidad de examinar los esfuerzos del
Instituto de Fomento Municipal. Esta seria una organizaci6n

apropiada con la cual discutir cualesquiera cambios deseados o la
unificaci6n de los procedimientos de registro e impuestos 
de
 
empresas a nivel municipal.
 

C. Conclusiones
 

1) No hay una institucion a 
traves de la cual ofrecer

servicios de desarrollo de negocio a microempresas en Guatemala.
 

2) 
 Dentro de cada drea de servicio, hay organizaciones cuyas

operaciones podrian extenderse o replicarse.
 

3) Dado el deseo de USAID/G de centrar 
sus esfuerzos en

aquellas microempresas con mayores probabilidades de dxito, 
como

regla general (pero no inviolable) aquellas organizaciones formadas
 
por empresa-ios de mediana 
y gran escala van a ser las mcs

apropiadas para ejecutar programas de apoyo 
microempresarial

integrado en virtud de sus contactos y medios en la economia. 
Un
corolario es que las organizaciones dedicadas al desarrollo de la
comunidad y con enfoque en los muy pobres so,,, 
por lo general, pero
no siempre, menos apropiadas. Debido a su enfasis 
en programas

sociales y su actitud hacia 
 el credito, las siguientes

organizaciones no parecen apropiadas para el apoyo de USAID bajo

la propuesta estrategia de desarrollo microempresarial: ASINDES,
 
HODE y CARE.
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las instituciones en el Capitulo VI, Opciones de Programa.
 

TABLA 20
 

RESUMEN DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN CON MICROEMPRESAS
 

4) En la 	matriz de la siguiente

instituciones 	con habilidad 
para ofrecer 

desarrollo empresarial. Algunas deben 

detalladamente durante la 
 Identificaci6n 

desarrollo de la Documentaci6n del Proyecto. 


Organizacion Clientes Emplazamientos

FUNDAP 	 Rurales y 


urbanos, muy 

pobres, ar-

tesania de 

exportaci6n 


CARE 	 Mujeres, 

operaciones 

agroindus-

triales 

familiares 


ACCION/AITEC 	 Comercio y 

servicios 

urbanos 


SIMME 	 Servicios 

urbanos de 

manufactura 


a/ Planificadas en 1989.
 
b/ En proceso.
 

Momostenango 

Nahuala 

Quetzalt 

(PROSEM) 

Totonicapan a/ 

San Pedro Z.a/ 

Coatepeque a/ 

Huehuetenan-

go a/ 


Sacatepequez 

Chimaltenango 

Escuintia 


Ciudad de 

Guatemala
 
Antigua Guate
mala a/
 

pagina, presentamos
 
ciertos servicios de
 
ser examinadas mds
 
de Proyecto y el
 
Tambidn se discuten
 

Fondos
 
A.I.D. (a tra
vs de CAEM)
 
Ministerio de
 
Agricultura
 
ATI
 
Proyecto Heifer
 
Hans Seidi
 
Cuerpo de Paz
 
EEC
 
ACCION/AITEC
 

Donaciones pri
vadas
 
A.I.D.
 
CIDA
 
Contraparte GDG
 
1 alocaci6n
 
municipal
 

A.I.D.
 

Chimaltenango a/
 
Mazatenango a/
 
Coban a/
 
Chiquimula a/
 

Ciudad de GDG (USAID/ESF)
 
Guatemala IADB (en proce

so)
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TABLA 20 

Organizacion Clientes 

FUNDESPE Urbano y sub-
urbanos 
micro y pe-
quefios 

HODE 	 Desarrollo 

comunitario 

urbano 


FUNTEC 	 Manufactura 

urbana 

(maquiladoras) 


IESC 	 Manufactura 

urbana y 

rural
 
(no hay re
ciente expe
riencia micro
 

KINAL/JUNKABAL Trabajadores 

urbanos espe-

cializados; 

juventud 


FDM 	 Mujeres; de-

partamentos 

urbanos del
 
este; indus
tria, servi
cios, agroin
dustria 


(continuaci6n)
 

Emplazamientos Fondos
 

Quetzaltenango Contribuciones
 
Huehuetenango a/de socios
 

Guatemala 

Jalpatagua 

IADB (final)
 
CABEI
 

Guatemala 


Guatemala 


Guatemala 


62
 

ASINDES
 
IAF b/
 
BID b/

Belgica b/
 
PADF
 
Honorarios por
 
servicios
 

CHF
 
Solidarios
 

A.I.D. (via
 
CAEM)
 
honorarios
 
por servicios
 
Contribuciones
 
miembros
 

A.I.D.
 
honorarios
 

Donaciones
 
locales
 
EEC
 
honorarios
 

Rotario
 
USAID
 

IADB
 



TABLA 20 


Organizaci6n 	 Clientes 


INCAE 	 Propietarios
 
y agentes de 

extensi6n 


FAPE 	 Pequefia/micro 

urbano 


Asociaci6n
 
para el Desa
rrollo Juventud 

Juvenil 


Cuerpo de Paz 	 Cooperativas 


ASODESPT Rural 

(suplidor) 


(continuaci6n)
 

Emplazamientos 


Guatemala; 

(Quetzalt.) 


Guatemala 

Mixco 

Patzun
 
San Juan S.
 
San Pedro S.
 
Antigua
 
Chimaltenango
 

Seis departa-

mentos 


22 ciudades 


Fondos
 

Presupuesto
 
interno
 
IADB
 

SIMME
 
IADB
 

Donaciones
 
locales
 

USAID(SPAF)
 

Italia
 
(monetiza
ci6n ayuda
 
alimentos)
 

FUENTES: Entrevistas; documentaci6n institucional; Banco Mundial;
 
Perfiles de ONGs de Guatemala.
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TABLA 21
 

AREAS DE SERVICIO PROVISTO POR ORGANIZACIONES
 
QUE TRABAJAN CON MICROEMPRESAS
 

AREA SERVICIO 
 Desarrollo 
- o - Asistencia Mercado/

ORGANIZACI6N Tecnica Capacitacion Legal Finanzas Legal
ACCION (Genesis) X 
 X
 

Alianza para X 
 X
 
Desarrollo
 
Juvenil
 

Graduados INCAE X
 

Graduados CAPS X
 

FENACOA/ 
 X X
 
Uniones Crddito
 

Fund. para el
 
Desarrollo de X 
 X X
 
la Mujer
 
Fund. para el
 
Desarrollo da X 
 X X X
 
la Pequefia Empresa
 

Fund. para el
 
Desarrollo de X 
 X X
 
Programas
 
Socioecon6micos
 
Fund. Tecno
16gica 
 X
 

IESC X
 
INCAE X 
 X
 

INTECAP X X
 
KINAL/JUNKABAL X 
Cuerpo de Paz X 
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CAPITULO IV: ACTIVIDADES PRINCIPALES DE DONANTES EN
 
EL SECTOR MICROEMPRESARIAL
 

El sector microempresarial recibe tanto fondos directos como

asistencia tecnica de fuentes externas. Este capitulo

complementara la informaci6n provista en el Capitulo III sobre las

ONGs en Guatemala con programas para el sector microempresarial.

Por lo tanto, el enfasis sera sobre el tipo y el monto 
de

asistencia provista en vez de en la descripci6n de los programas.

Muchos de estos programas son financiados con fondos externos.

Estas organizaciones 
 pueden dividirse en organizaciones

internacionales (multinacionales) y agencias especificas del pais.
 

A. Hallazgos: Organizaciones Internacionales
 

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
 

En el pasado el BID ha apoyado a dos ONGs que tienen programas

microempresariales - Hogar y Desarrollo (HODE) y Fundaci6n para el

Desarrollo de la Mujer (FDN). El comenz6
BID su apoyo a las

microempresas en Guatemala en 1984 con una donaci6n al HODE de

$300,000 para su prestamo a microempresas y $77,000 para asistencia
 
tecnica. Los tres subcomponentes apoyaban a:
 

(a) Microempresas individuales
 
(b) Empresas comunitarias
 
(c) Pequefias tiendas
 

El grupo meta de estos programas serian las microempresas con
 ventas mensuales de menos de Q2,500, activos fijos con un maximo
 
de Q10,000, un maximo de 5 empleados permanentes, por lo menos 24
 
meses de operaciones, un ingreso maximo de Q709 por empleado, y un
 
local permanente. 
Uno de los problemas enfrentados fue encontrar
 
grupos para formar una empresa comunitaria, ya que la mayoria de

los microempresarios preferian operar como empresas individuales.
 

El apoyo del BID a la FDM comenz6 en 1985 con una donaci6n de

$300,000 y $80,000 destinados a asistencia tecnica. 
En casi cuatro
afios el total de los $300,000 ha sido prestado en 106 prestamos con

1,350 beneficiarios directos o indirectos. 
 Los fondos fueron
 
prestados como sigue:
 

-pequefia industria - 68 prestamos, 56% del monto total
 
-agricultura/cria de animales 
- 10 prestamos, 22%
 
-empresas de servicios - 28 prestamos, 22%
 

Algunos de los obstaculos a la ejecuci6n de los programas

fueron: la formaci6n de grupos (originalmente proyectado a 5-20
 
personas, reducido a 2 personas), el area del programa era

demasiado pequefia inicialmente (luego aumentada a

departamentos), la devaluaci6n en 1986 redujo el valor del pago de
 
los prestamos.
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El BID ha aprobado dos nuevos prestamos a ONGs que participan
en el Sistema Multiplicador de la Microempresa (SIMME) apoyado por

el Vicepresidente:
 

Asociaci6n para el Desarrollo 
Comunitario (ADESCO) 
$300,000 para prestamos y $58,000 para asistencia
 
tecnica.
 

Fundaci6n de Asistencia para la Pequefia Empresa (FAPE)- $400,000 para prestamos y $85,000 para asistencia 
tecnica.
 

El BID tambien esta otorgando $1.1 mill6n en asistencia
tecnica de apoyo al programa SIMME mismo. 
La siguiente asistencia
 
tecnica serd provista por expertos internacionales:
 

banca y manejo de cartera (para trabajar con el Banco de

Trabajadores - BANTRAB, la instituci6n a traves de lacual se 
emiten los fondos a las ONGs que participan en
 
el programa SIMME);
 

finanzas y administracion bancaria 
(para trabajar con

BANTRAB en el disefio de 
un programa de unidad especial

dentro del banco que manejara todos los pagos 
de
 
prestamos, contabilidad, etc.);
 

director 
tecnico (para trabajar directamente con el
 
director del SIMME);
 

capacitacion (para trabajar con INTECAP en el desarrollo
 
de cursos/programas para microempresas); y
 

- preparacion de manuales de operacion para el SIMME. 

La siguiente asistencia tecnica sera provista por los expertos

guatemaltecos a BANTRAB:
 

-metodos de organizaci6n bancaria
 
-sistemas de contabilidad bancaria
 

Aunque el GDG ha solicitado financiamiento de $40,000 para la
unidad SIMME con el proposito de cubrir sus 
gastos de operaci6n,
el BID 
quiere proveer asistencia tecnica primero parafortalecer

las operaciones de la unidad.
 

Se estd dando asistenia al BANTRAB debido 
a que las
aplicaciones de prestamos para microempresas por parte de las ONGs
tambien seran revisadas por el comite de credito de BANTRAB. 
 El
objetivo es que BANTRAB eventualmente le preste directamente a las
 
microempresas.
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Finalmente, actualmente hay cuatro solicitudes pendientes de
$500,000 cada una al BID de cuatro ONGs que tambien participan en

el programa de SIMME: FUNDAGUATEMALA, Fundacion MICROS, FUNDESEM,
 
y FUNDEMIXCO.
 

2. Naciones Unidas
 

Las Naciones Unidas esta ofreciendo asistencia tecnica y apoyo

a los tres programas del GDG en apoyo de las microempresas: SIMME,

IFDI, y Pequefios Proyectos Agricolas.
 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

esta cfreciendo asistencia tecnica y apoyo logistico por un monto

de $200,00 al SIMME. 
Esto incluye salarios de tres consultores y
secretarias, apoyo a costos operativos, equipo de c6mputos y

financiamiento de seminarios para el personal de programas. 
Este
 
apoyo 
 finaliz6 en 1988. Se le pidio una extension al

Vicepresidente, pero los fondos eran muy limitados.
 

El apoyo a IFDI, al proyecto de empresas rurales comunitarias
del Ministerio de 
Finanzas, consiste de $150,000 en asistencia
 
tecnica con una contribuci6n de la contraparte de $80,000 por el

GDG. 
 Esto mantendrd el desarrollo de una metodologia manual para

la evaluacion de proyectos comunitarios, cursos de capacitacion

para el personal de los programas. Los estudios de factibilidad
 
seran financiados por el GDG. 
 La agencia de las Naciones Unidas
 
que administra este proyecto es 
la Organizaci6n Internacional del
 
Trabajo (OIT).
 

La Orgarizaci6n para la Agricultura y la Alimentacion (FAO)
esta donando 
$70,000 de asistencia tecnica al Ministerio de

Agricultura para Pequefios Proyectos Agricolas. El credito para

este programa proviene de una asignacion de Q5.5 millones de 
la
AID. Se otorgan prestamos a familias en las areas mas pobres. 
Con
 
la ayuda de un tecnico del Ministerio de Agricultura, cada grupo
prepara una propuesta 
de proyecto y la presenta al Ministerio.
 
Hasta la fecha se han 
erogado Q500,000, lo que representa 80
 
prestamos. Los fondos son prestados a una 
tasa subsidiada de 6%

lo que significa que los fondos rotativos estan siendo

descapitalizados ya que esta tasa es menor a la inflacidn.
 

La ONU tambien apoya el Programa Hacia Arriba administrando
 
y evaluando los proyectos sin cargo alguno. 
 Se hacen donaciones
 
de $500 a cada uno de los grupos de cinco mujeres que forman una
 empresa. El Ministerio de Desarrollo eroga los 
fondos por medio
 
de sus trabajadores en el campo. Cuerpo de Paz
El tambien estA
 
involucrado en el Programa .acia Arriba.
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3. 	 Banco Centroamericano para la InteQraci6n
 
Econ6mica (CABEI)
 

CABEI ha desarrollado un programa para todos los paises de
Centroamerica 
en apoyo a la pequefia y mediana empresa. Este
 
programa apoya a empresas hasta
de 30 empleados que operan de
 manera formal, y que han estado en operaci6n por un minimo de dos
afios. El programa entonces serviria principalmente a
microempresarios comprendidos solamente en el subsector discutido
 
en el Capitulo I. La empresa mas pequefia servida a la fecha es una
 con 10 empleados permanentes. El programa se inici6 en marzo de

1988 y se han autorizado 10 prestamos, con 10 actualmente en
 proceso. El prestamo maximo es de $100,000 
y un total de $3

millones han sido autorizados para el programa. CABEI esta
planeando un programa microempresarial, pero los planes afn 
no se
 
han finalizado.
 

B. 	 Hallazgos: Agencias del Pais
 

1. 	 Estados Unidos
 

Las agencias de los Estados Unidos que 
actulmente estin
 
apoyando a la microempresa son USAID y el Cuerpo de Paz.
 

a. 	 USAID/Guatemala
 

USAID esta brindando apoyo a microempresas con intervenci6n

directa en cuatro proyectos: 
SIMME, Promoci6n de la Microempresa,

CARE, y ASINDES.
 

El apoyo de USAID al programa SIMME del Vicepresidente es en
forma de donaciones para prestamos de capital 
 y fondos

operacionales del Economic Stabilization 
 Fund (Fondo de

Estabilizaci6n Econ6mica) (ESF) en 	 moneda
forma de local en su
 
mayor parte.
 

El proyecto de Promoci6n de la Microempresa consiste en
asistencia financiera y tecnica 
a dos ONGs - Fundaci6n Tecnica
(FUNTEC)/Gdnesis Empresarial 
en Ciudad de Guatemala y Fundaci6n
 
para el Desarrollo Integral de 
 Programas Socioecon6micos
 
(FUNDAP)/Promoci6n 
 y Servicios Empresariales (PROSEM) 
 en

Quetzaltenango. La asistencia tecnica 
externa es provista por
Acci6n/AITEC. El proposito del proyecto es "aumentar los ingresos

de los pobres de las zonas urbanas a traves de la asistencia

tecnica, la capacitaci6n y credito a microempresas". Los prestamos

se otorgan 
en montos prcjresivamente mayores a microempresarios

individuales 
(Q40-2,500) y a grupos de microempresarios (Q20-800

por miembro). La capacitacion de grupos y asistencia tecnica

individual son componentes adicionales importantes del programa.
 

El apoyo a CARE de parte del USAID consiste en una donaci6n
 

68
 



de 193 toneladas metricas de arroz bajo el programa PL 480. La
 
venta de este arroz proveera moneda local para el credito a traves

del sistema de bancos comunales en dreas rurales (grupos de 15-25
 
mujeres). Existe un ahorro obligatorio por cada persona de Q1.25
semanal. El primer prestamo a cada uno es 
un maximo de Q125 que

debe 	saldarse en cuatro meses. 
 CARE 	hace los prestamos al grupo

completo, el cual hace entonces 
 erogaciones a miembros
 
individuales. 
Estos grupos (6 grupos pilotos operanda actualmente)

fueron formados a traves del contacto de CARE con mujeres que
llegan a centros de salud para atenci6n de salud materna de modo
 
que los miembros de los grupos reciben esa asistencia ademas de la
 
asistencia financiera y tecnica para sus proyectos, la mayor parte

de los cuales son agroindustrias a pequefia escala (ej. cria de

cerdos). Estos proyectos permiten mayor independencia

financiera/poder para las mujeres 
que 	han sido dependientes

financieramente de sus esposos.
 

El 
apoyo del USAID a ASINDES consiste en asistencia tdcnica

de Agencias Privadas Colaborando Juntas (PACT) para desarrollar
 
ASINDES como una organizaci6n receptora para las ONGs

guatemaltecas. Se han hacho 
algunos intentos de coordinar las
 
actividades de las ONGs que trabajan en el sector de la
 
microempresa, pero con exito limitado por parte de ASINDES.
 

Ademas, USAID tiene otros dos programas que apoyan las

microempresas como parte de proyectos mas grandes. 
El Proyecto de
Desarrollo de la Empresa Privada (PED) se iniciara en breve. 
Este
 
proyecto apoyara las empresas formalizadas a pequena y mediana

escala, de modo que algunas microempresas en el primer subsector
 
descrito en el Capitulo I podrian ser incluidas. La instituci6n

guatemalteca coordinadora sera la Camara Empresarial (CAEM), que

es la federaci6n de varias organizaciones del sector privado. El
 
proyecto PED tiene cuatro componentes:
 

(1) 	Capacitaci6n y asistencia tecnica 
- se establecera un 
Pequefio Centro de Desarrollo de Negocios para pequehas
 
y medianas empresas, con el apoyo de la Asociaci6n de
 
Gerentes de Guatemala (AGG).
 

(2) 	Promocion de exportacion - a travds de un subcontrato con 
la Federacion de Exportadores No Tradicionales, se 
proveera asistencia tecnica para desarrollar un n~imero 
de productos que podrian tener acceso inmediato a los
 
mercados de los Estados Unidos.
 

(3) 	Nuevas iniciativas de empresas privadas esto apoyara
-
estudios que .poyaran una mejor consolidacion del sector
 
privado - ej., zonas francas para exportacion, parques
industriales para aumentar el valor agregado 
de los
 
productos exportados, estudios economicos del pais, etc.
 

(4) 	Desarrollo de mercados financieros - asistencia tecnica
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al sector privado para desarrollar nuevos instrumentos
 
financieros, tales como mecanismos para fomentar los
 
ahorros internos y un fondo de garantia 
en los bancos
 
locales para cubrir el 50% del riesgo de prestamos a las
 
pequefias y medianas empresas.
 

El proyecto de electrificaci6n rural de USAID tiene
 componentes que apoyan las pequefias empresas rurales.
 

b. 	 Cuerpo de Paz
 

Los voluntarios del cuerpo de paz (VCP) han 
estado

trabajando con cooperativas desde 
1984 a traves del Instituto

Nacional de Cooperativas (INACOP). Se determin6 la necesidad de
 
un acercamiento mds ajustado para apoyar los grupos de pequefias

empresas, sea dentro o fuera de las cooperativas. En septiembre

de 
1988, VCP con antecedentes en administraci6n de negocios,

contabilidad, etc., fueron asignados 
a cooperativas en dreas

rurales para asistir en el desarrollo de cualquier proyecto

productivo iniciado por el grupo que fuera considerado factible.
 
Estos esfuerzos incluyen cosas 
tales somo simples estudios de

factibilidad, 
la formacion de grupos, ejecuci6n de proyectos,

mecanismos de control de calidad, capacitacion de miembros de
 grupos en destrezas de negocios, 
etc. Se espera que 10 nuevos

voluntarios se asignen este afio de modo que un total de 20 estaran
 
trabajando con este programa en cualquier momento.
 

2. 	 Alemania
 

El gobierno aleman esta apoyando tres programas que asisten
 
a las pequenas y microempresas:
 

(1) 	Federaci6n de Pequefias y Medianas Empresas (FEPYME)  se
 
ha formado una sociedad con una federaci6n similar en
 
Dusseldorf (Huntrex-Kammer). Un experto de HK trabaja

con FEPYME para asistir en el crecimiento organizativo,
 
en administraci6n, en contabilidad, y en el
 
establecimiento de un fondo urediticio rotativo de un
 
mill6n de DM ($600,000). Igualmente ha habido un
 
intercambio de pequefias y microempresas - ej., los

empresarios de Coban y Quetzaltenango han ido a
 
Dusseldorf para recibir capacitaci6n en el puesto, de
 
empresarios de alla.
 

(2) 	INTECAP - el gobierno aleman esta apoyando el

establecimiento de un centro de capacitaci6n la
con 

provisi6n de equipo para capacitacion vocacional y la

presencia de dos asesores alemanes para capacitar a los
 
capacitadores. Algunos cursos impartidos hasta ahora han
 
sido 	para carniceros, mecanicos, carpinteros, etc.
 

(3) 	Desarrollo integrado este se
rural 	 - programa inici6 
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despues del terremoto de 1976. Este ofrece provisi6n

directa de fondos para proyectos locales que sean a
 
iniciativa de las poblaciones locales. Los gobiernos

municipales asisten en la identificaci6n de estos
 
proyectos. Los prestamos se hacen a 
las pequefias y

medianas empresas y las donaciones se hacen para

viviendas. El programa se coordina el Ministerio de
-n 

Desarrollo.
 

3. Suiza
 

Actualmente no existe un programa de asistencia 
econ6mica

bilateral directo entre Suiza y Guatemala debido a que el PIB per

capita en Guatewuala es muy elevado. 
 Sin embargo, dos compahias

suizas estan asistiendo a instituciones contrapartes guatemaltecas.

El Contacto suizo esta trabajando con INTECAP para ofrecer talleres
 
de capacitaci6n para empresas de 
mecanica con 2-3 empleados y

tambien ofrece prestamos hasta los Q20,000. 
Helvetas (Asociaci6n

suiza de asistencia tecnica) esta trabajando con pequefios

proyectos agroindustriales y otros, tales como 
la reconstruccion
 
de casas y escuelas en Santa Polonia.
 

4. Be1gica
 

El gobierno belga esta proveyendo apoyo financiero en el monto

de los 40-50,000 francos belgas a las ONGs 
en el programa SIMME,

la fuente del cual es moneda local de pagos de deuda por parte del

GDG. Hay un enfasis tanto en la cantidad como en la calidad. La
 
provisi6n de fondos es solamente para aquellas ONGs cuya tasa de

deuda en mora sobre los prestamos realizados es de 5% o menos.
 
Esta provisi6n de fondos es 
solamente para aquellos trabajadores

del campo cuya tasa de deuda en mora es menor que esta. Parte de
 
los fondos se 
utiliza tambien para proveer pagos de incentivos a
 
los trabajadores de campo. Un objetivo es llegar al 30% de mujeres

prestatarias usando estos fondos.
 

El gobierno belga tambien esta en medik de discusiones en lo
 
que se refiere al cofinanciamiento, (75%) de tres proyectos mas de
 
apoyo a las microempresas, dos de los cuales estan en el interior,
 
a traves de dos ONGs belgas (FundeZuiza y Fundebecart)con una ONG

guatezialteca (FUNDES - (25%)). Seria una junta con autoridad
 
conjunta para las erogaciones.
 

C. Conclusiones y Recomendaciones
 

Existen numerosos programas por para pequefias y microempresas

administrata por .arios donantes. Desafortunadamente, muchos de
 
estos se trasplan en 
lo que se refiere a ses grupos de objetivo.

Aunque, se han hecho algrn intentos a traves del Comit6 Coordinador
 
por coordinar las actividades de las diferentes ONGs, estos
 
esfuerzos se deberian expandir. Lo que se necesita es un comite
 
que informe a todos los donantes sobre los diferentes programas y
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suy progreso. 
El objetivo del comite deberia ser compartir ideas,

experiencias, y lecciones aprendidas de manera que no se dupliquen

los esfuerzos sino que se refuerzen mutuamente. Este tipo de

comite facilitaria el disefio de proyectos que se complementen uno

al otro en vez de competir. El comitd deberia obtener la

cooperaci6n del GDG (programa SIMME). 
 Los miembros de este comite

deberian ser gente de operaci6n al mds alto nivel (ej., con el
 
poder para tomar decisiones).
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CAPfTULO V: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE
 

LA MICROEMPRESA
 

A. 	 Estrategia/Meta
 

La meta de la Oficina de USAID/G de Desarrollo del Sector
 
Privado es aumentar el empleo y los ingresos a traves del
desarrollo de la empresa. 
 Se recomienda que la estrategia para

alcauzar esta meta sea faciJitar el movimiento de las microempresas

mds fuertes hacia la pirdmide comercial y social por medio de la

provisi6n de servicios de desarrollo para el comercio. Esta
 
estrategia tiene tres prop6sitos:
 

1. 	 Mejorar la rentabilidad de microempresas existentes.
 

2. 	 Apoyar la formaci6n de microempresas nuevas, viables.
 

3. 	 Integrar ias microempresas a la economia guatemalteca.
 

Se puede seguir un ndmero de objetivos para apoyar cada
 
prop6sito.
 

B. 	 Prop6sitos
 

Si la rentabilidad se define como 
 resultante de la
manipulaci6n exitosa de la producci6n, las finanzas y los mercados,
 
entonces basados en los analisis de los capitulos I, II y III, se

recomiendan los siguientes objetivos para las 
microempresas

existentes.
 

1.1 	 Mejorar la disponibilidad de servicios de capacitaci6n
 
y de asistencia tecnica (en terminos de precio,

distribuci6n geografica, contenido y presentaci.-).
 

1.2 	 Mejorar el acceso de los propietarios de microempresas
 
a los servicios financieros, ej., facilidades de ahorro,
 
credito y seguro.
 

1.3 	 Fortalecer los nexos de compra y para
distribuci6n 

reducir los costos unitarios.
 

Es importante estimular la formaci6n de nuevas microempresas
 
que 	 esten organizadas como negocios viables 
 (generaci6n de

beneficios). Para hacer esto se recomiendan 
los 	siguientes

objetivos:
 

2.1 	 Estblecer servicios de asesoria de negocios para

inicios. 
 La asesoria de negocios incluye depuraci6n y

desarrollo de empresariado, planificaci6n de negocios y

asistencia legal.
 

2.2 	 Poner la capacitaci6n de negocios a la disposici6n de la
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juventud, la mano de obra calificada y las mujeres.
 

Aunque las actividades relacionadas a los primeros dos

prop6sitos, deberian facilitar la integraci6n de las microempresas

a la economia guatemalteca mas grande, la dualidad de esta economia
 
es tal que no se puede confiar en que las fuerzas del mercado por

si solas lograran el prop6sito de integraci6n. En consecuencia,

USAID/G debe apoyar los siguientes objetivos para facilitar el
 
logro de este prop6sito.
 

3.1 	 Establecer una variedad de 
mecanismos financieros de
 
graduaci6n que hagan que sistema 	 estd
el bancario al
 
alcance de las microempresas.
 

3.2 	 Estimular y apoyar la legalizaci6n de las microempresas.
 

3.3 	 Desarrollar la capacidad de cabildeo de las federaciones
 
("gremiales") u OVP.
 

3.4 	 Estimular la descentralizaci6n de la programaci6n de
 
microempresas del 
 Gobierno de Guatemala a nivel
 
departamental y municipal.
 

Dados los limitados recursos disponibles a USAID/G relativos
 
a la magnitud del sector microempresarial, USAID/G debe captar

estos recursos mediante el desarrollo de un ambiente y recursos
 
locales que apoyen a las microempresas mds alld de la duraci6n de
 
programas de demostraci6n.
 

C. 	 Tiempo
 

USAID/G podria dirigir estos objetivos a corto, mediano y

largo plazo. A corto plazo, se recomienda que el enfoque sea sobre
 
la extensi6n y consolidaci6n de los servicios provistos por los
 
proyectos de demostraci6n de la microempresa existente (SIMME,

FUNTEC/Genesis, FUNDAP/PROSEM, FUNDESPE, etc), 
para 	proveer tipos

adicionales de servicios al alcance de m~s gente. 
 El dnfasis en

el mediano plazo debe ser sobre la expansi6n de la cobertura de

instituciones financieras existentes a las microempresas. En el

largo plazo, USAID podria aspirar a mantener un didlogo tanto

institucional como 
 de politica y/o a objetivos de cambio

estructural. Los objetivos institucionales a largo plazo

consistirian en continuar los intentos para hacer sistema
el

bancario accesible a las microempresas, en apoyar los analisis
 
regulatorios de AGG/FLIP, y en realizar las capacidades de cabildeo

de las "gremiales" u OVP para representar los intereses de las

microempres-s. 
El dialogo de politica de USAID debe centrarse en

los cambios legislativos de promoci6n disefiados para facilitar la
 
creaci6n y expansi6n de las microempresas.
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D. tnfasis
 

El gobierno de Guatemala ha invertido y continuara invirtiendo
 
considerables recursos en el programa de microempresa36 que sirve
 
a la Ciudad de Guatemala (SIMME). En lds areas rurales, el

Programa de Mediaci6n Financiera del Ministerio de Finanzas y el
 
programa de Consejo Regional del Ministerio de Desarrollo, aunque

sientan las bases para el 
desarrollo econ6mico, no son probables

de resultar en un crecimiento sustancial de negocios a corto plazo.

Por lo tanto, USAID/G podria "tallar" un nicho iltil para el

desarrollo de su programa de microempresas mediante un enfoque

sobre las ciudades secundarias v (posteriormente) las terciarias.
 
Por ciudades secundarias se quiere decir:
 

Puerto Barrios, Chiquimula, Escuintlas, Mazatenango, Huehuetenango,

Santa Cruz del Quichd, Jutiapa, Quetzaltenango, Totonicapan,

Retalhuleu, San Marcos, Tiquisate. 
Por terciaria se quiere decir

lugares tales como Jutiapa, Patzun, Patulul, etc., que no se pueden

asistir de manera efectiva hasta que los recursos no estdn

colocados en las ciudades secundarias. Dicho enfasis estaria de
 
acuerdo con el plan de descentralizaci6n del gobierno que trata de

desarrollar los "puntos de luz" 
fuera de la Ciudad de Guatemala.

Ademas, esto facilitaria el deseo de USAID/G de promover las

diversas instituciones que 
proveen servicios de desarrollo en
 
ciudades secundarias.
 

NOTA: 
 Conforme a la Tabla 4 en el Capitulo I, los departamentos
 
con las mds altas tasas de crecimiento entre 1981-1986
 
fueron (en orden descendente): Solold, Retalhuleu,

Sacatepequez, Izabal, Santa Rosa, Quiche, 
El Progreso,

Baja Verapaz, San Marcos, Alta Verapaz, Peten, Escuintla,

Huehuetenango, Chiquimula, Jutiapa, Guatemala, Zacapa,

Quetzaltenango, Suchitepequez, Jalapa 
y Totonicapin

(Chimaltenango perdi6 poblaci6n). 
 De mayor importancia
 
para el dinamismo econ6mico de estimaci6n sin una
 
encuesta, los siguientes departamentos experimentaron una
 
positiva inmigracion neta durante este periodo:

Guatemala, Escuintla, Izabal, Retalhuleu, y Peten. Los
 
datos de censo publicados no estan divididos por

departamentos. A fin de hacer una planificaci6n 
mcs
 
detallada, USAID/G tendria que obtener y analizar cintas
 
de censo.
 

36 N6tese que este programa no aborda la "graduaci6n" o

movimiento de las microempresas, mientras el programa USAID
 
propuesto pone gran importancia en la graduaci6n.
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CAPITULO VI: OPCIONES DE PROGRAMA
 

A. Perspectiva General
 

Al desarrollar las opciones descritas anteriormente, el equipo
de evaluaci6n trabaj6 mediante una 'Matriz 
de Desarrollo de

Programa" en la que se examinaron las formas de llevar a cabo los

objetivos esbozados en el Capitulo V corto,
a mediano y largo

plazo. Cada vez que 
sea posible, se hacen recomendaciones con
 
respecto a los mecanismos e instituciones que deben usarse,

proveyendo de ese modo, se espera, una guia dtil sobre los pr6ximos

pasos que se deben llevar a cabo en el proceso de desarrollo de
 
proyecto. Los resultados de este ejercicio para cada prop6sito

identificados en el Capitulo V, se describen mas adelante:
 

B. Prop6sitos
 

1. Melorar la Rentabilidad de las Microempresas Existentes
 

Como se sefial6 en el Capitulo V, este prop6sito de programa

puede ser dirigido a tres objetivos: 
 provisi6n de servicios de
capacitaci6n y asistencia tecnica a las microempresas y a aquellos

que trabajan con ellas; mejoramiento en lo referente al acceso de

las microempresas a los servicios financieros; y provisi6n de

asistencia de de a
desarrollo mercado las microempresas. Los
enfoques de programa a corto, mediano y largo plazo para satisfacer
 
estos objetivos, se esbozan mas adelante.
 

A corto plazo, estos objetivos pueden satisfacerse mejorando

las actividades existentes de apoyo 
a la microempresa integrada
tales como SIMME, FUNTEC/Genesis, FUNDAP/PROSEM, FUNDESPE, y

repitiendolas gradualmente 
en ciudades secundarias adicionales.
 
Correspondientes 
a los objetivos, se recomiendan las siguientes

actividades de mejoramiento:
 

(a) Estimular 
a los programas de apoyo a las microempresas

integradas para que obtengan acceso 
a una variedad de
 
servicios de asistencia tecnica para si mismas y sus
 
clientes. 
El equipo de evaluaci6n ha identificado cuatro
 
fuentes potenciales de asistencia tecnica relativamente
 
baratos, que se pueden tratar como grupos: 
participantes

de CAPS que hayan regresado, graduados del programa de

capacitaci6n de Agente de Extensi6n de Negocios del
 
INCAE, representantes del Cuerpos de Servicios Ejecutivos

Internacionales y estudiantes universitarios.
 

(L) Estimular 
el establecimiento y/o fortalecimiento de
 
relaciones bancos-OVP adicionales (como contraste con los
 
programas crediticios generados dnicamente por las OVP);

mejorar la regulacion crediticia y la administracion de
 
cartera para 
 servir mejor las necesidades de

micronegocios en crecimiento, asi como nuevos
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micronegocios. Las relaciones OVP-bancos 
se prefieren
 
a los programas crediticios internamente manejados,

porque reducen la carga administrativa de las OVP, y

pueden usarse para facilitar la graduaci6n de clientes.
 

(c) Instalar servicios de "corretaje" en los programas de
 
apoyo de microempresas integradas, para ayudar a reducir
 
los costos unitarios de producci6n y de ventas de
 
productos de microempresas. Dichos servicios
 
consistirian en 
compra y mercadeo. Cada organizaci6n

tendria que trazar su propio itinerario de honorarios
 
para dichos servicios.
 

(d) 
Instalar servicios legales para ayudar en la graduaci6n'.
 

A mediano plazo, se recomienda que USAID/G tome medidas para

hacer posible que las cooperativas crediticias presten a fondos

las microempresas en 
ciudades secundarias y terciarias. Aunque

unas cuantas cooperativas crediticias estan casi listas para

hacerlo por su cuenta, la mayoria esta deseosa pero carece de la

experiencia administrativa y tecnica para hacerlo funcionar. 
 La
 
asistencia administrativa y tecnica a las cooperativas crediticias
 
en lo que se refiere a prestamos para las microempresas podria

provenir al menos de dos fuentes: 
 del proyecto de fortalecimiento
 
de la Federaci6n de Uniones Crediticias y de la USAID/G y/o del
 
Cuerpo de Paz.
 

A largo plazo, el objetivo de aumentar la rentabilidad de las
microempresas podria satisfacerse estableciendo 
sucursales de
 

Durante el curso de esta investigaci6n el consultor
 
sugirio 
al Director de GENESIS que ciertos servicios legales

podrian ayuder en la graduaci6n. Especificamente, GENESIS puede

graduar un grupo de solidaridad exitoso como varios individous o
 
como un grupo. El consultor sugiri6 que se formalizaera un negocio

fuerte operado por un grupo con un buen record crediticio, como un

sociedad mercantil, algfn miembro de la sociedad ya tiene que

registrarse como comerciante
un individual. De ese modo los
 
aspectos legales del proceso de graduaci6n tendrian que comenzar
 
aqui.
 

Un procedimiento tal de graduaci6n reduciria la necesided de
 
convencer a los bancos de las virtudes de los grupos solidarios,
 
ya que con lo que ellos solicitarian tratar serian sociedades

colectivas. Esta sugerencia fue bien recib! a por GENESIS, que ha
 
estauo considerando agregar un abogado de negocios a su personal.

Claramente este tipo de servicio de "formalizaci6n" tendria que

estar acompahado en forma
alguna por asistencia, capacitaci6n o

referencia de contabilidad que acomodra los requerimientos de IVA.
 
Nota: Pagar el IVA implica haberse movido de una base de efectivo
 
a cuentas corrientes de administraci6n.
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proyectos de demostraci6n exitosos 
en ciudades secundarias o en

pueblos rurales circundantes y/o creando nuevas ONGs indigenas que

asistan a las microempresas en nuevas areas.
 

Hay un numero de consideraciones de diselo que se deben tomar
 
en cuenta en la expansi6n y duplicaci6n de proyectos de apoyo a las
microempresas existentes. 
 Estas consideraciones son las
 
siguientes:
 

(a) 	Es importante establecer redes de servicios de negocios,
 
en vez de esperar a que las ONGs individuales provean

todos los servicios directamente.
 

(b) 	La Fundaci6n para el Desarrollo de la Mujer debe estar
 
apoyada debido a su 
grupo meta (microempresas de

bajo-segundo nivel y primer-nivel, como se describe en
 
el Capitulo I). Todos los datos 
demogrdficos y de
 
negocins acopiados por organizaciones de puesta en
 
practica deben ser disgregados por sexo.
 

(c) 	Las ONGs guatemaltecas que actualemente proveen servicios
 
de desarrollo de negocios a las microempresas deben
 
participar en el desarrollo de proyectos llevando a cabo
 
de estudios especiales (por ejemplo, impedimentos

legales, practicas de subcontrataci6n, etc.).
 

Hasta ahora el equipo no ha identificado impedimento alguno
de precio u otro a la rentabilidad de la microempresa que pudieron

facilitarse por medio de la intervencion gubernamental.
 

2. 	 Apoyo a la Formaci6n de Microempresas Nuevas Y Viables
 

El ingrediente importante la
mas en formaci6n de un nuevo

negocio es el plan de negocios. A medida que expanden y consolidan
 
sus actividades, los programas de apoyo a la microempresa integrada

podrian proveer, directamente o por remisi6n, asesoria de formacion

de negocios a potenciales propietarios de microempresas. Asesoria
 
de negocios significa: 
 evaluaci6n del potencial empresarial del
individuo, el desarrollo 
do un plan de negocios (analisis de

mercado, producci6n, ventas y financieros) y asesoria legal
relativa a la forma apropiada que debe tomar el negocio y c6mo

proceder con el registro. La depuraci6n para la conformaci6n

empresarial distingue el programa propuesto de los demas programas

para estimular la formaci6n de las microempresas. Antes de
invertir en la actividad de planificaci6n de negocios, el 
asesor

de negocios debe llevar a cabo un procedimiento de depuraci6n que
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incluya una prueba psicologica/de comportamiento38  y una

determinaci6n del grado de preparacion gerencial y tecnica del

cliente para la actividad de negocios en la cual el o ella busca
comprometerse. Si una 
persona posee ciertas caracteristicas
 
empresariales basicas (Vease Anexo C), 
el o ella puede considerarse
 
mas probable de tener exito en el negocio.
 

La asesoria legal debe tambien ofrecerse, para informar a los
microempresarios de los beneficios de la legalizaci6n a medida que

su negocio crece, 
y facilitar ese crecimiento. Estos servicios
 
pueden suministrarse, sea en, los programas de apoyo a 
la

microempresa integrada, o a traves de 
la operacion tipo "Bufete

Popular", tal 
como el que funciona en la Universidad de San Carlos
 
en la Ciudad de Guatemala.
 

Los costos de dichos servicios de asesoria de negocios

tendrian que ser solventados al menos parcialmente por el cliente
 
y en parte de los gastos generales institucionales. En la matriz
 
esta actividad aparece en una celda a "mediano plazo"; la razon es
 
que hay una progresion en el desarrollo de OVP/gremial, comenzando
 
con A.3, luego B.1, luego C.2, que es primero servicios de

desarrollo de mercado, luego servicios de 
formacion de negocios,

luego cabildeo o servicios de representacion.
 

Por razones sociales y econ6micas, los jovenes son un objetivo
especial de las 
actividades de desarrollo de microempresas. Ya
 
existen diversos mecanismos para llegar a j6venes dentro de 
la

escuela, fuera de la 
escuela y urbanos y rurales. Empresarios

Juveniles ofrece a jovenes dentro de la escuela experiencia en el
establecimiento y operacion de 
negocios generadores de beneficios;

estimulado por el 
 ejemplo de su contraparte salvadoreio, el
 
programa de Empresdrios Juveniles de Guatemala esta extendiendose
 
para servir a mas escuelas en vecindarios pobres en la Ciudad de

Guatemala. Los jovenes fuera de escuela Guatemala
en pueden

recibir destrezas y otra capacitacion de KINAL y JUNKABAL,

instituciones educativas operadas de manera autonoma 
bajo los
 
auspicios de Opus Dei.
 

Existen dos organizaciones privadas que trabajan con la

juventud 
en Guatemala rural: la Alianza para el Desarrollo
 
Comunitario Juvenil y los Clubes 4-S. 
 DIGESA tambien opera clubes

juveniles. 
 Los clubes 4-S en Costa Rica tienen experiencia en

desarrollar un componente de negocios en 
sus actividades con la

juventud que podrian compartir con la organizacion en Guatemala.

Al incorporar un componente crediticio a cual.quier programa seria

necesario ocasionar un arreglo especial con un banco o un fondo

.ianejado internamente, ya que la juventud legalmente no puede tomar
 

38 Una descripcion completa 
del Taller de Empresariado
 
I/McBer se adjunta al Anexo C. 
Notese que la alfabetizacion no
 

es un factor determinante en la aplicacion real de este proceso.
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prestado. Seria preferible un arreglo especial con un banco.
 

En la matriz se incluye una posible actividad de capacitaci6n

de mano de obra calificada para convertirse en empresarios. Este
 
objetivo podria no ser apropiado, dada la escasez de mano de obra

calificada disponible para trabajar en 
la industria guatemalteca

establecida. Se recomienda que debe dejarse en reserva la
 
consideraci6n de esta actividad, hasta que esten disponibles 
los

resultados de las diversas encuestas de las necesidades de mano de
obra industrial. Para estimular a las mujeres 
 a formar

microempresas viables, USAID podria apoyar a la Fundaci6n para el

Desarrollo de la Mujer en sus esfuerzos por proveer mas asistencia
 
tecnica y seguimiento a sus dispersos clientes. 
 USAID/G podria

tambien estimular a JUNKABAL a dar a la mujer comprometida en la

produccion y los servicios, la capacitacion que necesita para
 
entrar en el negocio.
 

Los impedimentos legales sobre el crecimiento de las

microempresas discutidos 
en el Capitulo II pueden aliviarse

solamente mediante un esfuerzo conjunto 
de los formuladores de

decisiones economicas y legales. Este podria ser el enfoque del
 

dirigidas al cambio e-tructural que deben ayudar en la integraci6n
 

didlogo de politica de USAID/G para el desarrollo de la 
microempresa. 

3. Intecfraci6n de las Microempresas a la Economia 
Guatemalteca 

Ademas 
actividades 

de ser una 
descritas en 

esperanza de los resultados 
I, anterior, hay diversas act

de 
ivid

las 
ades 

del sector microempresarial a la economia principal de Guatemala.
 
Estas son: estimular la graduaci6n a traves de hacer que el

sistema bancario sea accesible a las microempresas; desarrollar
 
las capacidades de las pocas organizaciones que tratan de articular
 
las necesidades de la persona de micro y pequeho negocio ante el

gobierno; 
 y estimular y apoyar la legalizacion de las
 
microempresas.
 

La legalizaci6n puede ser estimulada y apoyada mediante a)

simplificacion de los procedimientos de registro de negocios; b)

asistencia a propietarios/gerentes de microempresas para completar

el proceso de registro; y c) publicacion de los beneficios 
de
 
legalizacion de microempresas y los costos de ser ilegal. Dado
 
que el programa de Administracion de Justicia de USAID enfatizara
 
el procedimiento criminal en 
lugar del civil, parece que la mejor

opcion de 
la OPED para el item (a) es trabajar a traves de la

Fundacion Libertad 
y Progreso de la Asociaci6n de Gerentes
 
Guatemaltecos (AGG/FLIP), y mantener discusiones directas con los
 
Ministerios de Economia y Finanzas y con la Comisi6n Econ6mica de

la legislatura guatemalteca. El item (c) podria hacerse a traves

de la AGG o FEPYME (si tuvieran algun interes en la idea completa

y si tuvieran los contactos apropiados). Los servicios legales a
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las microempresas 
(item b) podrian ser provistos por una OVP
guatemalteca o estadounidense en colaboraci6n con las escuelas de
 
leyes de Guatemala.
 

C. 	 Grupos Meta
 

Dentro de cada objetivo, pueden desarrollarse programas que
sirvan a los diferentes niveles de microempresas, como se define
 
en el Capitulo I: modernas y semimodernas, tradicionales y de

subsistencia. 
 Estos diferentes tipos de microempresas varian en
 sus necesidades de asistencia tecnica y de capacitaci6n, en

terminos de asunto y representaci6n. Los negocios tambidn
requieren diferentes formas de financiamiento a medida que
desarrollan. No se recomienda gue 	

se 
USAID/G establezca programas

para satisfacer las necesidad-as de los tres grupos. Es preferible
desarrollar la capacidad de las organizaciones aue proveen

servicios de negocios para diriqir las necesidades de sus clientes
 
a medida crue se mueven de una fila 
a otra.
 

D. 	 Actividades para ser Desarrolladas por USAID/G
 

Al desarrollar posteriomente un programa de servicios de

desarrollo de negocios para microempresa, la Oficina de Desarrollo

del Sector Privado de la USAID/G debe acopiar informaci6n de otras

oficinas de USAID relativa a estudios y proyectos pertinentes al
 
programa propuesto. Por ejemplo, se necesita consulta sobre:
 

1) Proyecto de Fortalecimiento de Uni6n Crediticia 
de

USAID/G y como puede usarse para mejorar el acceso de las
microempresas al sistema de cooperativas crediticias
 

2) ',aluaci6n de participantes de CAPS de vuelta
3) ".'
ultados de estudio de USAID/G de las capacidades de
 
INTECAP
 

4) Proyecto de Electrificacion Rural propuesto

5) 	 Estimular el programa de Administracion de Justicia para


enfocar los procedimientos civiles asi como los de la ley

criminal, especificamente en lo que se relaciona a las
 
operaciones de negocios


6) Didlogo de politica para descentralizar y simplificar los
 
procedimientos de registro de negocios
 

Si los fondos estin disponibles, el personal de USAID/G ycontrapartes guatemaltecos seleccionados deben visitar otros
 
proyectos de pequefias y microempresas en America Latina (la pequefia

empresa esta incluida debido al grupo meta propuesto de USAID/G).

Algunos proyectos que podrian 
ser de particular pertinencia son
 
los siguientes:
 

1) 	 Colombia: Proyectos de Fundaci6n Carvajal, debido al
 
enfasis sobre la asistencia tecnica y capacitacion y

relaciones con proyectos de desarrollo de pequefias

industrias.
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2) 	 El Salvador: Los experimentos de subdonaciones IESC en
 
relaciones de bancos-asociaciones comerciales en nombre
 
de pequehas y microempresas son de interes, como son los
 
bancos comerciales nacionalizados con carteras de
 
pequehas y microempresas, especialmente 
 el Banco
 
Salvadorefio y el Banco Agricola Comercial.
 

3) 	 Peru: Peru tiene programas gubernamentales que apoyan
 
a las microempresas, ej., el Instituto de Desarrollo del
 
Sector Informal (para asistencia tecnica) y el Fondo de
 
Financiamiento del Sector Informal (una 
 linea de

credito). 
 Existe tambien un intercambio de
 
subcontrataci6n privada operado por la Sociedad Nacional
 
de Industrias.
 

Finalmente, cuando el Proyecto PED sea puesto en practica, se

probardn nuevos mecanismos para proveer asistencia tecnica y
financiera, proveyendo discernimientos dtiles para el desarrollo
 
de proyectos de microempresas.
 

Como se menciona en el Capitulo I, USAID debe apoyar un

estudio base de las microempresas que incluya todas las areas del
 
pais. Esto proveeria una base para establecer objetivos de
 
programas, seleccionar 
grupos meta y medir el progreso de los
 
programas. El alcance sugerido se presenta en el Anexo B.
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E. MATRIZ DE DESARROLLO DE PROGRAMAS
 

OBJETIVO 	 Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo
 

1. Mejorar la 	 Extender los servicios 
 Duplicar los programas Establecer

rentabilidad de 	 provistos por los 
 de microempresa, 	espe- sucursales

las Microempre-	 programas de apoyo ME 
 cialmente aquellos de programa

sas existentes existentes, ej, SIMME, 
 operados por grupos integrados


FUNDAP, FUNDESPE, FDM, apoyados por mayores en pueblos
 
en ciudades secundarias. negocios en ciudades rurales.
 

secundarias.
 

1.1 Asistencia 	 Acceso a una variedad de Descentralizar y
tecnica & fuentes existentes: CAPS, simplificar los procedi
capacitaci6n INCAE, IESC, 
 mientos de registro de
 

universidads. negocios.
 

1.2 	Finanzas Mas relaciones bancos- Estimular las uniones
 
OVP en ciudades secun- crediticias para prestar

darias. Hacer la admin- a las microempresas (ej.,

istraci6n de regulaci6n/ Coban, Tiquisate, La
 
carte ra mas apropiada Uni6n Argueta); uso de
 
para negocios crecientes.. AID/G- FENACOA y Cuerpos
 

de Paz.
 

1.3 Desarrollo 	 Instalar servicios de 
 Estimular el desarrollo de
 
"corretaje" en los pro- dichos intercambios de con
gramas existentes para trato en consonancia con la
 
reducir el costo 	unit- actual 
prdctica de Guatemala.
 
ario de la produccion y
 
las ventas.
 

Estudiar practicas de Coordinar con el Proyecto

subcontrataci6n 
 de Electrificaci6n Rural
 

propuesto.
 

2. Apoyar la
 
formari6n de
 
empresas nuevas,
 
viables
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2.1 Asesoria 
de formaci6n de 
negocios; 
asesoria legal 

Instalar estos servicios 
en programas existentes 

Promover 
el dialog 
de pol
itico 
completo
sobre la 
ley de 
negocios. 

2.2 Capacitar a Apoyar la expansi6n de 
 Boletin
la juvnetud Empresarios Juveniles 
 Amigos de
 
para escuelas pobres. 
 Pais.
 

Usar 4-S o Alianza para

el Desarrollo Comunitario
 
Juvenil para operar
 
proyectos de demostraci6n.
 

2.3 Capacitar 
 Apoyar los
 mano de obra 
 programas de
cal ificada 
 capacitaci6n
 

de negocios
 
KINAL/JUNKABAL
 

2.4 Capacitar Apoyar FDM & JUNKABAL
 
mujeres de modo
 
que puedan
 
competir en la
 
producci6n y
 
los servicios
 

3. Integrar
 
micorempresas a
 
otros mercados
 
guatemaltecos
 

3.1 Apoyar la Estimular nexos 
entre Asistir a FIGSA-BANEX
 
"graduaci6n" 
 las OVP y las uniones si fuere necesario
 
abriendo el crediticias.
 
sistema bancario
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3.3 Estimular y 
apoyar la 
legalizaci6n de 
MEs. 

Instalar servicios 
legales en los 
programas existentes. 

Apoyar la investigaci6n 
de AGG/FLIP 

Didlogo de 
politica 
para simpi 
ficar el 
registro; 
cambiar 
regula
ciones de 
mano de 
obra/segur 
idad 
social. 

3.4 Desarrollar 
cacpacidad de 
cabildeo de las 
gremiales u OVP 

Apoyar/desarrollar 
servicios de extensi6n 
de negocios municipales. 

Publicar 
beneficios 
de legal
izacion. 
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