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El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario
(CEDLA), con una trayectoria de mas de ocho anos de investiga
cion sobre el sector informal urbano (SIU) en Bolivia, logra un
conocimiento amplio y cientifico sobre su dimensi6n y caracte
risticas. Estudios especificos permiten conocer las carencias
basLcas del sector, que son las que evitan un crecimiento y
potenciamiento de las pequenas unidades economicas.

Son basicamente dos tipos de carencias 0 necesidades de las
unidades economicas informales que fueron identificadas a partir
de las investigaciones realizadas: por un lado, estan los esca
sos recursos productivos y el poco 0 nulo acceso a fuentes de
financiamiento de tipo institucional.

La exclusion de la pequena unidad economica, como benefi
ciaria de fuentes financieras formales, se da por una evidente
imposibilidad de aquella de ofrecer las garantias normalmente
exigidas (Casanovas, R. y Escobar, S., 1988). Ademas, los bajos
montos requeridos para impulsar este tipo de unidades, no llegan
a cubrir los montos minimos que se establecen para garantizar la
capitalizacion buscada por las instituciones de tipo bancario.

La urgente necesidad de obtener credito y la imposibilidad
de lograrlo a traves de fuentes de tipo institucional, obligan
al sector a recurrir a mecanismos financieros de tipo informal
(proveedores, prestamo usurario, parientes 0 amigos), cuyo
servicio, si bien logra cubrir los requerimientos inmediatos de
capital, resulta muchas veces inadecuado en terminos de montos y
plazos requeridos y definitivamente improductivo por los eleva
dos intereses que cobra.

Por otro lado, se registra una urgente necesidad en el
sector de recibir una capacitaci6n especializada y asistencia
tecnica, que Le permita mejorar sus sistemas product.ivos y
lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos financieros
(Larrazabal, H. 1987).

A partir de 1987, se crean en el pais algunas instituciones
no gubernamentales que implementan programas de credito y capa
cit.aci.on con el proposLto de cubrir la carencia de recursos
productivos de las pequenas unidades economicas, para responder
a la necesidad de adquirir conocimientos especializados y de
recibir asistencia t.eonica. si bien estas instituciones han
logrado disenar metodologias que responden a estos requerimien
tos, a~n resulta escasa la cobertura poblacion~l lograda; sigue
siendo ~norme el porcentaje de las pequenas unidades economicas
que carecen de fuentes de financiamiento formal y que no cuentan
con servicios minimos de capacitaci6n especializada.

El CEDLA, ante la evidencia de los requerimientos del
sector y debido a la restringida cobertura institucional exis
tente, planteo la necesidad de dar 0 a acciones de apoyo
efectivo al sector. ,.~~O-NYIJ~,
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En este sentido fue elaborada una propuesta de creaci6n del
Instituto para el Desarrollo de la Pequena Unidad Productiva
(IDEPRO), cuyo objetivo general es mejorar las condiciones y
calidad de vida de los trabajadores del sector informal, a traves
de la implementaci6n de programas orientados a satisfacer las
necesidades tecno16gicas, administrativas y financieras de las
pequenas unidades econ6micas, ademas de mejorar la capacidad de
gesti6n de las mismas y de sus asociaciones gremiales.

Con 1a intenci6n de garantizar una adecuada p1anificaci6n y
estructuraci6n de estos programas y de probar experimentalmente
metodologias de acci6n, que puedan replicarse en el futuro a
escala ampliada en el IDEPRO, CEDLA se incorpora al Programa de
Apoyo a la Microempresa (PAME), auspiciado por Catholic Relief
Services -Bolivia (CRS).

El PAME fue creado en 1989 con la participaci6n del CEDLA,
la Fundaci6n para la Promoci6n y Desarrollo de la Microempresa
(PRODEM) y el Centro de Fomento a Iniciativas Econ6micas (FIE),
con el prop6sito de desarrollar la capacidad de mejorar las
metodologias aplicadas por instituciones no gubernamentales ya
existentes, en sus programas de apoyo al sector informal.

Con la implementaci6n del PAME, CRS busca profundizar el
conocimiento practLco y la experiencia institucional en metodolo
gias integradas de desarrollo de la pequena unidad econ6mica,
mediante su apoyo financiero a dichas ONGs.

Tanto CRS como las instituciones que integran el PAME,
consideran que este apoyo financiero puede generar resultados
positivos tanto para las instituciones involucradas como para el
sector informal, si el mismo es canalizado al desarrollo de
actividades experimentales de investigaci6n aplicada de procedi
mientos tecnicos y metodologias de intervenci6n. Las activida
des que desarrolla el PAME constituyen un apoyo que ademas puede
facilitar ampliamente la trasferencia de innovaciones entre las
ONGs que trabajan en el sector.

Por otro lado, con las actividades del PAME, se pretende
generar en dichas instituciones un aprendizaje mediante la
acci6n, poniendo a prueba diversos enfoques metodo16gicos de
apoyo, evaluando su impacto, elevando su potencial para la
masificaci6n y utilizando los resultados para reforzar 0 reo
rientar las estrategias de asistencia al sector informal (CRS
/Bolivia, 1989).

Es bajo esta iniciativa de CRS/Bolivia, que CEDLA pasa a
formar parte del conjunto de instituciones encargadas de ejecutar
las actividades y proyectos experimentales que contempla el PAME.

En este contexto, CEDLA presenta al PAME un proyecto de
investigaci6n metodo16gica de pequeno credito y capacitaci6n,
denominado Programa Piloto de Pequeno Credito y Capacitaci6n
(PPCC), dirigido a las paquefias unidades de producci6n, servicios
y comercio, que fue aprobado por todas las instituciones
integrantes del Programa en agosto de 1989.
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1. La entrega de creditos para capital de operaciones y
en algunos casos, para capital fijo, requerido por el
sector informal de menores ingresos.

Otras caracteristicas importantes de esta metodologia son:

Desde los ultimos afiosde la decada de los 70, son varias
las instituciones tanto privadas como pub Li.oa s de paises de
America Latina que han aplicado programas de desarrollo dirigi
dos al sector informal urbano (SIU). Estos programas han probado
diversas metodologias de apoyo financiero y de capacitaci6n,
habiendo demostrado, en muchos casos, su eficiencia e impacto
positive sobre la poblaci6n meta.

Algunas de estas metodologias han demostrado su eficiencia
en proveer recursos financieros apropiados a los requerimientos
del sector; otras han logrado cubrir, en gran parte, las necesi
dades de capacitaci6n en gesti6n empresarial; otras han logrado
generar mecanismos internos de autosuficiencia operativa con un
servicio integral al sector.

Las metodologias que han demostrado mayor exito en cumplir
con los requerimientos y necesidades de la pequena unidad econ6-
mica han sido replicadas en otros paises por instituciones
dedicadas a apoyar al sector, generandose modelos de servicio
financiero y de capacitaci6n.

Este es el caso de la metodologia generada por la Fundaci6n
Carvajal de Colombia, que ha sido replicada por mas de 20 insti
tuciones al interior de ese pais e inclusive en otros paises de
America Latina.

otro es el caso de la metodologia de Grupos Solidarios, que
fue desarrollada incialmente en 1979 en El Salvador y posterior
mente implementada en 1980 y 1981 en Republica Dominicana y
Colombia, con la asesoria de Acci6n Internacional Tecnica (AI
TEC) .

En 1985 al menos 13 instituciones en seis paises de Latino
america y el caribe utilizaban la metodologia de Grupos Solida
rios (otero, M. 1987). En Bolivia, la misma es utilizada por la
Fundaci6n para la Promoci6n y Desarrollo de la Microempresa
(PRODEM) desde el ana 1987.

Esta metodologia ha sido concebida fundamentalmente como un
servicio de credito al sector familiar y semiempresarial de la
economia, utilizando un sistema de garantia cruzada 0 mancomuna
da.

La metodologia de Grupos Solidarios ha logrado vencer el
escollo del sector informal de lograr creditos adecuados a sus
requerimientos y cumplir con las garantias prendarias 0 hipote
carias que normalmente se exigen, al otorgar prestamos pequefios,.
de corto plazo, con cuotas fraccionadas y secuenciados, bajo la
unica gqrantia de los miembros del grupo.

JUSTIFICACION

3
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La metodologia de Grupos Solidarios ha sido replicada con
un alto grado de fidelidad en varios programas institucionales
en cuanto a su componente de garantia mancomunada para el otor
gamiento de los creditos. Estos programas reportan una tasa de
recuperaci6n de los prestamos de mas del 90%, por 10 que queda
reiteradamente comprobada la eficiencia de la metodologia, por
10 menos respecto a su capacidad de recuperar la cartera de
creditos desembolsados.

otros componentes de la metodologia han sido utilizados con
mayor 0 menor grado de intencionalidad, dependiendo de los
objetivos especificos institucionales. Entre ellos se citan
algunos:

A los programas, que entre sus objetivos esta contemplado
cubrir sus costos operativos, la metodologia de Grupos Solida
rios les ha permitido un elevado nivel de autosuficiencia, dado
que el desembolso de un s610 credit.o beneficia a todos los
componentes del grupo; aspecto que reduce significativamente los
costos de operaci6n.

Por otro lado, al beneficiar alrededor de cinco personas
por operaci6n crediticia, la metodologia ha permitido en algunos
casos una elevada capacidad institucional para masificar sus
servicios.

otros programas, como el desarrollado por el Instituto para
el Desarrollo del Sector Informal (IDESI) del Peru, han imple
mentado la metodologia de Grupos Solidarios, complementandola
con otros componentes programaticos, 10 que ha permitido no s610
potenciarla, sino tambien adoptar nuevos elementos para un
analisis de los servicios de credito al SIU.

El, IDESI, en 1987 bajo la asesoria de la OIT, inici6 una
reestructuraci6n de su metodologia de credito. A partir de ese
ano, la entrega de los creditos se realiza a grupos organizados,
midiendo el cumplimiento a nivel grupal (base de la metodologia
de Grupos Solidarios) y abre una linea crediticia predefinida
para cada actividad econ6mica (una para la actividad comercial,
con montos y plazos cortos y otra para la actividad productiva
con montos y plazos mas largos), con un credito inicial equiva-

4. La entrega de los creditos esta ligada a un programa
de capacitaci6n, dirigido a incrementar las relaciones
de confianza entre los miembros del grupo y a aumentar
la capacidad de los beneficiarios para manejar y
utilizar el credito (otero, M. 1987).

3. Los intereses del credito son comerciales 0 muy cerca
nos a ellos, con el prop6sito de generar ingresos para
cubrir por 10 menos parte de los costos operativos del
programa.

2. La cantidad, duraci6n del credito y frecuencia de los
pagos estan adaptados a las necesidades de los benefi
ciarios.



Este objetivo reconoce la necesidad de ofrecer un servicio
integral de credito y capacitacion al SIU, de tal forma que se
responda a las dos necesidades mas apremiantes del sector.

Desarrollar una metodologia experimental" di.seriadaen
el,marco del IDEPRO, que combine asistencia crediticia
para capital de operaciones con capacitacion, dirigida
a grupos asociados de pequenos productores, comercian
tes minoristas y trabajadores del area de servicios,
que pueda replicarse en el futuro a escala ampliada.

OBJETIVO GENERAL 1.

OBJETIVOS GENERALES

lente a un monto maximo predefinido y montos ascendentes para
los creditos sUbsiguientes.

El objetivo fundamental de este componente met.odoLoqi.co
adoptado por el IDESI fue el de reducir los costos operativos, a
fin de lograr una masificacion del servicio (IDESI, 1987).

En funcion a objetivos especificos institucionales, en la
mayoria de los programas de apoyo a la pequena unidad economica,
se da un mayor enfasis ya sea a la provision de recursos finan
cieros 0 a los servicios de capacitacion. Son pocos los que han
logrado un adecuado balance y una complementariedad de los dos
tipos de servicio.

Ejemplos de este esfuerzo son los programas desarrollados
por la Fundacion Carvajal de Colombia, 0 el desarrollado por el
FIE en Bolivia, quienes ademas de ofrecer,asistencia financiera
al sector, han disenado y publicado material de capacitacion,
luego de haber experimentado su adecuacion a las caracteristicas
de las pequenas unidades productivas. Particularmente el FIE ha
realizado un esfuerzo para adecuar su material de capacitacion a
las caracteristicas socioculturales del pequeno productor de las
ciudades de La Paz y El Alto.

El proposito del programa de credito llevado a cabo por el
CEDLA, es rescatar las experiencias nacionales y de otros pai
ses, adecuandolas a los objetivos especificos institucionales
del IDEPRO y a las caracteristicas de la pobLaci.on meta que
pretende apoyar.

Se considera que es posible maximizar los beneficios de
estas metodologias, experimentando algunas variantes y estable
ciendo un sistema de evaluacion tanto del modelo en si como de
su impacto sobre las unidades economicas articuladas al progra
ma, de tal forma que sea factible adecuar aun mas los programas
desarrollados y probados por otras instituciones a los proposi
tos institucionales y a las necesidades de las pequenas unidades
economicas.

Con estos propositos es que CRS, a traves del PAME, otorga
el financiamiento para llevar a cabo el Proyecto Pd.Lo t.o de
Pequeno Credito y Capacitacion (PPCC), cuyos objetivos e hipote
sis generales de trabajo se detallan a continuacion.

r
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A pesar de ser varias las experiencias institucionales de
credito y capacitaci6n dirigidas al SIU, son escasos los inten
tos de generar disefiosinstrumentales y sistemas de evaluaci6n,
capaces de sistematizar los impactos que logran estas experien
cias sopre las unidades familiares y semiempresariales. Este
objetivo, por un lado, pretende cubrir esta carencia; por otro,
pretende generar datos que den luces sobre los aciertos 0 falen
cias del disefiometodo16gico de credito y capacitaci6n, a fin de
que pueda reajustarse para su futura implementaci6n en forma
masiva.

~ Estos cuatro objetivos definen el caracter experimental del
PPCC, donde se pretende probar un modele metodo16gico que inte
gre un programa de credito, otro de capacitaci6n y un sistema de

Disefiary probar una metodologia que permita medir y eva
luar el impacto de las acciones de credito y capacitaci6n
sobre las unidades econ6micas integradas al programa.

OBJETIVO GENERAL 4

A traves de este objetivo se pretende probar la forma mas
adecuada de complementar un servicio de cr-edito con uno de
capacitaci6n, de tal forma que no s610 se garantice un buen
repago de los prest.amos, sino t.ambien se facilite una mejor
organizaci6n y administraci6n de las unidades econ6micas parti
cipantes del programa y se permita un potenciamiento de los
grupos asociados.

En el di.sefio de los m6dulos de capacitaci6n se trata de
aprovechar tambien la experiencia desarrollada por el FIE,
complementandola con otros contenidos, de tal manera que se
ajusten a los objetivos del IDEPRO.

Probar met.odos, contenidos y medios de capacitaci6n en
gesti6n empresarial, disefiadoscomo m6dulos especificos de
acompafiamiento al credito.

OBJETIVO GENERAL 3

Con este objetivo se pretende probar la replicaci6n, en
otra poblaci6n y en otro contexto, de la experiencia de escalas
predefinidas de credito desarrollada por el IDESI del Peru.

Probar la factibilidad de establecer escalas predefinidas
de financiamiento, realizando un tratamiento diferenciado
(en terminos de montos y plazos) entre las actividades de
manufactura, servicios y las de comercio.

OBJETIVO GENERAL 2

Pretende, ademas, rescatar los componentes basicos de la
metodologia de Grupos Solidarios desarrollada por AITEC.

•••••••••••••••••••
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Una metodologia de credito dirigida a grupos asocia
dos, con escalas preestablecidas y crecientes de
prestamo, diferenciadas por rama de actividad, permite
reducir los costos de control, supervision y segui
miento en el otorgamiento de creditos para capital de
trabajo.

HIPOTESIS GENERAL 2

La introduccion de ajustes y complementaciones a la
metodologia de credito, a traves de la constitucion de
Grupos Solidarios (metodologia desarrollada por AI
TEe), junto a un programa especifico de capacitacion,
hacen posible el potenciamiento de esta metodologia,
permitiendo el fortalecimiento de los grupos, mas alIa
de las actividades relacionadas con el credito, con
tribuyendo al desarrollo de los niveles de responsabi
lidad solidaria, como paso previo al fortalecimiento
de las organizaciones gremiales a las que pertenecen.

HIPOTESIS GENERAL 1

HIPOTESIS GENERALES

evaluacion, respondiendo a las siguientes hipotesis generales de
investigacion.

7
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b.- Escalas predefinidas de credito por grupo permiten reducir
costos de control, supervisi6n y seguimiento en el otorga-

a.- Diferentes metodologias para la conformaci6n de grupos
asociativos, garantizan de forma diferente el grado de
cumplimiento en el pago de los creditos y la capacidad de
po~enciamiento de los grupos.

La conformaci6n de grupos asociativos, con la partici
paci6n de las asociaciones gremiales y con la recomendaci6n
de sus directivas, genera una calidad de repago y capacidad
de potenciamiento de los grupos, mayor a la que genera una
conformaci6n espontanea de los mismos.

HIPOTESIS ESPECIFICAS

c.- Generar crecimiento y fortalecimiento de las pequefias
unidades econ6micas, mediante el otorgamiento de creditos
para capital de operaciones.

b.- Evaluar la factibilidad de establecer escalas predefinidas
de credito, donde se fijen montos tope por grupo (no por
individuo), de forma tal que el credito pueda ser distri
buido entre sus miembros de acuerdo a los requerimientos
especificos de cada unidad econ6mica.

a.- Evaluar la posibilidad de potenciar la metodologia de Grupos
Solidarios a t.raves de un aneli sLs comparativo de dos
metodologias diferentes para la conformaci6n de los grupos:
una conformaci6n espontanea y a partir de la confianza mutua
entre los miembros (metodologia tradicional), y una
metodologia de conformaci6n a partir de las asociaciones y
gremios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

los
los

se desprenden
referencia a

PPCC,
hacen

De los objetivos generales del
siguientes objetivos especificos que
prop6sitos del programa de credito:

1.1 EL PROGRAMA DE CREDITO

Con el objetivo de crear un servicio integral de credito y
capacitaci6n, que responda a las dos necesidades mas sentidas del
sector, se elabor6 un disefio metodo16gico que comprende un
programa crediticio y otro de capacitaci6n, los mismos que se
detallan a continuaci6n.

EL PPCC: UN MODELO METODOLOGICO DE CREDITO Y CAPACITACION.

CAPITULO I

8
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Las unidades econ6micas de tipo familiar estan constitui
das por establecimientos cuya organizaci6n gira exclusivamente en
torno a la fuerza de trabajo familiar. La unidad semiempresarial
difiere de la primera al contar, entre su fuerza de trabajo, con
mana de obra asalariada; esta se diferencia de la empresa capita
lista al participar el dueno de la unidad en el proceso productivo.
(CEDLA, 1988)

Sistema de Garantias

Se utiliza un sistema de garantia cruzada entre los miembros del
grupo.

El PPCC presupone que el sistema de garantia mancomunada
resulta eficiente para el repago de los creditos, no s610 bajo
una metodologia tradicional de conformaci6n de grupos en base a

A. Caracteristicas y Condiciones del Programa de Credito.

EL MODELO METODOLOGICO DE CREDITO

Otorgar, en el periodo de cinco meses, alrededor de 120
prestamos (40 para producci6n y 80 para comercio y servicios) a
ocho grupos asociados -conformados cada uno por cinco personas
en la siguiente forma: dos creditos consecutivos a cuatro grupos
de productores y cuatro creditos consecutivos ados grupos de
comerciantes y dos de trabajadores en el area de servicios.

METAS DEL PROGRAMA

Para la verificaci6n de las hip6tesis que aqui se formulan,
se di sefio el programa de cred.i.to, dirigido los titulares de
paquefias unidades econ6micas de servicios, producci6n Y. comercio,
sean estas de caracter familiar 0 semiempresarial (1) y cuyos
establecimiento3 se ubican en la ciudad de La Paz.

POBLACION OBJETIVO

• Sobre el volumen del capital de operaci6n
• Sobre las relaciones que se establecen con el mercado
• Sobre empleo y los ingresos

c.- Un programa de pequeno credito para capital de operaci6n,
genera un impacto sobre las unidades econ6micas por 10 menos
a tres niveles:

miento de creditos y, ademas, permiten respetar los reque
rimientos diferenciales de capital de operaci6n al interior
del grupo.

•••••••••••••••••
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Se definen montos tope para cada credito, destinados en su
conjunto al grupo, de tal forma que al interior del mismo pueda
darse una redistribucion de este monto de acuerctoa los requeri
mientos'especificos cada uno de sus miembros.

Los montos tope se es-cablecen diferencialmente para las
unidades de produccion, y para las unidades de servicios y
comercio, con base en un analisis estadistico y bibliografico
del movimiento economico y segun los requerimientos de credito
de dichos tipos de unidad.

Escalas preestablecidas por grupo

Se establece la secuencialidad de creditos por dos razones.
En primer lugar, se considera que la necesidad de capital de
operaciones de estas unidades economicas es permanente; no se
puede responder a esta necesidad con un solo credLt.o de bajo
monto y a corto plazo. En consecuencia, la metodologia propues
ta preve que el usuario, habiendo terminado de amortizar el
primer credito, puede tener acceso a otro de mayor monto y de
manera inmediata.

En segundo lugar, con base en experiencias exitosas de
otras metodologias de credito, se considera que al asegurar el
desembolso de un segundo credito en base a un buen cumplimiento
del primero, se disminuyen significativamente los riesgos de
morosidad.

Se programo otorgar dos credi,tos secuenciados para
productores y cuatro creditos, tambien secuenciados,
para comerciantes y trabajadores del area de servi
cios.

Creditos secuenciados

En la metodologia de Grupos Solidarios, cinco miembros en
un grupo es un numero que ha demostrado ser el indicado para
garantizar un buen funcionamiento del grupo en t.errn.i.ncs de
repago (otero, M. 1987). Interesa aqui analizar si cinco miem
bros en un grupo tambien resulta adecuado para un potenciamiento
del mismo en actividades que van mas aLl.a de los requisitos
impuestos por el programa de credito.

El numero de miembros por grupo es de alrededor de cinco
personas; no menos de cuatro ni mas de siete.

Numero de miembros por grupo

confianza mutua, sino que tambien resulta eficiente cuando los
grupos se constituyen a partir de sus asociaciones gremiales y
cumpliendo el requisito de pertenecer a una rama especifica de
actividad economica.

10
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El,fraccionamiento del repago de los creditos otorgados a
la unidad econ6mica informal, ha dado la posibilidad al receptor
del credito de planificar en el tiempo su repago, respetando sus
periodos cortos de recuperacion de capital. A medida que decre
ce el monto adeudado, es tambien posible evaluar su capacidad de
funcionamiento independientemente de fuentes externas de capi
tal.

Con el fraccionamiento de cuot.as, que se define para el
programa de credito, se pretende medir el grado en que se adap-

Se establecen cuotas quincenales para los creditos a
pr-oducc i on y cuotas semanales para los cred i,tos a
servicios y comercio.

Cuotas fraccionadas

Se intenta medir el grado de adaptacion de plazos de credi
to cortos y predefinidos a los ciclos de produccion y venta de
la pequena unidad economica, bajo el supuesto de que en ella, el
uso y retorno de capital es muy agil, siendo estos ciclos mayo
res para producci6n que para servicios y comercio.

Se establece dos meses de plazo para creditos a pro
ducci6n y un mes para los cr-ed i.tos a servicios y
comercio.

Plazos

Las escalas predefinidas de credi.t.oindividual, si bien
facilitan la operaci6n de los prestamos y garantizan un menor
costo en seguimiento y control de los mismos, presupone re
querimientos uniformes de capital de las unidades familiares y
semiempresariales, independientemente de la rama especifica en
la que se insertan, de los volumenes de producci6n y del capital
propio con que operan.

Las escalas predefinidas de credito por grupo y diferencia
bles segun la rama de actividad, como aqui se establecen, inten
tan probar la factibilidad de rescatar la ventaja de las escalas
preestablecidas de credi,to en terminos de costos, respetando
ademas los requerimientos de capital de los individuos que
componen el grupo.

Para las unidades de servicios y comercio, se estable
ce un monto maximo del primer cred.it;o de Sus 50
multiplicado por el numero de miembros del grupo-, de
Sus 100 para el segundo, de Sus 150 para el tercero y
de Sus 200 para el cuarto.

Para las unidades de producci6n se establece un monto
maximo de credito grupal, de Sus 200 para el primer
prestamo y de Sus 400 para el segundo, multiplicado
por el numero de miembros del grupo.

11
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Se diseno un contrato de prestamo (ver anexo 1.2.),
donde se determinan los montos y condiciones de credi-r:

La documentacion legal y contabler:
r

Al registrar los requerimientos de credito de cada solici
tante, junto con una evaLuaci.on econorn.ica de cada unidad, se
pretende valorar la validez de las escalas de credito predefini
das, observando la medida en que estas se ajustan a sus necesi
dades reales de capital de operacion.

Para el registro de los montos de credito otorgados se
disefi6una solicitud de credito (ver anexo 1.1.) en la
que se senalan los montos de prestamo asignados por
persona y grupo; asignacion que se realiza en base a
los montos tope preestablecidos por grupo, a un reque
rimiento de tipo verbal del solicitante y un ajuste de
este requerimiento en funcion de una evaluacion econ6-
mica de la unidad (ver capitulo IV).

La designacion de montos de credito por grupo

credLto, fue
eficiencia y

El sistema administrativo del programa de
disefiado con el proposito de probar su agilidad,
capacidad de ser replicado en forma masiva.

B. La Administraci6n del Programa de Credito

En el momento en que se establecio la tasa de interes, esta
significo un porcentaje algo inferior a las tasas de Lrrt.eres
comercial, bajo el supuesto de que la pequefiaunidad econ6mica
puede absorber estos costos financieros.

En el programa de credito no se pretende otorgar un servi
cio de credi.to subvencionado; por el contrario, se trata de
evaluar la capacidad del sector de absorber costos financieros
reales 0 cercanos a ellos (y con ella habilitarlos para acceder
a un mercado de capitales de tipo comercial) y de generar meca
nismos institucionales que permitan a futuro una autosuficiencia
operativa.

En caso de mora, se fija un interes penal del 3% anual
sobre el saldo total adeudado.

Se fija una tasa de Lrrt.eres mensual del 2% sobre
saldos, con mantenimiento de valor.

Intereses

tan las frecuencias de repago preestablecidas a los ciclos de
recuperaci6n de capital de operaciones de unidades de produc
cion, servicios y comercio.

12
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......,
Con el prop6sito de controlar pagos en mora, el fun
cionario bancario encargado de la r-eoepcron de los
dep6sitos, fue instruido para recibir estos s610 si la
fecha de dep6sito era la misma que la fecha de venci
miento del pago, ya registrada en cada boleta; si.no
fuera asi, el grupo debia acercarse a las oficinas del
CEDLA para el calculo de los intereses penales.

Cada boleta de dep6sito fue disenada con un original destinado
al uso interno del Banco, una copia para el grupo prestatario y
otra copia destinada al CEDLA para el control administrativo del
Program~.

El control de pagos

El IDEPRO no pretende constituirse en un servicio de venta
nilla para otorgar creditos y recibir sus repagos, por el costo
e infraestructura que ello implica. Es por esto que en el PPCC
fue previsto un servicio de intermediaci6n bancario, a fin de
probar su agilidad, eficiencia y grado de adaptabilidad a los
objetivos institucionales.

Para el repago se disenaron boletas de dep6sito banca
rio (ver anexo 1.4.), en las cuales el representante
de grupo, al momento de ejecutar el pago en una sucur
sal del Banco, tambien debi6 especificar el monto en
bolivianos por capital e intereses, el monto global a
depositarse y la fecha de la operaci6n.

Para el desembolso de los prestamos, fueron girados
cheques contra esta cuenta, a nombre de los represen
tantes de cada grupo solicitante de credito y con el
monto global solicitado por cada grupo.

Se habilit6 una cuenta corriente, con los fondos de
credito en el Banco Nacional de Bolivia.

El manejo de los fondos de credito

Con estos documentos se pretende obtener un respaldo legal
para cada una de las transacciones crediticias a realizarse en
el programa.

Ademas, al momento de recibir el prestamo, el repre
sentante de cada grupo firma un recibo, que cumple el
prop6sito de lograr un registro contable del credito
otorgado (ver anexo 1.3.)

to y se establece la responsabilidad mancomunada en el
repago. Para su debida legalizaci6n, fue exigido el
tramite de reconocimiento de firmas ante un Juzgado de
Instrucci6n en 10 civil.

•••••••••••••••••
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El anexo 2.1. contiene una guia metodo16gica para la ejecu
ci6n de la etapa previa al desembolso del primer credito y para
el desembolso de este. Incluye la identificaci6n de la poblaci6n
meta, la promoci6n del programa, la conformaci6n de grupos
asociativos, la verificaci6n y evaluaci6n econ6mica de los
puestos de trabajo, las sesiones de capacitaci6n precredito y el
desembolso del primer credito.

En el anexo 2.2. se detalla otra guia para el desembolso de
los creditos subsiguientes, la ejecuci6n del programa de capaci
taci6n y el plan de evaluaci6n. Contiene los objetivos, procedi
mientos y contenido de las fases programaticas de asesoria y
seguimiento, de capacitaci6n, evaluaci6n de impacto y sesiones de
desembolso de los creditos.

Ambas guias permitieron un ordenamiento riguroso de los
pasos programaticos y la identificaci6n de los requisitos admi
nistrativos para el desembolso de los prestamos, siguiendo una
secuencia 16gica de actividades para el cumplimiento de los
objetivos del programa de credito

Es necesario resaltar 10 sefialadoen la primera guia, en su
fase 3. En ella se especifican dos metodologias de conformaci6n
de grup?s. La primera hace referencia a una conformaci6n a
partir de las asociaciones gremiales y con la recomendaci6n de su
directiva, cuidando la existencia de una actividad econ6mica afin
entre los miembros del grupo. La segunda hace referencia a una
conformaci6n mas bien de tipo espontaneo, donde la confianza
mutua es el unico requisito que se exige (base de la metodologia
de Grupos Solidarios desarrollada par AITEC) . .

Estas dos formas de conformaci6n de grupos fueron previstas
con el prop6sito de verificar la primera hip6tesis especifica de

C. La Metodologia de Desembolso de Creditos

El disefiode control de pagos fue elaborado asi para probar
su eficiencia en cuanto al control de morosidad y verificar el
grado en que el disefio metodo16gico del programa permite una
cartera de creditos sana.

• Se realiz6 un trabajo de seguimiento inmediato a
aquellos grupos cuya copia de la boleta de dep6sito no
hubiera side recibida por el CEDLA y que estuvieran
presentes en el registro de vencimientos por fecha.

• Para facilitar a los participantes el calculo de los
montos adeudados por cuota, junto con los cheques, fue
entregado un plan de pagos por grupo y por cada miembro
(ver anexo 1.5.), donde se especifican las fechas de
vencimiento y los montos adeudados por cuota, en
d61ares americanos. Los montos debian ser convertidos
a bolivianos por los participantes, de acuerdo al tipo
de cambio oficial vigente el dia del pago. Este plan
de pagos tambLeri cumpli6 la funci6n de tener en oficina
un registro de los vencimientos por fecha.

14
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c.- Permitir que los participantes del PPCC adquieran conoci
mientos te6ricos y practicos sobre principios de adminis
traci6n y planificaci6n de las unidades econ6micas.

d.- Lograr que los participantes del PPCC adquieran conocimien
tos te6ricos y practicos sobre principios de contabilidad.

b.- Permitir que los participantes del PPCC valoren los benefi
cios de una actividad organizada en terminos gremiales y
conozcan algunos principios basLcos de organizaci6n social.

a.- Lograr que los participantes del PPCC conozcan y acepten los
requisitos del programa de cred.it.oy sean capaces de cumplir
con ellos. Esto es, garantizar un buen uso y destino del
credito y permitir que adquieran habilidades para un
adecuado manejo del mismo (mecanismos de repago y utiliza
ci6n de la garantia solidaria entre los miembros del grupo) .

De estos objetivos generales, se desprenden los siguientes
objetivos especificos del programa de capacitaci6n:

OBJETIVOS ESPECIFICOS

De acuerdo a los objetivos generales 1 y 3, en el PPCC se
pretende, por un lado, desarrollar una metodologia experimental
que combine asistencia crediticia con capacitaci6n en gesti6n
empresarial, de tal forma que sea factible ofrecer un servicio
integral a pequefios productores, comerciantes minoristas y
trabajadores del area de servicios.

Por otro lado, con el programa de capacitaci6n se pretende
no s6lo garantizar un buen repago de los prestamos, sino tambien
facilitar una mejor organizaci6n y administraci6n de las unidades
econ6micas y permitir un potenciamiento de los grupos asociados.

1.2. EL PROGRAMA DE CAPACITACION

trabajo del programa de credito, donde se asume que la calidad de
repago de los creditos y la capacidad de potenciamiento de los
grupos depende precisamente de la metodologia de conformaci6n
utilizada.

Con ella se pretende lograr un analisis comparativo entre
una forma tradicional de conformaci6n de grupos y otra orientada
a lograr su potenciamiento, mas alla de los requisitos exigidos
por un servicio de credito.

•••••••••••••••••
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Se utiliz6 una metodologia de capacitaci6n participativa,
extrayeodo experiencias de los participantes y permitiendo la
elaboraci6n de conclusiones propias, en base a una exposici6n
puntual de temas y a la utilizaci6n de medios y tecnicas didac
ticas, tales como audiovisuales y dinamicas de grupo.

Los contenidos fueron definidos a partir de la especifica
ci6n de los objetivos del Programa, tales como garantizar un
buen repago de los credit.os otorgados y orientar una mejor
administraci6n de las unidades econ6micas a partir de la adop
ci6n de conocimientos sobre gesti6n empresarial. En esta defi-

A. La Metodologia de Capacitaci6n

EL MODELO METODOLOGICO DE CAPACITACION

Impartir en el periodo de cuatro meses, cuatro m6dulos de capa
citaci6n, a ocho grupos asociados, con un promedio de nueve
horas/aula por m6dulo, cubriendo los siguientes temas: Uso y
manejo del credito, organizaci6n gremial, administraci6n y
planificaci6n de la unidad econ6mica y contabilidad basica.r:

METAS

El programa de capacitaci6n se dirige a la misma poblaci6n
objetivo definida en el programa de credito.r:

POBLACION OBJETIVO

c.- Un m6dulo de capacitaci6n sobre admini·straci6n,planifica
ci6n y principios de contabilidad, permitira la adopci6n de
practicas sencillas y eficientes de organizaci6n y control
en cada unidad econ6mica.

b.- Un m6dulo de capacitaci6n sobre el tema de organizaci6n
gremial, fortalece a los grupos asociativos, generando
efectos multiplicadores y comportamientos organizativos mas
alIa de las obligaciones del programa de credito.

El m6dulo de capacitaci6n sobre organizaci6n social de
tipo gremial lograra grados diferenciales de potenciamiento,
dependiendo de si los grupos fueron conformados bajo una
metodologia tradicional (en base a confianza mutua) 0 si
fueron conformados en torno a una misma actividad econ6mica
y a partir de las organizaciones gremiales a las que
pertenecen.

a.- Un m6dulo de capacitaci6n dirigido a transmitir conOClmlen
tos sobre el uso y manejo de los creditos, otorgado antes
del desembolso del primer prestamo, garantiza un buen
cumplimiento de los requisitos exigidos por el programa de
credito.

HIPOTESIS ESPECIFICAS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

16
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Lo~ objetivos especificos del modulo, las actividades de
capacitacion y las tecnicas didacticas previstas se describen en
el anexo 3.1.

Un adecuado dLsefio y aplicaci.on de este modulo no solo
deberia permitir un buen cumplimiento de los requisitos adminis
trativos del PPCC en general y del programa de credito en parti
cular, sino tambien debera habilitar a la poblacion meta para
futuras transacciones bancarias y para un relacionamiento optimo
con instituciones de tipo formal.

Los objetivos del PPCC
La metodologia
Los requisitos administrativos

Para lograr un buen desarrollo del PPCC, con un adecuado cumpli
miento tanto de sus pasos programaticos como de los requisitos
administrativos previstos, resulta imprescindible lograr una
par-tLci.pacLon activa de la pobLaci.on meta, a t.raves de una
comprension y aceptacion de su diseno y objetivos.

Este primer modulo pretende lograr esta comprension e
internalizacion del PPCC por parte de los participantes, a
t.raves de una exposi.ci.on de los objetivos y una capac it.aci.on
para el buen cumplimiento de los requisitos.

La poblacion a la que se dirige el PPCC, en general cuenta
con escasa 0 nula experiencia tanto en el manej0 de creditos
institucionales como de reLac i.on con instituciones bancarias.
Por 10 tanto, para lograr los objetivos del PPCC y particular
mente para garantizar un buen uso y manejo del credito, resulta_
necesario hacer conocer las formas adecuadas de cumplimiento de
los requisitos administrativos, como ser el endoso de cheques
bancarios, el uso de boletas de deposito, el manejo del plan de
pagos y el significado y utilidad de los documentos legales.

Con estos propositos, el modulo contempla el tratamiento de
los siguientes temas:

MODULO 1: Uso y Manejo del Credito

B. contenido del Programa de Capacitacion

nicion, se asume a priori una correspondencia de los contenidos
con los intereses de la poblacion meta, sin haber realizado un
trabajo de diagnostico 0 verificacion de dicha correspondencia.

Como se define en los objetivos generales del PPCC, el
programa de capacitacion se disena en forma de modulos especifi
cos de acompanamiento al credito. La asistencia al primer
modulo constituye un requisito para la conoesLon del primer
credito. Los posteriores modulos de capacitacion, aunque se los
ofrece en un periodo previo al desembolso de un siguiente credi
to, no se explicita que la asistencia a los mismos sea un requi
sito para la obtencion del prestamo. En este sentido, solo el
primer modulo adquiere el caracter de obligatorio.
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5e considera que para lograr el fortalecimiento de las unidades
econ6micas, resulta insuficiente tener acceso unicamente a
fuentes de financiamiento. Una inversi6n adecuada de creditos,
de tal manera que asegure un potenciamiento de la unidad econ6-
mica, requiere de un grado minima de conocimiento sobre practi
cas y conceptos basicos de administraci6n, planificaci6n y
control contable.

Los contenidos de este m6dulo se basan en el material de
capacitaci6n elaborado por el Centro de Fomento a Iniciativas
Econ6micas (FIE) (ver anexo 3.3). 5e trata aqui de replicar y
ajustar una experiencia exitosa en capacitaci6n sobre adminis-r

r
r:

MODULO 3: Administraci6n y Planificaci6n de la Unidad
Productiva.

En la mayoria de los programas de credito donde se utiliza
la metodologia de Grupos Solidarios de AITEC, la solidaridad
entre los miembros del grupo es fomentada casi exclusivamente
con el prop6sito de garantizar el retorno del credito. Con un
m6dulo de capacitaci6n en organizaci6n social, que acompafiaa un
programa de credito que utiliza garantia mancomunada, se preten
de generar una actitud solidaria que afecte a otros niveles del
comportamiento grupal, como ser el productivo, el de la comer
cializaci6n, el de las practicas asociativas, entre otros.

• Analisis del rol de la actividad laboral en el contex
to nacional

• Identificaci6n de necesidades y problemas comunes
• Analisis de las respuestas de la.organizaci6n social

de tipo gremial frente a problemas comunes
• Planteamiento de alternativas de funcionamiento de la

organizaci6n social de tipo gremial
• Principios basicos de organizaci6n social
• La organizaci6n social y la planificaci6n

Concebir a los grupos asociados como una organizaci6n social,
capaz de desarrollar actividades conjuntas mas aLl.a de las
tareas propuestas por el PPCC implica, en. primer lugar, un
trabajo de rescate y reconceptualizaci6n de las practicas orga
nizativas de los miembros del grupo. En segundo lugar, implica
una tarea que genere una toma de conciencia al interior de los
grupos asociados, sobre los beneficios que conlleva una activi
dad conjunta para el enfrentamiento de debilidades y problemas
tipicos del sector laboral al que representan. Por ultimo,
implica la transmisi6n de conceptos y principios que permiten
que una organizaci6n social sea eficiente.

Para lograr esto se definen objetivos, actividades y tecni
cas de capacitaci6n descritas en el anexo 3.2. abordando los
siguientes temas:

MODULO 2: Organizaci6n Social

18
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Dado que el material elaborado por el FIE se aplica funda
mentalmente a unidades econ6micas de tipo productivo y de servi
cios, se realiza una adaptaci6n del mismo a las caracteristicas
de una unidad de tipo comercial, afiadiendonuevos contenidos e
implementando tecnicas didacticas que facilitan la transmisi6n
de los contenidos.

En el anexo 3.4. se describen los objetivos, las activida
des previstas y las tecnicas de capacitaci6n elaboradas para la
aplicaci6n del m6dulo a pequefioscomerciantes.

• Concepto de contabilidad
• Instrumentos basicos de contabilidad
• Control econ6mico
• Calculo de costos

Este m6dulo fue disefiado en base a los capitulos 4, 5 Y 6 del
material de capacitaci6n del FIE, cuyo indice se adjunta en el
anexo 3.3. Contempla el tratamiento de los siguientes temas:

MODULO 4: Principios de Contabilidad.

• La unidad productiva
• La administraci6n de la unidad
• La planificaci6n de las actividades de la unidad

traci6n, planificaci6n y contabilidad, dirigida a fortalecer la
unidad econ6mica informal, afiadiendo nuevos contenidos y ade
cuando el material a la poblaci6n meta del PPCC.

Los temas contemplados en el m6dulo, que forman parte del
segundo y tercer capitulos presentados en el manual son:

••.'••••••••••••••
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En el cuadro 2.1. se describen las caracteristicas pobla
cionales mas sobresalientes de la poblacion seleccionada.

Por la metodologia de seleccion de la poblacion meta del
PPCC y por la reducida muestra incorporada, no es posible lograr
una generalizacion de las caracteristicas poblacionales encon
tradas a las caracteristicas del comportamiento del SIU. Sin
embargo, se resaltan algunas congruencias respecto a los datos
generados por el CEDLA en sus investigaciones sobre el sector.

La mayor proporcion de mujeres en comercio de la poblacion
seleccionada resulta tambien estar presente cuando hablamos de
la composicion por sexo del SIU de la ciudad de La Paz, (73.57%)
(Escobar, S. 1990). Sin embargo, la predominancia de poblacion
femenina entre los participantes productores no corresponde a
los datos del SIU, donde solo el 26.97% representa a esta pobla
cion. En la rama de servicios, la proporcion de mujeres es la
mas baja, tanto a nivel del SIU - La Paz (15%) como en la mues
tra de poblacion estudiada.

Entre los participantes del PPCC se registran menores
niveles de escolaridad entre los comerciantes (caracteristica
que no resulta sorprendente en un sector conformado mayoritaria
mente por mujeres de bajos ingresos economicos) y, en general,
el nivef de instruccion mayoritariamente alcanzado es el basico,
10 que resulta congruente con los datos validos para el sector
en la ciudad de La Paz (39.2%) y donde se registra tambien muy
baja p.ropo.rci.on de pobLac i.on que aLoariz o niveles tecnico 0
superior de educacion (Op.cit.).

A. Caracteristicas Generales de 1a Pob1aci6n Seleccionada

Con una poblacion meta definida por los titulares de peque
nas unidades economicas que se ocupan en actividades tanto de
produccion como de servicios y comercio, sean estas de caracter
familiar 0 semiempresarial, se realiza el trabajo de seleccion
de los participantes del PPCC, en base a una serie de criterios
definidos tanto para las unidades eoonom'i.cas como para los
titulares de las mismas (ver anexo 2.1., puntos 1 y 2 del proce
dimiento) .

Con base en estos criterios, fueron seleccionados 39 parti
cipantes (19 productores, 10 trabajadores en el area de servi
cios y 10 comerciantes).

2.1. SELECCION DE LA POBLACION META:

IMPLEMENTACION DEL PPCC

CAPITULO II
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Es una poblaci6n que tiene entre 10 y 20 anos de experiencia

en el oficio, habiendose encontrado un promedio de antigliedad
para el SIU de 10 anos. Esta condici6n ermite asegurar un mejor
aprovechamiento de los servicios ofrecidos por el PPCC: una
experiencia promedio de 13 anos en una rama especifica de pro
ducci6n artesanal, es una caracteristica que contribuye al logro
de los objetivos trazados por el programa y en una suerte de
garantia para el buen uso de los recursos financieros proporcio
nados. Lejos de apoyar 1a conso1idaci6n de pequenos estab1eci
mientos econ6micos de reciente formaci6n, con las actividades
del PPCC se fortalecen actividades ya consolidadas por la expe
riencia, pero con dificultades para lograr un crecimiento por la
ausencia de servicios de apoyo.

Por otro 1ado, se registr6 que el 63.5% de ~os productores,
el 90% de los trabajadores en el area de servicios y el 83.3% de
los comerci.ant.es(75.6% de la poblaci6n total) se encuentran
afiliados a alguna organizaci6n de tipo gremial. Segun estima
ciones (Rojas, B.; en prensa) los porcentajes de participaci6n
en organizaciones de base del sector artesanal, resultan ser
significativamente menores (alrededor del 10%) a los porcentajes
de participaci6n aqui encontrados. Esta diferencia se debe al
tipo de diseno metodo16gico de selecci6n de la poblaci6n utili
zado, donde uno de los criterios fue precisamente la pertenencia

PRODUCCION SERVICIOS COMERCIO

POBLACION TOTAL 19 10 10

PORCENTAJE DE MUJERES 73.7 10.0 91.7

MEDIA DE EDAD 32.6 46.7 36.4

NIVEL DE ESCOLARIDAD:

NINGUNO (%) 0 0 8.3

BASICO (%) 41.2 50.0 41.7

INTERMEDIO (%) 10.6 40.0 8.3

MEDIO (%) 42.1 10.0 41.7

SUPERIOR (%) 5.3 0 0

MEDIA DE ANOS DE TRA-
BAJO EN EL OFICIO 13.1 21.7 10.1

CUADRO 2.1. - CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION META
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Grupo 2.- El segundo grupo de productores pert-eneoe a la Asocia
cion de, Artesanos y Comerciantes Minoristas "Huyustus". Esta
organizaci6n cuenta con cinco anos de actividad y afilia alrede
dor de 200 personas entre microproductores y comerciantes mino
ristas. Los afiliados dedicados a la producci6n artesanal se
ocupan principalmente de la confecci6n de prendas de vestir.
Durante sus cinco anos de vida, la asociaci6n se dedic6 funda
mentalmente a la resoluci6n de conflictos de tipo gremial.

Estuvo constituido por un hombre y cuatro mujeres, todo
ellos dedicados a la confecci6n de prendas de vestir.

Grupo 1.- El primer grupo de productores pertenece a la Asocia
ci6n de Artesanos Productores en Arte Popular "San Francisco",
organizaci6n de base que tiene con mas de 20 anos de funciona
miento, desarrollando actividades fundamentalmente de tipo
reivindicativo. En el pasado se registraron en la asociaci6n
algunos intentos infructuosos de desarrollar programas producti
vos y experiencias positivas en el desarrollo de programas de
capacitaci6n autogestionados y actividades de comercializaci6n
conjunta. Cuenta con 60 miembros activos, todos ellos dedicados
a la artesania popular, de gran aceptaci6n en el mercado nacio
nal e internacional y un buen potencial de crecimiento.

El grupo estuvo constituido por cinco miembros (cuatro
hombres y una mujer), todos dedicados a la producci6n de artesa
nia popular (dos dedicados a la confecci6n de prendas de vestir
y tejidos de tipo artesanal y tres a la jugueteria en piel y
estuco) .

Aunque los talleres de producci6n de los que conforman el
grupo, se ubicaban en distintas zonas de la ciudad de La Paz, el
contacto y comunicaci6n entre los miembros fue factible por
estar ubicados sus puestos de venta en un solo local.

Grupos conformados a partir de una asociaci6n de base:

Las 39 personas seleccionadas para participar del programa
constituyeron ocho grupos asociados; cuatro de productores, dos
del area de servicios y dos de comercio.

De los cuatro grupos de productores, dos de ellos fueron
conformados unicamente en base a confianza mutua (asociaci6n
espontanea) y dos de ellos a partir de las asociaciones de base
a las que pertenecen y bajo la recomendaci6n de sus directivas,
tal como fuera especificado en la metodologia de conformaci6n de
grupos. Los criterios de selecci6n de las asociaciones contacta
das para la conformaci6n de este ultimo tipo de grupos se espe
cifica en el anexo 2.1.

B. Caracteristicas Generales de los Grupos Asociados

a asociaciones de base, tal como se describe en la guia metodo-
16gica del anexo 2.1.
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Grupo 6.- El segundo grupo de productores fue estructurado por
cinco vecinos de una zona (4 mujeres y 1 hombre) que desempefian
tambien en una misma zona sus actividades de comercializacion.

En cuanto a actividades laborales del grupo, se registra a
tres tejedores, un confeccionista y un productor de instrumentos
musicales. Solo uno .de.. los miembros pertenece a una asociaci.on
de productores.

Grupo 5.- El primer grupo de productores estuvo constituido por
tres mujeres y dos hombres. Fue conformado en base a la confian
za mutua que genero el cumplimiento en un sistema de "pasanaku",
practicado por miembros de una zona donde todos ellos realizan
la comercializacion de sus productos.

De los cinco miembros, dos de ellos se dedican a la pelete
ria y tres a tejidos. Solo uno de sus miembros se encuentra
afiliado a una orqanLzacLon de base. Los talleres de tres
miembros del grupo se ubican en una misma zona de la ciudad de
La Paz y los otros dos miembros en otra zona muy distante de la
primera .

Grupos conformados en forma espontanea:

Grupo 4.- El grupo de comerciantes conformado a partir de su
asociacion, pertenece al maestrerio "Mercado Antofagasta", con
180 afiliados y 17 afiosde actividad, fundamentalmente de rela
cion con la Alcaldia Municipal, controlando peso e higiene de
los productos comercializados.

Las cinco personas comercializan verduras en puestos propios
ubicados uno al lado del otro.

Grupo 3.- El grupo de trabajadores en el area de servicios con
formado a partir de su asoci.aci.on, pertenece a la AsooLac Lon
Sindical Gremial Mixta de Sastres y Modistos "ASIGMOSA", con 60
afiliados y 20 afiosde actividad fundamentalmente de tipo rei
vindicativa. Hasta 1985 fueron organizadas actividades de
capacit.acion por la misma asocLacion, en la que participaron
gran parte de sus afiliados.

Fue constituido por cinco hombres, todos ellos sastres,
dedicados fundamentalmente a la compostura de prendas de vestir
y eventualmente a la confeccion de prendas nuevas.

Se registro una elevada dispersion qeoqraf ica entre los
talleres de los miembros del grupo.

A pesar de que los talleres de produccion de los que confor
man el grupo, se encuentran distantes unos de otros, tambien en
este caso el contacto y comunLcacLon entre los miembros fue
factible por tener sus puestos de venta en una sola zona.
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2 Es necesario hacer notar que las unidades econ6micas de
servicios, fueron clasificadas como tal po .~zar fundamental
mente trabajos de compostura, sin dejar ,.~~W:tJ.iYa::~:r eventualmente
t.rabaj os de confecci6n. <~~ «( ,
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En el cuadro 2.2. se detallan algunas de las caracteristicas
mas sobresalientes de las unidades econ6micas a las que se
dirige el PPCC. De un 51.3% de unidades econ6micas dedicadas a
la producci6n de bienes, un 25.6% de unidades dedicadas a traba
jo de composturas (servicios) (2) y un 23.1% de unidades de
comercio, se observa una distribuci6n por rama especifica con
una concentraci6n significativa en la producci6n de tejidos y la
confecci6n de prendas de vestir en la manufactura y servicios, y
una concentraci6n en la venta de productos alimentarios en la
rama de comercio.

En estas tres ramas especificas fueron tambien encontradas
las mas significativas concentraciones poblacionales para el ana
1983, en un analisis de la composici6n sectorial de las unidades
econ6micas del sector familiar de la ciudad de La Paz (Casano
vas, R. y Escobar, S. 1988), 10 que sefialaque en la selecci6n
de la poblaci6n fue lograda una representatividad de las ramas
especificas mas significativas dentro del contexto del SIU.

C. Caracteristicas Generales de las Unidades Economicas

Grupo 8.- El grupo de comerciantes conformado en forma esponta
nea, estuvo constituido por 4 mujeres; una de elIas es vivande
ra, otra vendedora de productos varios' (mercachifle), otra
vendedora de libros y una dulcera. Las cuatrd componentes del
grupo estan afiliadas a una organizaci6n de base, aunque no a la
misma. Sus puestos de venta se encuentran ubicados en una misma
zona.

Grupo 7.- El grupo de trabajadores en el area de servicios,
conformado en forma espontanea, fue constituido por 4 hombres y
una mujer. Tres de ellos se dedican a la reparaci6n de sombre
ros; el cuarto es sastre composturero y el ultimo se dedica a la
reparaci6n de polleras.

Tres de ellos pertenecen a una misma organizaci6n de base
que aglutina tanto a artesanos como a comerciantes. Se registr6
una gran dispersi6n en la ubicaci6n de los puestos de trabajo de
los cinco miembros, sin tener siquiera el mismo punta de ubica
ci6n para la comercializaci6n 0 actividades brganizativas.
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CUADRO 2.2. - CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS •UNIDADES ECONOMICAS ••PRODUC. SERVIC. COMERCIO •1. DISTRIBUCION POR RAMA !l:- !l:- !l:- •0 0 0

ESPECIFICA •A. PRODUCCION
Tejidos 42.1 •Peleteria 15.8 •Prendas de Vestir 15.8
Jugueteria 10.5 •Otros 15.8 •B. SERVICIOS •Sombrereria 30.0
Sastreria 70.0 •C. COMERCIO •Verduras 50.0
Libros 25.0 •Varios 25.0 •2. DISTRIBUCION POR FORMA
DE ORGANIZACION

A. Familiar 31.6 40.0 83.3
B. Semiempresarial 68.4 60.0 16.7

3. UBICACION GEOGRAFICA
DEL TALLER (La Paz)

A. Central 0.0 20.0 50.0
B. Semiperiferica 36.8 50.0 50.0
C. Periferica 63.1 30.0 0.0

4. TIPO DE LOCAL
A. Propio 89.5 30.0 50.0
B. Alquilado 10.5 70.0 50.0

5. UBICACION GEOGRAFICA
DEL MERCADO

A. Central 57.9 20.0 50.0
B. Semiperiferico 26.3 40.0 50.0
C. Periferico 15.8 40.0 0.0

6. UBI~ACION DEL ESTABLE-
CIMIENTO DE PRODUCCION

A. Dentro de la Vivienda 94.7 40.0 0.0
B. Fuera de la Vivienda 5.3 60.0 100.0



La elevada concentraci6n en la rama especifica de producci6n .
y compostura de prendas de vestir, incluyendo la producci6n de
tejidos; se genera por constituir esta una actividad laboral de
facil acceso, por la poca exigencia tecno16gica que representa,
por su relativamente bajo requerimiento de capital de operaci6n
y, ademas, por significar en muchos casos, una aplicaci6n de
habilidades de tipo domestico adquiridas por la mujer. Por esta
elevada concentraci6n y por la cada vez mayor introducci6n por
la via del contrabando de prendas de vestir a bajo precio y de
mayor calidad, se puede considerar a esta actividad como de baja

Nota: Tipo de cambio, 3.07 Bs. por d6lar americano.

PRODUC. SERVIC. COMERCIO
!1:- !1:- %0 0

7. DISPONIBILIDAD DE
CAPITAL DE OPERACIONES

A. SI 63.1 70.0 91.6
B. NO 36.8 30.0 8.3

8. DISPONIBILIDAD DE
MAQUINARIA

A. Tiene 68.4 90.0 10.0
B. No Tiene 31.6 10.0 90.0

9. TIPO DE MAQUINARIA
A. Electrica 30.8 0.0 0.0
B. Manual 30.8 55.6 0.0
C. Ambos 38.4 44.4 100.0

10.ESTADO DE LA MAQUINARIA
AL MOMENTO DE ADQUISI-
CION

A. Nueva 89.5 90.0 100.0
B. Usada 10.5 10.0

11.VALOR PROMEDIO DE MAQUI
NARIA Y EQUIPO (Bs) 1.609 1.604 348

12.LICENCIA DE FUNCIONA-
MIENTO Y/O PATENTE

A. si Tiene 42.1 90.0 91.7
B. No tiene 57.9 10.0 8.3

13.PAGO DE IMPUESTOS
A. si Paga 57.9 20.0 50.0
B. No Paga 42.1 80.0 50.0

CUADRO: 2.2. (Cont.)
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competitividad y escasa capacidad de generar un buen potencial
de crecimiento. Este hecho, deberia redundar en un limitado
impacto de un servicio de credito a esta actividad, hip6tesis
que se tratara de verificar en el capitulo III.

El mismo caso se observa en la actividad de comercio: la
proporci6n de la poblaci6n inserta en el SIU que se dedica al
comercio, ha sufrido en los ultimos afiosun incremento signifi
cativo (de un 42.0% en 1976 a un 53.3% en 1987), generandose un
crecimiento desmedido, sobre todo en la poblaci6n dedicada a la
comercializaci6n de productos alimenticios (Op.Cit.). Tanto las
causas del crecimiento en este subsector como los efectos sobre
la potencialidad de las unidades econ6micas, resultan ser compa
rables a 10 descrito para la actividad de producci6n de prendas
de vestir.

Por el contrario, la producci6n de articulos de peleteria y
jugueteria (producci6n de artesania artistica), por estar diri
gida a una poblaci6n de ingresos medios y altos y con una buena
aceptaci6n en mercados extranjeros, se la considera como una
actividad laboral con un buen potencial de crecimiento, capaz de
lograr un positive aprovechamiento de apoyos financieros.

Entre el conjunto de unidades econ6micas participantes del
programa, se puede diferenciar, por un lado, a aquellas que
presentan una forma de organizaci6n de tipo familiar (48.8%),
donde lilaorganizaci6n econ6mica ... esta basada en la propiedad
de los medios de producci6n y en el trabajo personal del produc
tor directo, donde los miembros de grupo familiar del trabajador
por cuenta propia participan, aunque no necesariamente, en las
actividades del establecimiento como trabajadores familiares no
remunerados -sin incorporar ningun tipo de trabajo asalariado-.
En elIas, el trabajo manual prevalece sobre la producci6n meca
nizada y, en muchos casos, suelen utilizar bienes de consumo
durable como bienes de capital (es el caso de la utilizaci6n de
la vivienda como espacio para la producci6n y las ventas) II

(Op.Cit. Pg. 12).
Por otro lado, estan las unidades econ6micas que presentan

una forma de organizaclon de tipo semiempresarial (51.2%),
"...sector que est.a constituido por pequefias empresas cuyo
comportamiento econ6mico y organizaci6n no difiere sustancial
mente de las unidades econ6micas que pertenecen al sector fami
liar; sin embargo, el volumen de capital invertido y la escala
de operaciones del establecimiento exige la contrataci6n de mana
de obra asalariada ..." sea esta de caracter permanente 0 even
tual. (Op.Cit. p. 11)

como se observa en el cuadro 2.2., no es raro encontrar
mayor proporci6n de este ultimo tipo de unidades en la rama de
producci6n y de servicios que en la rama de comercio. Resulta
mas factible una organizacion del trabajo sin la incorporaci6n
de mana de obra asalariada, en unidades economicas dedicadas al
microcomercio, tanto por el tipo de actividad que realizan como
por el volumen de capital que normalmente es invertido en ellas.
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Las unidades economicas estudiadas se ubican mayoritariamen
te en zonas perifericas de la ciudad de La Paz, entendidas estas
como barrios populares con escaso 0 nulo acceso a servicios,
donde priman los asentamientos de tipo espontaneo. Entre elIas
estan Villa Nueva Potosi, la periferia del Plan Autopista, Alto
Chamoco Chico y cupilupaca.

Las zonas semiperifericas se denominan asi por contar con
una alta densidad demografica y concentracion comercial, situa
das alrededor de la zona central. Entre estas estan la zona Gran
Poder, Chijjini y Callampaya que incluyen La Avenida Buenos
Aires y sus alrededores.

Con excepcion de las unidades economicas de comercio, son
pocas las que ubican su establecimiento en la zona central. Sin
embargo, se observa que para la comercializacion de los produc
tos se da un desplazamiento de las zonas perifericas hacia la
zona central, practica que es mas comtinen la unidades producti
vas.

Los datos encontrados sobre propiedad del local para 1989
(Escobar, S. 1990) demuestran que es mayoritaria la poblacion
del SIU (el 65.5% para el sector semiempresarial y 25.7% para el
sector familiar de la manufactura) que cuenta con' un local
alquilado, porcentajes que son mas elevados que los encontrados
en esta poblacion. Se explica la diferencia por el hecho de que
la mayoria de la unidades economicas estudiadas ubican su esta
blecimiento dentro de sus viviendas en zonas perifericas, donde
es mas comtin encontrar asentamientos habitacionales ilegales,
considerados como propios.

Se puede observar en el cuadro 2.2. que las unidades econo
micas seleccionadas, tal como mencionan Casanovas y Escobar,
utilizan bienes de consumo durable como bienes de capital al
ubicar el establecimiento de produccion, e inclusive de comer
cializacion, dentro de la vivienda, 10 que resulta mas 0 menos
frecuente dependiendo del tipo de actividad y la forma de orga
nizacion del trabajo, sea esta de tipo familiar 0 semiempresa
rial.

Son diferencias porcentuales que basicamente encuentran su
explicacion en las diferentes exigencias de cada tipo de activi
dad; diferencias que son comparables con los porcentajes encon
trados por La, Encuesta de Hogares a Trabajadores por Cuenta
Propia de 1983 (Op.Cit.), donde el 83% de las actividades manu
factureras, el 30% de las actividades de servicios y el 27% de
los comerciantes, instalan su lugar de trabajo en la vivienda.

Dentro de las unidades economicas de tipo ~amiliar y semi
empresa~ial del SIU de La Paz, es poco frecuente una disponibi
lidad de capital de trabajo propio (menos del 30%) y la utiliza
cion de maquinaria electrica (menos del 36%) (Escobar, S. 1990).
En la poblacion estudiada y de acuerdo a los datos del cuadro
2.2., se observan porcentajes mas elevados en ambos casos.

Gran parte del capital de trabajo registrado, por 10 menos
en las unidades de servicios, se trata de capital generado por
pagos por adelantado y, en el caso de comercio, contar con
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•••••••••••••••••••:)En el cuadro 2.3. se detalla el numero de creditos desembol
sados a individuos y a grupos, segun secuencia de credito y rama
de actividad. Los datos muestran que fueron alcanzadas las
metas del programa (tal como fueron especificadas en el acapite
1.1. del primer capitulo), al haber otorgado 115 creditos: dos
consecutivos a cuatro grupos de productores y cuatro consecuti
vos ados grupos de comerciantes y dos de trabajadores en el
area de servicios.

En el cuadro 2.4. se detalla la evolucion de los montos de
credito otorgados a cada individuo segun secuencia de credito y
rama de actividad.

En grupos asociativos, cuyo objeto fundamental de asociacion
es la garantia mancomunada para la obt.erici.on de un cr'edi.to,
resulta comun un proceso de reajuste en su composi.cLcn, Los
determinantes y consecuencias de este fenomeno seran analizados
en el tercer capitulo, sin embargo, el cuadro permite un regis
tro de la frecuencia de reestructuracion grupal que se observ6
en el programa, existiendo participantes que recibieron un solo
credito ya sea-porque se retiraron del grupo luego de la primera
o segunda ronda de prestamos 0 porque ingresaron en la segunda 0

tercera ronda.

2.2 LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CREDITO
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capital de operaciones Jesult~ un requisito para la actividad,
aunque los montos sean minimos.

Es sobre todo maquinaria de tipo manual (como maquinas de
coser, telares y maquinaria especializada para la peleteria) la
utilizada por las unidades econcm.i.cas, con un valor promedio
significativamente mayor en las unidades productivas. Estas
fueron adquiridas, en su gran mayoria, sin uso pero cuentan
actualmente con mas de diez afiosde trabajo.

Es significativo el porcentaje de establecimientos que
cuentan con licencia de funcionamiento, sin embargo es baja la
proporcion que paga impuestos. Estos porcentajes son mayores en
las unidades de comercio, ya que en elIas existe una imposicion
para el cumplimiento de estas obligaciones por parte de la
Alcaldia, sobre todo en establecimientos de comercializacion
tipo mercado.
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De acuerdo a las escalas predefinidas de credito, fue esta
blecido un monto maximo de credito grupal, multiplicado por el
numero de miembros del grupo, de Sus 200 para el primero y de
Sus 400 para el segundo, en el caso de las ~nidades de produc
ci6n. Para las unidades de servicios y comercio, fue estableci
do un monto maximo de credito grupal, multiplicado por el numero
de miembros del grupo de Sus 50 para el primero, de Sus 100 para
el segundo, de Sus 150 para el tercero y de Sus 200 para el
cuarto (ver capitulo I). Como puede verse en el cuadro, 5610 dos
de los grupos de producci6n hicieron uso del monto tope estable
cido para el primer prestamo y ninguno de ellos utiliz6 el monto
tope establecido para el segundo. De los cuatro creditos otor-
'gados a servicios y comercio, 5610 fue utilizado el monto tope
establecido para el primero.

Del primero al segundo monto de cred.i.t.oa producci6n, se
observa un porcentaje de incremento promedio del 64.4%. En las
unidades de servicios se observa un incremento del 35.0% del
primero al segundo creditoi de un 45.7% del segundo al tercero y
de un 15.5% del tercero al cuarto. En las unidades de comercio
se observa un incremento del 18.3% del primero al segundo, de un
9.5% del segundo al tercero y de un 20.1% del tercero al cuarto.

(1) A::=Grupos
B ::=Individuos

CREDITOS
1er. 2do. 3er. 4to. T 0 T A L

A B A B A B A B A B(1)
RAMA

PRODUCCION 4 20 4 19 - - - - 8 39

SERVICIOS 2 10 2 10 2 9 2 9 8 38

COMERCIO 2 9 2 9 2 10 2 10 8 38

TOT A L 8 39 8 38 4 19 4 19 24 115

CUADRO 2.3.- NUMERO DE CREDITOS DESEMBOLSADOS, SEGUN
SECUENCIA DE CRED~O Y RAMA DE ACTIVIDAD
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Personas cue se retiraron antes de la conclusion
del progr~ma.
Personas que ingresaron al Programa en el segundo
credito.

(1)

(2)

MONTOS DE CREDITO

GRUPOS PERSONAS 1ero. 2do. PROMEDIOS

1 1 150 250 200
1 2 300 450 375
1 3 200 300 250
1 4 210 300 255
1 5 (1) 100 100
1 6(2) 200 200
2 7 (1) 200 200
2 8 200 200 200
2 9 200 200 200
2 10 200 200 200
2 11 200 200 200
3 12 212.50 400 306.25
3 13 212.50 400 306.25
3 14 (1) 212.50 212.50
3 15(2) 250 250
3 16(1) 150 150
3 17(2) 250 250
3 18 212.50 400 306.25
4 19 200 500 350
4 20 200 400 300
4 21 200 400 300
4 22 100 200 150
4 23 100 300 200

MONTO TOTAL
DESEMBOLSAD6 4460 5100 9500

PROMEDIO TOTAL 193.91 318.75 245.12

A PRODUCCION

CUADRO 2.4. - MONTOS DE CREDITO OTORGADOS SEGUN SECUENCIA
DE CREDITO (EN US$) Y RAMA DE ACTIVIDAD

/'
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C COMERCIO

MONTOS DE CREDITO
PRO-

GRUPOS INDIV. 1ro. 2do. 3ro. 4to. MEDIOS

7 36 50 70 100 100 80
7 37 50 80 100 150 95
7 38(1) 50 50 50
7 39 50 80 100 100 82.50
7 40(2) 50 100 , 75
7 41(2) 50 100 75
8 42 (1) 50 47.50
8 43 50 40 50 50 47.50
8 44 50 30 50 50 50
8 45 50 40 50 50 30
8 46 50 30 50 50 45.
8 47(2) 30 30 30 45

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO 580 650 530 550 2310

PROMEDIO TOTAL 48.18 57 62.42 75 60.79

MONTOS DE CREDITO
PROME-

GRUPOS INDIV. 1ro. 2do. 3ro. 4to. DIOS

5 24 (1) 50 65 57.50
5 25 50 80 130 180 110
5 26 50 80 130 150 102.50
5 27 50 50
5 28(2) 50 100 150 100
5 29 (1) 50 50
5 30(2) 50 50 50 50
6 31 25 30 30 30 28.75
6 32 62.5 80 130 150 105.62
6 33 50 60 65 65 60
6 34 50 60 100 100 77.50
6 35 62.5 70 100 120 88.12

MONTO TOTAL
DESEMBOLSADO 600 675 885 795 2955

PROMEDIO TOTAL 50 67.5 98.38 113.57 77.76

B : SERVICIOS

CUADRO 2.4. (Continuaci6n)
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Tal como fue descrito en el capitulo I, en el PPCC fueron
previstos cuatro m6dulos 0 temas de capacitaci6n: Uso y manejo
del credito; la organizaci6n social; administraci6n y planifica
ci6n de la unidad productiva y contabilidad basica.

Los m6dulos fueron impartidos en forma secuenciada, acompa
nando el programa de creditos. Dependiendo de las caracteristi
cas y ramas especificas de actividad de la poblacion meta y del
contenido de cada uno de los m6dulos, la poblaci6n fue dividida
en subgrupos para el tratamiento de cada m6dulo, llevandose a
cabo un total de ocho cursos, tal como se detalla en el cuadro
2.6.

Se observa en el cuadro que no se registr6 un 100% de
participaci6n en todos los cursos llevados a cabo y que, en
algunos de ellos ~ubo un significativo porcentaje de deserci6n.

2.3. LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

El incremento en los montos de un primer a un segundo
credito resulta ser mucho mas significativo en las unidades de
producci6n, las que obviamente requieren de mayor capital de
operaci6n que las unLdad'es de comercio y servicios. Los incre
mentos en los montos de credito solicitados por las unidades de
servicios tienden a reducirse, 10 que permite concluir que, por
10 menos en esta rama de actividad, existe una reducida capaci
dad de crecimiento y, por 10 tanto, escasa posibilidad de absor
ber montos de credito cada vez mayores, por 10 menos en los
plazos de repago establecidos.

En las unidades de comercio se observa un incremento signi
ficativo del tercero al cuarto credito otorgado, hecho que es
influido por los montos de credito solicitados por vendedores de
libros, mercachifles y comida elaborada, ramas especificas que
parecerian contar con un mayor potencial de crecimiento que la
venta de verduras (ver capitulo IV).

En general puede decirse que los montos solicitados estu
vieron por debajo de los montos ofrecidos por las es6alas prede
finidas (se analiza el hecho en el capitulo III), donde se
observa requerimientos claramente mayores de las unidades de
producci6n que de las unidades de comercio y servios, registran
dose, en los tres casos, un incremento no de tipo lineal, tal
como fuera definido en dichas escalas.

En el cuadro 2.5. se resumen los montos totales de credito
desembolsados, segun la secuencia de credito y rama de activi
dad. Puede notarse que la cartera de credito fue significativa
mente mas elevada para las unidades de producci6n. 'El promedio
de credito es mayor en las unidades de servicios que en las de
comercio, 10 que permite concluir que las primeras requieren, al
menos en un principio, de mayor capital de operaci6n; sin
embargo, cuentan con una menor capacidad de crecimiento, tal
como fue observado lineas arriba.
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(1).- 4 grupos de producci6n
(2).- 2 grupos de comercio y 2 de servicios
(3).- 2 grupos de p~oducci6n y 1 de servicios
(4).- 2 grupos de comercio

10.791.9 2.63.1

24

71.4
86.7

3.0
3.0

3
3

10.0
o

14
15

o
13.3
40.0

92.8
100
100

3.0
3.0
2.5

2
3
3

14
15
10

94.7
90.0

PROMEDIO -

2.5
2.5

4
3

o
22.2

19
20

o100

66.5TOTAL 8

9
9

9
9
7.5

12
7.5

3.51.2339

3

1(1)
1(2)

1(3)
1(3)
1(4)

4 1(3)
1(3)

1

Pobla- % par- % de # de . Hrs. Hrs.
ci6n ticipa deser- sesio- prome- por
meta ci6n ci6n nes dio m6dulo

MO- CURSOS
DULOS

1

2

EJECUCION Y PARTICIPACION
DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

CUADRO 2.6.

MONTO DESEMBOLSADO (en $us.) MONTO
%-por PROMED.

RAMA 1ro. 2do. 3ro. 4to. TOTAL rama DE CRED

PRODUCCION 4460 5100 - - 9560 64.49 245.13

SERVICIOS 600 675 885 795 2955 19.93 77.76

COMERCIO 580 650 530 550 2310 15.58 60.79

TOTAL 5640 6425 1415 1345 14825

CUADRO 2.5.- MONTOS TOTALES DE CREDITO DESEMBOLSADOS SEGUN
SECUENCIA DE CREDITO Y RAMA DE ACTIVIDAD (EN US$)

r:

r:
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El caracter obligatorio fue establecido unicamente para el
primer modulo, al haberse constituido en un requisito para la
obtencion del primer credito. Es este modulo en el unico donde
se registro un 100% de participacion y ninguna de desercion, 10
que permitiria concluir que, al menos en una primera instancia,
habria mayor interes en el programa de credLto que en el de
capacitacion. Cada curso fue disenado para ser impartido en tres
sesiones. Sin embargo, a solicitud de los participantes del
primer curso correspondiente al segundo modulo, fue disenada y
ejecutada una seSlon extraordinaria, con el tema de
plani f Lcaci.on por objetivos de las actividades de la unidad
econ6mica.

35



Tal como sera analizado paqi.nas adelante, el programa de
credito, utilizando un sistema de garantia solidaria, ha logrado
un 100% de recuperacion de la cartera de creditos colocada.
Este hecho no hace mas que corroborar la eficiencia del sistema,
al menos cuando se trata de creditos de bajo monto para grupos
de alrededor de cinco personas.

Con la implementaci6n del PPCC y gracias a las distintas
metodologias de constituci6n de los grupos puestas a prueba, se
pudo comprobar que cuando los grupos se constituyen a partir de
la asociaci6n de base a la que pertenecen e ingresan al programa
bajo la recomendaci6n de su directiva, el si~tema de garantia·
mancomunada se ve complementado y fortalecido con un elemento
mas, que es el control social y la expectativa de cumplimiento
del grupo de referencia.

Asi se tuvo que del total de dias de retraso registrados en
todo el proceso de repago de creditos, el 26.5% corresponden a
grupos constituidos a partir de la asociacion gremial; el 73.5%
corresponde a los grupos constituidos independientemente a una
asociacion de base y con el unico criterio de confianza mutua
(forma tradicional de constitucion de grupos solidarios).

r
r
r

A. El sistema de Garantias

3.1 EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL
PROGRAMA DE CREDITO

De los propositos y objetivos generales del PPCC expuestos
en las primeras paginas, se extrae la intencion de realizar dos
tipos de investigacion evaluativa. Por un lado, se pretende
realizar una evaLuacLon del modele met.odoLoqi.code credi.t;oy
capacitacion; esto es, "poner a prueba" el diseflometodologico
elaborado, 10 que implica no solo su implementacion, sino
t.ambi.en un anaLi.sis evaluativo de los aciertos y problemas
enfrentados en su ejecucion.

Por otro lado, se pretende una evaLuacion de impacto del
modele metodologico, tal como se expresa en el cuarto objetivo
general del PPCC. Esto es, se pretende medir el impacto de las
acciones de credito y capacitacion sobre las unidades economicas
articuladas al programa, a traves del disefloexperimental de una
metodologia especifica de evaluacion.

El presente capitulo esta orientado a reportar el analisis
evaluativo del modele metodologico y el capitulo IV a describir
y analizar los impactos mas sobresalientes que fueron alcanzados
con los programas de credito y capacitacion sobre las unidades
economicas.

EVALUACION DEL MODELO METODOLOGICO DEL PPCC

CAPITULO III.
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En la experiencia del PPCC se ha podido observar diferentes
niveles de cohesi6n de grupo, dependiendo de si estcs fueron
constituidos a partir de la asociaci6n de base 0 si fueron
constituidos espontaneamente.

. El numero de miembros y la cohesi6n del grupo:
/

La garantia mancomunada asume que si un miembro del grupo no
paga su credito, el resto 10 hace por el. El que se cumpla esta
premisa depende en gran parte del numero de personas que se
corresponzabil isan por el manto total adeudado. Una cuota
individual no cancelada, t.endra mayores posibilidades de ser
cubierta por un grupo conformado por varias personas, mas aun
cuando se trata de montos significativos para la economia de los
miembros del grupo.

De acuerdo a la calidad de repago de los creditos obtenida
en el programa, se puede decir que los grupos conformados por 5
personas tienen la posibilidad de ejercer un control eficiente
entre sus miembros y, en caso de no cancelarse una de las cuotas
individuales, cuatro personas pueden responder por ella. Es muy
factible que los resultados no hubieran sido tan alentadores si
los gru,Pos hubieran estado constituidos por menos de cuatro
personas .

• El numero de miembros y la garantia mancomunada:

B. El Numero de Miembros por Grupo

Son tres los indicadores que permitieron evaluar la efecti
vidad de los grupos conformados por cinco personas:

Se pudo comprobar, ademas, que esta suerte de garantia para
el repago de creditos es mas eficiente cuanto mayor es el grado
de consolidaci6n de la organizaci6n, mayor es el prestigio y la
capacidad de gesti6n de la directiva y mayor la expectativa de
la misma con respecto al programa de credito.

El uso de una garantia mancomunada, encuentra tambien
efectos colaterales al buen cumplimiento de las obligaciones
crediticias: Se ha podi.do comprobar en el PPCC que, con una
poblaci6n con muy bajo 0 nulo nivel de educaci6n formal, hace
que la transmisi6n de requisitos administrativos para el manejo
del credito, se dificulte a tal punta que no es posible
garantizar una aprehensi6n uniforme de los contenidos vertidos
en las sesiones de capacitaci6n. Un programa destinado a grupos
asociados, donde la responsabilidad del manejo de los creditos
es mancomunada, permite resolver en forma eficiente el problema,
ya que miembros mas capacitados del grupo son los que
normalmente asumen, por 10 menos en una primera instancia, la
responsabilidad. Estos van transmitiendo paulatinamente sus
habilidades al resto de los miembros, de tal manera que se da
una suerte de autocapacitaci6n dentro de cada grupo.

•••••••••••••••••••
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Cuando se pretende un proceso sostenido de crecimiento en la
pequefia unidad econ6mica -0 en cualquier tipo de empresa que
cuenta con un mercado asegurado- esta requiere en forma
permanente de cada vez mayor capital de operac i.on y, por 10
tanto, de apoyo financiero externo. Es en este primer sentido
que la secuencialidad de los credit.os prevista en el PPCC
result6 pertinente. S610 un 17% de los participantes no
accedieron a creditos sUbsiguientes ofrecidos; los retiros
obedecieron a causas diferentes a los propios requerimientos de
capital.

Por otro lado, se extrae de la experiencia del PPCC que el
establecimiento de creditos secuenciados permite, en gran
medida, una recuperaci6n adecuada de los mismos. Asegurar un
segundo credito en base al buen cumplimie~to del primero,
constituye una garantia implicita para el repago, al menos para
aquellos participantes que requieren de una "linea de credito" y
no de un s610 credito. Es asi que siendo que las ultimas cuotas
al ultimo cr-edito otorgado en el programa significan s610 el
9.3% del total de pagos recibidos de los ocho grupos
participantes, en elIas se registr6 el 55.9% del total de dias
de retraso registrados en todo el proceso de repago del
programa.

C. La sec~encialidad de los Creditos

otorgar un s610 credi.t.odirigido a cinco miembros de un
grupo constituye s610 una parte del costo administrativo que
significa la entrega de cinco creditos. Ademas, los miembros de
un grupo bien cohesionado ejercen entre si gran parte del
trabajo de control y seguimiento que garantizan un buen uso y
destino del credito.

En este sentido, mientras mayor sea el numero de miembros
por grupo y mayor la responsabilidad en el manejo del programa
que se otorgue a este, menores los costos de operaci6n.

• El numero de miembros y los costos operativos del programa:

En esta segunda forma de constituci6n, el factor de cohesi6n
fue la confianza mutua y el deseo de cumplir con los requisitos
del programa. En los grupos constituidos a partir de la asocia
ci on no s610 fueron estos los factores de cohesi6n; estuvo
presente el sentimiento de pertenencia a un grupo de referencia
mayor, con una trayectoria importante de relacionamiento mutuo.

En el primer tipo de grupo, donde los elementos que generan
cohesi6n son circunstanciales, cinco miembros parece ser el
numero tope 0 cercano a eL para lograr adecuados niveles de
comunicaci6n y cooperaci6n. En cambio, grupos donde estuvieron
presentes factores de cohesi6n mas alla de los mismos prop6sitos
del programa, demostraron ser capaces de absorber mayor numero
de miembros sin romper la estructura de cohesi6n.
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Tal como fuera explicado en el primer capitulo, se predefi
nieron montos de credito grupal, para cada secuencia de
prestamo, habiendose abierto la posibilidad de una
redistribucion de los montos individuales de acuerdo a los
requerimientos por miembro. Asi como fuera descrito tambien en
el segundo capitulo, en general los montos solicitados se
encuentran por debajo de los montos establecidos en las escalas.

De un analisis de los montos totales de credito otorgados
por grupo y de su relacion con los montos establecidos en las
escalas, se obtienen diferencias de acuerdo a la rama especifica
de actividad. Asi, en los grupos de produccLon , el grupo
constituido por tejedores apenas alcanzo a cubrir en un 69% los
montos ofrecidos. Por el contrario, en el grupo constituido por
trabajadores en arte popular, sus requerimientos cubrieron en un
90% los montos preestablecidos.

Entre los grupos de trabajadores en el area de servicios,
los montos solicitados por los reparadores de sombreros y de
prendas de vestir significo un 70.4% del monto ofrecido, y de
los sastres compostureros, un 57.6%.

Entre los de comercio, las vendedoras de verduras lograron
cubrir solo el 35.2% el monto ofrecido, sin embargo, el grupo
constituido por una viandera, una vendedora de dulces y
vendedores de libros, el monto solicitado significo un 60.8% de
10 establecido en las escalas.

Estas diferencias permiten concluir que las escalas pre
establecidas no respetaron los requerimientos diferenciales de
capital por rama de actividad, factor que se trato de abordar al
permitir una distribucion del monto grupal entre los miembros
del grupo, de acuerdo a sus requerimientos particulares.
Gracias a ello, si bien fue bajo el porcentaje de los grupos que
solicitaron el monto grupal ofrecido (25%), el porcentaje de
participantes que solicito el monto individual promedio fue algo
mayor (34.8%); hecho que da validez al diseno de redistribucion
de montos al interior de los grupos, cuando se ofrecen montos
fijos por grupo.

De cualquier manera, queda claro que las escalas predefini
das no se adecuaron a los requerimientos de capital de los
participantes, ya sea porque representaron volumenes superiores
a las necesidades especificas de las unidades ecoriomi.cas, 0
porque las cuotas a cancelarse, de acuerdo a 10$ plazos y montos
fijados~ fueron superiores a la capacidad de pago por periodo.

Las evaluaciones del movimiento economico realizadas a cada
unidad participante, permiten conocer el volumen de capital
mensual promedio que en ellas se requiere para operar (ver
capitulo 4). En las unidades de produccion, con excepcion de los
talleres dedicados a los tejidos, se registro un volumen de
capital de operacion superior a los Sus 400. (monto individual
promedio ofrecido para el segundo credito). En las unidades de
servicios y comercio fue registrado el menor volumen de capital

D. Las Escalas Predefinidas de Credito
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Los Fesultados de la evaluaci6n del movimiento econ6mico de
los talleres realizada en el PPCC, demuestran que es necesario
que tanto montos como plazos, e inclusive el fraccionamiento en
cuotas de los creditos, respeten las particularidades de cada
rama especifica de actividad.

Por un lado, existen ramas dentro de la actividad producti
va, como por ejemplo tejidos, que cuentan con un ci.cLo muy
prolongado de producci6n, donde el retorno del capital es mAs
lento que en lotras actividades productivas por el exceso de

E. Los Plazos de Pago

de operaci6n entre los sastres compostureros y entre las
vendedoras de verduras, el que alcanz6 a un valor de Sus 235 y
243 mensuales respectivamente; valores que superan al monte
ofrecido para el cuarto prestamo.

Estos voldmenes de capital que se requieren para operar las
unidades econ6micas evaluadas, permiten llegar a la conclusi6n
de que no son los montos establecidos en las escalas los que van
mAs allA de sus necesidades; son posiblemente las cuotas
exigidas (definidas por los plazos establecidos) las que no
corresponden a su capacidad de pago, tal como se analizarA en
los pr6ximos acApites.

En las escalas predefinidas de credi.t.o, ademas de haber
ofrecido montos mayores a los solicitados, se ofreci6 un incre
mento constante para los creditos subsiguientes. Sin embargo,
los montos de capital de operaciones registrados no presentan un
comportamiento lineal de crecimiento a 10 largo del tiempo (ver
capitulo 4). El mayor 0 menor requerimiento de capital de opera
ci6n a 10 largo del tiempo depende de varios factores como ser
las fluctuaciones del mercado, la estacionalidad del producto 0
la capacidad de crecimiento de la unidad econ6mica, elemento que
no fue tornadoen cuenta en el establecimiento de las escalas.

Lejos de notar un crecimiento regular en el requerimiento de
capital a 10 largo del tiempo, se registra una cierta tendencia
a la estabilizaci6n, una vez adquirido un cierto numero de
creditos consecutivos y progresivamente mayores en monte (ver
cuadro 2.4.). Este hecho demuestra una limitada capacidad de
crecimiento de las pequefiasunidades econ6micas, al menos cuando
no existe una modificaci6n paralela en la estructura financiera
del taller (por ejemplo la introducci6n de capital destinado a
la compra de maquinaria y equipo) 0 cuando no existe una
ampliaci6n significativa en las ventas.

Son estos resultados que llevan a la conclusi6n de que
escalas de credito permitirAn agilizar el trabajo de control,
seguimiento y evaluaci6n de los creditos, s610 si se establecen
en una estricta correspondencia a las caracteristicas de la rama
especifica de actividad, tomando en cuenta no s610 los requeri
mientos diferenciales de capital, sino tambien las diferentes
capacidades de crecimiento y el comportamiento ciclico de sus
mercados.
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unidad
uso de

El repago de creditos en forma fraccionada cumpli6
funciones. Por un lado, permiti6 al titular de la
econ6mica enfrentar la deuda en forma paulatina, haciendo
ingresos peri6dicos de la unidad.

Por otro lado, al final del periodo de credito, donde el
monto adeudado significa una minima proporci6n del credito
concedido, fue posible para los titulares evaluar su capacidad
de funcionamiento practicamente sin financiamiento externo.

Por ultimo, al haberse planificado creditos secuenciados, el
fraccionamiento del repago permiti6 garantizar que el siguiente
credito sea invertido en la unidad y no vaya a cubrir la deuda
del credito anterior.

Sin embargo, como en e1 caso del establecimiento de montos y
plazos de credito, un adecuado fraccionamiento del repago debera
estar en relaci6n a los periodos de recuperaci6n de capital que
caracteriza a cada rama de actividad.

F. El Fraccionamiento de Cuotas

oferta de este tipo de productos en el mercado.
Por otro lado, con frecuencia un credLt.opara capital de

operaci6n en pequefias unidades econ6micas, es invertido para
generar un stock de materia prima, que se utiliza en periodos
prolongados que cubren varios ciclos de producci6n y venta. Es
por ella que no s610 se solicitan montos de credito mayores al
capital requerido para un periodo de producci6n sino t.ambLen
plazos que cubren varios periodos tanto de producci6n como de
venta.

Por el contrario, en las unidades de comercio, sobre todo
aquellas dedicadas a la venta de productos perecibles, al contar
con ciclos de rotaci6n de capital que no van mas alla de los dos
o tres dias, montos bajos con plazos cortos resultan ser
adecuados a sus requerimientos.

En suma, los plazos establecidos en las escalas de credito
resultaron adecuados s610 cuando existi6 una congruencia entre
ellos y los ciclos de producci6n, los voLumenes de capital
requeridos y la capacidad de pago, determinados por los periodos
de retorno del capital invertido.

Es asi que, con excepci6n de los plazos establecidos para
comercio, cuyos montos no superaron los Sus 50, los plazos de un
mes para servicios y de dos meses para producci6n fueron cortos,
segun la percepci6n de los mismos participantes del programa; y
fueron considerados como mas 0 menos cortos, segun el tipo de
actividad econ6mica.

A pesar de que los plazos de los creditos en el PPCC debie
ron estar acordes con los requerimientos de cada rama especifica
de actividad econ6mica, el que estos hayan side relativamente
cortos y con cxedLtos subsiguientes, permiti6 garantizar una
relaci6n casi permanente con el usuario del credito, factor que
facilit6 en gran medida la ejecuci6n tanto del sistema de segui
miento y control como del programa de capacitaci6n.

••••••••••••••••••••
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Costos por otro consumo incluye los rubros de transpor
te, combustible, alquiler de maquinaria, alquiler de local, luz,
agua y varios, como alquiler de dep6sito, pago a sereno y carga
dor.

4

Fue fijada una tasa de Lnt.eres muy cercana a la tasa de
interes de tipo comercial, bajo el supuesto de que el sector
informal tiene la capacidad de cubrir costos financieros reales
y no subvencionados. Esta suposici6n normalmente se sustenta en
el hecho de que la pequefiaunidad econ6mica, al no tener acceso
a fuentes formales de financiamiento, es capaz de cubrir tasas
de interes de tipo usurero, que ascienden hasta el 10% mensual.

Esta suposici6n se sustenta tambien estableciendo las
siguientes relaciones:

Para las unidades de producci6n, los intereses'cancelados
por los creditos otorgados significaron un 10.1% del total de
costos (consumo adicional a la compra de materia prima)
registrados en la unidad (4); significaron el 1.9% de las
ganancias 0 excedente de la unidad y el 1.4% del sueldo mensual
del propietario.

Para las unidades de servicios, los intereses cancelados
significaron un 1.9% del total de costos, un 0.5% de las
ganancias y un 0.65% del sueldo mensual del propietario.

Para las unidades de comercio, estos significaron un 2.2%
del total de costos, un 0.9% de las ganancias de la unidad y un
0.4% del sueldo del propietario.

La relaci6n que se establece entre el costo por intereses y
el valor del consumo de otros bienei y seriicio&, permite
asegura~ que los intereses cobrados no significan un gran
incremento a los costos totales con los que se enfrenta la
pequefiaunidad econ6mica. La unidad de tipo productiv~ resulta

G. Los Intereses

exigidas para unida
con los ciclos de

en ellas, los que en

En este sentido, se establecieron adecuadamente cuotas
semanales para el comercio minorista, ya que en este tipo de
unidades se registran generalmente recuperaciones diarias de
capital y una rotaci6n de hasta dos veces por semana del capital
total invertido.

Por el contrario, las cuotas semanales
des de servicios no estuvieron acordes
recuperaci6n de capital que se establecen
algunos casos superan los quince dias.

Para los cuatro grupos de productores fueron establecidas
cuotas quincenales para el pago del primer credLt.o . Para el
segundo credito fueron solicitadas cuotas mensuales por tres de
ellos, habiendose mantenido con cuotas quincenales s610 el grupo
dedicado a la confecci6n de prendas de vestir, quienes ubican su
espacio de comercializaci6n en un sector de muy rapido
movimiento de mercancia.
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Entre los instrumentos d.i.aefiados para lograr un control
administrativo del programa de credito, la solicitud de credito
(ver anexo 1.1.) permiti6 un control eficiente de los montos
otorgados por secuencia de credito a cada grupo y, habiendose
registrado en elIas los plazos y cuotas correspondientes a cada
credito, permiti6 tambien elaborar el plan de pagos, instrumento
fundamental para el control de cartera. Por otro lado, la
solicitud de credito, con el registro de montos, plazos,
intereses y cuotas por credito, constituy6 un insumo principal
para la elaboraci6n de estadisticas sobre el programa de
credito.

Por las caracteristicas de la ley civil en Bolivia, donde un
contrato de p.restamo resulta ser dificilmente ejecutable, se
puede decir que el documento legal disenado (ver anexo 1.2.),
constituy6 un instrumento de compromiso moral con la instituci6n
para los prestatarios, mas que en un documento lega1mente
ejecutab1e. Pareceria haber tenido un efecto positivo sobre la
puntua1idad en e1 repago no por ser un instrumento eficiente en
su ejecutabilidad legal, sino por haber permitido una relaci6n
formal y con "aparente" respaldo legal entre Lo.s prestatarios y
la instituci6n -aspecto que no deja de ser importante.

Sin' embargo, para generar simplemente un efecto de tipo
psico16gico en los prestatarios, el contrato de prestamo
constituye un instrumento de elevado costa: 80 centavos el papel
sellado, valor cubierto por la instituci6n y Bs. 10 el tramite
de reconocimiento de firmas, cubierto por los miembros del
grupo. ~on Bs. 10.80 el costa por credito que sigrtificaeste
document~, ,dificilmente abordable/para hn pro~rama 4e ~tenci6n
masiva. Pot='este motivo, una vez logrado el documento en P?tpel

H. La Administraci6n del Programa de Credito

ser la menos aventajada en la relaci6n, por haberse registrado
en ella los valores mas bajos en el rubro de otro consumo y
habersele otorgado los montos mas elevados de credito.

La relaci6n con las ganancias y el ingreso del propietario,
permiten asegurar que este tipo de unidad tiene capacidad de
pagar un costo financiero adicional como el cobrado por el
programa de credito.

Por otro lado, el costa que signific6 el interes penal para
aquellas unidades econ6micas que tuvieron un retraso en el pago
de sus cuotas, no pas6 de ser el 2.6% del valor del Lnt.er es
corriente cobrado por cuota 0 el 0.05% del capital amortizado.

Este tipo de Lnt.e.res, establecido t.ambi.eripor la banca
comercial, resulta ser significativo cuando se aplica a creditos
de montos elevados con plazos no menores a un ano, tal como es
cormin en los prestamos bancarios. En un programa de poquefio
credito, con plazos entre uno y dos meses y con cuotas
fraccionadas, como el establecido en el PPCC, un interes penal
del 3% anual sobre saldos no permite ingresos significativos y
tampoco constituye un elemento de control de morosidad en el
pago de cuotas 0 creditos.
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sellado, valor cubierto por la institucion y Bs. 10 el tramite
de reconocimiento de firmas, cubi.erto por los miembros del
gru~o Son Bs. 10.80 el costo por credito que significa/este
documento, dificilmente abordable para un programa de atencion
masiva. Por este motivo, una vez logrado el documento en papel
sellado y con reconocimiento de firmas para el primer credito,
en los creditos sUbsiguientes otorgados a un mismo grupo, fue
requerida la firma del contrato de prestamo en papel corriente y
sin el reconocimiento de firmas, manteniendose asi una relacion
formal en la subscripcion del compromiso de pago.

El servicio de Lnt.ermediacLon bancaria establecido en el
PPCC, se redujo a la utilizacion de ventanilla para el repago de
los creditos y al uso de una cuenta corriente para el retiro de
los mismos, para una poblacion de usuarios reducida. En estos
terminos, este servicio resulta eficiente, al evitar un gasto
significativo de operac i.cn a la Lnst i.t.ucion y al evitar el
riesgo que implica el manejo de la cartera en efectivo.

Sin embargo, al establecerse una relacion de tipo personal
entre los usuarios del servicio de credi.t;ocon el personal
bancario que opera en ventanilla, este se convierte en una
suerte de asesor 0 capacitador para el primero, sobre todo
cuando se trata de una poblacion con escasa 0 nula experiencia
en transacciones bancarias. El programa permitio, a la mayoria
de los participantes, una primera experiencia de contacto con
instituciones bancarias, por 10 tanto, se trataba de una
poblacion que desconocia los reglamentos de un banco y no sabia
como llenar un cheque 0 llenar una boleta de deposito. ·Fueron
limitaciones que debieron ser superadas fundamentalmente en la
relacion con el operador de ventanilla.

La instit.uci.on 0 programa de credi,to no puede garantizar
eficiencia y calidad en esta labor al no contar con los canales
necesarios como para que el personal bancario se apropie de los
objetivos del programa. Permanentes cambios en el personal de
ventanilla, desconocimiento de los usuarios respecto a las
operaciones y montos pequefios de t.ransacci.on, que significan
trabaj0 menudo para el personal. bancario, son elementos que
generaron algunos inconvenientes para el otorgamiento de un
servicio agil de credito, los que seguramente se acentuarian al
tratarse de programas de atencion masiva.

De acuerdo al analisis realizado paginas arriba, las carac
teristicas y condiciones particulares del programa de credito,
se constituyen en si mismas en unidades de analisis que permiten
evaluar el disefiometodologico de credito. Como se vera paginas
adelant~, la conjunclon de varias de estas condiciones se
constituyen en otras unidades de analisis, las que permiten una
evaluacion mas minuciosa de las cualidades 0 deficiencias del
modele de credito utilizado.

r:
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si bien se 10gr6 un 100% de recuperaci6n de la cartera de
credito colocada, se registr6 un 18% de morosidad, definida esta
como un promedio mensual de la relaci6n entre el valor de la
cartera no recuperada el dia de vencimiento de pago y el valor
total de la cartera vencida en la misma fecha.

Los pagos en mora fueron registrados sobre todo en los
grupos de producci6n, donde el valor de las cuotas de pago fue
significativamente mas elevado que en los grupos de comercio y
servicios.

Es asi que de un total de 86 cuotas canceladas durante todo
el programa, 16 fueron canceladas con retraso, de las cuales, el
75% corresponden a los grupos de producci6n. De estas 16 cuotas,
el 62.5% fueron canceladas al dia siguiente de la fecha de
vencimiento, el 25.0% a los dos dias y el 12.5% fueron
canceladas con un retraso mayor a los dos dias.

A continuaci6n se analizaran los factores que resultaron ser
determinantes para que se presenten dichos retrasos. Posterior
mente se identificaran los componentes metodo16gicos que
hicieron posible una recuperaci6n de toda la cartera de credito
colocada.

La mayoria de los pagos con retraso tuvieron su origen ya
sea en que uno 0 mas miembros del grupo no tuvieron el capital
suficiente como para cubrir la cuota 0 en que uno a mas miembros
sufri6 algun percance que Ie impidi6 cumplir con su cuota, como
viaje, enfermedad 0 perdida de dinero.

Sin embargo, cualquiera de estas dos causas no fueron
suficientes para provocar el retraso, ya que es en estos casos
cuando se espera que la garantia solidaria cumpla su funci6n; es
decir, si uno 0 mas miembros no cumplieron con su cuota, el
resto debi6 cubrirla. Esta "responsabilidad solidaria" no se dio
en los casas de mora registrados, par el mismo problema de falta
de capital de los otros miembros del grupo 0 por un nivel de
cohesi6n aun debil del grupo, factores que impidieron una
respuesta inmediata frente a la deuda conjunta.

La falta de capital, que en muchos casos provoco pagos en
mora en el programa, se debi6 por un lado, a que en ciertos
periodos del ano, se presenta una disminuci6n en los volumenes
de venta de los productos ofrecidos por las unidades econ6micas
y, por Qtro, a que los ciclos de retorno del capital invertido,
con frecuencia no correspondieron a los periodos de pago
establecidos por el programa. Estos dos factores afectan
significativamente el impacto de un programa de credito sobre la
pequena unidad econ6mica, por 10 que seran analizados con mayor
profundidad en el siguiente capitulo.

En el programa no s610 se registraron pagos en mora por
falta de capital 0 ausencia de solidaridad entre los miembros
del grupo; el 25% de los retrasos se registraron en el pago de

A. La Calidad de la Cartera

3.2 OTRAS UNIDADES DE ANALISIS
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la ultima cuota del ultimo credito otorgado, ocasion en que los
participantes perdieron la perspectiva de recibir un nuevo
credito, en base al buen cumplimiento en el pago del anterior.

El que se hubiera recuperado puntualmente el 82% de la
cartera colocada y que la mayoria de los pagos en mora, se
hubieran efectuudo con un solo diu de retraso, tiene su
explicacion en varios componentes del diseno metodologico puesto
a prueba en el PPCC. Entre ellos se destacan los siguientes:

En primera instancia, el sistema de evaluacion y califica
cion de los participantes disenado en el PPCC, permitio asegurar
que las unidades economicas que recibieron el credito, generen
ingresos suficientes como para garantizar una minima capacidad
de pago de la deuda.

La garantia cruzada entre cinco personas demostro una vez
mas su eficiencia. La expectativa de cumplimiento de un grupo
de pares 0 la cooperacion mutua en base a confianza, son
factores que garantizan un buen nivel de cumplimiento de las
obligaciones crediticias.

Sin embargo, contrariamente a 10 que es recomendado por la
metodologia tradicional de grupos solidarios, donde la premisa
basica para la conformacion es la confianza mutua (otero, M.,
1986), los resultados del PPCC demuestran que la garantia
solidaria es factible e inclusive se presenta con mayor
eficiencia, en grupos conformados bajo el criterio de pertenecer
a una organizacion gremial, quedando simplemente como implicita
la confianza mutua, la que es generada en base a una experiencia
compartida de organizacion.

Es asi que del total de dias de retraso registrados, el
73.5% corresponde a los grupos conformados en forma espontanea y
el 26.5% corresponde a los grupos conformados a partir de. las
asociaciones de base y bajo la recomendacion de sus directivas.

En este ultimo tipo de grupos, el control para un pago
puntual no solo fue ejercido por sus miembros, sino por los
otros miembros de la asociaclon y particularmente por la
directiva que presento su recomendacion para la participacion
del grupo en el programa.

Como fue descrito en el capitulo 2, en los grupos conforma
dos a partir de las asociaciones de base, se pudo registrar
mayor homogeneidad entre sus miembros, respecto a la actividad
laboral que realizan. El menor grado de morosidad registrado en
estos grupos, permite prever adernas, que la responsabilidad
frente al credito es aun mas factible, cuando se trata de grupos
que comparten una misma actividad.

otros elementos metodologicos que influyeron para una bUena
recuperacion de la cartera son la secuencialidad de los creditos
y el fraccionamiento de las cuotas. Como fue mencionado ya, la
perspectiva de recibir un nuevo credito, en base al buen cumpli
miento del anterior permitio, en gran medida, una buena
recuperacion de los creditos otorgados.

Cuando el periodo establecido para el pago de las cuqtas, no
tuvo una correspondencia con los ciclos de r-ecuperaci.on de
capital de las unidades, el fraccionamiento est.abLecLdo pudo
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Un proposito explicito del PPCC, fue introducir variaciones
en la metodologia de grupos solidarios desarrollada por AITEC,
de tal modo que sea posible un potenciamiento de los grupos
receptores del credito, como paso previo al fortalecimiento de
las organizaciones gremiales a las que pertenecen.

Es asi que las dos metodologias de composi.cLon de grupos
experimentadas en el PPCC, permiten realizar comparaciones y
conclusiones sobre cuales son las caracteristicas de los grupos
que, por un lado, dan lugar a un mayor 0 menor grado de cumpli
miento al compromiso crediticio, tal como se analiza lineas
arriba. 0 que permiten, por otro lado, una capacidad de
presentar niveles diferenciales de cohesion y de realizar
actividades conjuntas, que van mas alIa de aquellas exigidas por
la garantia mancomunada para la obtencion y cumplimiento del
credito.

En primera instancia, el hecho de que en estos grupos se
haya registrado menor frecuencia de pagos en mora, permite
comprobar que en ellos es mas factible encontrar mayor grado de
solidaridad y cooperacion mutua. Parece ser que al pertenecer a
una misma rama de actividad especifica y a una organizacion de
tipo laboral, los miembros del grupo encuentran mas elementos
que les permiten colaborarse tanto para el repago de los
creditos, como para realizar actividades comunes tendientes a
mejorar los niveles de productividad en su actividad economica.

Es asi que en uno de los grupos de servicios, conformados a
partir de una asociacion de base y, por 10 tanto, constituido
por cinco personas dedicadas a una misma actividad economica, no
solo realizaron compras conjuntas de materia prima con el
credito'otorgado, sino tambien crearon un sistema voluntario de
ahorro e iniciaron un proyecto conjunto de comercializacion de
sus productos.

En otro grupo conformado por productores, tambien asociados
a una o.rqani zaci.onde base, se observo un .i.rrt.eres genuine de
involucrar al resto de los miembros de su organizacion en las
actividades ofrecidas por el PPCC, haciendoles extenslvos los
conocimientos adquiridos en las sesiones de capacitacion y

B. Los Grupos Asociados

haber sido en algunos casos la causa de retrasos en el repago de
los credi,tos. Por el contrario, cuando el fraccionamiento
mantuvo una correspondencia con dichos ciclos, este constituyo
mas bien un elemento facilitador para el buen cumplimiento.
Facilito al evitar el pago de cuotas muy elevadas y al forzar
una adecuada planificacion del uso de los recursos de la unidad
economica.

Por 111timo, el sistema de seguimiento y control de los
creditos, permitio conocer en cada fecha de vencimiento de pago,
cuales fueron los creditos no cancelados, estableciendose
visitas inmediatas a los talleres de cada uno de los componentes
del grupo.
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organizando grupos mayores a fin de que la aaoci.aci.on en su
conjunto pueda optar por el programa de credito.

Se observ6 tambien compra de materia prima en conjunto, en
un grupo espontaneo (conformado s610 en base a confianza mutua)
donde sus miembros pertenecian a una misma rama de actividad.

Este tipo de comportamiento grupal, fue observado luego de
haber sido otorgado el segundo credito, cuando los miembros del
grupo adquirieron mayor confianza mutua a traves del periodo de
repago exigido por el primer cred.it.o y luego de haber sido
otorgado el m6dulo de capacitaci6n sobre organizaci6n.

Este proceso de consolidaci6n, se dio con diferentes objeti
vos en los ocho grupos; la mayoria de ellos se consolidaron,
realizando una recomposici6n de sus miembros (tal como fue
observado en el cuadro 4 del primer capitulo), unicamente para
tratar de garantizar un pago puntual de la deuda adquirida.
Resulta evidente que una consolidaci6n con prop6sitos mas alla
de lograr un buen nivel de responsabilidad frente al credito, se
dio sobre todo en los grupos que fueron constituidos a partir de
una organizaclon de base y en aquellos cuyos miembros se
dedicaban a una misma actividad econ6mica.

A nivel internacional, no es dificil encontrar programas de
credito que utilizan la garantia solidaria, donde los grupos son
concebidos unicamente como un instrumento que permite garantizar
el retorno del credito. Son s610 algunos de ellos que, a traves
de programas especificos de capacitaci6n, pretenden fortalecer a
los grupos solidarios, previendo mas actividades de las exigidas
por el programa de credito.

Este es el caso de algunos programas que integran la Asocia
cion de Grupos Solidarios de Colombia. Ellos consideran que
"...la formaci6n de grupos con el objeto de asumir
solidariamente la responsabilidad de un credito, de buscar
formas de organizaci6n y ayuda mutua que permitan el crecimiento
de sus actividades econ6micas y mejoren el nivel de vida de sus
miembros, torna necesaria la existencia de una labor educativa."
(Asociaci6n de Grupos Solidarios de Colombia; AITEC. 1989, P.
29)

Esta labor educativa no lleva menos de un ana antes generar
los primeros sintomas de consolidaci6n (si es que se llegan a
presentar), tales como actividades laborales conjuntas y proyec
ci6n de sus acciones a otros miembros de la comunidad.

El proceso de consolidaci6n se constituye en un proceso
largo y con frecuencia infructuoso, debido a que en estos
programas aun prevalece el siguiente criterio d~ conformaci6n de
grupos: }'Lostrabajadores independientes seleccionan sus propios
companeros del grupo sin interferencia de la instituci6n
ejecutora, obedeciendo a un principio basico: conocimiento,
amistad y confianza mutua" (Op.Cit. 1989, P. 10)

Este criterio de conformaci6n, permite que se constituyan
'grupos formados por individuos que se dedican a muy distintas
actividades laborales, sin ninguna trayectoria pr.evia de
actividad organizada. Es durante el periodo de desembolso y
repago de varios cr-editos y despues de varias sesiones de
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5 Es necesario hacer notar que el programa de capacitaci6n,
por su caracter experimental, fue disenado como un programa
intensivo y gratuito. Es por ella que constituy6 un s~rvicio de
muy elevado costo.

Como se mencion6 en las primeras paginas del presente
documento, el PPCC fue ejecutado baj0 la perspectiva de una
aplicaci6n a gran escala en terminos de cobertura poblacional.
En esta perspectiva se pretende que el programa de cr-edito
genere ingresos que, al menos, permitan cubrir los costos
operativos de su implementaci6n. En este acapite, se analizara
la relaci6n de los costos sobre los ingresos del programa de
credi,to ejecutado y la proyecoron de esta relaci6n baj0 la
perspectiva de una aplicaci6n masiva.

En el PPCC fueron desarrolladas cuatro actividades: diseno
metodo16gico y planificaci6n; investigaci6n y evaluaci6n;
credito y capacitaci6n(5). En funci6n a, las horas/hombre
dedicadas a cada una de estas actividades y al gasto en otros
servicios destinado a cada una de elIas, se tiene la siguiente

C. La relacion Costo/lngreso

capacitaci6n, que estos programas esperan una reconstituci6n
espontanea de los grupos, donde no s610 prime la confianza mutua
sino adernas la actividad laboral comun y la perspectiva de
buscar formas alternativas de organizaci6n y ayuda mutua.

La conformaci6n de grupos a partir de las asociaciones
gremiales, ha demostrado ser una alternativa viable a este largo
proceso de generar en los grupos solidarios un caracter organico
propio. Ha garantizado no s610 que se de confianza mutua entre
los miembros del grupo, sino t.ambien que est.e presente una
trayectoria de organizaci6n de tipo sindical y, sobre todo, un
mismo tipo de actividad laboral. Estas condiciones permitieron
el surgimiento de un nuevo caract.er organizativo, capaz de
desarrollar actividades econ6micas conjuntas, con un real
fortalecimiento de los lazos de solidaridad tanto al interior
del grupo, como dentro de la organizaci6n mayor a la que
pertenecen.

Por otro lado, al constituir y fortalecer grupos pequenos
que forman parte de una organizaci6n social mayor (con una larga
trayectoria de trabajo conjunto y, por 10 tanto con una clara
perspectiva de mantenerse activa, por 10 menos en un futuro
inmediato) se garantiza la perdurabilidad de las acciones del
programa, una vez que estas concluyan (por 10 menos en 10 que
hace al fortalecimiento de los grupos asociados). La
constituci6n de grupos con el unico prop6sito de generar la
garantia para el retorno de los creditos, con mucha probabilidad
hara que estos grupos desaparezcan una vez que se suspenda el
servicio 0 concluya el programa.
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si bien estos indicadores permiten concluir que el programa
de credito ejecutado en el PPCC resulta evidentemente caro, es
necesario aclarar que fue prevista una relaci6n costo / ingreso
de esta naturaleza, precisamente por tratarse de un programa
experimental. S610 en una proyecci6n de los servicios ofrecidos
en el PPCC, en el contexto de un programa masivo de apoyo finan
ciero al sector informal, permitira evaluar si el modelo de
credito disefiadoresulta eficiente 0 no en terminos econ6micos.

Se realiz6 la proyecci6n en base a una consideraci6n sobre
el numero de grupos asociados que un solo promotor 0 agente de
credito puede atender, considerando que se trata de un programa
no s610 de credito sino t.ambi.en de capacitaci6n, y que el
programa de credito contempla un trabajo de asesoria directa a
cada grupo y miembro que 10 compone.

El PPCC cont6 con un promotor, quien realiz6 el trabajo de
evaluaci6n, asesoria, seguimiento y capacitaci6n de ocho grupos,
ademas de colaborar en otras actividades tales como la
planificaci6n, disefio metodo16gico e investigaci6n. En un
programa masivo de credito y capacitaci6n, dQnde la capacidad
instit.ucionaI de funcionamiento t.ecn.ico y administrativo, se
encuentre en pleno funcionamiento, un promotor sera capaz de
atender eficientemente un numero mayor de grupos.

En otras experiencias institucionales que utilizan la
metodo10gia de grupos solidarios, los criterios sobre el numero
de grupos por promotor, varian en funci6n de los objetivos
especificos y estrategias trazadas. Asi, por ejemplo, en la
Fundaci6n PRODEM, es mayor a 100 el numero de grupos a cargo de
cada promotor. En los programas que forman parte de la
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b.- Una relaci6n entre costa operativo y cartera de credi,to
colocada, permite senalar que fue de 0.23 centavos de d61ar
el costo por cada d61ar americano prestado.

a.- En una relaci6n entre los costos operativos y los ingresos
generados por el programa de credito, se obtiene un 8% de
autosuficiencia operativa. En otras palabras, los ingresos
generados por el programa apenas lograron cubrir en un 8% el
total del presupuesto destinado a este.

En el programa de credito, fueron desembolsados us$ 14.825,
habiendose generado por concepto de intereses corrientes y
penales un total de us$ 312.24. Estos datos permiten elaborar
los siguientes indicadores de la relaci6n ccscoy ingreso del
programa de credito:

a. Diseno metodo16gico y planificaci6n 30.8%
b. Investigaci6n y evaluaci6n 22.8%
c. Programa de credi,to. ................... 18.6%
d. Programa de capacitaci6n 27.8%

distribuci6n en porcentaje del presupuesto ejecutado por
actividad:
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(*) Montos ofrecidos por las escalas predefinidas en el PPCC.,

Mo e o A.
Producci6n Servicios y

Comercio

Escala de credito (en us$) 200 - 400 (*)50-100-150-200
Plazo (en ,meses) 2 1
Frecuencia de cuotas quincenal semanal
Numero de ingresos meso (personas) 20 20

d 1

Asociaci6n de Grupos Solidarios de Colombia, el numero maximo de
grupos por promotor es de 80.

En la propuesta realizada por el CEDLA para el financiamien
to del Instituto para el Desarrollo de la Pequena Unidad
Product iva (IDEPRO), fue previsto que cada promotor asuma la
responsabilidad de asesorar en aspectos crediticios y capacitar
a alrededor de 60 grupos.

A fin de proyectar los gastos e ingresos ejecutados en el
PPCC, se tomara como criterio base el propuesto para el IDEPRO,
donde se considera que un promotor es capaz de capaci tar y
asesorar sobre el uso y manejo de creditos a 320 artesanos, los
que reunidos en grupos de 5 personas, hacen 64 grupos.

Por otro lado, en el modelo IDEPRO se preve la composici6n
de tres promotores y un coordinador por cada frente operativo,
criterio que sera tambien utilizado para la proyecci6n
propuesta.

Para la proyecci6n de los resultados del PPCC, se tomaran en
cuenta otras cuatro variables, de las que dependen los ingresos
que genera un programa de creditos: los montos de credito y las
escalas establecidas para el incremento de creditos
secuenciados; los plazos de credito; el numero de cuotas y el
numero de grupos nuevos que ingresan mensualmente.

En base a estas cuatro variables se proponen tres modelos
alternativos de proyecclon (ver anexo 4), asumiendo como
constantes otros elementos que caracterizaron a la ejecuci6n del
PPCC tales como los intereses (24% anual); cuatro cred i t.os
consecutivos para comercio y servicios y dos para producci6n y
un 100% de recuperaci6n de la cartera colocada, sin dejar de
prever pagos en mora.

Es asi que los tres modelos que se proponen constituyen, por
un lado, pequenas variantes de los componentes metodo16gicos del
programa de credito experimentado en el PPCC (variantes
sugeridas por los mismos resultados obtenidos en est.e), Por
otro, constituyen una proyecclon de la estructura de gastos que
se experiment6 en el programa.
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Este ultimo modelo demuestra ser el mas eficiente en
terminos econ6micos. Implica el establecimiento de escalas de
credi,to con montos mayores a los solicitados en el PPCC, sin
embargo preve plazos mayores y cuotas menos frecuentes,
condiciones qu~ permitirian mayor capacidad de pago yOuna mayor
adecuaci6n a los requerimientos de las unidades econ6micas.

b.
228.36%

0.08
Autosuficiencia operativa:
Costo por dolar prestado:

a.

Estas condiciones de credito permiten los siguientes
indicadores de relaci6n costo /ingreso (ver modele proyectado en
anexo 4.3. y la proyecci6n de costos/ingresos en anexo 4.4.).

Modelo C.
Producci6n Servicios y

Comercio

Escala de credito (en us$) 200 - 400 50-100-150-200
Plazo (en meses) 4 2
Frecuencia de cuotas mensual quincenal
Numero de ingresos meso (personas) 40 40

b.
121.46%
0.08

Autosuficiencia operativa:
Costo por dolar prestado:

a.

Con estas condiciones de credLto se tiene los siguientes
indicadores dOerelaci6n costo /ingreso (ver modele en anexo 4.2.
Y la proyecci6n de costos/ingresos en anexo 4.4):

(*) Montos solicitados por los participantes en el PPCC.

0 e 0 B.
Producci6n Servicios y

Comercio

Escala de credito (en us$) 188 - 305 (*) 50-56-77-93 (*)
Plazo (en meses) 2 1
Frecuencia de cuotas quincenal semanal
Numero de ingresos meso (personas) 40 40

Mdl

114.18%
0.08

a. Autosuficiencia operativa:
b. Costo por dolar prestado:

Con estas condiciones de cr-edi.t,ose tiene los siguientes
indicadores de relaci6n costo /ingreso (ver modele en anexo 4.1.
y la proyecci6n de costos/ingresos en anexo 4.4):
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En el primer capitulo fue descrito el programa de
capacitaci6n, especificando sus objetivos, sus metas y los
componentes tanto metodo16gicos como programaticoSi en el
segundo capitulo se detallan aspectos de la implementaci6n del
programa. En este acapite se pretende realizar una evaluaci6n
de los principales componentes metodoLoqi.cos del programa de
capacitacion elaborado, tratando de extraer conclusiones sobre
la pertinencia 0 no del diseno y el grado de adecuacion de estos
componentes a las caracteristicas y requerimientos de la
poblaci6n meta.

Como se mencion6 en el primer capitulo, se utiliz6 en el
programa de capacitaci6n una metodologia participativa,
pretendiendo lograr un contenido que haga usc de la experiencia
de los participantes. Una conducci6n del tema de capacitaci6n
en base a preguntas dirigidas, mucho trabajo de grupo y juegos
didacticos, permitio una amplia participacion en las sesiones,
factor que dio lugar a un buen nivel de aprendizaje. Se pudo
comprobar que la metodologia participativa de capacitaci6n, con
contenidos pr-act.Lcos que se adecuan a situaciones de la vida
diaria de las pequenas unidades econ6micas, para una poblaci6n
con escasa historia de relacion con contenidos puramente
academicos, resulta la mas adecuada.

El diseno metodologico de dos de los m6dulos del programa de
capacitaci6n, fue elaborado y ampliamente experimentado por el
FIE, con una poblacion similar a la poblaci6n meta del PPCC. El
exito obtenido por esta institucion en su programa de
capacitacion, dio lugar a una replicacion practicamente
sistematica de este diseno en el PPCC.

Una aplicaci6n con muy pocas alteraciones del material del
FIE, fue posible cuando los moduLos fueron dirigidos tanto a
productores como a trabajadores del area de servicios. Sin
embargo, tuvieron que modificarse significativamente los
contenidos cuando fueron dirigidos a comerciantes.

A pesar de esta modificaci6n, no se pudo lograr contenidos
totalmente adecuados a los niveles de educaci6n de todos los·
participantes y/o a las necesidades especificas de cada una de
las unidades econ6micas. Asi por ejemplo, un 8.3% de
analfabetismo entre los participantes del area de comercio
constituy6 una dificultad importante, al tratar de impartir
conceptos basicos de contabilidad. Por otro lado, un registro
de cuentas fue dificil aplicarlo a un movimiento econ6mico
diario con mucha frecuencia y de muy bajos montos, cual es la
caracteristica de pequenas unidades comerciales.

3.3 EVALUACION DEL MODELO METODOLOGICO DE CAPACITACION

En suma, los indicadores de la relaci6n costo/ingreso que
surgen de cada modelo, sugieren que con pequenas modificaciones
a las condiciones de credito propuestas en el PPCC, una
aplicaci6n masiva de la metodologia de credito experimentada,
permitiria cubrir los costos operativos que exige su ejecuci6n.
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Asi, diferencias en niveles de escolaridad, intereses,
dinamicas laborales de los participantes del PPCC, constituyeron
un reto para el diseno metodologico de capacitacion, ejercido en
base a objetivos institucionales y no en base a un diagnostico
de intereses y necesidades de la poblacion.

El caracter obligatorio del primer modulo -que logro un 100%
de participacion y ninguna desercion- contra el caracter de
asistencia libre del resto de los modulo -donde se registro un
promedio del 90.8% de part i.ci.pacLon y un 12.2% de desercion
permite concluir que no en todos los casos, el contenido
coincidio con los intereses y necesidades de los participantes.

En otras palabras, en un programa de credito y capacitacion
como el disenado en el PPCC, no se puede asegurar una asistencia
masiva y permanente a las sesiones de capacitacion, si no se la
condiciona a la recepcion del credito 0, si no se disenan los
contenidos en base a un diagnostico de intereses y necesidades
del grupo objetivo .

De cualquier manera, las intensas jornadas de trabajo y los
bajos niveles de escolaridad, hacen de los programas de
capacitacion un servicio poco atractivo para el sector, cuando
no han sido cuidadosamente disefiados para ser congruentes con
una dinamica muy particular.

En el PPCC, el programa de capacit.aci.on fue ofrecido sin
Ningun recargo economico, por 10 que, si bien significo un 27.8%
del total de los costos del programa, no reporto ningun ingreso.
Este es otro factor que pudo haber influido en una falta de
compromiso por parte de los participantes, frente a una
asistencia puntual y constante.

El diseno y ejecucion del programa de capacitacion, libre de
recargo para el participante, significo para el PPCC un costo de
us$ 12.73 por persona capacitada.
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r: 1. El valor del capital de operaci6n en su conjunto
motivado por cambios en algunos de sus componentes
(tales como el valor de la materia prima e insumos, los
costos fijos 0 valor de otro consumo, el valor de
sueldos y salarios, el valor de materia prima en stock y
el valor del capital disponible de la unidad)

r

r
del programa de pequefio credito para
se esperaban cambios en las siguientes

Con los servicios
capital de operaci6n,
variables:r:

Indicadores del programa de credito:A.r

Indicadores de evaluaci6n:

Para la evaluaci6n de impacto del programa de pequeno
credito para capital de operaci6n, la unidad de analisis fue el
establecimiento econ6mico.

Para la evaluaci6n de impacto del programa de capacitaci6n
las unidades de analLsLs fueron tres: el participante, las
unidades econ6micas y los grupos asociativos.

Unidades de analisis:

Se identifican a continuaci6n los componentes del sistema de
evaluaci6n de impacto que se propone, tales como las unidades de
analisis, los indicadores de evaluaci6n y la metodologia
prevista, que incluye la descripci6n de los instrumentos
disenados para la recolecci6n de informaci6n.

4.1 EL SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO

El objetivo del capitulo es describir el sistema de
evaluaci6n de impacto di.sefiado y experimentado en el PPCC,
identificando los supuestos bajo los cuales este sistema debera
ser implementado en programas masivos de apoyo al sector. El
cumplimiento de estos supuestos debera generar una informaci6n
confiable respecto a los cambios que genera un programa de
pequeno credito para capital de operaci6n y uno de capacitaci6n
en temas de organizaci6n y gesti6n, sobre las pequenas unidades
econ6micas.

Ademas, en este capitulo se pretende senalar algunos
impactos generales que se obtuvieron en el marco del PPCC,
identificando las limitaciones inherentes al diseno mismo del
Programa, las que no permitieron la obtenci6n de informaci6n
generalizable, ni modificaciones significativas sobre el
movimiento econ6mico de las unidades.

EVALUACION DE IMPACTO DEL PPCC

CAPITULO IV
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5e senalan indicadores de evaluaci6n que hacen referencia a
los contenidos especificos de capacitaci6n, di.sefiados en el
marco del PPCC.

B. Indicadores del prograrnade capacitaci6n:

Un programa de credi t.o para capital de operaci6n debera
esperar, en ultima instancia, un incremento en la calidad de
vida de la poblaci6n meta, representado por un aumento en los
ingresos y un fortalecimiento de las unidades econ6micas a tal
punto que sea capaz de generar nuevos empleos 0 brindar mayor
estabilidad a los existentes.

Ademas, el sistema de evaluaci6n de impacto, mas un sistema
permanente de seguimiento, debera permitir registrar otros usos
del credito, sean estos dentro de la unidad econ6mica, como ser
la inversi6n en maquinaria y equipo, 0 en el consumo de la
unidad familiar.

5. Ingresos del propietario y de los empleados de la unidad.

4. Generaci6n y/o fortalecimiento de la estabilidad en el
empleo, que implica modificaciones en el numero de empleados
por categoria ocupacional, sean estos permanentes 0 eventua
les, familiares 0 no familiares y la modificaci6n en la
intensidad de uso de la mane de obra en la unidad.

3. Formas de relacionamiento con el mercado, como ser:
modalidad de compra de materia prima, modalidad de venta y
tipo de mercado para la venta.

Resulta previsible que con un programa de credito para
capital de operaci6n, se registren modificaciones en las
formas de relacionamiento con el mercado, permitiendo
transacciones mas ventajosas para la unidad. Estos
indicadores permitiran valorar este tipo de impacto.

2. vo Lumene s de producci6n, venta y productos terminados en
stock.

Estos constituyen indicadores que permiten medir los
efectos de la evoluci6n del valor del capital de operaci6n
sobre los volumenes de producci6n y venta y, al valorar las
variaciones en stock de los productos terminados -en
comparaci6n con los volumenes de venta- conocer la capacidad
de la unidad econ6mica de incrementar su producci6n en
relaci6n al mercado existente.

permite conocer la medida en que los
son utilizados para incrementar el
de la unidad e identificar el rubro de

Este indicador
creditos otorgados
capital de operaci6n
destino prioritario.
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El impacto sobre el grado de conocimiento de los contenidos
vertidos en la capacitacion, fue evaluado en base al instrumento
adjunto en el anexo 5.4., donde se registran, en forma de test
de seleccion multiple, los contenidos de capacitacion disenados
para la ejecuclon del PPCC. Con este instrumento fueron
calificados los niveles de conocimiento que tuvieron los
participantes antes y despues de llevarse a cabo los modulos de
capacitacion. Una comparacion entre los puntajes obtenidos en
los dos momentos de evaluacion, permitio obtener un ~ndicador
sobre el impacto de los modulos a nivel conceptual.

B. Del programa de capacitacion:

Para medir el impacto del programa de credito, fueron
elaborados dos instrumentos: El primero fue diserrado para
realizar la evaluacion de las unidades de produccion y servicios
(anexo 5.2) y el segundo para evaluar las unidades de comercio
(anexo 5.3.).

En el PPCC, estos instrumentos fueron administrados a cada
uno de los participantes del programa, antes de recibir el
primer credito, con el proposito de contar con datos base del
movimiento economico de cada unidad, lograr un elemento mas de
calificacion y lograr una dimension de los montos de credito a
ser otorgados.

Los mismos instrumentos fueron administrados cada vez que
fueran concluidos los pagos de cada prestamo y antes de otorgar
el siguiente credit.o, con el proposito de registrar posibles
cambios en el movimiento economi.co de la unidad y con ella
evaluar impactos del programa.

A. Del programa de credito:

identificacion, se disenaron otros
los propone como base para una
programas de pequeno credito y

Dentro del paquete de instrumentos de evaluacion elaborados
en el marco del PPCC, fue disenada una ficha de identificacion y
calificacion de participantes (ver anexo 5.1.), en la que fueron
registrados datos generales y aquellos definidos como criterios
de calificacion. Este instrumento fue aplicado a los titulares
de pequenas unidades economicas, miembros de un grupo asociativo
que solicitara su ingreso al programa, antes de dar por
consolidado el grupo e iniciadas las sesiones de capacitacion
precredito (ver anexo 2.1.).

Fuera de esta ficha de
tres instrumentos que se
evaluacion de impacto de
capacitacion.

••••••••••

Metodologia de evaluacion de impacto:•
Niveles conceptuales y destrezas de los participantes
Organizacion administrativa de las unidades economicas
Cohesion de los grupos asociativos

l.
2.
3 •
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B. Las pcquenas unidades econom icas, se caracterizan por
tener ciclos de mayor 0 menor volumen de produccion y
venta, dependiendo de determinados periodos que se dan
durante el ano . Un sistema de evaLuac icn de impacto
debera tomar en cuenta este hecho y registrar
modificaciones en el movimiento economico de las
unidades a 10 largo de por 10 menos un ano, dado que los
impactos que pudieran generarse en una determinada
epoca, pueden depender no solo de los creditos
otorgados, sino del comportamiento del mercado.

La muestra de poblacion evaluada debera ser amplia, de
tal manera que se encuentren representadas las distintas
ramas especificas de actividad y las distintas formas de
orqani.zacLon productiva (familiar y semiempresarial).
Asi, el tamano de la muestra debera, por un lado, evitar
que los resultados globales se encuentren sesgados por
los impactos especificos sobre unidades economicas con
mayor 0 menor potencial de crecimiento. Por otro lado,
debera permitir la definicion de subpoblaciones a traves
de las cuales sea posible conocer los impactos
diferenciales por tipo de unidad.

Solo asi se lograra enfrentar metodologicamente la
heterogeneidad que caracteriza al sector, permitiendo a
su vez analisis comparativos de impacto.

No est.a dernas aclarar que si el t.amano de la
poblacion total atendida por el programa es reducido,
los datos logrados por la evaluacion seran
generalizables exclusivamente a esta poblacion.

si se pretende que los impactos encontrados sean
validos para el sector en su conjunto, entonces el
universo de la poblacion atendida debera ser
estadisticamente representativo del tamano del SIU
local, 0 por 10 menos del subsector identificado como
poblacion meta del programa.

A.

Para que los resultados obtenidos a traves del sistema de
evaluacion de impacto que se propone, sean confiables (midan 10
que realmente pretenden medir) y vaLi.do s (puedan ser
generalizables a poblaciones mayores) deberan cumplirse ciertas
condiciones minimas:

4.2 LOS SUPUESTOS DE UN SISTEMA DE EVALUACION DE IMPACTO

Los impactos sobre las pr-act.icas administrativas de las
unidades econom icas y los grados de cohesion de los grupos
asociativos, fueron evaluados en base a: obaervacLon directa
efectuada en los establecimientos economicosi observacion del
comportamiento de los grupos asociativos y registro de la
calidad de participacion lograda en las sesiones de
capacitacion.

58



r:
r
r:

r:
r
r:

r

Por el caracter piloto y experimental del PPCC, se enfrent6
con restricciones significativas para la obtenci6n de
informaci6n valida y confiable de impacto del programa de
credito. De hecho fueron varios los supuestos mencionados lineas
arriba que no pudieron ser cumplidos.

Entre ellos, es necesario destacar el hecho que no fue
posible lograr una muestra poblacional 10 suficientemente amplia
y diversificada como para obtener datos generalizables. Asi, al
contar unicamente con 20 unidades de producci6n que participaron
del programa, dedicadas a ramas especfficas que presentan
dinamicas de producci6n muy distintas, los resultados totales
convertidos en promedios sufrieron sesgos significativos.

Por' otro lado, el perfodo en el que se otorgaron los
creditos, abarc6 unicamente los meses de febrero a junio, meses
en los que, por 10 general, existe un descenso en la demanda de
los productos ofrecidos por las pequenas unidades econ6micas,
sobre todo las de producci6n y servicios. Un posible impacto
del programa sobre estas unidades, pudo haber estado restringido
por el comportamiento del mercado en el periodo anual
especifico.

r:

4.3 IMPACTOS DEL PROGRAMA DE CREDITO EN EL PPCC

Ademas de estas condiciones para la medici6n real de impac
to, un programa de credito para capital de operaci6n que
pretenda influir positivamente sobre la capacidad de producci6n
y venta de las pequenas unidades econ6micas, debe considerar el
numero y secuencia de creditos que se otorguen. En otras
palabras, estas unidades lograran un crecimiento significativo y
sostenido en el tiempo, s610 si logran ampliar su mercado, y
ella sera posible s610 al tener asegurada una linea de credito a
largo plazo.

D. Por ultimo, un conocimiento de la evoluci6n en el tiempo
del comportamiento econ6mico de pequefias unidades no
sujetas al programa, permitira asegurar que los cambios
observados en la medici6n de impacto, se deben a las
acciones ejecutadas y no a factores externos. Ello
implica recoger informaci6n de una muestra de poblaci6n
control, cuyas caracteristicas sean comparables a las de
la poblaci6n meta, de tal manera que sea posible un
anaILsLs comparativo de los resultados obtenidos en
ambas poblaciones.

•••••

C. Para lograr una recolecci6n de informaci6n confiable en
la medici6n de impacto, debera establecerse un
relacionamiento previo con la poblaci6n evaluada a fin
de lograr una compresi6n cabal de los prop6sitos de esta
medici6n. En un primer contacto, las expectativas del
entrevistado pueden generar distorsiones en el
relevamiento de datos y, por 10 tanto, falsas
conclusiones acerca del impacto.
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estructura y movimiento econ6mico de las
realiza un ariaLf.si s de medias de los
indicador; valores que corresponden al
cada rama de actividad (producci6n,

distintos niveles de la
pequeiias unidades, se
valores obtenidos por
movimiento mensual de
servicios y comercio).

En el qraf Lco 1 se registra el valor promedio mensual de
capital de operaci6n obtenido antes de ser otorgado el primer
credito (primera evaluaci6n) y despues de haber side concluidos
los pagos a cada uno de los creditos subsiguientes (segunda y
tercera evaluaciones para los tres rubros; cuarta y quinta
evaluaciones para las unidades de servicios y comercio) .

El capital de operaci6n, en las unidades de producci6n y
servicios esta definido como la sumatoria del valor de consumo
de materia prima e insumos destinado a la producci6n mensual, el
valor de otro consumo que incluye gastos en transporte,
combustible, alquiler de maquinaria y local, luz, agua,
intereses por credi,tos, reparaciones e impuestos) y el valor
total de sueldos y salarios, tanto destinados al propietario de
la unidad como a los empleados, sean estos eventuales 0
permanentes. Para las unidades de comercio se 10 define como la
sumatoria de los gastos mensuales destinados a la compra de
mercaderia, otro consumo, sueldos y salarios.

Como puede verse en el grafico, no se registra un
comportamiento uniforme entre las tres ramas de actividad. Si
bien las unidades de comercio experimentan un crecimiento
constante en el valor del capital de operaci6n, en las unidades
de producci6n y servicios, a pesar de haberse logrado un
incremento luego del primer credito, los valores en los
siguientes momentos de evaluaci6n bajan a niveles inclusive
menores a los datos base.

No cabe duda que la dinamica de las unidades de producci6n y
servicios es fundamentalmente distinta a la que se observa en
las unidades de comercio. En estas tiltimas, los rubros de

Para una valoraci6n de los impactos del credito sobre los

A. Impacto sabre el valor del Capital de Operaci6n.

de ser evidentes estas limitaciones del PPCC para
5610 impactos significativos sino de proveer
confiable, se haran conocer algunas tendencias
en el analisis de la evoluci6n de indicadores
impacto.

En los primeros contactos con la poblaci6n meta, fue
ofrecida una informaci6n clara sobre los alcances del programa,
en el sentido en que se otorgarian tinicamentedos creditos para
las unidades de producci6n y cuatro para las de servicios y
comercio. Es posible que esta condici6n evit6 que se genere una
estrategia de expansi6n del mercado en las unidades econ6micas
y, por 10 tanto, no fue posible un aprovechamiento 6ptimo del
credito para generar un crecimiento de sus niveles de producci6n
y ventas.

A pesar
generar no
informaci6n
encontradas
generales de
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de comercio
sobre el valor
apreciar en el

de las unidades
directo del credito
tal como se puede

inversion del credito son limitados: por un lado, el valor de
compra de mercaderia constituye alrededor del 75% del valor
total de capital de operacion, siendo minimo el gasto destinado
a otro consumo y a sue1dos y sa1arios. Por otro lado, no es
esperable que se utilice el credito para generar un stock de
mercaderia, sobre todo en aquellas unidades dedicadas a la venta
de bienes fungibles. Los gastos en reparaciones 0 repuestos son
inexistentes y es muy poco probable una inversion del credito en
activos fijos.

Estas caracteristicas
permitieron un impacto mas
del capital de operaci.on,
qr a t i.co i .

En las unidades de produccion y servicios, al existir una
dinamica mas compleja en el proceso de produccion, es factible
esperar un uso mas diversificado del credito, pudiendose afectar
no solo el valor de capital de operaclon destinado a la
produccion mensual, sino tambien el valor de materia prima e
insumos en stock; es posible tambien esperar otros destinos del
credito, como ser la compra de maquinaria 0 equipo 0 la
inversion en reparaciones del taller.

En un analisis de los componentes del capital de operacion,
se pudo comprobar que, antes de ser otorgado el primer credito,
en las unidades de produccion el rubro de mayor inversion fue la
materia prima e insumos (51%), para las unidades de servicios
fue la masa salarial (47%) y para las de comercio, la compra de
mercaderia (75%).

Son en estos rubros prioritarios de inverslon, que podria
esperarse un mayor impacto de un programa de credito para
capital de operacion. Sin embargo, pudo observarse que luego de
ser otorgados los prestamos, en las unidades de produccion hubo
un incremento mayor en valor la masa salarial (valor que incluye
el salario del propietario) y valor de otro consumo que en el
valor de adquisicion de materia prima.

De cualquier manera, la evolucion del capital de operacion a
10 largo de los distintos periodos de evaluacion, registrada en
el qraf i.co 1, demuestra que, al menos en las unidades de
produccion y servicios, el credito no afecto significativamente
al valor total de este capital 0 al valor de los distintos
componentes que 10 definen.

Cabe analizar un posible impacto sobre otros componentes del
capital de operacion, que se constituyen en una capitalizacion
para la produccion futura de la unidad, como,ser la compra de
materia, prima e insumos para mantenerlos en stock 0 para
incrementar el capital disponible de la unidad.

En el I qraf i.co 2 se pueden observar los valores promedio
mensuales obtenidos tanto de materia prima e insumos en stock
para las unidades de produccion y servicios ,como del ingreso
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7 En las unidades de comerClO no fue cuantificado'el valor
de mercaderia en stock.

Calculado como la diferencia entre
pr'oduccion y costo de operaciones, dande
imputado del propietario.

Al tener las unidades estudiadas, capital disponible gracias
a los creditas otorgados, es posible que no se modifique sustan
cialmente su capacidad de produccion y venta mensual (tal como
se ha visto en las unidades de produccion y servicios), sino que

el valor mensual de la
se incluye el salario

6

B. otros impactos del Credito

neto de la unidad para las tres ramas de actividad y diferentes
momentos de evaluacion (6).

Respecto a la materia prima e insumos en stock, se observa
un incremento significativo en las segundas evaluaciones con
respecto a la primera (antes de ser otorgado el primer credito) ,
tanto en las unidades de produccion como de servicios (7) • El
mismo fenomeno se observa en los valores del ingreso neto de la
unidad.

Los resultados de la evaluacion de impacto que se detallan
en el grafico 2, parecen demostrar que en las unidades
participantes del PPCC (sobre todo en las unidades de producci6n
y servicios), la recepclon del credito constituye
fundamentalmente una estrategia que permite prever un futuro
cercano y enfrentar periodos posteriores de mayor demanda.

Es decir, parece ser que en estas ramas de actividad, los
creditos otorgados fueron utilizados sobre todo para acumular
materia prima, capital dispanible de la unidad e inclusive
ingresos del propietario, mas que para incrementar los volumenes
de produccion y venta inmediatas.

Estas datos demuestran que un programa de credito a corto
plazo, no ofrece las garantias (por 10 menos a las unidades de
produccion y servicios), para generar estrategias que permitan
incrementar su mercado y con ello, incrementar sus volumenes de
produccion para la venta mensual. Solo les queda incrementar
sus recursos para la producci6n futura, 10 que posiblemente no
modifica sustancialmente la capacidad de generar mayores
ingresos, mientras no este garantizado un incremento en la
demanda de sus productos.

En las unidades de comercio el impacto generado can el
programa resulta ser mas claro, habiendo afectado sabre todo el
valor de compra de mercaderia. Al observarse un incremento
sostenido de este valor a 10 largo de los cinco periodos de
evaluaci6n, pareceria indicar que, al menas los rubros de
comercio que fueron incluidos en la muestra, tienen una
capacidad inmediata de ampliar su mercado y que, par 10 tanto,
un programa de credit;o inclusive de corto plazo, permite un
impacto positive en estas unidades.
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se generen modificaciones en las formas de relacionamiento con
el mercado.

En el cuadro 8 se observa el porcentaje de poblacion por
rama de actividad que practico diferentes modalidades de compra
de materia prima 0 mercaderia, diferentes modalidades de venta y
se reLeciorio con diferentes tipos de mercado, antes de ser
otorgado el primer credito y despues de haber sido otorgado el
ultimo.

Respecto a la modalidad de compra, se puede ver que tanto en
las unidades de produccion como de servicios, despues de recibir
el cred i.to, las compras al contado sustituyen practicamente
todas las compras al credito que se registraron en el primer
momento de evaLuaci.on. Esto indica que para estas unidades,
recibir un credito significa dejar de depender de las
condiciones que establecen los proveedores para el otorgamiento
de creditos en producto y, por 10 tanto, abrir la posibilidad de
elegir calidades y precios mas convenientes; 10 que seguramente
redundara sobre los ingresos que generan.

A este nivel, el comportamiento de las unidades de comercio
es inverso: luego de obtener los cred i,tos del programa, se
registra mayor porcentaje de compras al credito. Son unidades
que cuentan normalmente con proveedores fijos, que no incremen
tan precio, ni disminuyen calidad por ventas al credito. Es una
modalidad de adquisicion de mercaderia que es favorable a estas
unidades, mas aun si su operaclon se encuentra respaldada por
capital disponible.

Respecto a la modalidad de venta, en las unidades de
produccion y comercio se observa un incremento en las ventas al
cred i.to. Es un tipo de venta que solo es posible cuando se
cuenta con capital disponible para cubrir los gastos de la
produccion 0 de adquisicion de mercaderia; capital que se obtuvo
en este caso de los creditos como sustitucion del proveniente de
las ventas al contado. En otras palabras, pareceria que para
estas unidades, el credi.to permitio acceder a otro tipo de
clientela, carente de capacidad de pago inmediato, sin dejar de
obteneF los recursos para reiniciar el proceso productivo 0

comercial.
Por otro lado, el credito parece haber afectado al tipo de

mercado al que accedian normalmente las unidades estudiadas.
Asi por ejemplo, a partir de la recepcion de los creditos, las
unidades de servicios parecerian haber iniciado actividades de
pzoduccLon, con mayores posi.bi.Lidades de acceder al mercado
abierto. Es el caso de las unidades que en el primer momento de
evaluac~on se dedicaban a la reparacion de prendas de vestir y,
gracias al credito, iniciaron una actividad productiva de
confeccion de prendas nuevas.

r:
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El objetivo de otorgar credito para capital de operacion a
las pequenas unidades economicas, tiene como proposito ulterior,
mejorar los niveles de ingreso, al menos del propietario. Por
otro lado, se pretende consolidar el nivel de empleo existente
y, en 10 posible, generar nuevos puestos de trabajo. Las
limitaciones del PPCC en cuanto a numero de creditos otorgados,
en un corto periodo y con montos promedio de credito de US$ 130,
impidieron impactos significativos a este nivel. Sin embargo
puede e~perarse que los efectos inmediatos del credito sobre el
valor del capital de operaciones y sobre las formas de
relacionamiento con el mercado, permitan a mediano plazo un
mejoramiento en el nivel de vida de los propietarios de las
pequenas unidades economicas y un fortalecimiento de estas a tal
punto que sea posible un impacto positivo sobre el empleo.

Resulta evidente que para que sea posible un impacto real
y de largo alcance de los programas de credito para capital de
operaci6n, es necesario que se cumplan los supuestos mencionados

(1) Antes de ser otorgado el primer credito.
(2) Despues de haber sido otorgado el ultimo credito.

PRODUCCION SERVICIOS COMERCIO

1ra 3ra 1ra 5ta 1ra 5ta
EVAL. EVAL. EVAL. EVAL. EVAL. EVAL.
(1) (2) (1) (2) (1) (2)

MODALIDAD DE COMPRA:

Contado 57.9 73.3 50.0 100.0 75.0 57.1
Credito 21.1 - 30.0 - 25.0 42.9
Ambos 21.0 26.7 20.0 - 0.0 0.0

MODALIDAD DE VENTA:

Contado 63.2 33.3 0.0 0.0 58.3 28.6
Credito 15.8 33.3 80.0 80.0 0.0 0.0
Ambos 21.0 33.4 20.0 20.0 41.7 71.4

TIPO DE MERCADO:

A Pedido 15.8 53.3 80.0 66.7 - -
Mercado Abierto 57.9 26.7 0.0 22.2 100.0 100.0
Ambos 26.3 20.0 20.0 11.1 - -

CUADRO 8. - COMPORTAMIENTO DE LAS UNIDADES ECONOMICAS SEGUN FORMAS
DE RELACIONAMIENTO CON EL MERCADO (ANTES DEL PRIMER
CREDITO Y DESPUES DEL ULTIMO CREDITO) EN PORCENTAJES
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El cumplimiento de requisitos administrativos de un
programa de ored i.to, exige en muchos casos la presencia de
habilidades especiales, como ser el manejo de terminos legales,
la capacidad de defender derechos y reclamar por e110s en una
institucion bancaria, el manejo de conceptos y habilidades
numericas, etc. En el sector poblacional al que se dirigen los
programas como e1 PPCC, no es dificil encontrar participante~
sin instruccion basica 0 con muy bajos niveles de instruccion y
que no 'han tenido contacto previo con instituciones forma1es
como la banca.

Estas condiciones hicieron imprescindible un espacio de
capacitacion previo al desembolso de los creditos, de tal manera
que se transmitan las habilidades necesarias para que se realice
un buen manejo -en terminos administrativos- del credito.

Los requisitos administrativos pudieron ser cumplidos por
los participantes del PPCC, gracias a una transmision cuidadosa

r:

A. Impacto del Modulo sobre Uso y Manejo del Credito

E1 programa de capacitacion fue disenado e implementado
con e1 proposito de facilitar una mejor organizacion y
administracion de las unidades economicas y permitir un
potenciamiento de los grupos asociados. De este proposito se
desprenden los indicadores de impacto citados al inicio del
presente capitulo i es decir, se pretende afectar el grado de
ap.renensi.on de aquellos conceptos que se los considera como
fundamenta1es para 10grar este crecimientoi afectar las
habilidades conductua1es que faci1itan el proceso de
crecimientoi generar mayor cohesion de los grupos asociados y
mayores niveles de organizacion administrativa de las unidades
economicas.

Los resultados obtenidos con e1 programa de capacitacion
son de tal naturaleza, que dificilmente puede lograrse un
anaL'isLs cuantitativo de impacto. No es posible cuantificar
indicadores de impacto, tales como los nive1es conceptua1es,
habi1idades conductua1es, 1a ca1idad de organizaclon
administrativa de las unidades economicas 0 el grado de cohesion
grupa1. El10 ob1iga a rea1izar una eva1uacion fundamenta1mente
cua1itativa del impacto del programa de capacitacion.

Los resultados 10grados por el programa, se diferencian en
funcion a los tres temas tratados en los diferentes modulos: uso
y manejo del credito, la organizacion social y la administracion
y contabilidad de la unidad economica.

4.4 IMPACTOS DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

1ineas arriba. Sin embargo, cabe reca1car que, aun con un
programa experimental y de corto p1azo, a1 menos fue posib1e
generar modificaciones significativas en e1 valor de capital de
operacion en las unidades de comercio y estab1ecer mejores
condiciones de re1acionamiento con e1 mercado en las tres ramas
de actividad.
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En terminos generales, se puede decir que los contenidos
vertidos en el modulo sobre organizacion social, fueron
percibidos y aprehendidos en forma poco uniforme entre los
diferentes participantes y diferentes grupos del PPCC. No cabe
duda que la receptividad diferencial de estos contenidos, tiene
directa relacion con las experiencias, en algunos casos
positivas y en muchos negativas respecto al tema.

Como se senala en el primer capitulo, con el modulo se
prct.endi,c un rescate y reconceptualizacion de las pr-acticas
organizativas de los miembros del grupo. En las organizaciones
gremiales y sindicales de tipo tradicional, estas practicas se
caracterizan por haber experimentado un largo proceso de
deterioro en cuanto a su concepcion, objetivos y capacidad de
dar respuesta a los intereses de los asociados; tal es asi que
en la actualidad, confrontan un estado de crisis que se traduce
en una paulatina paralizacion de actividades (B. Rojas, 1990).

En la primera seSlon del modulo, los participant~~
identificaron los problemas mas apremiantes que afectan al
sector. Entre ellos fueron senalados la falta de acceso a
credito, a programas de capacitacion y asistencia tecnica; la
ausencia de legislacion para el desarrollo de sus actividades y
de segu~idad social que protejan sus derechos como trabajadores;
la competencia desleal que significa para el artesano el
contrabando; y la debilidad de las organizaciones laborales y
gremiales que los representan.

En una segunda sesion se analiza el tipo de respuesta que
da la organizacion laboral de tipo tradicional a los problemas
del sector. De los 7 grupos de trabajo formados y frente a 11

B. Impacto del Modulo sobre la organizacion Social.

del contenido de este modulo de capacitacion. Fue posible que
supieran como relacionarse con el personal bancario, como
endosar y cobrar un cheque, como depositar en el banco las
cuotas de pago al credito y como realizar un calculo de
mantenimiento de valor, transforrnando una cuota fijada en
dolares americanos a bolivianos.

Por otro lado, el contenido sobre la garantia mancomunada
vertido en el modulo, perrnitii.o en gran medida generar los
vinculos de solidaridad y responsabilidad comun para un buen
repago de los cr-edit.os. Las reglas del programa de credi.t.o,
vertidas en el modulo, tales como "si un miembro del grupo no
paga su cuota, el resto de los miembros la pagan" 0 "la deuda no
es individual, sino grupal", son las que perrnitieron que se
cumpla la garantia prevista para el pago de los credito.

otro tema tratado en el m6dulo fue el de uso y destino de
los creditos. Este contenido, si bien no pudo garantizar que el
credito fuera utilizado para capital de operacion de la unidad
economica, por 10 menos permitio aclarar los objetivos del PPCC
y orientar, en gran medida, la inversion de los prestamos, tal
como se analiza en el acapite anterior.
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problemas identificados, se registr6 un 86% de respuestas que
senalan que las actuales organizaciones no logran resolver
ninguno de los problemas planteados.

Esta ausencia de respuesta de la organizaci6n, fue
explicada tambien por los participantes senalando los factores
que debilitan su estructura, la politizan y la desorientan, tal
como Rojas concluye en su estudio sobre las organizaciones
laborales.

En la tercera sesi6n del m6dulo, se intent6 rescatar
conceptualmente los beneficios de una organizaci6n social de
tipo gremial, extrayendo los factores que hacen de una
organizaci6n eficiente y capaz de dar respuesta efectiva a los
problemas que enfrenta el sector. Surgieron los temas de
comunicaci6n, cooperaci6n, solidaridad, participaci6n, como
elementos ausentes en la practica organizativa actual y
necesarias para esta reconceptualizaci6n.

A partir del tratamiento de estos conceptos, fue abordado
el tema de planificaci6n, 10 que permiti6 un primer acercamiento
al reconocimiento de la capacidad de la organizaci6n gremial,
para convertirse en una organizaci6n capaz de ejecutar proyectos
de tipo econ6mico.

La calidad de cohesi6n de los grupos asociados, las
respuestas organizadas que fueron mas aIla de los requisitos
impuestos por el programa de credito, las diferentes formas de
acercamiento a las organizaciones matrices, no encuentran una
explicaci6n exclusiva en el m6dulo de capacitaci6n sobre
organizaci6n. Sin embargo, se puede decir que sent6 las bases
para ello, al haberse programado su ejecuci6n al inicio de las
actividades del PPCC y al haber logrado una amplia participaci6n
en las sesiones. Se demostr6 un gran interes por el tema; tanto
es asi que se solicit6 una seSlon adicional, ampliando el
contenido sobre planificaci6n en la organizaci6n.

Sin embargo es claro que, asi como el proceso de deterioro
en la estructura y cohesi6n de las organizaciones matrices fue
largo, es necesario tambien un largo proceso de
reconceptualizaci6n, el que permitira una modificaci6n paulatina
de un comportamiento organizativo deficiente. Ello implica un
trabaj0 sistematico no s610 de capacitaci6n sino t.ambi.en de
planificaci6n y ejecuci6n de actividades concretas.

De cualquier manera, por la experiencia del PPCC y los
resultados logrados en el m6dulo sobre organizaci6n, una
reconceptualizaci6n de las organizaciones de base y una
reorientaci6n de sus proyecciones, parece ser viable a partir de
una consolidaci6n inicial de grupos poquefios al interior de
elIas. Al establecer lazos de solidaridad, sistemas eficientes
de comunicaci6n y participaci6n, en varios grupos de cinco
personas, es muy posible que se genere una trasferencia esta
nueva forma de relacionamiento, a la organizaci6n en su
conjunto.
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Como fue mencionado en el primer capitulo, para el
tratamiento de los temas de administraci6n, planificaci6n y
contabilidad de la unidad economica, fue utilizada la
metodoLogia y el material de capacitaci6n elaborado por el FIE.
En t.ermi.nos generales, se puede decir que este contenido se
adecu6 a los objetivos del PPCC y a las necesidades y
caracteristicas de la poblacion meta.

Sin embargo, fueron realizadas algunas modificaciones, por
un lado para adecuar los contenidos a las caracteristicas de las
unidades de comercio y por otro, para satisfacer el interes de
los participantes sobre el tema de planificaci6n. Este tema,
fue tratado con mayor detalle, vinculandolo con el de la
planificaci6n en la organizacion social, abordado en el primer
m6dulo.

La aplicacion del instrumento de evaluaci6n (anexo 5.4),
permiti6 registrar los niveles conceptuales previos a las
sesiones de capacitaci6n, sobre los temas planificacion,
administraci6n y contabilidad basi.ca. En esta aplicaci6n se
logro un promedio de 63% de respuestas acertadas a las preguntas
de la prueba.

Si bien es un puntaje que define relativamente un buen
nivel de conocimiento sobre el tema, antes de ser otorgada la
capacitaci6n, las diferencias del puntaje obtenido entre los
diferentes tipos de poblaci6n son significativas. En terminos
generales, el nivel conceptual de las participantes mujeres y
dedicadas a las actividades comerciales, fue claramente mas bajo
que el nivel conceptual demostrado por los participantes de
unidades de tipo productivo. En aquellos participantes que eran
titulares de unidades productivas semiempresariales y que
contaban con aLqun sistema de control ecoriom.ico previo, se
registro un puntaje cercano al 90%.

Esto permiti6 definir con anticipaci6n que, a pesar de
haber sido diseii.adoeste material respetando con suficiente
fidelidad las caracteristicas socioculturales del sector
informal urbano, el mismo ~o tuvo la capacidad de ser aplicado
sin la necesidad de adecuar el lenguaje y grado de profundidad
del mensaje a distintos niveles conceptuales de la poblacion.

Una vez concluidas las sesiones de·capacitaci6n, al habe~
sido aplicada nuevamente la prueba, se logro un puntaje promedio
de 90% de respuestas acertadas, con un range muy bajo de
dispersi6n. Una comparacion entre el puntaj~ obtenido antes y
despues,de la capacitaci6n, permite asegurar que, por 10 menos a
nivel conceptual, se 10gr6 un impacto positivo, permitiendo la
aprehensi6n de conceptos basicos sobre los temas, de tal manera
que sea factible una modificacion en las practicas sobre
administracion, planificacion y contabilidad basica.

Impacto de los Modulos sobre Administracion, Planificacion
y contabilidad.
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Antes de ser administrado el programa de capacit.aci.cn,
solo el 8% de los participantes utilizaba aLqun sistema de
control contable de su unidad econorni.ca. En un seguimiento
realizado en los establecimientos, luego de un mes de haber sido
concluido el programa, se registro que un 43.6% de los
participantes estaban llevando un sistema de cuentas como el que
fue propuesto en la capaci.t.aci.cn, De este 43.6%, el 48.8%
correspondio a las unidades de produccion, el 25.6% a las
unidades de servicios y el 25.6% a las unidades de comercio.
Los participantes que utilizaban aLquri tipo de contabilidad
previo, modificaron su sistema para adecuarlo al propuesto.

Resulta evidente que la aplicacion del sistema de
contabilidad a las unidades de comercio presenta mayores
dificultades, pues estas registran un movimiento economico
diario muy frecuente y de bajos montos. Ademas, cuando estas
unidades se dedican a la compra y venta de articulos
comestibles, resulta ser significativamente mas dificil la
contabilidad, que cuando se trata de separar el movimiento
eooncmi.co de la unidad, del movimiento ecoriomi.co del hogar.
Asi, las mujeres que venden productos alimenticios en el
mercado, extraen de su stock para la venta, los productos
necesarios para la alimentacion de su familia; no es facil para
ellas comprender y mucho menos registrar este movimiento como
gasto del hogar y no como parte del movimiento economico de la
unidad.

otros factores como el escaso 0 nulo nivel de instruccion
de los titulares de la unidad, 0 las deficientes practicas ad
ministrativas que han prevalecido durante muchos afios, hacen
dificil la adopcLon de nuevos sistemas de administracion y
contabilidad. A pesar de estos factores limitantes, un 43.6% de
participantes que adoptaron los sistemas propuestos, se
considera como un impacto positive del programa de capacitacion
sobre el tema.
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Fue mencionado que la metodologia tradicional de Grupos
Solidarios, incluye una definici6n de criterios'para la confor
maci6n de los grupos receptores del cced.i.t.o, entre los que
resalta la presencia de confianza mutua entre los miembros y,
por 10 tanto, una conformaci6n espontanea, sin la intervenci6n
de la instituci6n financiadora.

La introduccion de ajustes y complementaciones a la metodologia de credito, a traves
de la constitucion de Grupos Solidarios (metodologia desarrollada por AITEe), junto a
un programa especifico de capacitecion, hacen posible el potenciamiento de esta
metodologia, permitiendo el fortalecimiento de los grupos, mas alla de las actividades
relacionadas con el credito, contribuyendo al desarrollo de los niveles de respon
sabilidad solidaria, como paso previo al fortalecimiento de las organizaciones
gremiales a las que pertenecen.

r
r
r
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Hip6tesis General 1:

A. El Potenciamiento de 1a Metod010gia de Grupos S01i
darios

Una vez descrito el modelo metodo16gico de credito y
capacitaci6n, disefiadoy ejecutado en el marco del PPCC (primer
capitulo); descrita su implementaci6n (segundo capitulo); rea
lizada una evaluaci6n de la metodologia del disefio (tercer
capitulo) y sefialados los principales impactos logrados en la
poblaci6n meta (cuarto capitulo), queda hacer resaltar los
principales hallazgos, exitos y falencias de la experiencia que
aqui se reporta.

En terminos globales, se puede decir que con la implemen
taci6n del PPCC se esperaron tres grandes resultados: el poten
ciamiento de la metodologia de Grupos Solidarios desarrollada
por AITEC, la validaci6n de escalas predefinidas de credito y
un impacto positivo de los programas de capacitaci6n y credito
sobre la poblaci6n meta.

Estos resultados esperados, se expresan en las hip6tesis
de trabajo formuladas en las primeras paqi.nas del presente
reporte; aqui se intentara clarificar si las relaciones esta
blecidas en elIas, resultaron ser validas 0 no.

CONCLUSIONES5.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CAPITULO V
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Es el caso de los objetivos plateados por el CEDLA y el8

IDEPRO.

"
"

En el tercer capitulo se sena16 que diferentes metodolo
gias de conformaci6n de grupos para la recepci6n de creditos,
gener6 no s610 diferentes respuestas frente al credito, sino que
gener6 diferentes comportamientos organizativos.

Asi, una conformaci6n de grupos a partir de las asociacio
nes gremiales, contando con la recomendaci6n de la organizaci6n,
a traves de su directiva, se considera que ha permitido poten
ciar la metodologia tradicional de grupos solidarios, al haberse
generado una mayor responsabilidad frente al credito que en los
grupos conformados bajo la metodologia tradicional.

Se considera tambien que se 10gr6 potenciar esta metodolo
gia, al haberse logrado la conformaci6n de grupos laboralmente
homogeneos, 10 que permiti6 registrar otras actividades grupales
ademas de las exigidas por el programa de credito. Es asi que en
estos grupos se observ6 con mayor frecuencia y como consecuencia
del programa, la realizaci6n de actividades econ6micas conjun
tas, como la compra de materia prima e inclusive, actividades
que involucraron a otros miembros de la asociaci6n que no parti
ciparon del programa.

Ademas, esta metodologia pareceria lograr una mayor garan
tia de sustentabilidad de las acciones, al afectar a grupos que
forman parte de organizaciones mayores, creadas como respuesta a
necesidades e iniciativa propias.

Estos resultados permiten sustentar aquellos objetivos
institucionales (8) de generar, en las organizaciones naturales
del sector (como son las asociaciones de base 0 sindicatos),
espacios para la ejecuci6n de programas de desarrollo.

En el PPCC se ha pretendido tambien fortalecer la metodo
logia tradicional de grupos solidarios, al haber disefiado un
programa de capacitaci6n que contemple el tema de organizaci6n
social, ~stableciendo las siguientes relaciones:

Diferentes metodoLogias para La conformaci6n de grupos esociativos, garantizan de
forma diferente eL grado de cumpLimiento en eL pago de Los creditos y La capacidad de
potenciamiento de Los grupos.

Hip6tesis Especifica del Programa de Credito:

Una modificaci6n a esta metodologia que intent6 probar su
validez en el PPCC, fue precisamente la metodologia de conforma
ci6n de los grupos, tratando de establecer su relaci6n con el
grado de cumplimiento a los creditos y el potenciamiento de los
grupos, tal como 10 expresa la siguiente hip6tesis.

"\
')
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Una metodoLogia de credito dirigida a grupos asociados, con escalas preestabLecidas y
crecientes de pr-estamo, diferenciadas por rama de actividad, perinite reducir los
costos de controL, supervisi6n y seguimiento en eL otorgamiento de creditcs para
capltaL de trabajo.

Hip6tesis General 2:

B. La Validaci6n de las Escalas Predefinidas de Credito

•••

Al haberse alcanzado los objetivos programados para este
m6dulo de capacitaci6n, y al haberse logrado en su desarrollo,
una participaci6n activa por parte de los capacitados, se puede
decir que las actividades econ6micas conjuntas que se registra
ron en los grupos estuvieron, por un lado, facilitadas por una
conformaci6n laboralmente homog~nea y a partir de las asociacio
nes y, por otro, fueron motivadas por los contenidos vertidos en
el m6dulo de capacitaci6n mencionado.

En suma, las modificaciones a la metodologia tradicional de
grupos solidarios introducidas en el PPCC, tales como una con
formaci6n de los grupos a partir de las asociaciones de base, en
torno a una misma actividad laboral, y otorgando capacitaci6n
sobre organizaci6n social, ha permitido que se presenten compor
tamientos sociales y econ6micos mas alla de los exigidos por el
programa de credLt.o. Estos comportamientos se los considera
como positivos al constituirse en una demostraci6n del fortale
cimiento de los vinculos de solidaridad establecidos en los
grupos, con una clara perspectiva de socializar la actividad
econ6mica y de esta manera, potenciarla.

En ultima instancia, estos resultados del PPCC se los consi
dera como positivos al haberse generado un proceso de fortaleci
miento grupal en torno a una actividad econ6mica, que necesaria
mente redundara en beneficia de la calidad de vida de cada uno
de los componentes del grupo.

EL m6dulo de capacitaci6n sobre organizaci6n sociaL de tipo gremiaL Lograra grados
diferenciales de potenciamiento, dependiendo de si Los grupos fueron conformados bajo
una metodologia tradicionaL (en base a confianza mutua) 0 si fueron conformados en
torno a una misma actividad econ6mica y a partir de las organizaciones gremiales a las
que pertenecen.

Un m6duLo de capacitaci6n sobre eL tema de organizaci6n gremiaL, fortaLece a Los
grupos asociativos, generando efectos muLtipLicadores y comportamientos organizativos
mas aLla de las obLigaciones del programa de credito.•••••••••••

Hip6tesis Especifica del Programa de Capacitaci6n:
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Es necesario reconocer que las actividades desarrolladas
en el PPCC, no permitieron verificar la validez de esta hip6te
sis, en el sentido en que no fue previsto reducir costos de
control, supervisi6n y seguimiento en el programa de credito,
aplicando escalas predefinidas. 8610 fue posible probar el
grado de adecuaci6n de las escalas definidas, a los requerimien
tos de la pequefiaunidad econ6mica.

8610 en caso de ser validadas estas escalas a traves del
PPCC, seria factible recomendar su uso en un servicio masivo, de
tal modo que, al haber comprobado su correspondencia con los
requerimientos de capital de la poblaci6n meta, seria posible
reducir parcialmente el trabajo de evaluaci6n para la determina
ci6n de montos de credito, 10 que implicaria un ahorro signifi
cativo en costos de operaci6n.

No cabe duda de que al haberse establecido en las escalas
de credito montos tope por grupo, fue posible, en gran medida,
respetar las necesidades diferenciales de capital por tipo de
unidad, habiendose generado un interesante proceso de redistri
buci6n del monto entre los miembros del grupo, de acuerdo al
tamafioy requerimiento de cada unidad.

8in embargo, gracias al sistema de evaluaci6n econ6mica
implementado en el PPCC, que fuera aplicado a cada uno de los
participantes antes de ser otorgado cada credito, se pudo com
probar, por un lado, que los montos de credito grupal ofrecidos
por las escalas, en general resultaron ser mayores a los reque
rimientos del conjunto de las unidades econ6micas que componian
el grupo. Por otro, se verific6 que los plazos y la frecuencia
de cuotas establecidos, tampoco correspondieron estrictamente a
sus ciclos de producci6n y retorno de capital.

En muchos casos se pudo comprobar que si bien la unidad
econ6mica demostraba capacidad de absorber los montos ofrecidos,
los plazos fijados no permitian asegurar un buen nivel de repa
go, al establecerse cuotas muy elevadas.

Estos resultados permiten llegar a la conclusi6n de que no
pueden generalizarse los requerimientos de las pequefiasunidades
econ6micas. Es imprescindible establecer escalas diferenciales
en funci6n no s610 a tres grandes ramas de actividad (produc
cion, servicios y comercio), sino a ramas especificas, en base a
un minucioso estudio sobre requerimientos de capital y dinamica
de cada tipo de unidad.

8610 en caso de establecerse requerimientos generalizables
por rama especifica a t.raves de este estudio, sera posible
utilizar escalas de credito preestablecidas. 8610 asi sera
posible obviar un minucioso estudio de cada unidad para fijar
montos de credito, sin correr el riesgo de imponer una obliga-

EscaLas predefinidas de cr-edt tc por grupo permiten ... respetar Los requerimientos
diferenciaLes de capitaL de operaciones aL interior deL grupo.

Hip6tesis Especifica del Programa de Credito:
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Los impactos del programa de credito sobre las unidades
econ6micas, fueron limitados debido al corto periodo de imple
mentaci6n del programa, escaso numero de creditos otorgados y
montos de prestamo poco significativos, sobre todo para las
unidades de producci6n. Tambien fueron limitadas las posibili
dades de generar informaci6n confiable y generalizable a pobla
ciones mayores, sobre las tendencias generales de impacto encon
tradas, por haber afectado a una muestra poblacional reducida.

A pesar de ello, cabe recalcar que se 10gr6 una modifica
ci6n significativa del valor del capital de operaciones utiliza
do por las unidades de comercio, en las cuatro evaluaciones
registradas luego de haber side otorgados los cuatro creditos,
respecto a este valor obtenido antes de ser otorgado el primer
credito.

El impacto fue menos claro en las unidades de producci6n y
servicios, sin embargo se registr6 un incremento en el valor de
materia prima en stock, ingreso neto de la unidad y del propie
tario, luego del primer credito.

Por otro lado, se puede concluir que un programa de peque
no credito y a corto plazo, como el experimentado en el PPCC, es
posible generar una modificaci6n en las formas de relacionamien
to con el mercado, permitiendo a las unidades de producci6n y
servicios cambiar una estrategia de compras de materia prima al
credito por compras al contado. Es posible tambien lograr que
las unidades de producci6n y comercio cambien una practica de
ventas al contado por ventas al credito y que las unidades de
servicios inicien una actividad productiva con posibilidades de
acceder a un mercado abierto.

En terminos generales, cabe resaltar que son las unidades
de comercio las que fueron mas beneficiadas con'el programa, ha
biendo demostrado una capacidad de crecimiento inmediato y
constante. Esto posiblemente se deba a que son estas unidades
las que, por su dinamica y caracteristicas laborales, se ajusta
ron con mayor precisi6n a las condiciones de credito ofrecidas,
en cuanto a montos, plazos y fraccionamiento de cuotas.r:

Sobre el volumen de capital de operaci6n
Sobre las relaciones que se establecen con el mercado
Sobre empleo y los ingresos.

Un programa de pequefiocredito para capital de operaci6n, genera un impacto sobre las
unidades econ6micas por lo menos a tres niveles:•••••••

Hip6tesis Especifica del Programa de Credito:

C. El Impacto de los Programas de Credito y Capacitaci6n

ci6n crediticia que no corresponda a la capacidad de pago de la
pequena unidad econ6mica.
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Sin embargo, cabe recalcar que el PPCC tuvo como poblaci6n
meta a una poblaci6n disimil no s610 en necesidades e interesesr
sino t.amb.i.enen niveles de instrucci6n. Esto dio lugar a que
tuviera que adaptarse el mensaje a diferentes tipos de trabaja
dores del sector informal (por un lador productores y trabajado
res del area de servicios Yr por otro, comerciantes; 0 partici
pantes afiliados a una organizaci6n de base por un lade Yr por
otro, a participantes no afiliados; 0 participantes con algun
grado de escolaridad por un lado, Y participantes con ninguna
escolaridad por otro). A pesar de ello, los contenidos de capa
citaci6n Y las practicas contables propuestasr no fueron asimi
lados ni adaptados de una manera uniforme, generandose niveles
de impacto diferentes, entre los diferentes tipos de poblaci6n.

Una metodologia participativa, mas la utilizaci6n de
medios didacticos como los audiovisuales, e inclusive la utili
zaci6n de ejemplos practicos, no permiten modificar sustancial y
en forma permanente los conocimientos y destrezas, a no ser quer
en primera instanciar el contenido de la capacitaci6n sea asumi
do por la poblaci6n meta como una carencia propia, y en segunda
instancia, se conduzca una modificaci6n de las practicas coti
dianas.

Una predominancia de participantes con un escaso nivel de
escolaridad, permite concluir, que no s610 es necesaria la uti
lizaci6ri de una metodologia participativa en los programas de
capacitaci6n al sector, sino que es imprescindible la
utilizaci6n de una metodologia de capacitaci6n que induzca a
una practLca basada en su realidad, tratando de obviar en 10
posible los contenidos te6ricos y puramente conceptuales.

cas.

En el acapite sobre evaluaci6n de impacto del programa de
capacitaci6n, ya se mencion6 que fueron alcanzados resultados
significativos con los m6dulos de capacitaci6n otorgados.

Por un lado, se garantiz6 un buen cumplimiento de los
requisitos administrativos exigidos por el programa de credito,
gracias al primer m6dulo de capacitaci6n. Fueron consolidados
los lazos de solidaridadr de tal modo que se garantiz6 un buen
cumplimiento con las obligaciones crediticias. Fueron aprehen
didos conceptos basicos sobre administraci6n y planificaci6n y
adoptados sistemas de control contable en las unidades econ6mi-

Un m6duLo de capacitaci6n sobre administraci6n, pLanificaci6n y principios de contabi
lidad, permt t ira La adopci6n de pr-acticas senciLLas y eficientes de organizaci6n y
controL en cada unidad econ6mica.

Un m6dulo de capacitaci6n dirigido a otorgar conOClmlentos sobre el uso y manejo de
los creditos, otorgado antes del desemboLso deL primer prestamo, garantiza un buen
cumplimiento de los requisitos exigidos por eL programa de credito.

Hip6tesis Especificas del Programa de Capacitaci6n:
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de fijar
repago y
estricta
-dinamica

No cabe duda que el exit.o de un programa masivo de
credi.to, depende fundamentalmente de la capacidad del disefio
metodo16gico para generar un retorno puntual de los creditos.
Son varios los componentes metodologicos que deberan tomarse en
cuenta para lograr una cartera sana.

En primer lugar, se hace resaltar la importancia
adecuadamente los montos de credito, los plazos para el
la frecuencia de cuotas. Estos deberim tener una
correspondencia con los requerimientos de capital y
laboral de las unidades economicas.

Un credito, cuyo monto no es coincidente con los montos
que se requieren, normalmente obliga a un destino fuera de las
actividades de la unidad, desvio que puede significar un riesgo
para el retorno de los creditos. Plazos y frecuencia de cuotas
que no respeten los ciclos de retorno del capital (ciclos de
producci6n y venta) por tipo de unidad, frecuentemente generan
retrasos involuntarios en el repago.

Montos de credito, plazos y frecuencia de cuotas, deberan
ser diferenciales segun el tipo de unidad sujeto de credito, 10
que implica necesariamente realizar un diagnostico de los
requerimientos, por 10 menos en las ramas especificas de
actividad mas importantes.

E,lfraccionamiento del pago, que respeta la dinamica del
movimiento de capital de la unidad, tambien es imprescindible
para garantizar un buen repago, al evitar una acumulacion de la
deuda, y al permitir una pLani r icacion de los gastos en la
unidad.

r>

A. Aspectos Tecnicos

Como fue dicho en la primera parte del documento, con la
implementaci6n del PPCC se tuvo la intenci6n de probar una
metodologia de credito y capacitaci6n a fin de que, en un futuro
cercano, pueda ser replicada en forma masiva. Por 10 tanto,
aqui se r-eaLizaran recomendaciones para que el di.sefio
metodologico evaluado en el PPCC, pueda ser aplicado
exitosamente en un programa a gran escala, haciendo resaltar las
modificaciones 0 adaptaciones que se consideran necesarias.

Se agrupan las recomendaciones bajo tres rubros generales:
sobre aspectos tecnico metodologicos; sobre aspectos
administrativos y recomendaciones para lograr una
autosuficiencia operativa.

5.2. RECOMENDACIONES
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La secuencialidad de los creditos es otro componente
metodo16gico que debera mantenerse, al ser a traves de ella que,
ademas de garantizar el pago de un credito bajo la perspectiva
de lograrse un pr6ximo, se respeta el requerimiento de
financiamiento externo de las unidades en proceso de
crecimiento.

Por otro lado, la conformaci6n de grupos asociados (de
alrededor de cinco personas) para la recepci6n de creditos, es
un buen recurso metodo16gico para garantizar el repago de los
creditos y, para facilitar actividades gremiales y econ6micas
conjuntas. Esto ultimo sera mas factible en la medida en que los
grupos sean constituidos a partir de las asociaciones de base,
cuidando que los miembros se dediquen a una misma actividad
laboral y si se acompafiael programa de credito con un programa
de capacitaci6n que aborde el tema de la organizaci6n.

Esta metodologia parece ser un camino viable para un
programa de apoyo al sector, que no s610 pretenda garantizar el
retorno de los creditos, sino potenciar a los grupos solidarios,
como paso previo al fortalecimiento de las organizaciones de
base.

Asi concebidos los grupos solidarios, pueden constituirse
en una semilla para la transformaci6n del caracter, funciones y
perspectivas de las organizaciones gremiales 0 de base. Pueden
llegar a transformar los vinculos de solidaridad, los canales de
comunicaclon y niveles de participaci6n de este tipo de
organizaciones, dandoles una clara perspectiva para convertirse
en instancias no s610 reivindicativas para el sector, sino
capaces de brindar un servicio integral a sus afiliados, de
llevar a cabo actividades productivas de mayor envergadura y,
por 10 tanto, capaces de constituirse en una buena contraparte
para los programas de desarrollo.

La cohesi6n y consolidaci6n de los grupos debe
considerarse como un proceso, que puede ser facilitado por los
contenidos de la capacitaci6n y las actividades que se llevan a
cabo durante los primeros credi,tos. Al considerarse estos
creditos como parte del proceso, sus caracteristicas (montos y
plazos) deben ser tales que impliquen el menor riesgo posible.
Montos menores a los requerimientos, permit.iran evaluar a la
instituci6n la responsabil idad del grupo frente al cr-edito y
permitira al grupo adecuarse a las exigencias de la metodologia,
con un riesgo minimo para ambas partes.

Respecto a los programas de capacitaci6n, resulta claro
que son imprescindibles para lograr un apoyo integral al sector;
sin embqrgo, no lograran impacto y participaci6n significativos,
mientras no sean disefiados en estricta correspondencia con los
intereses de la poblaci6n meta y su metodologia no contemple la
transferencia de practicas concretas, y no s610 contenidos
te6ricos.
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Para las instituciones privadas de desarrollo, resulta
cada vez mas dificil lograr financiamiento externo no
reembolsable para solventar los gastos de operaci6n. Esta es
normalmente la condici6n de las instituciones no
gubernamentales, dedicadas a otorgar servicios de educaci6n 0
salud, que destinan sus recursos a fonda perdido. Una
dependencia de fondos externos, se convierte en un escollo
infranqueable para las proyecciones de este tipo de
instituciones.

La gran ventaja de una instituci6n dedicada a canalizar
financiamiento, reside en que puede crear mecanismos
metodo16gicos de generaci6n de ingresos y de' minimizaci6n de
costos, .que permitan solventar, en un periodo dado, los gastos
de operaci6n.

A la fecha, son varias las instituciones a nivel
latinoamericano que otorgan credito y capacitaci6n a las
pequenas unidades econ6micas, que han logrado un alto nivel de
autosuficiencia, demostrando su capacidad para reducir costos e
incrementar sus ingresos. (otero, M., 1990)r:

C. Autosuficiencia operativa

r:
r
(

Uno de los mecanismos administrativos que facilit6 en gran
medi.da e1 manej0 de los fondos de credito del PPCC, fue el
servicio de ventanilla proporcionado por una instituci6n
bancaria. Sin embargo, qued6 claro que un servicio aqi L y
eficiente de este tipo de instituci6n, depende casi
exclusivamente de la capacidad y voluntad del personal que hace
efectivos los cheques y recibe los dep6sitos.

si en un programa masivo se preve tambien el uso de un
sistema bancario para el retiro y repago de los creditos, debera
considerarse la capacidad real de este sistema de prestar
t.ambien un servicio masivo. si es asi, sera imprescindible
establecer una relaci6n pr6xima con el personal bancario que
realiza el servicio de ventanilla; sera necesario que este
personal se involucre con los objetivos del programa, ya que, en
gran medida, depende de ellos que este servicio sea adecuado.

El servicio administrativo institucional y el servicio de
intermediaci6n bancario, debera proveer de informaci6n
computarizada permanente y sistematica sobre la cartera de
credito. Es esta informaci6n la que permitira, por un lado, un
trabajo eficiente de seguimiento y control de la morosidad. Por
otro, generara la documentaci6n necesaria para un analisis
estadistico del programa.

B. Aspectos Administrativos
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Estos mecanismos de generacion de ingresos y de reduccion
de costos deberan ser previstos, siempre que exista una
perspectiva de masificar el servicio y, si se tiene conciencia
de que la poblacion meta del programa de financiamiento tiene la
capacidad de solventar los costos reales del servicio, tal como
ha sido demostrado en el PPCC 0 como es afirmado por Robert
Christen· (1990).

Uno de los mecanismos para la generacion de ingresos son
los intereses derivados de los cr-edit.os otorgados. Por los
resultados logrados en el PPCC, las unidades economicas, sean
estas de la rama de servicios, produccion 0 comercio, tienen la
capacidad de enfrentar un costo financiero fijado por una tasa
de interes de tipo comerciali tasa que normalmente debera cubrir
por 10 menos los costos financieros de la institucion.

cubiertos los costos financieros, los costos operativos
podran cubrirse tambien con intereses de tipo comercial, cuando
la estrategia operativa permita reducir estos costos y se logre
un determinado volumen de cartera colocada.

Asi por ejemplo -como fue analizado en el capitulo
tercero- un modele programatico sera capaz de cubrir los costos
operativos dependiendo de varios factoresi entre ellos, de los
volumenes de los creditos, de los plazos para el repago, y del
numero de nuevos ingresos mensuales de participantes al
programa, del numero de grupos asociados a cargo de cada asesor
del credito, entre otros.

si bien los montos y plazos deben adecuarse a los
requerimientos de las unidades economicas, debe tambien tomarse
en cuenta que montos altos y plazos largos generan mayores
ingresos para la institucion. Para lograr un servicio masivo,
autosuficiente y de alta calidad, los dos requisitos deberan ser
considerados.

Los nuevos ingresos mensuales de participantes deberan ser
tantos como la capacidad instalada de la institucion 10 permita.
El numezo de grupos a cargo de un solo asesor de credi,to,
tambien deberan ser tantos como 10 defina un limite de atencion
eficiente.

otra opcion viable para minimizar los costos de operacion
y agilizar el servicio de prestamos, parecerian ser las escalas
predefinidas de credito. En caso de lograrse una definicion de
escalas por rama especifica de actividad, que respeten
requerimientos de capital y la dinamica de retorno de capital,
puede obviarse en gran medida el estudio de cada unidad
solicitante para fijar montos, establecer pLa'zos y numero de
cuotas, ,10 que significaria incrementar la capacidad de atencion
de cada asesor de credito.

Conscientes de que, inclusive dentro de cada rama
especifica de actividad existen diferentes niveles de
requerimiento de capital, resulta pertinente la metodologia de
grupos solidarios, donde se establezcan en las escalas de
credito montos tope por grupo, con la opcion de que se de una
distribucion en funcion a requerimientos especificos al interior
de este.
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Por este motivo y por otros mas, la metodologia de grupos
solidarios tambien resulta ser una estrategia valida para
minimizar los costos operativos de la institucion. Asi, con una
sola operacion crediticia -10 que implica gastos en papeleria,
procesamiento de informacion, t.r-ansaccLon bancaria, etc.- se
atiende a alrededor de cinco personas.

En suma, cada uno de los detalles de la metodologia
t.ecnica y administrativa de un programa de cr-edit.o y
capacitacion, debera ser disenado para maximizar su eficiencia
respecto a la calidad de servicios y respecto a la r'eLaci.on
costo / ingresos, con la perspectiva de lograr una independencia
progresiva de financiamientos externos. El equilibrio entre un
servicio eficiente en terminos tecnicos y administrativos y un
servicio eficiente en t.erminos eoonom.icos y financieros, se
convierte en el reto actual de los programas de apoyo a la
pequena unidad economica.
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dia - mes - ano
Fecha de desembolso

Firma del Coordinador
Programa de Pequeno Credito

CEDLA

5. Depositar las cuotas en moneda nacionaln al tipo de cambio
vigente para la venta dia antes a la fecha de vencimiento de cada
cuota..

dias en las4. Depositar las cuotas cada .
oficinas del Banco Nacional de Bolivia.

,...
r:
r:
r
r
r
r:
r:
r:

cuotas3. Cancelar el prestamo en

semanas2. Cancelar el prestamo en un plazo de ...

9::o

1. Cancelar la totalidad del prestamo con
un interes mensual de .

Como grupo, nos comprometemos a:

SOLICITA EN CALIDAD DE PRESTAMO LA SUMA
TOTAL DE US$.

5.

4.

3 •

2.

MONTO SOLICITADO
(en US$)

FIRMANOMBRE

el grupo asociativo conformado por las siguientes personas:

nuestro representante

medianteEn la ciudad de La Paz, en fecha

SOLICITUD DE PRESTAMO NUMERO

PROGRAMA DE PEQUENO CREDITO - CEDLA

ANEXO 1.1.
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QUINTA: (Indivisibilidad de la obligacion de pago). El prestamo
se otorga al grupo asociativo en forma indivisible, mancomunada
y solidaria, de tal forma que, cada uno de ellos, es responsable
por la integridad de 10 adeudado por el grupo.

CUARTA: (Condiciones de pago). El prestamo de dinero concedido
devengara un interes mensual de 2% y quedara'sujeto a un plazo
improrrogable de dias, computables a partir de la fecha de
desembolso, debiendo cancelarse en las oficinas del Banco
Nacional de Bolivia, de conformidad al plan de pagos adjunto, que
formara parte integrante del presente contrato.

monto que los mencionados usuarios se comprometen a devolver en
su equivalente en moneda nacional de acuerdo al tipo de cambio
oficial del dia y bajo los terminos y condiciones acordados en el
presente contrato.

TERCERA: (Naturaleza del contrato). De conformidad a los
anteriores antecedentes, la INSTITUCION PROMOTORA concede a los
USUARIOS DEL PROGRAMA un prest.amc de dinero en moneda nor
teamericana de curso legal y corriente, por la suma de

SEGUNDA: (Antecedentes). La INSTITUCION PROMOTORA organiza en
favor de los USUARIOS DEL PROGRAMA, un sistema de prestamo de
dinero destinado a incrementar el capital de operaciones de sus
actividades economicas y asi lograr el crecimiento y desarrollo
de las mismas.

a denominarse en 10 sucesivo USUARIOS DEL PROGRAMA.

f""')

1. CI NQ ~
2. CI Nil
3. CI Nil ~
4. CI Nil
5. CI Nil

PRIMERA: (Partes intervinientes) . Las siguientes partes intervie
nen en la celebracion del presente contrato: a) el Centro de
Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA),
representado por el Lic. Enrique Ormachea S. con CI 10929 LP a
denominarse en 10 sucesivo INSTITUCION PROMOTORA Y b) el grupo
asociativo conformado p~r los (las) siguientes personas:

Conste por el presente documento privado, susceptible de elevarse
a instr~mento publico por reconcimiento de firmas, que entre las
partes intervinientes se celebra un contrato de prest.amo de
dinero, de acuerdo a las siguientes clausulas:

CONTRATO DE PRESTAMO DE DINERO

ANEXO 1.2.
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de 1990deLa Paz,

6. __3 •--------------------

5. _2. __••
Lie. Enrique Ormachea.

4. __1. __

Por el CEDLAPor el grupo asociativo:

En plena conformidad con las clausulas
firmantes nos comprometemos a su fiel

OCTAVA: (Conformidad).
precedentes los abaj0
cumplimiento

SEPTIMA': (Obligaci6n adicional). Los USUARIOS DEL PROGRAMA se
comprometen a asistir a los cursos de capacitaci6n en temas de
administraci6n y gesti6n, que acompanan al sistema de prestamo.

SEXTA: (Caso de incumplimiento). En caso de incumplimiento de una
o mas de las condiciones de repago del prestamo senaladas en las
clausulas precedentes, la INSTITUCION PROMOTORA podra cobrar la
suma total adeudada a cualquiera de los integrantes del grupo
asociativo.
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CERTIFICACION DE LA MAQUINA

FECHA VENCIMIENTO
FECHA DEPOSITO

(I)

·.r,-
'.u
:::l
r,)

DIA MES ANO

iI
c:
C:
<:

FIRMA DEL RECIBIDORFIRMA DEL DEPOSITANTE

_______________ Bolivianos

Son: _

r--------------------------------I TOTALI ---------- Bs,·
IL _

PARA ABONAR EN LA CUENTA

COR R lEN TEN Q __ ~2QQJJ_9_§_O_O _

CREDITO N2 _

· PROGRAMA CEDLA ~Jf~IGj;li~l_
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PLAN DE PAGOS ~J (

FECHA DE ENTREGA DIA: 4 INTERES ANUAL DE:
~MES: 6 NUMERO DE SEMANAS:

ANO: 1990 NUMERO DE CUOTAS: 4
Jun 04 90 DEPOSITAR CADA 7 DIAS

SOLICITUD DE PRESTAMO 83

SOLICITUD DE PRESTAMO 83 MONTO: 230.00 57.50

capital Interes Total
FECHA SALDO $ Sus Bs. Sus Bs. Sus Bs. Tipo de

cambio
Jun 11 90 230.00 57.50 1.06 58.56
Jun 18 90 172.50 57.50 0.80 58.30
Jun 25 90 115.00 57.50 0.53 58.03
Jul 02 90 57.50 57.50 0.27 57.77

NOMBRE: BENEDICTA QUISPE MONTO: 50.00

capital Interes Total
FECHA SALDO S Sus Bs. Sus Bs. Sus Bs. Tipo de

cambio
Jun 11 90 50.00 12.50 0.23 12.73
Jun 18 90 37.50 12.50 0.17 12.67
Jun 25 90 25.00 12.50 0.12 12.62 I

Jul 02 90 12.50 12.50 0.06 12.55
Total

NOMBRE ASUNTA YUPANQUI MONTO: 50.00

capital Inter?s Total
FECHA SALDO S Sus Bs. Sus Bs. Sus Bs. Tipo de

Cambio
Jun 11 90 50.00 12.50 0.23 12.73----- ----- ---- -----
Jun 18 90 37.50 12.50 0.17 12.6'7---_._----- ------ _------- .~----._-_--
Jun 25 90 25.00 12.50 0.12 12.62 ----
Jul 02 90 12.50 12.50 0.06 12.55----
Total

Anexo 1.5

87



\ i_;. d f ~J

_ .."

! 0::; I :!

r
r
r
r:
r:
r

GUlAS METODOLOGICAS DEL PROGRAMA PILOTO
DE CREDITO Y CAPACITACION

ANEXO 2

•••••

•

•



a) Deberan contar con un grado minimo de organiza
cion, sin haber alcanzado a ejecutar actividades
y programas de tipo economico.

3) Criterios de calificacion para las organizaciones de
base:

cas.
Deben ser unicos duenos de la unidad economica.
Deben contar por 10 menos con un ano de experien
cia en el oficio.
Deben ser mayores de edad.

b)
c)

d)

r
r
r

a) Deben ser propietarios de las unidades economi-

2) criterios de calificacion para los trabajadores de las
unidades economicas:

a) Se tomara en cuenta a pequefiasunidades econ6mi
cas de comercio, servicio y producci6n.

b) Se tomara en cuenta a unidades economicas tanto
de tipo familiar como semiempresarial.

c) Debe tener requerimiento de capital de ope
raciones.

d) La unidad economica debe contar con un estableci
miento tipo local, aunque este fuera el domicilio
del dueno.

e) El establecimiento debera estar dentro del area
de influencia del Programa (la ciudad de La Paz) .

1) criterios de calificacion para las unidades economicas:

Se seleccionaran los potenciales participantes del Programa, en
funcion a los siguientes criterios de calificacion.

PROCEDIMIENTO:

Identificar y seleccionar a los potenciales beneficiarios del
Programa, en funcion al cumplimiento de criterios de calificacion
especificados para las unidades economicas, los trabajadores de
las unidades economicas, las organizaciones de base y para los
participantes de las organizaciones de base.

OBJETIVO:

FASE 1
IDENTIFICACION DE LA POBLACION META

GUIA METODOLOGICA PARA LA EJECUCION DE
LA ETAPA PRECREDITO Y DESEMBOLSO DEL PRIMER CREDITO

ANEXO 2.1
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Tanto en el contacto con individuos como con directivas de
organizaciones de base, se debe indagar si el rubro de trabajo y
las unidades econ6micas especificas requieren un servicio de
capacitaci6n y credito para capital de operaciones.

Tema 1. Sondeo sobre los requerimientos de credito y
capacitaci6n:

CONTENIDO:

2) Para la metodologia de conformaci6n a partir de las or
ganizaciones de base, el contacto debe realizarse a partir
de las directivas de aquellas organizaciones que cumplan con
los requisitos estipulados para las mismas.

1) Para la metodologia de conformaci6n espontanea, el contacto
debe realizarse a traves de individuos que cumplan con los
requisitos expuestos para las unidades econ6micas y lcs
trabajadores de las unidades econ6micas.

Una vez identificada la poblaci6n, unidades econ6micas y asocia
ci6n gremial que cumplen con los criterios de selecci6n, debera
promocionarse el Programa.

El contacto para realizar la promoci6n debera diferenciarse
en funci6n a las dos metodologias de conformaci6n de grupo:

PROCEDIMIENTO:

Dar a conocer las caracteristicas del programa a aquellos traba
jadores de unidades econ6micas y organizaciones de base que
cumplan con los requisitos.

OBJETIVO:

FASE 2
PROMOCION DEL PROGRAMA

a) Deberan ser miembros activos de la Asocia
ci6n Gremial.

b) No daberan ser miembros de la directiva de la
Asociaci6n.

c) Deberan tener por 10 menos un ana de participa
ci6n en la Asociaci6n.

criterios de calificaci6n para los afiliados a las
organizaciones de base.

4)

b) La Asociaci6n debe existir como tal por un perio
do mayor a los cuatro anos.

90
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c) Los miembros del grupo deberan tener la recomendacion de la
directiva de la Asociacion Gremial a la que pertenecen.

b) Los miembros del grupo deberan tener una actividad economica
afin.

Los grupos deberan conformarse bajo la base de confianza
mutua y actividad conjunta en la Asociaci6n Gremial a la que
pertenecen.

a)

Los requisitos que deberan cumplirse para la conrormaci.onde
grupos constituidos a partir de la Asociacion Gremial son:

Los miembros del grupo deberan tener un alto grado de
confianza mutua.

Una vez promocionado el Programa, se deberan constituir ocho
grupos asociativos de alrededor de cinco personas cada uno, entre
la poblacion y organizaciones de base que cumplan con los crite
rios de seLecci.on y hayan demostrado Lrrt.eres en la etapa de
promocion.

Deberan constituirse cuatro grupos bajo la metodologia de
conformacion espontanea. Entre ellos debera existir un grupo de
trabajadores del comercio, un grupo de trabajadores del area de
servicios y dos grupos de productores.

otros cuatro grupos deberan constituirse bajo la metodologia
de conformacion a partir de las directivas de las organizaciones
de base. Entre ellos tambien debera contarse con un grupo de
comercio, otro de servicios y dos de producci6n.

El requisito que debera cumplirse para la conformaci6n de
grupos espontaneos es:

PROCEDIMIENTO:

Formar ocho grupos asociativos para que se constituyan en los
receptores del PPCC.

OBJETIVO:

FASE 3
CONFORMACION DE GRUPOS ASOCIATIVOS

A los individuos y organizaciones de base que demuestren interes,
se debera explicar los proposi.tos del Programa y sus carac
teristicas principales (temas de capacitacion y condiciones del
cr'ed ito) .

Tema 2. El Programa:
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Una vez que los grupos hayan sido conformados, se procedera a la
etapa de verificacion en el puesto de trabajo, donde se constata
ra que se cumplan todos los requisitos de la unidad economica,
del titular de la unidad, del grupo asociativo y de la organiza
cion de base, a traves de observacion directa y preguntas especi
ficas al titular. En caso de duda, debera obtenerse informacion
de otras fuentes (vecinos de los puestos de trabajo, la directiva
de la organizacion de base, etc.).

Ai momenta de realizar la veri f i.caci.on, a las unidades
economicas que hayan cumplido con los requisitos, debera aplicar
se el instrumento de evaluacion economica tambien en el puesto de
trabajo, bajo la directa participacion del dueno del puesto.

PROCEDIMIENTO:

2. Contar con una evaluacion economica antes de iniciar
con el programa de credito y capacitacion, de todos los
puestos de trabajo de aquellos individuos que hubieran
solicitado su ingreso al Programa y cumplido con los
requisitos. Esta evaluacion economica, a traves del
registro del movimiento de capital, la cuantificacion
de activos y empleo, permitira datos base para poste
riores mediciones de impacto del Programa.

1. Constatar que todos los integrantes de los grupos
asociativos cumplan con los requisitos estipulados
tanto para las unidades economicas, como para los
individuos y las asociaciones gremiales.

OBJETIVOS:

FASE 4
VERIFICACION Y EVALUACION ECONOMICA

En el contacto con individuos para la conformacion de grupos en
forma espontanea, debera pedirse que se asocien con otras cuatro
o cinco personas que tengan mucha confianza entre si y que se
dediquen a la misma rama de actividad ecoriorni.ca (comercio,
servicio 0 produccion) .

En el contacto con directivas de organizaciones de base
debera pedirse que ellas constituyan grupos de alrededor de cinco
personas entre trabajadores que pertenecen a la organizacion, que
merezcan su recomendacion y que entre ellas exista confianza
mutua.

CONTENIDO:
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Destino del credito: "Para capital de operaciones necesario
para el crecimiento de la unidad economica".

Tema 2. 'Modalidades del programa de credito:r:
r

liEsun programa dirigido a desarrollar las unidades economicas
productivas, de comercio y servicios a partir de sesiones de
capacit.acion en temas de qest i.on y organizaci6n gremial y a
partir de un servicio de credito".

Tema 1. El Programa:

CONTENIDO:r
r
r:

Secuenciado: "Cuatro cred i.tos consecutivos en el caso de
pequenos comerciantes y trabajadores del area de servicios
y dos creditos consecutivos en caso de productores".

r:

Se realizara la primera sesi cn de capacit.acion precredi.t;oen
sesion plenaria, donde participen los ocho grupos asociativos que
solicitan su ingreso al Programa, en la que se hara una exposi
cion de temas y trabajo en grupos.

PROCEDIMIENTO:

1. Dar a conocer a los participantes los objetivos genera
les del programa.

2. Hacer conocer algunas modalidades del programa de
credito.

3. Cumplir con requisitos administrativos para el otorga
miento del credito.

OBJETIVOS:

FASE 5
PRIMERA SESION DE CAPACITACION PRECREDITO

•••

Para la verificacion, debera lograrse informacion que permita
verificar el cumplimiento de cada criterio de seleccion estipula
do, con la ayuda de una ficha de identificacion y registro de
participantes (ver anexo 4). Esta informacion debera recogerse
del titular de la unidad economLca y, en caso necesario, de
informantes clave. si uno 0 mas de los miembros del grupo no
cumplen con los requisitos, se pedira que sean reemplazados.

El contenido de la evaluacion economica se 10 especifica en
el instrumento de evaluacion (anexos 4.2. y 4.3.).

CONTENIDO:
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Plazos del credito: "Un mes para los grupos asociativos de
comercio y servicios y dos meses para grupos de producci6n".

Mantenimiento de valor: "La cuotas, calculadas en d61ares
americanos, deberan ser canceladas en moneda nacional de
acuerdo al tipo de cambio oficial vigente la fecha de venci
miento" .

Intereses por cobrar: "Se cobrara un interes al capital del
2% mensual sobre saldos insolutos, con mantenimiento de
valor. Ademas se cobrara un interes penal del 3% anual sobre
el saldo total por pagar".

Tema 1. Modalidades del programa de credito:

CONTENIDO:

Se realizara la segunda seSlon de capacitaci6n precredito en base
a sesiones plenarias de exposici6n de temas y trabajo en grupos.

PROCEDIMIENTO:

1. Dar a conocer, a los participantes, algunas modalidades
del programa de credito.

2. Cumplir con requisitos administrativos para el otorga
miento del credito.

OBJETIVOS:

FASE 6
SEGUNDA SESION DE CAPACITACION PRECREDITO

Responsable del grupo asociativo. "Debe ser elegido en forma
democratica para cada credito, quien se hara cargo de la
relaci6n del grupo con la instituci6n".

La solicitud de credito. Registrar bajo firma los montos
individuales y de grupo que se solicitan para el primer
prestamo (ver diseno de solicitud de credito en anexo 1).

Tema 3. Requisito administrativo del programa de credito:

Montos: "Se establecen topes maximos por credito grupal y
por secuencia de credito. Se fijan los montos individuales
de acuerdo a los requerimientos de capital de operaciones
para el crecimiento de cada unidad econ6mica y en funci6n a
la evaluaci6n econ6mica realizada en el puesto de trabajo".

Garantia: "Cruzada 0 mancomunada que provee el grupo asocia
t.Ivov .



r:

Se aprobaran las solicitudes de credito en comite de cz-edito
conformado por las personas responsables del Programa, en base a
la verificacion del cumplimiento de todos los requisitos adminis
trativos (solicitud de credit;o y contrato) y los requisitos
tecnicos (evaluacion economica, verificacion y diagnostico) .r:

PROCEDIMIENTO:

3 .
4.r

OBJETIVOS:
r
r:
r
r:
r

FASE 7
APROBACION DE SOLICITUDES Y PREPARACION
DE DESEMBOLSOS DE CREDITO

r:
r:

Evaluar el cumplimiento de los requisitos administrati
vos y tecnicos de los grupos asociativos que solicitan
el credito.
Aprobar 0 rechazar las solicitudes de credito.
Girar cheques, preparar recibos contables, planes de
p~go y boletas de deposito para creditos aprobados.

1.

Reconocimiento de firrnas. Cada grupo debera realizar el
tramite de reconocimiento de firmas del contrato de prestamo
en un Juzgado de Instruccion en 10 civil y devolver el
documento en el momento de la entrega de los creditos.

r:

Contrato de prestamo. Se dara lectura al documento legal en
sesion plenaria y todos los miembros de cada grupo asociati
vo firmaran el documento (ver diseno del contrato de presta
mo en anexo 1).

r:

r
Tema 2. Requisito administrativo del programa de credito:

"El Banco aceptara el deposito solo si el efectivo es igual
al monto total de la cuota y si es realizado en la fecha de
vencimiento. En caso de rechazo del deposito, el grupo
debera acudir a la oficina para el caLcu Lo de intereses
penalesll•

r:
r:
r
r
r:
r:

Forma de pago: IIEl(la) responsable del grupo, antes de la
fecha de vencimiento, debera reunir la cuota del grupo en
base a las cuotas individuales; debera llenar boletas de
deposito bancario con tres copias y debera depositar el
monto total de la cuota en el Banco Nacional de Bolivia, en
la fecha de vencimiento de cada cuota del creditoll•

cuotas: "Cada cr-edi.to sera fraccionado en cuatro cuotas
iguales, las que incluyen capital e interes. Las cuotas de
los creditos a comercio y servicio seran canceladas semanal
mente (cuatro cuotas) y las cuotas del credito a produccion
seran canceladas quincenalmente (cuatro cuotas)II.

r
r
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A cada grupo asociativo y por intermedio de su representante se
hara entrega de un cheque bancario por el monto total del credito
solicitado por el grupo. Junto con el cheque se hara entrega de
los planes de pago y boletas de deposito.

Acto de entrega de cheques.Tema 2.

Endoso de cheques bancarios. Se realizara una explicacion
qraf i.cade la forma de endosar cheques barrcarios y se efec
tu~ra un ejercicio practico para garantizar el aprendizaje.

Planes de pago. Se explicara con ejemplos la forma de uso de
los planes de pago, haciendo enfasis en la forma de realizar
el cambio de dolares americanos a moneda nacional.

Boletas de deposito. Se realizara una explicacion grafica de
la forma de llenado de las boletas de deposito y se efectua
ra un ejercicio practico para garantizar el aprendizaje.

Tema 1. Capacitacion para el cumplimiento de requisitos adminis
trativos para el cobro del credito y el pago de cuotas:

CONTENIDO:

Se realizara la tercera sesion de capacitacion precredito y de
desembolso con una sesion plenaria de exposiclon con ejercicios
practicos y con un acto de entrega de cheques.

PROCEDIMIENTO:

3.

2.

Permitir que los participantes sean capaces de cumplir
con requisitos administrativos para el cobro del
credito y el pago de cuotas.
Entregar los cheques bancarios a cada grupo, segun el
monto de credito solicitado.
Cumplir con requisitos administrativos para el otorga
miento del credito.

1.

OBJETIVOS:

FASE 8
TERCERA SESION DE CAPACITACION PRECREDITO Y
SESION DE DESEMBOLSO DEL PRIMER CREDITO

Se giraran cheques por los montos solicitados por cada grupo
asociativo, se prepararan recibos contables a ser firmados por
los receptores del credito y se emitiran los planes de pago que
contengan las fechas de pago y los montos por capital e interes
que corresponden a cada cuota (ver diseno de planes de pago en
anexo 1.5.). Se prepararan ademas las boletas de deposito banca
rio con el numero de grupo y fechas de pago correspondientes a
cada prestamo (ver diseno de boletas en anexo 1.4.).



Reconocimiento de firmas en contrato de prestamo. El grupo
debera hacer entrega del contrato de prestamo con su corres
pondiente reconocimiento de firmas.

Recibo de entrega del credito. El (la) representante de cada
grupo, al momento de recibir el cheque, firmara un recibo
contable.

3. Requisito administrativo del programa de credito:
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Se llevaran a cabo las tres sesiones que componen el m6dulo
durante tres dias consecutivos, primero a los cuatro grupos de
producci6n y posteriormente a los grupos de servicio y ~omercio,
teniendo asi un maximo de 20 participantes por sesi6n.

PROCEDIMIENTO:

r:
r:
r:
r

3 .r

2 .

r:
r:

Permitir que los participantes logren una reflexi6n conjunta
sobre los beneficios de una acci6n organizada del sector al que
pertenecen, en base a:

r:

OBJETIVOS:
r
r:

Un analisis de la importancia de su actividad laboral
en el contexte nacional.
Un analisis de las experiencias positivas y negativas
que representa la acci6n organizada para los partici
pantes, y
una visualizaci6n en conjunto sobre las ~lternativas
que pueden presentar las organizaciones laborales
frente a la problematica del sector.

1.r
r:
r

FASE 2
PRIMER MODULO DE CAPACITACION: LA ORGANIZACION LABORAL

Este trabajo de asesoria y seguimiento sera permanente en todo el
periodo de duraci6n del programa de credito.

En forma peri6dica se realizaran visitas en puestos de trabajo y
de forma permanente, habra disponibilidad para cualquier
aclaraci6n sobre el uso y manejo del credito 0 sobre el rela
cionamiento entre los miembros del grupo que se pudiera solici
tar.

PROCEDIMIENTO:

A traves de un trabajo de asesoria y seguimiento, asegurar un
buen uso y manej0 del primer cr-edi,to otorgado y una adecuada
conformaci6n y relaci6n interna de los grupos asociativos.

OBJETIVOS:

FASE 1
ASESORIA Y SEGUIMIENTO

GUIA METODOLOGICA PARA LA EJECUCION DE LA
ETAPA POSTERIOR AL DESEMBOLSO DEL PRIMER CREDITO

ANEXO 2.2
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Junto con los miembros del grupo, realizar u~a evaluacion del
comportamiento del mismo durante el periodo del primer credito,
a fin de identificar posibles problemas en su conformacion y una
consecuente reestructuracion del grupo, excluyendo a aquellos
miembros que hubieran sido la causa del problema 0 que
voluntariamente decidan retirarse del Programa.

En caso de exclusion de uno 0 mas miembros del grupo,
incluir nuevos en base a una verificacion del cumplimiento de los
requisitos y una evaluacion economica de sus puestos de trabajo.

OBJETIVO:

FASE 4
VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO Y RESTRUCTURACION DEL
MISMO EN CASO NECESARIO

El contenido de la evaluacion economica se 10 especifica en el
instrumento de evaluacion adjunto en los anexo 5.2. y 5.3.

CONTENIDO:

Una vez efectuado el ultimo pago del primer credito, y antes de
ser otorgado el segundo, se aplicara el instrumento de evaluacion
economica en el puesto de trabajo de cada uno de los integrantes
de los cuatro grupos de servicio y comercio. La informacion sera
obtenida del titular de cada unidad comercial 0 de servicio que
participa del Programa.

PROCEDIMIENTO:

Replicar la evaLuacLon econom ica a los grupos de comercio y
servicio (evaluacion que fuera aplicada en una primera instancia
en la fase 4 de la etapa pre credito), una vez concluidos los
pagos al primer prestamo, a fin de registrar posibles cambios en
la estructura economica de las unidades evaluadas como producto
del primer credito otorgado.

OBJETIVOS:

FASE 3
PRIMERA EVALUACION DE IMPACTO DEL CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

Fueron programados objetivos especificos para cada sesion con
contenidos minimos y metodologia, que se describen en el anexo
3 .2 .

CONTENIDO:

El contenido sera abordado fundamentalmente en base a una
metodologia participativa, con trabajo de grupos y exposiciones
puntuales en sesiones plenarias.
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3 .

1.

OBJETIVOS:

FASE 6
SESION DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

Realizar una breve evaluacion de la utilidad del
credito anterior y los problemas administrativos que
pudieron presentarse en el repago del mismo.
Aclarar dudas que pudieran haber surgido respecto al
mecanismo administrativo de repago.
Entregar los cheques bancarios a cada grupo, segun el
monto de credito solicitado.

2 .r:
r:
r

Registrar bajo firma en las solicitudes de credito, los montos
individuales y de grupo que se requieren para el segundo pres
tamo. En estas solicitudes se registrara tambien a la persona
que f'unqira como representante del grupo frente al programa
durante el periodo que dure el credito.

Aprobar las solicitudes en base a un analisis del cumpli
miento de los pagos al prestamo anterior y a los montos tope
establecidos en la escala de creditos.

En base a los montos y plazos solicitados, preparar cheques
bancarios, comprobantes contables, contratos legales, planes de
pago y boletas de deposito bancario.r

r:

PROCEDIMIENTO:

Cumplir con requisitos administrativos previos al otorgamiento
del credito.

OBJETIVO:

FASE 5
PREPARAR DESEMBOLSO DE SEGUNDO CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

El contenido de la evaluacion economica es el mismo que se aplica
en la fase anterior.

CONTENIDO:

En reunion con cada uno de los grupos se realizara la evaluacion
de su funcionamiento y se t.omaran decisiones conjuntas sobre
exclusiones y nuevas incorporaciones de miembros.

En caso de incorporar nuevos miembros, se cumplira con ellos
las fases de verificacion y evaluacion economica previstas en la
etapa previa al desembolso del primer credito.

Esta fase sera cumplida antes del desembolso de siguientes
creditos, siempre que se hubieran detectado problemas de incum
plimiento en el repago 0 en la cohesion de los grupos.

•••••••••••

PROCEDIMIENTO:
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a) El nivel de aprehension de conceptos necesarios para un
buen manej 0 administrativo, para una pLani ri.caci.on
eficiente de las actividades de la unidad y para el
manejo contable del movimiento economico de la misma.

Antes de iniciar con un modulo de capacitacion sobre adminis
tracion; planificacion y contabilidad, registrar:

OBJETIVO:

FASE 7
EVALUACION SOBRE CONCEPTOS Y PRACTICAS DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION DE LA UNIDAD ECONOMICA Y PRINCIPIOS
DE CONTABILIDAD BASICA (PRE TEST)

contrato legal. Todos los miembros del grupo, al momenta de
recibir el cheque, firmaran un contrato legal de prestamo
por el total del monto solicitado por el grupo.

Recibo de entrega del credito. El (la) representante de cada
grupo, al momento de recibir el cheque, firmara un recibo
contable.

Requisito administrativo del programa de credito:Tema 3.

A cada grupo asociativo y por intermedio de su representante, se ~
hara entrega de un cheque bancario por el monto total del credito
solicitado. Junto con el cheque se hara entrega de los planes de
pago y boletas de deposito.

Acto de entrega de cheques:Tema 2.

En plenaria se Lndaqaran posibles problemas que los grupos
hubieran afrontado respecto a la forma de pago de los creditos 0

relacionamiento entre los miembros del grupo. En base a ello, se
aclararan dudas y se reforzaran conceptos que permitan un repago
eficiente del siguiente credito.

Breve evaluacion del credito anterior y aclaracion de
dudas:

Tema 1.

CONTENIDO:

Se realizara la sesion de desembolso en seSlon plenaria, donde
debez an estar presentes todos los integrantes de los cuatro
grupos. En ella se realizara una breve evaluacion del credito
anterior en base a preguntas directas, una aclaracion de dudas y
el desembolso del credito.
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Replicar la evaluacion economica a los grupos de produccion
(evaluacion que fuera aplicada en una primera instancia en la
fase 4 de la etapa pre credito), una vez concluidos los pagos al

OBJETIVOS:

FASE 9
PRIMERA EVALUACION DE IMPACTO DEL CREDITO A PRODUCCION

El contenido de las tres sesiones se basara en el Manual de
Capacitacion Inicial: Tecnicas Basicas en Gestion, editado por el
Centro de Fomento a Iniciativas Economicas (FIE), cumpliendose
con los tres primeros temas y una introduccion al cuarto
descritos en el mismo manual. (ver anexo 3.3.),

r
r:
r
r:
r:
r:

r:
r:

CONTENIDO:

Se Lf.evaran a cabo las tres sesiones que componen el modulo
durante tres dias consecutivos, primero ados grupos de produc
clon y a un grupo de servicios y posteriormente al los otros dos
grupos de produccion y a otro de servicios, teniendo asi un
maximo de 15 participantes por sesion.

El contenido sera abordado fundamentalmente en base a una
metodologia participativa, con trabajo de grupos y exposiciones
puntuales en sesione6 plenarias.

PROCEDIMIENTO:

2. Impartir nociones teoricas generales sobre principios
de contabilidad basica.

1. Permitir que los participantes adquieran conocimientos
t.eoricos sobre principios de admLnistracion y
planificacion de la unidad productiva.

OBJETIVOS:

FASE 8
SEGUNDO MODULO DE CAPACITACION: ADMINISTRACION,
PLANIFICACION Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD••••

El cuestionario se 10 adjunta en anexo 5.5

CONTENIDO:

Aplicar en sesion plenaria un cuestionario que, llenado en forma
individual, permita recoger la informacion requerida.

PROCEDIMIENTO:

b) El tipo de practica (0 ausencia de la misma) de manejo
contable en las unidades economicas.
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Se Ll.ev.aran a cabo las tres sesiones que componen el m6dulo
durante tres dias consecutivos, primero ados grupos de produc
cion y a un grupo de servicios y posteriormente al los otros dos
grupos de pr-oducci.on y a otro de servicios, teniendo asi un
maximo de 15 participantes por sesi6n.

El contenido sera abordado fundamentalmente en base a una
metodologia participativa, con trabajo de grupos de ejercicios
practicos y exposiciones puntuales en sesiones plenarias.

PROCEDIMIENTO:

2. Proporcionar a los participantes nociones teoricas y
practicas sobre el calculo de costos de la produccion
artesanal y fijacion de precios al producto.

Impartir nociones t.eoricas y pract i.cas sobre un sistema
de contabilidad basica y control economico aplicable a
pequenas unidades productivas.

1.

OBJETIVOS:

FASE 12
TERCER MODULO DE CAPACITACION: CONTABILIDAD BASICA, CONTROL
ECONOMICO, CALCULO DE COSTOS Y FIJACION DE PRECIOS

Comprende los mismos objetivos, procedimiento y contenido de la
fase 6.

FASE 11
SESION DE DESEMBOLSO DEL SEGUNDO CREDITO A PRODUCCION

Comprende los mismos objetivos y procedimiento de la fase 5.

FASE 10
PREPARAR DESEMBOLSO DE SEGUNDO CREDITO A PRODUCCION

El contenido de la evaluacion economica se 10 especifica en el
instrumento de evaluaci6n adjunto en el anexo 5.2.

CONTENIDO:

Una vez' efectuado el ultimo pago del primer credito, y antes de
ser otorgado el segundo, se aplicara el instrumento de evaluaci6n
econ6mica en el puesto de trabajo de cada uno de los integrantes
de los cuatro grupos de producci6n. La informacion sera obtenida
del titular de cada unidad productiva que participa del Programa.

PROCEDIMIENTO:

primer prest.amo, a fin de registrar posibles cambios en la
estructura economica de las unidades evaluadas como producto
del primer credito otorgado.
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Una vez efectuado el ultimo pago del segundo credito, y antes de
ser otorgado el tercero, se aplicara el instrumento de evaluacion
economica en el puesto de trabajo de cada uno de los integrantes
de los cuatro grupos de servicio y comercio. La informacion sera

PROCEDIMIENTO:r:

Replicar la evaLuaciori ecoriorni.ca a los grupos de comercio y
servicio, una vez concluidos los pagos al segundo prestamo, a fin
de registrar posibles cambios en la estructura'economica de las
unidade~ evaluadas como producto del segundo credito otorgado.

OBJETIVOS:r:
r
r
r:
r:

FASE 14
SEGUNDA EVALUACION DE IMPACTO DEL CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

El cuestionario se 10 adjunta en anexo 5.5.

CONTENIDO:

Luego de haber concluir la tercera sesion del tercer modulo de
capacitacion, aplicar en seSlon plenaria el mismo cuestionario
que fuera aplicado en la fase 8.

PROCEDIMIENTO:

Evaluar el impacto sobre el nivel conceptual que genero el
segundo y tercer modulos de capacitacion.

Despues de haber impartido el modulo de capacitacion sobre
administracion, planificacion y principios de contabilidad y el
modulo sobre contabilidad basica, control economico y calculo de
costos, registrar el nivel de aprehension de conceptos vertidos
en las seis sesiones.

OBJETIVO:•••••

FASE 13
EVALUACION SOBRE CONCEPTOS DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION DE
LA UNIDAD ECONOMICA Y PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD BASICA (POST
TEST)

El contenido de las tres sesiones se basara en el Manual de
Capacit.acion Inicial "Tecnicas BasLcas en Gestion" editado por el
Centro de Fomento a Iniciativas Economicas (FIE), cumpliendose
con
los tres ultimos temas descritos en el mismo manual. (ver anexo
3 • 3 )

CONTENIDO:
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En forma general, el contenido de las tres sesiones estara basado
en el Manual de Capacitacion Inicial: Tecnicas Basicas en
Gestion, editado por el Centro de Fomento a Iniciativas
Ecoriorni.cas (FIE), r-eaLi.zaridose adaptaciones y simplificaciones de
tal modo que sea ut.i I para unidades ecoriorni.cas de comercio y
comprensible para los participantes (ver anexo 3.4).

CONTENIDO:

El contenido sera abordado fundamentalmente en base a una
metodologia participativa, con trabajo de grupos y exposiciones
puntuales en sesiones plenarias.

Se Llevaran a cabo las tres sesiones que componen el modulo
durante tres dias consecutivos, a las que participaran las diez
personas que componen los dos grupos de trabajadores en comercio.

PROCEDIMIENTO:

Impartir nociones teoricas y practicas sobre contabi
lidad basica y calculo de costos.

2.

Permitir que los participantes reflexionen sobre
conceptos basicos de administracion

1.

OBJETIVOS:

FASE 17
CUARTO MODULO DE CAPACITACION: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
BASICA PARA UNIDADES ECONOMICAS DE COMERCIO

Comprende los mismos objetivos, procedimiento y contenido de la
fase 6.

FASE 16
SESION DE DESEMBOLSO DEL TERCER CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

Comprende los mismos objetivos y procedimiento de la fase 5.

FASE 15
PREPARAR DESEMBOLSO DE TERCER CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

El contenido de la evaLuaci.on economi.ca es el mismo que fue
utilizado en la fase 4.

CONTENIDO:

obtenida del titular de cada unidad comercial 0 de servicio que
participa del Programa.
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Una vez efectuado el ultimo pago del segundo credito, y antes de
dar por concluido el programa de credito y capacitacion con estos
grupos, se aplicara el instrumento de evaluacion econo~ica en el
puesto de trabajo de cada uno de los integrantes de los cuatro
grupos de produccion.

r

PROCEDIMIENTO:
r:
r
r

Replicar la evaluacion economica a los grupos de productores, una
vez concluidos los pagos al segundo prestamo, a fin de registrar
posibles cambios en la estructura eccncrn.i.cade las unidades
evaluadas como producto del programa credito. c

OBJETIVOS:

FASE 21
SEGUNDA EVALUACION DE IMPACTO DEL CREDITO A PRODUCCION

Comprende los mismos objetivos, procedimiento y contenido de la
fase 6.

FASE 20 ,'(1

SESION DE DESEMBOLSO DEL CUARTO CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

Comprende los mismos objetivos y procedimiento de la fase 5.

•.!
FASE 19
PREPARAR DESEMBOLSO DE CUARTO CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO

El contenido de la evaluacion economica es el mismo utilizado en:
la fase 4. ,!',,~

CONTENIDO:

Una vez efectuado el ultimo pago del tercer credito, y antes de
ser otorgado el cuarto, se aplicara el instrumento de evaluacion
economica en el puesto de trabajo de cada uno de los integrantes
de los cuatro grupos de servicio y comercio. La informacion sera
obtenida del titular de cada unidad comercial 0 de servicio que
participa del Programa.

PROCEDIMIENTO:

Replicar la evaLuacion economLca a los grupos de comercio y
servicio, una vez concluidos los pagos al tercer prestamo, a fin
de registrar posibles cambios en la estructura economica de las
unidades evaluadas como producto del tercer credito otorgado.

•••••••••••••••••

OBJETIVOS:

FASE 18
TERCERA EVALUACION DE IMPACTO DEL CREDITO A SERVICIO Y COMERCIO•
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La sesion de evaluacion final y acto de clausura se realizara en
sesion plenaria, con la presencia de todos los participantes y el
equipo coordinador del Programa, luego de concluidas ~as fases
programaticas del Programa de credito y capacitacion.

PROCEDIMIENTO:

4. Realizar un acto de clausura del Programa.

3. Realizar entrega de certificados de participacion.

2. Recoger sugerencias de los participantes para futuras
acciones.

1. Realizar una evaluacion cualitativa de los resultados
alcanzados por el Programa.

OBJETIVOS:

FASE 23
EVALUACION FINAL DEL PROGRAMA DE CREDITO Y CAPACITACION Y SESION
DE CLAUSURA

El contenido de la evaluacion economica se 10 especifica en el
instrumento de evaluacion adjuntos en los anexos 5.2. y 5.3.

CONTENIDO:

Una vez efectuado el ultimo pago del cuarto credito, y antes de
dar por concluido el programa de credito y capacitacion con estos
grupos, se aplicara el instrumento de evaluacion economica en el
puesto de trabajo de cada uno de los integrantes de los cuatro
grupos de produccion.

PROCEDIMIENTO:

Replicar la evaLuaci.on econom ica a los grupos de comercio y
servicio, una vez concluidos los pagos al cuarto prestamo, a fin
de registrar posibles cambios en la estructura economica de las
unidades evaluadas como producto del programa credito.

OBJETIVOS:

FASE 22
CUARTA EYALUACION DE IMPACTO DEL CREDITO A SERVCIO Y COMERCIO

El contenido de la evaluacion economica se 10 especifica en el
instrumento de evaluacion adjunto en el anexo 5.2.

CONTENIDO:

107



En un acto de clausura, se hara entrega de un documento por grupo
en el que se certificara la participaci6n en el Programa y el
buen cumplimiento en el repago de los creditos, de tal forma que
les sea util para acceder a otros programas institucionales de
apoyo al sector.

Entrega de certificados y acto de clausura:Tema 3.

En base a la experiencia ofrecida por el Programa, se recogeran
sugerencias de los participantes que podran ser tomadas en cuenta
en futuros programas de credito y capacitaci6n.

Sugerencias para futuras acciones:Tema 2.

• El grado de adopci6n de practicas nuevas a partir de los
contenidos ofrecidos.

· El grado de utilidad de los contenidos ofrecidos.

· El nivel de adecuaci6n a las necesidades y expectativas de
los contenidos de capacitaci6n ofrecidos.

•••••••
~•t,
•••,
••
•,
•

Del programa de capaci taci6n. Se recogeran comentarios e
impresiones de los participantes sobre:

El grado de utilidad subjetiva de los credit.os para
capital de operaciones otorgados.

• El nivel de adecuaci6n a los requerimientos especificos y .
caracteristicas de las unidades econ6micas atendidas, de los
montos de credito otorgados y los plazos y cuotas fijados.

- Del programa de credito. Se recogeran comentarios e impresiones
de los participantes sobre:

Evaluaci6n final:Tema 1.

CONTENIDO:
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CONTENIDOS MINIMOS
DEL PROGRAMA DE CAPACITACION

ANEXO 3
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Explicar los si
guientes concep
tos:
· interes al ca

pital
· interes penal

plazos
· cuotas

sesion plenaria con
exposicion del tema

Permitir que los par
ticipantes conozcan
otras modalidades
del programa de
credito

Presentaci6n en pa
pelografo
Trabajo en grupos

Explicar el prop6
sito de la soli
citud de credito.
Explicar la forma
de llenarla.
Lograr la inform£
cion y firma necg
sarias

sesi6n plenaria con
exposici6n del tema

Cumplir con el requi
sito administrativo
del programa de cre
dito: la Solicitud
de Credito

r

sesion plenaria con
exposicion del tema

Explicar los si
guientes concep
tos:
· destino del ere

dito
· garantia
· creditos secuen

ciados
· montos de credi

to

Permitir que los pa£
ticipantes conozcan
algunas modalidades
del programa de erg
dito

30'

75'

15'

10'

5'

30'

15'Explicar el pro- Sesion plenaria con
posito del progr£ exposicion del tema
ma en sus compo-
nentes de credito
y capacitacion.

Lograr que los par
ticipantes conozcan
los propositos y la
metodologia del pro
grama

II.

I.

TIEMPOTECNICAACTIVIDADESOBJETIVOSs.
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PROGRAMACION DEL CONTENIDO MINIMO Y METODOLOGIA

MODULO I: usa Y MANEJO DEL CREDITO

ANEXO 3.1
PROGRAMA DE CAPACITACION
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Proveer a los parti
cipantes de capital
de operaciones para
el creci.mierrt.ode
sus unidades econo
micas

Permitir que los pa£
ticipantes conozcan
la modalidad de co
bro de los creditos

Evaluar el grado de
entendimiento de los
conceptos y requisi
tos administrativos
vertidos en las se
siones I y II

III

Cumplir con el re
quisito administra
tivo del programa
de credito: el Con
trato

60'

15' .

10'

15'

20'

10'

10'

10'

15'

sesion plenaria con
la part1cipaci6n
por turno de cada
grupo asociativo

Presentacion en pa
pe16grafo y practi
ca en grupos

Sesi6n plenaria con
participaci6n

Trabajo en grupos

Lectura y discusion
del documento en
plenaria

Sesi6n plenaria con
exposici6n del tema

Presentacion en pa
pelografo

Realizar la en
trega de cheques
a cada grupo

Explicar el uso
y manejo de los
cheques banca -
rios

Revisar conceptos
y requisitos
administrativos
del programa de
credito y capaci
tacion

Hacer conocer el
contenido del
Contrato de Cre
dito
Hacer firmar el
documento

Explicar el ma
nejo y uso de las
boletas de depo
sito
Explicar la res
ponsabilidad fren
te al banco

Permitir que los pa£
ticipantes conozcan
la modalidad de pago
del credito

II
c
o
n
t.

Cumplir con requisi- Cita a sesiones Sesion plenaria
to de programacion de capacitacion y

nuevos desembol-
sos de acuerdo a
fechas programa
das

75'

TIEMPOTECNICAACTIVIDADESOBJETIVOSs.
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Trabajo de grupos
asociativos.
Plenaria de conclu
siones.

Analizar y refle
xionar sobre el
rol que cumplen
actualmente las
organizaciones
sociales

Trabajo de grupos
asociativos.
Plenaria de con
clusiones.

Reflexionar sobre
la actividad la
boral y listado
de problemas y
necesidades comu
nes al grupo.

II.

Presentacion teori
ca del tema en ple
naria.
Video.

Impartir informa
cion sobre la
economia informal
en el contexto de

Lograr que el grupo
anal ice el tipo de
respuesta que da la
organizacion social,
de tal modo que sea
capaz de dar mayor
respue s'ta a los pro
blemas que se plan
tean en la actividad
laboral

Lograr que el grupo
identifique necesi
dades y problemas
comunes referentes
a su actividad la
boral.

Lograr que los par
ticipantes tomen
conciencia del rol
de su actividad la-

r:

30'

90'

20'

30'

20'

20'cuestionario apli
cado en forma co
lectiva

Aplicacion de un
cuestionario.

Recolectar datos
base sobre el nivel
de organizacion de
los participantes y
sobre sus actitudes
respecto a la orga
nizacion social y
gremial

I

boral en un contexto la economia na-
nacional. cional.

r:

••

TIEMPOTECNICAACTIVIDADESOBJETIVOSs.
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PROGRAMACION DEL CONTENIDO MINIMO Y METODOLOGIA

MODULO II: ORGANIZACION SOCIAL

PROGRAMA DE CAPACITACION

ANEXO 3.2



20'

A traves de la
identificaci6n de asociativos.
las relaciones Plenaria de conelu-
causales de fae- siones.
tares negativos
de la organiza-
cion social plan-
tear alternativas
de funcionamiento
y estruetura. -

113

Lograr que se plan
e teen alternativas
o de funeionamiento de
n la organizaei6n so-
t. eial, de tal modo

que sea capaz de dar
mayor respuesta a
los problemas y ne
cesidades del sec
tor.

ANEXO 3.2 (Cont.)

III Lograr una concep- Discutir y tratar Tecnica de organi- 30'
tualizacion y apre- los temas de: zacion.
hension de los prin- · participacion Plenaria de discu- 30'
eipios que rigen en · comunieaci6n si6n y eonelusio-
una organizaei6n · solidaridad nes. 30'
social efieiente · planificaci6n 60'
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31
32
32
33

29

25
25

25

15
16

5

Pag.
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Valor de la Materia Prima .
Valor de la Mano de Obra .
Valor de la Depreciacion ..
Valor de 10:; Gatos Generales .

'lr~~ @ 0 CALCULO DE COSTOS ..

Resumen lv1ensualdel Libro de Gaja .
Resumen de Entradas del Libra de Gaja .
Resumen de Salidas del Libra de Gaja ..

'lr~l!2E> ~ 0 CONTROL ECONOMICO 25

Registro de Guentas per Cobrar y Guentas por Pagar 21

Introduccion .
l.ibro de Gaja .

'lr§~ 41 0 CONTABIUCAD 15

'lr~~ ~ 0 ADMINISTR e..CION(Ptanlilcaclon) .. 13

'lr§~ ~ 0 UNIDAD PRJDUCllVA 9

'lr§~ J!, 0 EL SECTC R ARTESANAL EN BOLlVIA .



r:
r>

r

Ir:

45'

45'

r
r:

r>

r:

r
r
r:

45'

30'

30'

Caracterizacion y
conceptualizacion de
la actividad labo
ral.

Brindar a los parti- Explicar en forma
cipantes un sistema teorica y practi
sencillo de registro ca los sistemas
contable, adecuado a de contabilidad:
su actividad. libro de caja

cuentas por pa
gar
cuentas por co
brar

45'

- Ejercicio indivi
dual de calculo
de costos.

- Tecnicas de pla
nificacion.

- Dinamica de gru
po.

co.

- Exposicion teori
ca.

- Ejercicio practi-

- Explicar en
forma teorica y
practica el
calculo de
costos.

- Discutir y tra
tar los temas
de planifica
cion.

III Brindar un sistema
practico de control
economicQ y sensi
bilizar a los parti
cipantes sobre la
necesidad de plani
ficar la actividad

\eConomica.

10'

Exposicion y discu
sion en plenaria

Reflexionar en
forma colectiva
sobre la activi
dad laboral y
conceptualizacion
de la unidad eco
nomica comercial.

Lograr que los par
ticipantes estan in
formados sobre la
importancia de su
actividad para la
economia nacional y
su consecuente reva
lorizacion.

I

Ss.

Transmitir infor- Presentaci6n te6ri
maci6n sobre el ca del tema en se-
sector. si6n plenaria.

TIEMPOTECNICAACTIVIDADESOBJETIVO

II.
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PROGRAMACION DEL CONTENIDO MINIMO Y METODOLOGIA

MODULO III: ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD
DE LA UNIDAD COMERCIAL

PROGRAMA DE CAPACITACION
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MODELOS DE CARTERA Y
PROYECClaN DE COSTas E INGRESaS

ANEXO 4
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• uS*l1iv
••••••

NUl>'IERO

····.·.::DE·.···GRADUADOS

> /<

REQUERI"" RECUPIIM'"" CARTEM' 'l'O;rAr,
MIENTOS crONES < < <. IN<;*INl'E>poNDas::: . -:-:",':::::<:::: : . >::(~4:%:j:< .
... , ,. . - .
'. tA). <<< (.G). >< • rEV. .

•(C-B(

......... >* PRESTAMOSjNIVELES.............. , .... , .. ,",.,", ..
.MES. > (NUMERO DE USOARIOS POR> « NIVKL)<'

I) 2 3 ~

ANEXO 4.1
MODELO DE CARTERA "A"

COMERCIO Y SERVICIOS

118

r

r'

1 20 0 0 0 0 4,000 0 4,000 0

2 20 0 0 0 0 0 0 4,000 °• 3 20 20 0 ° 0 8,000 4,000 12,000 160

• 4 20 20 0 0 0 0 4,000 12,000 160

• 5 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
6 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480• 7 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480• '8 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
9 0 20 0 0 20 (4,000 ) 12,000 8,000 480
10 0 20 0 0 20 0 12,000 8,000 480
11 0 0 0 0 20 (8,000 ) 8,000 0 320
12 0 0 0 0 20 0 8,000 0 320

..
160> 160 . 160 . 160 16U U >8U,OOO >80,000 > 1,600



\

# PRESTAMOS/NlVELES NUMERO REQUERl- RECUPERA- CARTERA TOTAL
MES (NUMERO DE USUARIOS POR DE MIENTOS ClONES lNG*INTE

NIVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 (A) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv

1 20 4,000 4,000 0
2 20 0 4,000 0
3 20 20 8,000 4,000 12,000 160

I

4 20 20 0 4,000 12,000 160
,

5 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
6 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
7 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
8 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
9 0 20 0 0 20 (4,000) 12,000 8,000 480
10 0 20 0 0 20 0 12,000 8,000 480

:,

i1
11 0 0 0 0 20 (8,000) 8,000 0 320 ,.

t:
12 0 0 0 0 20 0 8,000 0 320

160 160 0 0 160 0 96000 96000 3840 Ii

ANEXO 4.1 (Cont.)
MODELO DE CARTERA "A"
PRODUCCION
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160

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

160

20

20

20

20

20

20

20

20

o
o
o
o

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

t

.... ...

o
o

20

20

20

20

20

20

20

20

o
o

1
•••••

•.NUr-IER:O•••.• REQqEiu- RECUPER4..;.CARTERA .·TO'l'AL.
........... .

.. ·<.·DE<·< .·MI.RNTOS· crONES .. ING*.INTE.. . ....
GRADUADOS FONDOS (24%) •

4 (A). ... (B; (C)< .(E)·
(;;_B). -: uS*l1iv

0 0 4,000 0 4,000 0

0 0 0 0 4,000 0

0 0 8,000 4,000 12,000 160
0 0 0 4,000 12,000 160

0 20 0 12,000 12,000 480
0 20 0 12,000 12,000 480
0 20 0 12,000 12,000 480

0 20 0 12,000 12,000 480
0 20 (4,000 ) 12,000 8,000 480
0 20 0 12,000 8, 000 480
0 20 (8, 000) 8 ,000 0 320
0 20 0 8,000 0 320

160 160 0 80,000 80;GOO < 1; 600

< •• it PRES:rAMOsINJVEI-ES
NUMERO DB <USOARIOS POR

" .... - .. ' , ..
NTVE'L)

MES
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ANEXO 4.1
MODELO DE CARTERA "A"
COMERCIO Y SERVICIOS



# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERI- RECUPERA- CARTERA TOTAL

MES (NUMERO DE USUARIOS POR DE MIENTOS ClONES ING*INTE

NlVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 (A) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv j
1 20

::
4,000 4,000 0

2 20 ° 4,000 °3 20 20 8,000 4,000 12,000 160 I

4 20 20 0 4,000 12,000 160
I

,.
5 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480
6 20 20 ° 0 20 ° 12,000 12,000 480
7 20 20 0 0 20 ° 12,000 12,000 480

8 20 20 0 0 20 0 12,000 12,000 480 .,
9 0

I

20 0 0 20 (4,000) 12,000 8,000 480
10 0 20 0 0 20 ° 12,000 8,000 480
11 0 0 0 ° 20 (8,000) 8,000 0 320
12 ° ° 0 ° 20 0 8,000 0 320

160 160 0 0 160 0 96000 96000 3840 II
..

ANEXO 4.1 (Cont.)
MODELO DE CARTERA "A"
PRODUCCION
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# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERI- RECUPERA- CARTERA TOTAL
MES (NUMERO DE USUARIOS POR DE MIENTOS ClONES lNG*INTE

NIVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 (A) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv

1 40 0 0 0 0 5,000 0 5,000 0

2 40 20 0 0 0 2,000 1,000 7,000 20
3 40 40 20 0 0 11,000 7,000 18,000 220
4 40 40 20 20 0 4,000 10,000 22,000 280
5 40 40 20 20 40 0 22,000 22,000 680
6 40 40 20 20 40 0 22,000 22,000 680
7 40 40 20 20 40 0 22,000 22,000 680
8 40 40 20 20 40 0 22,000 22,000 680
9 0 40 20 20 40 (5,000) 22,000 17,000 680

10 0 20 20 20 40 (2,000) 21,000 15,000 660
11 0 0 0 20 40 (11,000) 15,000 4,000 460
12 0 0 0 0 40 (4,000) 12,000 0 400

0 0 0 0 0 0 0 0 0
320 320 160 160 320 0 176,000 176,000 5440

c

r:
('
r:
r
r:
r
r:

••••••

ANEXO 4.1 (Cont.)
MODELO DE CARTERA "A"

• RESUMEN
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# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERI- RECUPERA- CARTERA TOTAL
MES NUMERO DE PRESTAMOS POR DE MIENTOS ClONES lNG*lNTE

NlVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 (A) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv

1 40 2,000 2,000 0

2 40 40 2,240 2,000 4,240 40

3 40 40 40 3,080 4,240 7,320 85
4 40 40 40 40 3,720 7,320 11,040 146

5 40 40 40 40 0 11,040 11,040 221
6 40 40 40 (4,240) 11,040 6,800 221
7 40 40 (3,080) 6,800 3,720 136
8 40 (3,720) 3,720 0 74
9 0 0 0 0

10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0

160 160 160 160 160 0 46,160 46,160 923

ANEXO 4.2
MODELO DE CARTERA "B"
COMERClO Y SERVlClOS
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# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERI- RECUPERA- CARTERA TOTAL
MES (NUMERO DE USUARlOS POR DE MlENTOS ClONES ING*lNTE

NlVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 (A) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv

1 40 7,520 7,520 0
2 40 0 7,520 0
3 40 40 12,200 7,520 19,720 301
4 40 40 0 7,520 19,720 301
5 40 40 (7,520) 19,720 12,200 789
6 40 40 0 19,720 12,200 789
7 40 (12,200) 12,200 0 488
8 40 0 12,200 0 488
9 0 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0

0
160 160 0 0 160 0 78,880 78,880 3,155

ANEXO 4.2 (Cont.)
MODELO DE CARTER "B"
PRODUCCION
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# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERI- RECUPERA- CARTERA TOTAL
MES (NUMERO DE USUARIOS POR DE MIENTOS ClONES ING*INTE

NIVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 (A) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv

1 80 0 0 0 0 9,520 0 9,520 0
2 80 40 0 0 0 2,240 2,000 11,760 40
3 80 80 40 0 0 15,280 11,760 27,040 386
4 80 80 40 40 0 3,720 14,840 30,760 447
5 0 80 40 40 80 (7,520) 30,760 23,240 1,010
6 0 40 40 40 80 (4,240) 30,760 19,000 1,010
7 0 0 0 40 80 (15,280) 19,000 3,720 624
8 0 0 0 0 80 (3,720) 15,920 0 562
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

320 320 160 160 320 0 125040 125040 4078

ANEXO 4.2 (Cont.)
MODELO DE CARTERA "B"
RESUMEN

123



# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERI- RECUPERA- CARTERA TOTAL
MES (NUMERO DE USUARIOS POR DE MIENTOS ClONES ING*lNTE

NlVEL) GRADUADOS FONDOS (24%)
1 2 3 4 CA) (B) (C) (E)

(C-B) ( us*niv

1 40 2,000 0 2,000 0
2 40 2,000 0 2,000 0
3 40 40 4,000 2,000 6,000 80
4 40 40 4,000 2,000 6,000 80
5 40 40 4,000 6,000 10,000 240
6 40 40 4,000 6,000 10,000 240
7 40 40 4,000 10,000 14,000 400
8 40 40 4,000 10,000 14,000 400
9 40 40 (6,000) 14,000 8,000 560

10 40 40 (6,000) 14,000 8,000 560
11 40 (8,000) 8,000 0 320
12 40 (8,000) 8,000 0 320

160 160 160 160 160 0 80000 80000 3200

ANEXO 4.3
MODELO DE CARTERA "C"
COMERCIO Y SERVICIOS
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r\

I
# PRESTAMOS/NIVELES NUMERO REQUERl- RECUPERA- CARTERA TOTAL Ii

MES (NUMERO DE USUARlOS POR DE MlENTOS ClONES lNG*INTE II
NIVEL) GRADUADOS FONDOS (24%) II

1 2 3 4 (A) (B) (C) (E) il
(C-B) (us*niv) )1

:1
1 40 8,000 8,000 0 !I

'I
2 40 8,000 8,000 0 II

!I
3 40 8,000 8,000 0 Ii
4 40 8,000 8,000 0 II
5 40 40 8,000 8,000 16,000 640 Ii

i\6 40 40 8,000 8,000 16,000 640
:1

7 40 40 8,000 8,000 16,000 640 II
8 40 40 8,000 8,000 16,000 640

Ii9 (16,000) 16,000 0 1,280
10 (16,000) 16,000 0 1,280 II
11 (16,000) 16,000 0 1,280 II

Ii
12 (16,000) 16,000 0 1,280 II

il
160 160 0 0 160 32,000 96,000 96,000 7,680 :1

"C"
ANEXO 4.3 (Cont.)
MODELO DE CARTERA
PRODUCCION
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1 80 ° ° ° ° 10,000 ° 10,000 °2 80 ° ° ° ° 10,000 ° 10,000 °3 80 40 ° ° ° 12,000 2,000 14,000 80
4 80 40 ° ° ° 12,000 2,000 14,000 80
5 ° 80 40 ° 40 12,000 14,000 26,000 880
6 ° 80 40 ° 40 12,000 14,000 26,000 880
7 ° 40 40 40 40 12,000 18,000 30,000 1,040
8 ° 40 40 40 40 12,000 18,000 30,000 1,040
9 ° ° ° 40 40 (22,000) 30,000 8,000 1,840
10 ° ° ° 40 40 (22,000) 30,000 8,000 1,840
11 ° ° ° ° 40 (24,000) 24,000 ° 1,600
12 ° 0 ° 0 40 (24,000) 24,000 ° 1,600

320 320 160 160 320 176,000 176,000 10,880

MES
NUMERO <. R,EQ:l1E:R:r~. »DE ) < MIENTOS .•...··GIONES········

< if PRESTAMOS/NIVELES .
POR

ANEXO 4.3 (Cont.)
MODELO DE CARTERA "C"
RESUMEN
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\

(1) Gastos registrados en el PPCC.
(2) Se asume un 20% de incremento.
(3) Se asume un 25% de incremento.
(4) Atenci6n a 64 grupos 6 320 individuos.
(5) Atenci6n a 192 6 960 individuos.

MODELO C
4 MESES 12 MESES

1 promotor 3 promotores
1 coordinador ,I coordinador

Gastos personal 2.242.04 6.726.12 12.661.80
Otros gastos 1.294.84 1.553.81 1.631.50
Ingresos 160.00 10.880.00 32.640.00

MODELO B

4 MESES 8 MESES

1 promotor 3 promotores
1 coordinador 1 coordinador

Gastos personal 2.242.04 4.484.08 8.441.20
Otros gastos 1.294.84 -1.553.81 1.631.50
Ingresos 873.00 4.078.00 12.234.00

MODELO A
4 MESES 12 MESES

1 promotor 3 promotores
1 coordinador 1 coordinador

Gastos perso:pal 2.242.04 (1) 6.726.12 12.661.80
otros gastos 1.294.84 (1) 1.553.81 (2) 1.631.50(3)
Ingresos 520.00 5.440.00 (4) 1.632.00(5)

ANEXO 4.4
PROYECCION DE COSTOS E INGRESOS
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION
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si
no

1
2

16.- Tiene RUC

si
no

1
2

15.- Tiene patente

1
2

si
no

14.- Tiene licencia de funcionamiento

12.- Tiempo de trabajo en el oficio actual . _

si
no

1
2

11.- Tiene socio:

Ce dlo

familiar
semiempresarial

1
2

8.- Oficio
9.- Ubicacion del establecimiento 0 puesto de venta

\:~.!"

C CiOSI L·

13. Tiempo de funcionamiento del establecimiento 0 puesto
. aDOS.-- --

7.- Nombre del establecimiento

aDOS

ciclo

1.- Nombre

2.- Edad . . aDOS- -

3.- Sexo 1 masculino
2 femenino

4.- Grado de instruccion. curso

5.- Nombre del conyugue

6.- Direccion del domicilio

I. DATOS PERSONALES Y GENERALES DE LA UNlOAD ECONOMlCA

FECHA

10.-Tipo de unidad economica:

129

CODlGOGRUPO

FICHA DE IDENTIFICACION

ANEXO 5.1

c
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C. CONSUMO DE MATERIALES EN EL PERIODO DE EVALUACION

Materiales 0 Cant. $ por $Total C 0 m p r a s Stk.
insumos usada unidad free. cant. cont. ered. final

I

,

I

"
1

A. V E N T A S PRO-
DUC-

Produeto/ C a n t i d a d P r e e i 0 CION
Servieio total cont. ered. pedido mereado x unid. Total total

#-

PERIODO DE EVALUACIONHOJA A.

No PrestamoOfieioNombre: _

FeehaPRODUCCION / SERVICIOSEVALUACION ECONOMICA

130ANEXO 5.2



Simbolos de empleo:
# Numero de empleos segun categoria
f Numero de empleados familiares segun

categoria
nf Numero de empleados no familiares segun

categoria
Bs Sueldo total pagado por categoria

dip Total de dias por periodo trabajado
por categoria

Codigos tercer digito, empleo:
1. Maestro
2. operario
3. Ayudante remunerado
4. Ayudante no remunerado
5. Trabajador a domicilio
6. Vendedor

CONSUMO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 11ra.Ev.12da.Ev.!3ra.Ev.14ta.Ev.

CONSUMO
I I I I

1. OTRO

1.1. Transporte

1.2. Combustible

1.3. Alquiler maquinaria

1.4. Alquiler local

1.5. Luz

1. 6. Agua

1.7. Intereses por creditos

1. 8. Otros

2. DEPRECIACION

2.1. Reparaciones

2.2. Repuestos/accesorios

3. IMPUESTOS

4. EMPLEO
lIra evaluac. 12da evaluac. 13ra evaluac. 14ta evaluac
. # IBs . Idip # IBs. Idip # IBs. Idip # IBs. Id

4.1. Permanentes:

4.1.0.Propietario
f-nf f-nf f-nf f-nf
\ \ \ \

\ \ \ \

\ \ \ \

4.2 . Eventuales:
f-nf f-nf f-nf f-nf
\ \ \, \

\ \ \ \

\ \ \ \

ANEXO 5.2 (Cont.) 131
codigo persona 1 1 codigo oficio 1 1 Codigo grupo 1 1
HOJA 1 Nombre Fecha

r
r,
r:

r:
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(1) Cantidad producida X precio de venta (datos hoja A)
(2) Sumatoria de datos recogidos en hoja 1
(3) [1-(2+3+4+5+6+7)J (datos hoja 2)
(4) Valor en Bs. del consumo menos valor de cornpras

(datos hoja A)
(5) vaior en Bs. de ventas menos valor de produccion

(datos hoja A)

1ra.Ev. 2da.Ev. 3ra.Ev. 4ta.Ev.

1- VALOR DE LA PRODUCCION (1)

2. CONSUMO MATERIALES (2)

3 • OTRO CONSUMO (2) I

4. DEPRECIACION ( 2 )

5 . IMPUESTOS (2)

6. SUELDOS Y SALARIOS TOTAL

6.1. Permanentes: ( 2 )

6.2. Eventuales: (2)

7. SUELDO IMPUTADO PROPIETARIO

8. AHORRO ( 3 )

9. VALOR DE VENTAS

10.VARIACION DE EX. MATERIAL(4

11.VARIACION DE EX. PRODUCTO(5

Periodo de evaluacion

FechaNombre

VENTAS, PRODUCCION Y CONSUMO MATERIALES

HOJA 2

codigo oficio I I Codigo grupo 1 1codigo persona I I
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Ev.1.----------------·--------------------------------------------------------
Ev.2.------------------------------------------------------------------------
Ev.3.------------------------------------------------------------------------
Ev.4.-------------------------------------------------------------------------

(1) Del producto mas importante
(2) Detalle:

8. MERCADO ACTUAL (1) MERCADO PROYECTADO

Ev.1.

Ev.2. ,

Ev.3.

Ev.4.

Nombre 11ra.Ev. !2da.Ev.13ra.Ev. 14ta.Ev.

l. VALOR MAQ. ,EQUIPO, HERR. (hoja B)

2. INTENSIDAD DE usa DE MANO DE OBRA

2.l. Hrs./dia de produce ion

2 .2. Dias/semana de produccion

2.3. Dias/semana de venta

3. ACTIVOS/PASIVOS

3.l. $ de prod. terminado stk.

3.2 . Cuentas por cobrar

3.3. K. operaciones efectivo

3.4. Cuentas por pagar

4. CICLO DE PRODUCCION (dias)(l)

4.1. Tiempo de produccion

4 .2 . Tiempo de venta

5 • OTROS INGRESOS FAM. (mes) (Bs. ) (2)

6. GASTOS FAMILIARES (mes) (Bs. )

7 . VOLUMEN PROD. ACTUAL Y PROYECTADA(l)
...

7.l. Cant. minima actual / mes

7 .2 . Cant. minima proyect./mes

133
Cod. grupo / /

ANEXO 5.2 (Cont.)
HOJA 3 Cod. persona / / Cod. oficio / /
OTROS DATOS ECONOMICOS
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OBSERVACIONES

En que utilizo el credito?--------------------------------------------

(1) Globalizar valor de herramientas.

ETDO. ACTUAL = Estado actual de la maquinaria
ETDO. COMP = Estado al momento de la compra
n = nueva u = usada
sn = seminueva e = electrica

m = manual

DESCRIPCION CANT. $ACTUAL $ ACTUAL ETDO.ACTUAL ETDO.COMP TIPO
x UNIp TOTAL n sn u n u e m

Nombre

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (1)

HOJA B

134ANEXO 5.2 (Cont.)
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Simbolos de empleo:
# Numero de empleos segun categoria
f Numero de empleados f~miliares segun

categoria
nf Numero de empleados no familiares seg

categoria
Bs Sueldo total pagado por categoria

dip Total de dias por periodo trab~jado
por cateqoria

Codigos tercer digito, empleo:
1. Maestro
2. operario
3. Ayudariteremunerado
4. Ayudante no remunerado
S. Trabajador a domicilio
6. Vendedor

CONSUMO DE OTROS BIENES Y SERVICIOS 11ra.Ev.12da.Ev.j3ra.Ev.14ta.Ev.

CONSUMO
I I I I

1. OTRO

1.1. Transporte

1.2. Combustible

1.3. Alquiler maquinaria

1.4. Alquiler local

1.5. Luz

1.6. ,6..gua

1.7. Intereses por creditos

1.8. Otros

2. DEPRECIACION

2.1. Reparaciones
-

2.2. Repuestos/accesorios

3 • IMPUESTOS

4. EMPLEO

11~a evaluac. 12da evaluac. 13ra evaluac. 14ta evaluac
1Bs. Id/p # IBs. Id/p # IBs. Idip # IBs. Id

4.1. Permanentes:

4.1.0.Propietario
f-nf f-nf f-nf f-nf
\ \ \ \

\ \ \ \

\ \ \ \

4.2. Eventuales:
f-nf f-nf f-nf f-nf
\ \ \\ \

\ \ \ \

\ \ \ \

Codigo grupo I ~
Pecha

136ANEXO 5.3 (Cont.)
Codigo persona 1 1 Codigo oficio I ~
HOJA 1 Nombre



(1) cantidad comprada X precio de venta (datos hoja A)
(2) Cantidad comprada X precio de compra (datos hoja A)
(3) Sumatoria de datos recogidos en hoja A
(4) [1-(2+2.1+3+4+5+6+7) ] (datos hoja 2)

1ra.Ev. 2da.Ev. 3ra.Ev. 4ta.Ev.

1- VALOR DE VENTAS (1)

2. VALOR DE COMPRAS (2)

2.1. VALOR DE MERMAS (2)

3. OTRO CONSUMO (3)

4. DEPRECIACION (3)

5. IMPUESTOS ( 3 )

6 . SUELDOS Y SALARIOS TOTAL

6.1- Permanentes: ( 3 )

6 . 2 . Eventuales: (3 )

7. SUELDO IMPUTADO PROPIETARIO

8. AHORRO (4)

Periodo de eva1uacion

FechaNombre

VENTAS, PRODUCCION Y CONSUMO MATERIALES

COMERCIOHOJA 2

Codigo oficio I I Codigo grupo 1 1codigo persona I I

137ANEXO 5.3 (Cont.)
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Ev.1.------------------------------------------------------------------------
Ev.2.--------------------------------------------------------------~--------
Ev.3.------------------------------------------------------------------------
Ev.4.-------------------------------------------------------------------------

(1) Del producto mas importante
(2) Detalle:

8. MERCADO ACTUAL (1) MERCADO PROYECTADO

Ev.l.

Ev.2.

Ev.3. \

Ev.4. l

Nombre !lra.Ev. !2da.Ev. !3ra.Ev. !4ta.Ev.

1- VALOR MAQ.,EQUIPO, HERR. (hoja B)

2. INTENSIDAD DE usa DE MANO DE OBRA

2.l. Hrs./dia de venta

2 . 2 . Dias/semana de venta

2 .3. Horas/ciclo en abastecimiento

3 . ACTIVOS/PASIVOS
I

3.l. $ de mercaderia en stock I
3.2. Cuentas por cobrar

3.3. K. operaciones efectivo(propio

3 .4. Cuentas por pagar

4 . CICLO DE COMPRA Y VENTA

4.l. C/ cuantos dias compra merc. (1

5. OTROS INGRESOS FAM. (Bs. ) (mes) ( 2 )

6. GASTOS FAMILIARES (Bs. ) (mes)

7 . VOLUMEN VENT. ACTUAL Y PROYECTADO(l)

7.l. Cant. minima actual / ciclo(Bs

7 . 2 . Cant. minima proyect./ciclo(Bs

138
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OBSERVACIONES

En que utilizo el credito?---------------------------------------------

u = usada
e electrica
m manual

n = nueva
sn = seminueva

= Estado actual de la maquinaria
= Estado al momento de la compra

ETDO. ACTUAL
ETDO. COMP

(1) Globalizar valor de herramientas.

DESCRIPCION CANT. $ACTUAL $ ACTUAL ETDO.ACTUAL ETDO.COMP TIPO
x UNID TOTAL n sn u n u e m

i--

Nombre

MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS (1)

HOJA B

139ANEXO 5.3 (Cont.)

r
r
r:

('

r
(

r>

••



140

a. Para saber cuantas cajas tenemos al mes en
el taller .

.b. Para llevar mejor control de entradas,
salidas y saldos del meso

c. Para saber cuanto dinero necesitamos al mes
en el taller.

5. GPara qu~ Slrve el resumen mensual del libro de caja?

a. Una caja donde se guarda el dinero para las
compras del taller.

b. Un libro donde se anotan cuantas cajas
tenemos en el taller.

c. Un libro donde se anotan las entradas y
salidas de dinero de la unidad productiva.

4. GQue es un libro de caja?

Planificar bien las actividades del taller
Controlar el dinero del taller
Producir mejor

a.
b.
c.

3. Saber con anticipacion gu~ se tiene que producir y
como nos vamos a organizar para producir es:

a. La transformacion de la materia prima.
b. La produccion, la comercializacion y la

actividad.

GCuales son las actividades que intervienen en el
taller?

2 .

Voluntad y capital
Materia prima, mana de obra y capital
Un taller y capital

a.
b.
c.

1. GCuales son los elementos necesarios para producir?

NOMBRE GRUPO .

CUESTIONARIO DE EVALUACION

MODULO DE CAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION -GESTION

ANEXO 5.4



Si, registro diario de ingresos (entradas)
Si, registro semanas 0 mensual de ingresos
(entradas).
Si, registro diario de gastos (salidas)
No, ningun tipo de registro.

r a.
r b.

r C.

~ d.

r
!'

~

I'

I'

~

r
~

r
r

9. ~Lleva Ud. registro de sus cuentas (ingresos y gas
tos) en su taller?

a. La mana de obra contratada y la materia
prima.

b. Gastos generales del taller (luz agua,etc.)
C. El sueldo del dueno del taller.
d. El desgaste de las maquinas y herramientas.
e. Todos los anteriores.

8. Para saber cuanto cuesta producir un producto debemos
tomar en cuenta el valor de:

c.

Para saber cuanto dinero tenemos ahorrado.
Para tener un control del total de entradas
de dinero y los motivos por los cuales ha
entrado dinero cada meso
Para saber cuanto dinero necesitamos al mes
en el taller.

a.
b.••••

7. ~Para que sirve el resumen de entradas del libro de
caja?

a. Para llevar control del dinero que debe la
unidad productiva.

b. Para saber cuanto dinero nos deben los
clientes.

c. Para saber cuanto dinero hemos ganado.

6. ~Para que Slrve el registro de cuentas por pagar?

ANEXO 5.4 (Cont.)
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