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Atentamente,

Cauz

Lit. A[fo ni o 9f . L itto Cru.
CONTAOOR PUALICO Y AUOITOF

Colegiado CPa.078

Alfonso
Colegi

rdoqueo L¡ma
do No. CPA-78

l3 Colle "E" 3O-2ó, Zono 7 C¡udqd de Ploto ll Telefox: 2473-8851 Guolemolo' C- A.
htlp://www.limocruzyosociodos,com ¡vonlimo@l¡mocruryosociodos.com



D'J OUAT¡MALA

F]\CULT,{D DE
CIENCIAS ECONOMICAS

F¡lln.i. s ¡r"
Ciudad ll¡i!e¡sit¿n¡. Zona l2

Gmtema a aent¡oar¡é¡ic¿

----:i;;-= 
=:. 

-;.:=:-¿i-,:F.j- 
=i::::::-:.;.!. 

E1-i-;1a..iri:J.:-=, +ti;;=:-L';*i- .:=.
_,€;i=;i:::=: 

== 
:,=,:=:={_: i;E Eit:; ili-ii -..=:j:={q-

- 1- r.,,,..¡ rl 'r,E 
' 11' '= ,. :ir

.:*i*:.:riie F{'r ;* "i!Ji.:i É ;: -=-;: .'= + := Fr.ti¡';i =i li:i:--:sz*:3:!ilii'},:;*;;-¡::-'¡i

--;;¡ .¡ii;i;=iTí;i--i :=: :l!l: + ¡á;'.1;;::= -: I-:=::=¡: i;;,:::;-1 .:l=I;;i;.:i=l-,1:: i¡
.-=.::-i.:= i-= :a!:il 'r,' t¡ ii¡¡di; ;- i=-:= ¡l==.:¡r¡i¡¡¡¡i:. ";:::=:al.\! l¡; ':.=::.=::l! .-n.'-.

_ , .. ,.-.. 
_ ¡i. --... 

-'1"-r',

:1: ".:::l:: --'l:l'l¡: l: - ::ir- ;=-= :::: :-:=--:i-:::ri1':, t--:'r: ::=i -:::lE¡- -i 
=:--:::::=lit

.. -. 
'r"t.

+:t=:"¡-: .a 4:::rE : t:'t
.-::aa:.--

.;,' ¡:-.;;-

'!"*



A DIOS:

A MIS PADRES:

A MI ESPOSA E HUOS:

A MIS HERMANOS:

ACTO QUE DEDICO

Por darme la vida, su inmenso amor y sabiduria para guiar

Antonio Aguirre y Angelina Carreto, por sus sabios

consejos, apoyo incondrcional y quiarme con principios

A MIS SUEGROS:

a Nr¡s cuÑaDos(As):

A IV]IASESOR:

[,4i esposa Corina lsabel y mis hüos, Clara Jireh, Karen

Jireh, Ángela tsabely Sergio Ernesto con todo miamor

Aura, Alicia, Amado, Ad lma, N/arleni, Evelia, Selvin,

Sucely, en especial a Carlos Humberto por el apoyo

económico con mis estudios secundarios y a mi querido

heffrano Walter a quien nuestro padre celestial tenga en

su relno. A cada uno de elos por el cariño fraternal que

Por su apoyo y consejos brindados.

Por su apovo y cariño.

A MIJEFE:

A MIS AMIGOS:

Lic. Alfonso l\,4ardoqueo Lima Cruz,

profes onal-

por su amistad y ayuda

Lic. Hugo Leonel Villavlcencio Romero por su apoyo

mistica humanitaria hacia las personas trabajadoras

emprendedoras.

Con mucho cariño por la amistad que me brindan y los

mor¡entos compartidos.

v

v



INDICE

INIRODUCCIÓN

Página

I

4

5

5

5

5

6

8

8

8

I

I

10

'10

11

11

11

12

GAPíTULO I

MICROFINANZAS

1.1 Definición de rnicrofinanzas

1 2 lnstifuciones de microfinanzas

1.3 Proveedo'esdeservrc,os'inancieros

'i.3.1 lnstitucionesfnanclerasformales

1.3.2 lnstituciones financieras semiformales

1 33 Proveedoresinformales

CAPíTULO II

ORGANIZACIONES NO GUBERNAIVIENTALES, ONG DE

2.1 Definiclón de organizaciones no gubernamentales, ONG

2.2 Deflnic¡ón de las ONG de microfinanzas

2.3 Antecedentes de la actividad microfinanclera en Guatemala

2.4 Formas de constitución

2.5 Características

2 5 1 Dlseños de los servicios

2.5.2 Atención personalizada

2.5.3 Acornpañamiento en asistencia técnica y capacitación

2.5.4 Administracón de la carter¿ credit'c a

2.5.5 Composición de los ingresos del personal

2.6 Objetivos

MICROFINANZAS



2.7 lvlarcoregulatorio

2.7.'1 Requlaciónjurídica

2.7.2 lmpuesto al Valor Aqreqado

273 lmpuesto Sobre a Renta

2.7.4 Ohos impuestos y leyes a que pueden estar afectas

12

15

16

17

19

21

21

3.1 Crédito

Microcrédito

CAPíTULO IIt

METODOLOGiAS CRED¡TICIAS

CAPÍTULO IV

FUNDACION ABC

3.3 l\,4etodología

3.3.1 lvletodologÍaindividual

3.3.2 lVetodología colectiva o grupal

3 4 Principios metodológicos

3 5 Politica y reglamenio de crédito

3.6 Manual de evaluación crediticia

21

22

22

25

25

27

27

27

28

28

29

30

31

41 Generalidades

4.2 ft¡isión

4 3 Natura eza

4.4 Estructuraorga¡izac¡onal

4 4 1 Órganos de gobiemo

4.4 2 Órgano de supeNislón

4.4.3 Dirección y administración

4.5 Comités de créd¡to

4.6 Capacidadinstalada



4.7 Serviciosfinancieros

4.A Anál¡sis del incremento de la ñora y de castigos de ca{era en a metodología de

qrupos solidarios

CAP¡TULO V

MANUAL DE CRÉDITOS PARA GRUPOS SOLIDARIOS DE UNA ORGANIZACIÓN NO
GUBERNAMENTAL (ONG) DE MICROFINANZAS

5.1 Consideracionesgenerales

5.1.1 Objetivos de la fundación

5.1.2 Objetivos para los integranies del grupo

5.1.3 Caracterísiicas de os emprendimieñtos a atender

5.1.4 Delimiiación del área a atender con crédltos grupales

5.2 Reglas de aplicación general

5.2.1 Principios metodo ógicos

5.2.2 Conformación del grupo solidafio

5.2.3 Pr¡ncipios del grupo solidario

5.2.4 Deberes y obligaciones de los integrantes del grupo

5.2.5 Requisitos y condiciones a cumplir para integrar los grupos

5.3 CondicionesdelFinanciamiento

5.3.1 Sujetos de créd iio

5.3 2 Destino delc.édito

5.3.3 Documentos a presentar

5.3.4 Actividades no financiables

5.3.5 Garantía

5.3.6 lvlonto a financiar a cada integrante del gr!po

5.3.7 Parámetrosdelfinanciamiento

5.3.8 Cancelación anticipada dei préstamo

38

38

38

38

39

40

40

42

42

43

44

45

45

45

45

45

46

46

47

48



5.3.9 Beneficiosgrctuitos

5.3.'l Beneficios por pagar puntualmente las cuotas

5 4 Fases para la conformación y adminishación de los grupos

5 4.1 Fase l, prornoc¡ón e información

5.4.2 Fase ll, consolidación

5.4.3 Fase lll, Aprobación y desernbolso

5.4.4 Fase lV, Seguimiento y capac¡tación

5.5 Paoceso y diagrama

5.5.1 Proceso de las fases del grupo

5.5.2 Diagrama de flujo del proceso de grupo solidario

5.6 Formularios

5.6.1 Solicitud de préstamo y resolución del comité de créditos

5.6.2 Ficha de datos generales y estado pat monial

5 6 3 Ficha de ingresos y costos agropecLarios

5.6.4 Plan de inversió¡ y ficha de costos y ventas

5.7 Personal ligado directamente en el proceso de crédito grupal

5.7.1 Asesor de Crédito

5.7.2 Jefe de Agencia

5.7.3 Secretaria de Aqeneia

5.7.4 Personal de capacitación

coNcLusroNEs

RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

48

48

49

49

58

60

63

63

67

67

67

69

70

7A

7A

7A

71

71

72

73

74



ANEXOS

Anexo 1 - Solicitud de préstamo para grupo solidario y resolución de comité de caédito

Anexo 2 - F¡cha de datos generales y estado patrimonial

Anexo 3 - Ficha de inglesos y costos agdcola y ficha de ingresos y costos pecuarios

Anexo 4 - Plan de inversión para microempresa y fcha de costos y ventas

Anexo 5 - Pagaré

76

78

BO

82

84



INTRODUCCION

Las entidades m¡crofinancieras ex¡tosas, han alcanzado la sostenibilidad financiera

para operar sin depender de donaciones y cumpliendo su función soc¡al de apoyar

con serv¡cios financieros a las personas emprendedoras de bajos recursos.

Las personas pobres que trabajan en la economia informal con micros y pequeños

negocios o dedicadas a actividades agropecuarias de baja escala, requieren de

f¡nanciamiento para poder llevar a cabo sus pequeños proyectos.

La metodologia crediticia en grupo solidario, ha sido exitosa en varias entidades a

nivel mundial. lvlediante esta metodología, las entidades microfinancieras, brindan

servicios financieros a personas de bajos recursos que desarrollan actividades

productivas, de comercio o servicios, que carecen de garantías para obtener

préstamos indivjduales. El éxito en Ia colocación y recuperac¡ón de préstamos

grupales, se alcanza cuando las entidades poseen políticas claras y manuales de

procesos bien estructurados que garantizan la selección adecuada del sujeto de

crédito

En el capítulo l, se presenta una breve reseña histórica sobre el surgim¡ento de las

microf¡nanzas, sus definiciones y los iipos de entidades que proporcionan dichos

servicios

El capítulo ll, describe las organizaciones no gubernamentales (ONG) de

microf¡nanzas, sus antecedentes en Guatemala, las formas de constitución,

caracteristicas, objetivos y marco regulatorio.

El capitulo lll, hace referencia a las metodologías crediticias y principios aplicados en

las entidades de microfinanzas



En el capítulo lV, se da a conocer las generalidades, m¡s¡ón, naturaleza, estructura

organizacional, Ia capacidad instalada, los servicios financ¡eros y el análisis del

incremento de la mora y de los castigos de cartera de la entidad sujeta de estudio.

En el capítulo V, se presenta el manual que contempla las normas y procesos que

debe cumplir el personal en la concesión y administración de préstamos a g_rupos

sol¡darios con el propósito de minimizar el riesgo credit¡cio y operacional.

Finalmente se describen las conclusiones y recomendac¡ones que surgieron como

producto del trabajo de investigac¡ón.



CAPíTULO I

MICROFINANZAS

El surgimiento de las microfinanzas se debe, principalmente a que las personas de

bajos recursos dedicadas a actividades productivas de baja escala (agricultores y

propietarios de micros y pequeñas empresas) no tenían acceso a los servicios del

sector financ¡ero regulado. La mayor parte de este segmento de la población no

atendida, que requería de f¡nanciamiento caía en manos de usureros, quienes

aprovechando su necesidad, cobraban altas tasas de interés que afectaban el

crecimiento y capitalización del negocio o actividad productiva del prestatario

"En muchas partes del mundo en vías de desarrollo los prestam¡stas comerciales

informales normalmente cobran tasas de interés nominales efectivas del 10% y hasta

más det 100% mensual, mientras que las instituciones m¡crofinancieras sostenibles

generalmente cobran tasas nominales eJectivas de enfre 2a/o y 5% mensual. Además

algunos prestamistas cobran inclusive tasas más altas, especialmente a los

prestatarios pobres" (1 2: 1 6).

Las microfinanzas, ocupan el lugar número 17 entre las 30 innovaciones más

significativas de las últimas tres décadas, según PBS: Public Broadcasting Service.

En Ia década de los años setenta, la concesión de créditos subsidiados para

actividades productivas, principalmente la agricultura a baja escala, estaban a cargo

de las agencias gubernamentales con el apoyo de donantes, dicho modelo fue objeto

de crít¡cas constantes a mediados de los años ochenta por la gran acumulación de

pérdidas y por las capital¡zaciones frecuentes que se necesitaban para continuar



operando, lo cual condujo al desarrollo de entidades microflnancieras sostenible para

atender a los pobres. En la últ¡ma década, las microfinanzas han alcanzado un alto

grado de madurez con base a la experienc¡a e innovaciones en varios países del

mundo pr¡ncipalmente en Bolivia, Perú, Bangladesh y otros. Dentro de algunas de

estas instituciones se pueden mencionar el Banco Grameen en Bangladesh y

Bancosol en Bolivia, unas instituciones se espec¡alizan en atender m¡crocréditos en

metodología individual, otras en metodología grupal o en ambas metodologías.

"La meta de las lMFs [*] como organizaciones de desarrollo es atender las

necesidades financieras de los mercados no atendidos o subatendidos como manera

de satisfacer los objetivos de desarrollo. Estos objetivos de desarrollo suelen inclu¡r

uno o más de los aspectos siguientes:

. Reducir la pobreza.

. Potenciar a las mujeres o a los grupos de población en desventaja.

. crear empleos.

. Ayudar a las empresas existentes a crecer o divers¡ficar sus actividades.

. Promover el desarrollo de nuevas empresas" (1 1 :40).

Un entorno adecuado para el desarrollo de las m¡crof¡nanzas lo constituye:

Marco regulatorio
. Regulación de operaciones de m¡crocrédito.

' Creación y func¡onamiento de ¡nstituciones de microfinanzas especializadas

reguladas/ supervisadas.

. Creación y funcionamiento de ¡nstituciones de microfinanzas no reguladas.

. Capacidad regulatoria y de supervisión del sector de microfinanzas.

Clima de inversión
. Estabilidadpolítica.

' lnsiituciones de lvlicrofinañzas



Desarrollo del mercado de capitales.

Sistema jud¡cial.

Normas de contabil¡dad del país y del sector de microfinanzas.

Normas de gobierno corporat¡vo del país y del sector de microfinanzas.

Transparencia de las instituciones de microfinanzas del país y del sector de

microfinanzas.

Desarrollo institucional
. Var¡edad de servicios ofrecidos por las instituciones de microfinanzas.

. centrales de r¡esgos para el sector de m¡crofinanzas.

. N¡vel de competencia del sector de microf¡nanzas.

Según el estudio Microscopio Global, sobre el entorno de negocios para las

microf¡nanzas 201Q, realizado por Economist lntelligence Unit, Perú, ocupa el pr¡mer

lugar, seguido por Filip¡nas y Bolivia en eltercer lugar. Guatemala, se encuentra en el

lugar 19, por debajo de países centroamericanos como El Salvador en el lugar 7,

Nicaragua en el 13, Panamá en el l6 y Honduras en el lugar 17. En dicho estudio la

calificac¡ón de Guatemala se ve afectada por:

. "El marco regulatorio que sigue siendo l¡mitado y estático, dado el fracaso de los

esfuerzos por aprobar una nueva ley de m¡crof¡nanzas. Esta ley ha sido objeto de

debate durante la mayor parte de la década pasada. A esto se le suma una

reducida capacidad regulatoria y un escaso ¡nterés en microf¡nanzas por parte de

la Superintendencia de Bancos.

. Los bancos comerciales, siguen expandiendo sus operaciones a las

microfinanzas agresivamente, mientras que la intensidad de la participación de

las ONG ha sido relativamente estable (algunas organ¡zaciones no

gubernamentales de m¡crofinanzas han crecido m¡entras que el tamaño de otras

se ha reducido).

. Si bien es cierto que las normas de transparencia son sat¡sfactorias, las de

gobierno corporativo y contabilidad resultan deficientes" (10:2).



1.1 Definic¡ón de microf¡nanzas

Microfinanzas: es la actividad que consiste en proporcionar servic¡os financieros

(préstamos pequeños, seguros, planes de pens¡ones, ahorros, pago de remesas y

serv¡cios básicos) a personas de bajos ingresos. Es ejecutada por ¡nstituciones

financieras especializadas y con tecnología apropiada.

"La prestación de servicios financieros a clientes de bajos ingresos, incluyendo los

autónomos. Además de la ¡ntermediación financiera, algunas ll\¡Fs también ofrecen

servicios de intermediación social, incluyendo ayuda para Ia formación de grupos y el

desarrollo de la confianza en si mismos, conocim¡entos financieros básicos y otros

servicios" (1 1:306).

"La intermediación social colectiva se define como el esfuerzo de desarrollar la

capacidad inst¡tucional de grupos y de invertir en los recursos humanos de sus

miembros de manera que puedan empezar a funcionar más por su prop¡a cuenta con

menos ayuda del exterior" (11:89).

Las entidades microfinancieras, se han especializado en el microcréd¡to al

proporcionar recursos financieros, sin embargo, dependiendo del tipo de entidad

también proporcionan servicios de ahorro, seguros, planes de pensiones, asistencia

técnica, capac¡tac¡ón y otros servicios, con el propósito de apoyar el autodesarrollo

de sus clientes. El segmento de mercado que atienden por lo regular son personas

de escasos recursos económ¡cos que no poseen garantías convencionales, este tipo

de instituciones otorgan créd¡tos en metodologia individual o grupal y se orientan a

apoyar el sector agrícola y pecuario, vivienda básica y productiva, la micro y pequeña

empresa. Dentro de ellas se encuentran las organizaciones no gubernamentales

(ONG) de microfinanzas que también son conocidas como organizac¡ones privadas

de desarrollo (OPD).



1.2 lnst¡tuc¡ones de m¡crofinanzas (lMFs)

"Las llvlFs pueden ser organizaciones no gubernamentales (ONG), cooperativas de

ahorro y crédito, uniones de créd¡to, bancos gubernamentales, bancos comerciales o

instituciones financ¡eras no bancar¡as" (11:2).

Estas entidades han diseñado servicios y tecnologias apropiadas para atender a las

personas de bajos recursos que poseen negocios informales o desarrollan

activ¡dades productivas a baja escala.

1.3 Proveedores de servic¡os financ¡eros

"Los sistemas financieros por lo general se pueden dividir en los sectores formal,

semiformal e informal. La distinción entre el sector formal e informal, se basa

principalmente en el hecho de s¡ existe una infraestructura legal que provee

protección a los prestamistas y a los depositantes" ('11:14).

Algunos proveedores de servicios financieros, en un país pueden pertenecer al

sector formal y en otro país al sector semiformal o informal, esto dependerá del tipo

de entidad y de la estructura regulatoria de cada país.

'1.3,1 lnstituc¡ones f¡nanc¡eras formales

Son ent¡dades que se encuentran legalmente establecidas y que son sujetas a la

regulación y supervisión bancaria. Dentro de ellas se encuentran los bancos,

financieras, sociedades y uniones de créd¡to. Varias de estas entidades, han

incursionado en el sector microfinanciero o han pasado de ser ent¡dades financieras

semiformales o informales a entidades financieras formales sin perder su proyección

social y mercado objetivo.

1.3.2 lnst¡tuciones f¡nanc¡erassemiformales

Son entidades legalmente establecidas conforme a todas las leyes generales

relevantes del país en donde estan const¡tuidas, pero que no están sujetas a la



regulación y supervisión bancaria; sin embargo, dependiendo del tipo de entidad y

país donde están establecidas, pueden estar sujetas a alguna regulac¡ón y

supervisión específica. Este tipo de entidades están más enfocadas a la atenc¡ón del

sector microfinanciero.

Dentro de estas entidades, se incluyen las organizaciones no gubernamentales,

cooperativas de ahorro y créd¡to, cooperativas de propósitos mult¡ples, uniones de

créd¡to y fondos de ahorro.

1.3.3 Proveedores ¡nformales

Los proveedores de servicios microfinancieros del sector informal, operan s¡n estar

sujetos a las leyes comerciales, regulación y supervisión gubernamental. Dentro de

ellos se encuentran las asociac¡ones de ahorro y créd¡to, prestamistas individuales,

organ¡zaciones no gubernamentales y otros.



CAPITULO II

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) DE MICROFINANZAS

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) nacen a consecuencia de que en los

países subdesarrollados existe un alto porceniaje de personas de bajos ingresos que

demanda soluciones a sus necesidades socioeconóm¡cas, ante la falta de atención

por parte de las entidades gubernamentales o privadas.

"Las organizaciones no gubernamentales (ONG) fondeadas por donantes, fueron las

primeras en identif¡car la vasta e insatisfecha demanda de microcréditos en paises

en vías de desarrollo y en diseñar metodologías para ofrecer y recuperar pequeños

préstamos e iniciar programas de créditos para los pobres. Mientras que muchos de

estos programas también fallaron algunos sí llegaron a los pobres y recuperaron sus

préstamos pero, t¡p¡camente hasta los programas exitosos estaban sumamente

limitados en su capital. No estando reguladas y sin tener acceso a cantidades

substanciales de financiamiento comercial, solo podían satisfacer una minima

fracción de la demanda de microcréditos en las regiones en las que operaban.

Asimismo, rara vez proporcionaban servicios de ahorro voluntario" (12:xxxi¡i).

"La pobrcza se da de muchas formas y causa múliiples daños. Los pobres pueden

sufrir de escasez de al¡mento y agua, desempleo o empleo informal, enfermedades,

abuso, falta de vivienda, degradación y marginalización. Los resultados entre quienes

la sufren frecuentemente incluyen incapacidad física, mental y emocional, educac¡ón

y habilidades limitadas, baja autoestima y falta de confianza en sí mismos, así como

temor, resentimiento, agresión y una visión truncada. Ciertos ¡ndividuos logran salir

de la pobrcza" (12:17\.



Las entidades financieras reguladas que han ¡ncurs¡onado en el sector

microflnanciero, se preocupan más por obtener ganancias y descuidan los servicios

complementar¡os que requieren los pobres. La mayoría de las ONG de

microfinanzas, adicionalmente al crédito proporcionan capacitaciones y asistencia

técnica a los clientes para que sean más productivos y mejoren su nivel de vida

2.1 Defin¡c¡ón de organizac¡ones no gubernamentales (ONG)

"Son organ¡zac¡ones no gubernamentales u ONG, las constituidas con ¡ntereses

culturales, educalivos, deportivos, con servicio social, de asistencia, beneficencia,

promoción y desarrolto económico y social, sin fines de lucro" (2:2)

2.2 Def¡nic¡ón de ONG de microfinanzas

Son organizaciones que se constituyen sin ánimo de lucro que se especializan en

proporcionar microcréditos a personas de bajos recursos que poseen un pequeño

negoc¡o o se dedican a actividades product¡vas de baia escala. Muchas de estas

entidades proporcionan servicios complementarios totalmente gratuitos o a un costo

muy bajo. Dentro de d¡chos serv¡cios se encuentran: la asistencia técnica,

capacitación, seguro, servicios médicos para el cliente y su familia y otros.

Dependiendo del marco regulatorio este tipo de entidades iambién proporcionan

productos financieros de ahorro, seguros, pensiones y servicios de pagos de

remesas y servicios básicos. A estas entidades también suele llamárseles,

organizaciones privadas de desarrollo (OPD).

2.3 Antecedentes de Ia act¡vidad microfinanciera en Guatemala

El V¡cemin¡sterio de Economía por medio del Programa Nac¡onal de la

Microempresa, promovió la actividad microfinanciera en Guatemala en los años

ochenta. En esa época la estrategia era aunar los esfuerzos del Estado con las ONG

para ejecutar programas que contemplaban capacitación, créd¡to y as¡stencia

técnica, d¡rigida inicialmente a empresarios de microempresas dedicadas a la

manufactura y servicios, posteriormente se amplió al comercio.



Fn la misma década, se const¡tuye la ONG, Fundación Génesis Empresarial en la

capital de Guatemala y FUNDAP en el Occidente del país, iniciativas promovidas por

la ONG estadunidense Acción lnternacional, cuya atenc¡ón fue enfocada en el área

urbana. A partir de los años noventa, ingresan al país iniciativas de origen y fondos

europeos con un enfoque más hacia lo rural, dentro de ellas se encuentra la

Asociación de cooperación Técnica (ACT) ahora Fundación para el Desarrollo

Empresarial y Agrícola (FUNDEA), Asociación Raí2. En la actualidad, estas dos

últimas entidades y la Fundación Génesis Empresarial son las tres oNG más

grandes de Guatemala dedicadas a las microfinanzas.

Las entidades microfinancieras guatemaltecas, han alcanzado un alto grado de

especialización, estándares de eficiencia y sostenibilidad, sin embargo, el marco

regulatorio y el clima de invers¡ón no han sido el más adecuado para el desarrollo de

las microfinanzas.

2.4 Formas de const¡tución

En el país, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de microfinanzas, pueden

constituirse como asociaciones o fundaciones sin f¡nes de lucro. Al indicar que se

constituyen s¡n ánimo de lucro, se refiere a que en n¡ngún momento distribuyen

utilidades entre los socios o fundadores, sin embargo, las tasas de interés de los

servicios o productos deben cubrir los costos y obtener un excedente que perm¡ta

mantener un crecimiento continuo para atender durante un largo período al grupo

meta definido en la misión.

2.5 Característ¡cas

A diferencia de las ¡nstituc¡ones financ¡eras reguladas (bancos y financieras) y las

cooperativas, las ONG de m¡crofinanzas, se caracter¡zan por una aplicación diferente

en todo su proceso credilicio. Las ent¡dades exitosas, deben contemplar aspectos

que les permiten ganar la confianza de los cl¡entes. Dentro de los aspectos

principales que se deben considerar se mencionan los siguientes:



2.5.1 Diseños de los servicios

Los servicios f¡nancieros que proporcionan deben ser diseñados de tal manera que

sean atractivos y adecuados para el segmento de mercado que se desea atender.

Dentro de las cond¡ciones de los serv¡cios, se pueden mencionar.

Los requis¡tos

Los requisitos deben set mínimos y razonables de cumpl¡r por las personas.

Las condic¡ones del préstamo

Los montos, plazos, tasas, recargos y descuentos deben ser adecuados a la

capacidad de pago del cliente y la forma de pago debe ser de acuerdo al ciclo de

generación de ingresos del negocio o actividad productiva.

lncentivos y benefic¡os

Deben contener incentivos para los clientes que han pagado puntualmente sus

préstamos como por ejemplo, montos más altos, plazos más largos, tasa más baja.

Contener benef¡cios adicionales como por ejemplo: capacitaciones, asistencia

técnica, servic¡os médicos, seguros, etc. sin costo ad¡c¡onal para el cliente. Podria

condicionarse al cliente que si tiene atrasos en sus pagos pierde el derecho a los

m¡smos, con el propós¡to de que mantenga una buena cultura de pago.

Ag¡lidad

La entidad debe ser ágil en la entrega de los préstamos para que los clientes

inviertan oportunamente y aprovechen cualquier oportun¡dad de negocio.

2.5.2 Atenc¡ón personalizada

El cl¡ente recibe una atención personalizada principalmente del Asesor de Crédito,

quien llega hasta donde se encuentra el cliente (su hogar o negocio) para realizar la

evaluación credit¡cia, y acompaña al cliente y brinda apoyo a lo largo del plazo del

préstamo, con lo cual se establece una relación amigable a largo plazo.
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2,5.3 Acompañamiento en asistencia técn¡ca y capac¡tac¡ón

Adicional al apoyo financiero, al cliente normalmente se le acompaña con asistencia

técnica y capacitación, derivado a que por tratarse de personas de bajos recursos es

necesario apoyarles en el fortalecimiento de sus capacidades empresariales,

desarrollo personal, salud y nutrición, ya que sin dicho acompañamiento el cliente

puede fracasar en su emprendim¡ento y por ende no cancelar el préstamo otorgado.

2.5.4 Administrac¡ón de la cartera cred¡ticia

En las entidades de microfinanzas, el Oficial o Asesor de Crédito es la persona

responsable de la administración de la cartera credit¡cia. Dentro de sus pr¡nc¡pales

funciones se encuentran las siguientes:

. Mercadeo y promoción.

. Colocación de los préstamos.

. Seguimiento y cobranza.

2.5.5 Compos¡c¡ón de los ingresos del personal

Para lograr un crecimiento sano de la cartera crediticia y un incremento de cl¡entes,

las entidades microfinancieras deben contemplar dentro de los salarios del personal

del área de negocios (asesores de crédito, jefes de agencia, secretarias de agencia,

asistentes de operaciones, gerentes regionales, gerente de operaciones y negocios)

un salario fijo y otro variable, este último debe ser atracl¡vo y con base a la

productividad del Asesor de Crédito, es recomendable que como mínimo el salario

variable represente un 50% de sus ingresos totales. Dentro del salario variable, se

debe contemplar var¡ables positivas y negativas, es decir que las variables positjvas

le generan ;ngresos al personal y las negativas le generan descuentos, por ejemplo:

en las variables positivas se pueden mencionar la captación de clientes nuevos, la

retención de clientes con buen record crediticio, el monto de la cartera crediticia que

adm¡nistra el asesor, la recuperación de cartera castigada o incobrable y dentro de

las negativas se podrían incluir el saldo de cartera en riesgo o mora y el monto de

cartera castigada.
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2.6 Ob¡et¡vos

El principa¡ objetivo de estas entidades es apoyar a las personas de bajos recursos,

que no tienen acceso al financiamiento en el sector financiero regulado por la falta de

garantias convencionales.

Normalmente, la tasa de interés no es menor a la que proporcionan los bancos en los

préstamos destinados al microcrédito, consumo, empresarial menor y vivienda,

debido a los grandes gastos operativos que incurren por la atención personalizada

que realizan y a los altos costos financieros que realizan en la captación de fondos,

sin embargo evitan que las personas de bajos recursos por la falta de garantías

obtengan financiamientos de personas usureras que les cobran altas tasas de

interés, lo cual reduce significat¡vamente su margen de utilidad. Ad¡c¡onalmente al

financiamiento las ONG de microfinanzas se preocupan por acompañar al cliente en

la mejora de sus condiciones de vida.

2,7 Marco regulatorio

contar con un marco regulatorio, adecuado para las microfinanzas es fundamenlal

para promover el desarrollo y acceso a servicios financieros a los pobres.

El artículo 1 de la Ley de Superuisión Financiera, Decreto No. 18-2002, establece lo

siguiente: "La Superintendencia de Bancos es un órgano de Banca Central,

organizado conforme a esta ley; eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección

general de Ia Junta Monetaria y ejerce la vigilancia e inspección del Banco de

Guatemala, bancos, soc¡edades financieras, instituciones de crédito, entidades

afianzadoras, de seguros, almacenes generales de depósito, casas de cambio,

grupos f¡nancieros y empresas controladoras de grupos financieros y las demás

entidades que otras leyes dispongan" (9:2).

De acuerdo a lo anterior, la Superintendencia de Bancos no ejerce supervisión a las

cooperativas de ahorro y crédito y tampoco a las oNG de microf¡nanzas.
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El artículo 96 de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, establece lo siguiente:

"comete delito de ¡ntermediación financiera toda persona individual o jurídica,

nacional o extranjera, que sin estar autorizada expresamente de conformidad con la

presente ley o leyes específicas para realizat operaciones de tal naturaleza, efectúa

habitualmente en forma pública o privada, directa o indirecta, por sí misma o en

combinación con otra u otras personas ind¡viduales o jurídicas, en benef¡cio propio o

de terceros, actividades que consistan en, o que se relacionen con, Ia captación de

dinero del público o de cualquier instrumento representativo de dinero, ya sea

mediante recepción de especies monetarias, cheques, depósitos, anticipos, mutuos,

colocación de bonos, títulos u otras obligac¡ones, incluyendo operac¡ones

contingentes, destinando dichas captaciones a negocios de crédito o financiamiento

de cualquier naluraleza, independientemente de la forma jurídica de formalización,

instrumentación o reg¡stro contable de las operaciones. En el caso de personas

jurídicas son responsables de este del¡to los administradores, gerentes, directores y

representantes legales" (3:39).

En países como Perú, Bolivia, El Salvador y otros países, en donde existe un mejor

entorno para el desarrollo de las microfinanzas, las entidades microfinancieras que

no son bancos o cooperativas, tienen facultades para captar ahorros y colocar

créditos al estar reguladas y sujetas a la supervisión bancar¡a, lo cual no está

permitido hasta el momento en Guatemala.

La Super¡ntendencia de Bancos de Guatemala, en el año 2002, propuso la Ley de

lntermed¡arias Financieras no Bancarias, con el objeto de regular las operaciones de

microfinanzas, sin embargo, dicha propuesta quedó en el olvido durante muchos

años.

En el año 2011, la Superintendencia de Bancos real¡zó un estudio sobre la atenc¡ón

al sector microfinanc¡ero en Guatemala, el cual reflejo el resultado siguiente:
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Cartera de créd:tos por operadorá y
Tasa de interés prdlrledio Ftonderada
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f!Cñt€: SIB, FENACÓAC, REt)}MI¡, RED FASC(), AGR€MIF, MIX MAR'<Ef

En la gráfica anterior, el término Microfinancieras se refiere a las ONG de

lvlicrofinanzas y CAC's se refiere a las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Derivado a la significativa participación de la cartera crediticia de las ONG

microf¡nancieras que reflejó dicho estudio, en septiembre 2011, la Superintendencia

de Bancos de Guatemala, propone el anteproyecto de Ley de Entidades de

Microfinanzas, en el cual se contemplan dos tipos de entidades microfinancieras que

deberán const¡tuirse como sociedades anónimas y estar sujetas a la supervisión de

la Superintendenc¡a de Bancos, siendo estas las siguientes:

. Las lvlicrofinancieras de Ahorro y Crédito (MAC), estarán facultadas para captar

fondos, emitir y negociar títulos de deuda y colocar créditos.

. Las Microfinancieras de lnversión y Crédito (MlC), que tendrian facultades para

emitir y negoc¡ar títulos de deuda y colocar créditos.

Adicional a las entidades antes indicadas, estarán las oNG de microfinanzas que no

podrán captar, ni emitir deudas por no estar sujetas a la supervisión de la

Super¡ntendencia de Bancos, por lo que únicamente se concretarán al otorgamiento
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de créditos y otros servicios complementarios (capacitación y asistencia técnica), sin

embargo estas podrán participar como accionistas en el capital de las entidades de

microfinanzas sujetas a supervisión por parte de Ia Superintendencia de Bancos.

Con fecha 18 de enero de 2013, en la sección economía de Prensa Libre fue

publicado que et presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala, emitió

opinión favorable al anteproyecto de Ley de Ent¡dades de Microf¡nanzas, indicando

que la misma deberá ser aprobada por el congreso de la República para que cobre

vigencia en el sistema f¡nanciero del país. La aprobación de la Ley de Entidades de

Microfinanzas, propiciará un mejor entorno para el desarrollo de las microfinanzas en

Guatemala por Ia facultad que tendrán las entidades microfinancieras autorizadas

para captar recursos financ¡eros a bajos costos, lo cual les permit¡rá lograr un mayor

crecimiento y podrán otorgar créditos a los pobres a tasas más bajas, generando una

mayor inclusión de personas pobres a los servicios financieros y la movilización de

capitales por parte de donantes e inversionistas nacionales y extranjeros.

2.7.1 Regulac¡ón juríd¡ca

Las ONG de Microfinanzas, están sujetas al marco jurídico siguiente:

De su const¡tución

Una organ¡zación no gubernamental, se const¡tuye a través de un acta autorizada por

el Alcalde l\4unicipal del lugar en el que tendrá su sede social la entidad o por

escr¡tura pública autorizada por un Notario Público.

De los aspectos legales a observar

Jur¡d¡camente, para su constituc¡ón, formación y funcionam¡ento, es aplicable el

marco jurídico del Cód¡go Civil y l\¡ercantil, lo que demuestra que es una sociedad de

personas, complementariamente debe ser debidamente inscrita en el Registro Civil y

ante el Ministerio de Gobernación, en este se le autorizarán sus estatutos, los cuales

deben ser publicados en el Diario de Centro América.
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Respecto a su personería jurídica y representac¡ón legal

Su personería juridica está def¡nida por la aprobación de sus estatutos a través del

M¡n¡sterio de Gobernación. Por aparte la asamblea general de los socios fundadores

y demás adhesivos, eligen al socio que será el representante legal, para lo cual se

certiflca el punto del acta de la asamblea general que lo ha elegido, a ¡a vez la misma

debe ser certificada y legalizada por notario público, inmediatamente debe quedar

debidamente inscrita y registrada en el Registro Civil. En este proceso deben ser

considerados otros aspectos legales: como los del código Tr¡butario, el lmpuesto

Sobre la Renta, la Ley del lmpuesto al Valor Agregado (lVA), La Ley del Timbre y

otras que le sean aplicables, todos en func¡ón de entidades exentas de toda

tributación. Para la observancia de estos aspectos Iegales la entidad y su

representante legal deben solicitar su inscripción, ut¡l¡zando para ello los formular¡os

correspondientes, debiendo adjuntar, copias certificadas de sus estatutos y de

nombramiento de la representación legal.

De sus objet¡vos y act¡vidades

Estos aspectos deben quedar claramente descritos en el acta de constitución de su

Iugar sede: de igual manera, en el acta de constitución se debe señalar con claridad,

el lugar de su domic¡lio y así podrá crear o habilitar otras oficinas de la misma en

lugares distintos.

2.7.2 lmpuesto alValor Agregado

Las ONG de l\¡¡crofinanzas están exentas del pago del lmpuesto a¡ Valor Agregado -
lVA, es decir que no t¡enen la obligación de emitir facturas por los ingresos que

perciben, de acuerdo al numeral 13 del artículo 7 de la Ley del Impuesto al Valor

Agregado que establece lo siguiente: "Los servicios que prestan las asociaciones,

fundaciones e instituciones educativas, de asistencia o de servic¡o social y las

religiosas, siempre que estén debidamente autorizadas por la ley, que no tengan por

objeto el lucro y que en n¡nguna forma distribuyan utilidades entre sus asoc¡ados e

integrantes" (4:12).
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Los ingresos que perciben normalmente provienen de ¡ntereses sobre préstamos y

como constancia de pago a los clientes les em¡ten recibos prenumerados, sjn

embargo cuando los ingresos prov¡enen de donaciones deben emit¡r recibos

prenumerados debidamente autorizados por la Superintendencia de Administración

Tributaria. El impuesto que pagan en los gastos y compras que realizan, son

registrados como parte del gasto, derivado a que no t¡enen derecho a compensar el

IVA débito y créd¡to.

2.7.3 lmpuesto Sobre la Renta

El L¡bro ldel Decreto número 10-2012, Ley de Actualización Tributar¡a, que contiene

el lmpuesto Sobre la Renta, establece lo siguiente:

"Artículo 2, Categor¡as de renta según su procedencia. Se graban las siguientes

rentas según su procedenc¡a:

1. Las rentas de las act¡vidades lucrat¡vas.

2. Las rentas deltrabajo.

3. Las renias del capital y las ganancias del capital.

Sin perjuicio de las d¡sposiciones generales, Ias regulaciones correspondientes a

cada categoría de renta se establece y el impuesio se liquida en forma separada,

conforme a cada uno de los títulos de este libro." (5:2).

De acuerdo a lo anterior, un contribuyente al identificar el tipo de renta que obtiene,

debe tr¡butar conforme a la categoría de dicha renta s¡n ¡mportar el régimen en el

cual está inscrito en la Super¡ntendencia de Administración Tributaria.

EI segundo párrafo del artículo 10, indica: "Se entiende por act¡vidades lucrat¡vas las

que suponen la combinación de uno o más factores de producc¡ón, con el fin de

produc¡r, transformar, comercializar, transportar o distribuir bienes para su venta o

prestación de servicios, por cuenta y riesgo del contribuyente." (5:9).
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"Artículo ll. Rentas Exentas. Están exentas del impuesto:

'1. Las rentas que obtengan los entes que dest¡nen exclusivamente a los fines no

lucrativos de su creación y en ningún caso distribuyan, directa o indirectamente,

utilidades o bienes entre sus integrantes, tales como: los colegios profesionales; los

part¡dos políticos; los comités cív¡cos; las asociaciones o fundaciones no lucrativas

Iegalmente autorizadas e inscritas como exentas ante la Administración Tributaria,

que tenga por objeto la beneficencia, asistencia o el servicio social' act¡vidades

culturales, científicas de educac¡ón e instrucción, artíst¡cas, literarias, deportivas'

políticas, sindicales, gremiales, rel¡giosas o el desarrollo de comunidades indígenas;

únicamente por la parte que provengan de donaciones o cuotas ordinar¡as o

extraordinarias. Se exceptúan de esta exención y están gravadas, las rentas

obtenidas por tales entidades, en el desarrollo de actividades lucrat¡vas mercant¡les,

agropecuarias, financieras o de servicios, debiendo declarar como renta gravada los

ingresos obtenidos portales activ¡dades." (5:10).

E¡ articulo 84, establece: "Constituye hecho generador la obtenc¡ón de rentas de

capital y la realización de ganancias y pérd¡das de capital, en dinero o en especie y

que provengan directa o indirectamente de elementos patrimoniales, bienes o

derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente." (5:45).

El artículo 85, en su parte conducente indica:

"2. Rentas del capital mobiliario.

Constituyen rentas de capital mobiliario:

a. Los intereses y las rentas en djnero o en especie proven¡entes de créditos de

cualqu¡er naturaleza, con o sin cláusula de participación en las utilidades del

deudof'. (5;45).

De acuerdo al artículo 92, la tarifa para las rentas de capital mobiliarias e

inmobiliarias y para las ganancias de capital es del 10%.
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En el articulo 94, se establece lo siguiente:

"Artículo 94. Obl¡gación de retener. Toda persona que pague rentas de capital, por

cualqu¡er medio o forma, cuando proceda, debe retener el lmpuesto Sobre la Renta a

que se ref¡ere el presente título y enterarlo mediante declaración jurada' a la

Administrac¡ón Tributaria, dentro del plazo de los primeros diez (10) días del mes

¡nmediato s¡guiente a aquel en que se efectuó el pago o acreditamiento bancario en

d¡nero." (5:50).

Con base a lo anterior, se concluye que las ONG de l\,4icrofinanzas, están afectas al

pago del lmpuesto Sobre la Renta de la forma siguiente:

' Los intereses quedan afectos al 10% por clasificarse como una renta de capital.

. Otros ingresos que perciban serán afectos al lmpuesto Sobre la Renta de

acuerdo al régimen al que estén inscritas ante la Superintendencia de

Adm¡nistración Tributaria, siendo el régimen de ut¡l¡dades lucrativas o el rég¡men

simplificado (impuesto sobre ingresos brutos).

. Las ganancias por venta de activos quedan afectas 10% sobre las gananc¡as de

cap¡tal.

. Las donaciones están exentas al pago de lSR.

. Actúan como Agente de Retención.

2.7.4 Otros ¡mpuestos y leyes a que pueden estar afectas

Normalmente en la formalizac¡ón de los préstamos las ONG ut¡lizan documentos de

formalización que pueden ser pagarés o contratos de mutuo en documento privado o

protocolo. De conformidad con los artículos 3B6 y 490 del Código de Comerc¡o el

"pagaré" se encuentra regulado en la legislación como título de crédito y tiene la

calidad de bien mueble, transf¡riéndose su propiedad mediante el endoso; que por su

naturaleza jurídica únicamente es indispensable para su validez, la firma del librador

y sus avalistas, sifuese el caso.
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Los mutuos en documento privado, por ser un contrato civil, para que nazca a Ia v¡da

jurídica deben ser legalizadas las firmas, mediante un timbre fiscal de Q 5 00 y timbre

notarial de Q.'10.00, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5, numeral 7 de la Ley

de Timbres F¡scales y de Papel Sellado Especial para Protocolos y al artículo 3,

numeral 2, literal C de la Ley del Timbre Forense y Timbre Notar¡al, respectivamente.

De acuerdo a los artículos 3 y B del lmpuesto Ún¡co Sobre Inmuebles, Decreto

Número 15-98, podrán estar sujetos a dicho impuesto si poseen bienes inmuebles y

cumplir con lo establecido en el Código de Trabajo y Ley Orgán¡ca del lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social, Decreto número 295 de fecha 30 de octubre de

1946.
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CAPiTULO III

METODOLOGíAS CREDITICIAS

Para mantener una buena administración de la cartera cred¡t¡cia, es indispensable

que las entidades microfinancieras tengan bien estructuradas y definidas sus

normas, políticas y procesos crediticios con el propósito de minimizar los riesgos de

créd¡to y operacional.

3.1 Créd¡to

Es la obligación que contrae una persona (deudor o prestatario) con otra (acreedor o

prestam¡sta) por haber recibido de éste una suma de dinero a pagarse en un tiempo

previamente estipulado a cambio de un interés y otras condiciones que se pacten en

el acto.

3.2 M¡crocrédito

Es el financiamiento de montos pequeños, p¡azos cortos (para capital de trabajo) y

de renovación permanente para personas de bajos recursos que poseen un negocio

o actividades productivas, es un instrumento dirigido a reforzar la dinámica

económica del emprendimiento en funcionamiento. Al ¡nicio son otorgados para

capital de trabajo (mercaderia, materiales, insumos) de la unidad económ¡ca y en los

sucesivos, para activo füo (máquinas, mobiliario, equipo, herramientas); es un

procedim¡ento metodológico que por lo general incluye crédito, capacitación y

asistenc¡a técnica

3.3 Metodología

Los préstamos en las entidades m¡crof inancieras suelen otorgarse en metodología

¡nd¡vidual o grupal (grupos solidarios y bancos comunales), los cuales son regidos

por el conjunto de polít¡cas, reglamentos y manuales de procesos que contemplan



claramente las normas, l¡neamientos y pasos a seguir en el otorgamiento y

seguimiento de los préstamos.

3.3.1 Metodologia ind¡vidual

La metodología ind¡vidual requiere de una evaluac¡ón más exhaustiva y profunda del

solicitante de crédito y núcleo familiar, tratando de obtener la mayor información

cualitativa y cuantitativa.

3.3.2 Metodolog¡a colectiva o grupal

Las entidades microf¡nancieras, con el afán de atender a las personas de baios

recursos que se dedican a pequeñas actividades productivas, de comercio o

servicios que no cuentan con garantias que les permiten acceder a préstamos

individuales, han desarrollado servicios que permiten a estas personas obtener

préstamos colectivos en donde todos los integrantes del grupo se apoyan y

respaldan mutuamente. Esta metodología consiste en otorgar préstamos pequeños a

los ¡ntegrantes de un grupo, cada uno es solidario por el préstamo de los demás

integrantes, es decir que se avalan unos a otros, en caso de que alguno de los

miembros incumpliera con su pago, los demás integrantes tienen el compromiso de

aportar dinero para cubrir la o Ias cuotas faltantes y rcalizar el pago a la entidad

acreedora.

Los ¡ntegrantes del grupo deben ser personas que se conocen entre sí, que poseen

act¡vidades económicas similares y que residen en Ia m¡sma comunidad. Dentro de

¡os integrantes del grupo se elige a un coordinador y a un tesorero o secretar¡o,

quienes se encargan de dirigir al grupo y reun¡r la cuota de cada integrante para

realizat el pago del préstamo. Dentro de esta metodología está la desarrollada por

Acc¡ón lnternacional y la desaffollada por Grameen Bank de Bangladesh a mediados

de la década de los años setenta. Dentro de estas metodologias se encuentra la de

grupos sol¡darios y bancos comunales.
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Normalmente en bancos comunales, se solicitan ahorros obligatorios y voluniarios

los cuales quedan como garantía. "Ahorros Obligator¡os el valor de los ahorros que

los clientes de la ll\.4F (lnstitución de Microfinanzas) tienen la obligac¡ón de

mantener como condición para un préstamo existente o futuro. Los ahorros

obligatorios pueden consistir en un depósito mantenido por la IMF o cuentas de

ahorro facilitadas mantenidas fuera de la IMF (1:10).

3.4 Pr¡ncipiosmetodológ¡cos

La metodologia creditic¡a, se basa en una evaluación integral y rigurosa tanto del

empleo y/o negocio o actividad productiva del solicitante del préstamo, como del

grupo fam¡liar del mismo. A d¡ferencia del crédito de la banca tradicional, las

entidades microfinancieras, hacen énfasis en la evaluación de la voluntad y la

capacidad de pago del sol¡citante, dejando como algo complementario la garantía.

Un principio importante del negocio es establecer una relación financiera de largo

plazo con el cliente, con el fin de atender sus necesidades, tanto de capital de trabajo

como de activos füos.

Fac¡lidad de accesos al crédito

La norma es procurar un acceso razonable a servicios financieros para un sector que

tiene grandes dificultades para ser considerado sujeto de créd¡to de la banca

tradicional.

Tiempos cortos de respuesla al cl¡ente

El solicitante valora en gran medida un crédito rápido, porque con una respuesta ágil

puede aprovechar cualquier oportunidad de negocio que le permita atender sus

necesidades. Es importante el acceso al crédito, pero más importante aún es que

éste para ser efectivo, debe ser rápido. El esquema operativo de la entidad debe

permitir que cuando el cliente ha manten¡do un buen comportamiento crediticio, se Ie

pueda brindar desembolsos inmediaios para un nuevo préstamo.
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Préstamos escalonados

Por crédito escalonado, se entiende a la sucesión de préstamos crecientes que el

cliente puede recibir, en func¡ón a la puntualidad en el pago del crédito y a la

evolución favorable del negocio o actividad productiva. Es importante que los

primeros préstamos sean de montos relativamente pequeños y plazos cortos porque

permiten conocer al cliente y sobre esta base mantener una relación financiera de

largo plazo, la idea básica es ir conociendo al cliente y para ello en función al anál¡s¡s

de su capacidad y voluntad de pago, los primeros créditos que se otorgan son

montos por debajo de dicha capac¡dad real de pago. No hay reglas ni porcentajes

fijos, es el criterio del analista y del comité de crédito.

¿Cómo actuar con aquellos clientes que v¡enen pagando puntualmente y que exigen

mayores montos, pero que su negocio no evoluciona favorablemente o que el

entorno en el cual se desenvuelven podría presentar problemas?. Lo prudente sería

mantener e¡ monto del crédito o reducirlo si fuera el caso y exp¡icarle las razones de

esta decisión.

El establecimiento de préstamos escalonados es un mecanismo para alianzat la

voluntad de pago del cliente, siendo más fácil que el cliente asimile que rec¡birá

muchos créditos a que sólo recibirá uno.

Garantías

El anál¡s¡s de crédito debe hacer énfasis en la evaluación del solicitante, el negoc¡o o

actividad productiva y de la unidad familiar para determinar la capacidad y voluntad

de pago, siendo las garantías constitu¡das la cobertura complementar¡a del riesgo.

Debe quedar claro que la garantía no debe const¡tuir un elemento de juicio decisivo

en el otorgamiento del crédito; porque la garantía no modifica el nivel de riesgo del

cliente, solamente contribuye a generar incentivos al deudor para cumplir con el

repago del crédito. Tampoco hay que irse al otro extremo y no solicitar garantías.

Hay que utilizar las garantías como pres¡ón para la recuperación del crédito.
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3.5 Política y reglamento de crédito

Una adecuada política y reglamento de crédito, permitirá a Ia institución contar con

normas, lécnicas y procesos más sólidos y objetivos para poder manejar el r¡esgo,

m¡nimizando así la potencial pérdida asociada al evento de que los cl¡entes

incumplan con el pago prometido; propic¡ando de esta forma una relación de largo

plazo con sus clientes y asegurando la viabilidad económica de la institución, para

ello se considerará ev¡tar la concentración que pueda darse en un m¡smo cl¡ente, en

un sector de la actividad, en un sector geográfico y con personas relacionadas a Ia

institución. La política y normativa, deben ser elaboradas bajo los princ¡pios de

prudencia y consistencia, para administrar el riesgo crediticio al que está expuesta la

institución microfinanciera.

Riesgo creditic¡o; Es la probabilidad de que la institución incurra en pérdidas por

incump¡imiento de pago del deudor. Estos riesgos están asociados a problemas en la

capacidad o voluntad de pago del deudor.

Es importante que la entidad posea una politica y reglamento de créd¡to que d¡cte las

normas, requisitos, condiciones y procesos que se deben observar y cumplir en la

concesión, estructuración, seguimiento y recuperación de los préstamos con el

propósito de minim¡zar el riesgo crediticio y operacional.

3.6 Manual de evaluac¡ón crediticia

La importancia de contar con un manual de evaluación crediticia, radica en que

proporciona los pasos y el tipo de información que el Oficial o Asesor de Créd¡to

debe levantar al rcaliza( la evaluación soc¡oeconómica del solicitante para que sobre

esa base se realice el análisis respectivo.

El anál¡s¡s de crédito es considerado un arte ya que no hay esquemas rígidos, es

dinámico y exige creativ¡dad por parte del Analista o Asesor de Crédito; sin embargo

es importante dominar diferentes técnicas de análisis de crédito, y complementarla
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con una buena experiencia y un buen criter¡o, asimismo, es necesario contar con la

información necesaria y suficiente que permita minimizar el número de incógnitas

para poder tomar la decisión correcta.

La evaluación credit¡c¡a: en las entidades dedicadas a las microfinanzas la

evaluac¡ón crediticia, se centra en los aspectos soc¡oeconómicos con información

que levanta el Asesor de Crédito directamente en el campo mediante la visita a las

actividades económicas y residencia de los sol¡citantes con el propósito de evaluar

los aspectos sigu¡entes:

Voluntad de Pago

Que consiste en evaluar la moralidad y conducta del solic¡tante a través de

referencias con vecinos del solicitante, clientes que se tengan en el área'

proveedores, consulta de su record crediticio en otras entidades financieras o

comerciales por medio de los burós de créditos, revisión s¡ se encuentra al día en los

pagos de sus serv¡cios básicos (agua, Iuz o teléfono), en ¿qué condiciones vive su

familia?, ¿cómo es el ambiente familiar?; para evaluar si no existe íesgo de una

des¡ntegración fam¡l¡ar que pueda afectar el pago del préstamo.

Capacidad de pago

Normalmente, la capac¡dad de pago del solicitante de préstamo es determinada por

el Asesor de Crédito, mediante la construcción de los estados financieros (flujo de

caja, balance general, estado de resultados y el estado de costo de producción

cuando aplica), levantando la información directamente en el negocio o actividad

productiva, realizando para ello una entrev¡sta, evaluación de algunos documentos,

inspección de mercadería o cultivos y anal¡zando el mov¡miento y rendimientos del

negocio o actividad product¡va. Lo anter¡or, es realizado debido a que la mayoría de

las personas a quienes van dirigidos los préstamos son de bajos recursos y carecen

de dichos esiados f¡nancieros.
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CAPÍTULO IV

FUNDACIÓN ABC

4.1 ceneralidades

La entidad posee una experiencia de más de 19 años apoyando al sector

microfinanciero y fue constitu¡da conforme la legislación vigente. La Fundación ABC,

obtuvo su personalidad jurídica med¡ante el Acuerdo del Ministerio de Gobernación de

la República de Guatemala No.456-92 publicado en el diario oficial con fecha I de

febrero de 1992.

Los fines de la Fundación ABC, consisten principalmente en el otorgamiento de

crédito, asistencia técnica y capacitación para agricultores a baja escala y empresarios

de Ia micro y pequeña empresa, con la final¡dad de que incrementen sus actividades

productivas y mejorar sus ¡ngresos familiares.

4.2 Mis¡ón

contribuir a mejorar las condiciones de vida de los agricultores a baja escala y

empresarios de la micro y pequeña empresa de la República de Guatemala, brindando

servicios financieros con enfoque social y servicios de desarrollo empresarial.

4.3 Naturaleza

La entidad fue constituida bajo la figura de una fundación de conformidad con las leyes

de Guatemala para que pueda operar en Guatemala, es una entidad juridica de

carácter c¡vil, apolítica, no lucrativa, no religiosa y de carácter eminentemente social,

cuya actividad pr¡ncipal cons¡ste en otorgar financiamiento a los agricultores a baja

escala y para los propietarios de la micro y pequeña empresa.



4.4 Estructuraorganizac¡onal

La estructura organizativa de la fundación, se integra de la forma siguiente;

ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓN ABC

Fuente: Fundación ABC

4.4.1 Órganos de Gob¡erno

Los órganos de gobierno de la fundación están integrados por la Junta General de

Fundadores y Benefactores y el Consejo Directivo.
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Asamblea General de Fundadores y Benefactores

Las funciones que desarrollan son las siguientes:

' Conocer la memor¡a anual de tabores que deberá presentar el Consejo Directivo.

' Formular las sugerenc¡as que est¡me convenientes para el logro de los objetivos

de la fundación.

. Eleg¡r a los miembros del Consejo Directivo.

. Conformar los planes de trabajo de la fundación, elaborados por el Consejo

Directivo.

Consejo D¡rect¡vo

Dentro de sus funciones están:

. Aprobar los planes de trabajo, labores y obras a real¡zar.

' Aprobar los reglamentos que sean necesarios para la ejecución y aplicac¡ón de los

fines y objetivos de la fundación.

. Nombrar y remover al Gerente General.

. Aprobar el presupuesto anual de la fundación.

. Aprobar las políticas, proyectos o programas generales de la fundación.

4.4.2 Organos de Supervis¡ón

Son los encargados de ejercer vigilancia e inspección, Io integran:

Auditoría lnterna

Es la encargada de v¡gilar el s¡stema de control interno, evaluar la fiabilidad de la

información financiera y operativa y el cumpl¡miento de los objetivos y fines de la

Fundación.

Aud¡toría Externa

Se encarga de real¡zar la auditoría a los estados financieros y de emit¡r su op¡nión

independiente por medio del dictamen respectivo.
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4.4.3 Direcc¡ón y Adm¡nistrac¡ón

La dirección y admin¡stración de la fundación, se ¡ntegra de la siguiente forma:

Gerencia General

Es la encargada de l¡evar a cabo la dirección y administración activa y directiva de la

fundación, dentro de sus atribuc¡ones están:

. Formular y presentar al Consejo Directivo los planes de trabajo y las obras a

realizar.

. Elaborar reglamentos, politicas, proyecios y programas que fueren necesarios

para la ejecución y aplicación de los f¡nes y objet¡vos de la fundación.

. Aprobar manuales metodológicos y de procesos necesarios para la ejecución de

los fines de la ent¡dad.

. Representar a la fundación, previa delegación del Consejo Direct¡vo.

. Nombrar y remover al personal administrativo de la fundación, siendo el iefe

superior del m¡smo.

. Presentar al Consejo Directivo el Estado de Situación F¡nanciera y Estado de

Pérdidas y Ganancias de cada ejercicio social, certificado por Contador Público y

Aud¡tor independ¡ente.

Gerencia de Negoc¡os

Tiene a su cargo las estrategias comerc¡ales, el diseño e implementación de nuevos

servicios f¡nancieros y la administración de la cartera crediticia de la fundac¡ón, cuenta

para el efecto con cuatro gerenc¡as reg¡onales, cada gerencia regional t¡ene a su cargo

entre cinco a nueve agencias. Cada agencia posee un Jefe de Agenc¡a entre dos a

seis asesores y una Secretaria de Agencia.

Gerenc¡a de Operaciones

Se encarga de normar los nuevos procesos y de mejorar los existentes, vela por el

cumplimiento de las polit¡cas y procesos establecidos en la Fundac¡ón, así como dar

soporte a las agencias en el desarrollo de sus operaciones.
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Gerenc¡a Financiera y Admin¡strativa

Tiene bajo su responsab¡lidad la gestión de recursos financieros y la adm¡nistrac¡ón

eficiente de los m¡smos, provee de recursos a las agencias y departamentos de la

Fundación.

Gerenc¡a de Riesgos

Se ocupa de la adm¡nistración integral de riesgos mediante el proceso de identificar,

medir, mon¡torear, controlar, prevenir y mit¡gar los riesgos de crédito, de liquidez, de

mercado, operacional, de país y otros inherentes a la actividad, así como evaluar Ia

exposición total a los r¡esgos.

4.5 Com¡tés de Créd¡to

Los préstamos que otorga la Fundac¡ón, son somet¡dos para su aprobación a los

comités de crédito que se lndican a continuación:

No" Comité lntegrantes

1 De Agencia Jefe de Agencia y asesores de crédito
De Q.1,000.00

Hasta Q10,000.00

2 Regional
Gerente Regional y un mínimo de dos
jefes de agencia de la región

De Q.10,000.0'1

Hasta Q.30,000.00

Central
Gerente General, Director de Servicios
Financieros, Director de Riesgos y
D¡rector de Administrac¡ón y Finanzas

De Q.30,000.01

Hasta Q.250,000.00

Dentro de las funciones de los comités están las siguientes:

. Analizar y evaluar las solicitudes de créditos para aprobar o denegar su

otorgam¡ento de acuerdo a las políticas, reglamentos y demás normas.

. Considerar la opinión técnica del Asesor de Crédito y los documentos que

acompañan las solicitudes de crédito.
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. Evaluar las garantías propuestas previo al otorgamiento del crédito.

. Analizar y aprobar las solicitudes de renegociaciones o reestructuraciones que

presentan las agenc¡as.

. Emit¡r la respectiva resolución de aprobación o denegac¡ón del crédito, la cual

debe quedar asentada en acta con las firmas de sus integrantes.

4.6 Capac¡dadlnstalada

La fundación para la realización de sus operaciones cuenta con lo s¡guiente:

. 28 agencias en varios departamentos del país y una of¡cina central ubicada en la

Ciudad Capital.

' Posee más de 30 mil clientes y una cartera credit¡cia de más de Q240 m¡llones. En

los últimos 5 años, ha obtenido crec¡mientos anuales mayores al 30%, tanto en

clientes como en cartera.

. 200 colaboradores, identificados con los valores de la institución y altamente

capacitados, de los cuales el 75% corresponde al área de operaciones.

. 5 bienes inmuebles propiedad de la fundación y 25 oficinas en arrendam¡ento.

. Equipo de cómputo, de comunicación y sistema con capacidad para la real¡zac¡ón

eficiente de las operaciones.

. Mobiliario y equipo distribuido en la planta central y en las agencias.

' 7 vehículos de cuatro ruedas y 130 motocicletas, estas últimas son utilizadas por

los Asesores de Crédito y Jefes de Agencia. La fundación aparte de proporcionar

el vehículo también cubre los gastos de combustible y reparaciones de d¡chos

vehículos.

4.7 Servic¡osfinancieros

La fundación con el objeto de atender al segmento de mercado definido en su misión,

ha diseñado serv¡cios financieros, que incluyen: crédito, seguro, asistencia técnica y

capacitaciones.

Dentro de los servicios crediticios, atiende tanto en metodología individual y grupal,

apoyando a personas de bajos recursos que se dedican a actividades agropecuar¡as,
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Dentro de los servicios credit¡cios, atiende tanto en metodología individual y grupal,

apoyando a personas de bajos recursos que se dedican a actividades agropecuarias,

que desean adquir¡r, constru¡r o mejorar su vivienda o que requieren capital para

invert¡r en su micro o pequeña empresa. Dichos servicios han sido elaborados

adecuadamente con el propós¡to que puedan ser acces¡bles y atractivos para el

segmento de mercado definido en la misión.

4.8 Anál¡s¡s del incremento de la mora y de castigos de cartera en la

metodología de grupos solidarios

El incremento de la mora y castigos de cartera en la metodología de grupos sol¡darios,

se debe principalmente a la ¡nexistencia de un N4ANUAL DE CRÉDITOS PARA

GRUPOS SOLIDARIOS lo cual ocasionó que aspectos y procesos básicos para

rcalizar el análisis credit¡cio se hayan obviado, dentro de los cuales se menc¡onan los

siguientes;

Normativa

Las normas o reglas a cumplir en el proceso de conces¡ón de crédito a grupos

solidarios que posee la fundación, es insuficiente para m¡nimizar el riesgo crediticio y

operac¡onal.

Func¡onamiento de los grupos

La fundac¡ón no t¡ene claridad sobre el funcionamiento del grupo, los requisitos

principios que debe cumpl¡r el grupo.

Condic¡ones del financiamiento

Las condiciones del financ¡amiento para grupos, son inadecuadas y los parámetros no

están delimitados, como por ejemplo:

' Los requisitos que deben de cumplir los sujetos de crédito.

. Los montos máximos a otorgar, tasas de interés, plazo, etc.

. Beneficios e incentivos que ayuden a mejorar la cultura de pago.
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Fases para atender grupos

El proceso crediticio para grupos solidarios de la fundación, no contempla las fases

minimas que permitan dar a conocer adecuadamente a Ia fundación, las condiciones

del financiamiento, realizar una buena selecc¡ón e integración de los grupos, un buen

anális¡s y seguimiento de los grupos.

Formularios

Los formularios que actualmente utiliza la fundación pata rcalizat la evaluación

socioeconómica a los ¡ntegrantes de los grupos, son obsoletos y muy limitados en la

información, lo cual afecta el análisis de los casos.

AI carecer la fundación del manual antes mencionado, ha otorgado préstamos

realizando un débil análisis y evaluación creditic¡a que le ha ocasionado pérdidas
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CAP¡TULO V

MANUAL DE CRÉDITOS PARA GRUPOS SOLIDARIOS DE UNA ORGANIZACIÓN

NO GUBERNAMENTAL (ONG) DE MICROFINANZAS

El Manual de Créditos para Grupos Solidarios, constituye una herramienia út¡l de

guia o consulta para las entidades microf inancieras que atieden o pretenden atender

créditos grupales, el proceso créditicio en metodología grupal conlleva un proceso

totalmente distinto a la metodología individual, siendo aconseiable que las entidades

tengan asesores especializados para atender créditos grupales.

En la metodologia grupal ya sea de grupos solidarios o bancos comunales, es

importante contemplar en el proceso crediticio la consolidación del grupo en la lase

dos. La consolidación del grupo consiste en que el Asesor de Crédito, se asegure de

que los integrantes se conozcan entre sí, que sean de la misma comunidad, que

tengan actividades similares y que cada integrante esté de acuerdo en quienes serán

las demás personas que formaran parie del grupo, en caso contrar¡o deberá

descartar del grupo al integrante que no reúna estas condiciones con el objeto de

evitar situaciones que puedan afectar ianto al grupo como a la entidad.

Los préstamos a grupos solidarios, se respaldan con el aval de cada integrante, lo

cual es conocido en las m¡crofinanzas con el nombre de garantia sol¡daria y de esa

forma se reemplazan las garantías patrimoniales tales como: hipotecas, prendas o

f¡adores en relación de dependencia, por lo general ausentes entre las personas

emprendedoras de muy bajos recursos.
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El presente manual cont¡ene las normas mínimas y pasos que deberá seguir el

Asesor de Crédito y demás personal involucrado de la Fundación ABC, en el

otorgamiento de préstamos a grupos solidarios. El mismo, contempla los aspectos

cualitativos y cuant¡tativos que se deberán evaluar del solic¡tante, su negocio o

act¡vidad y del grupo familiar previo a otorgarles el préstamo.

Este manual tiene como objetivo, minimizar el riesgo operacional y cred¡tic¡o al

realizar un proceso b¡en estructurado en la formac¡ón de los grupos y una buena

evaluación cred¡tica que permita financiar los proyectos productivos que presentan

un menor riesgo y sean viables para benef¡c¡o del solicitante, su fam¡l¡a y para la

fundación

El manual incluye siete apartados: El 5.1, abarca las consideraciones generales; 5.2,

se presentan las reglas de aplicación general; 5.3, trata sobre las cond¡ciones del

financiam¡ento; 5.4, contiene ¡as fases para Ia formac¡ón y administración de los

grupos; 5.5, se presenta en forma resumida el proceso y diagrama para la formación

y administración de los grupos; 5.6, describe los formularios a utilizar en Ia

evaluac¡ón y el 5.7, hace referencia al personal ligado directamente en el proceso de

crédito grupal.

Su contenido, debe ser cumplido obligatoriamer]te por el personal profesional,

técnico o administrativo actuante de la Fundación ABC. La inobservancia de lo

establecido implicará responsabilidad personal y profesional.
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5.1 Consideracionesgenerales

En el proceso crediticio a grupos solidarios, el personal deberá observar las

consideraciones generales s¡guientes:

5.1.1 Objet¡vos de la fundación:

a) Alcanzar una mayor proyecc¡ón soc¡al, al atender a personas de bajos recursos

que poseen negocios o desarrollan actividades produciivas y que por carecer

de garantías no pueden obtener préstamos indiv¡duales.

b) Mejorar la colocación y lograr un mejor posic¡onamiento de la fundación en el

mercado microfinanciero.

c) Alcanzar una mayor divers¡ficación y atomización de la cartera que ayude a

minimizar el riesgo crediticio, al colocar préstamos con montos pequeños,

plazos cortos, brindando una respuesta ágil a las personas emprendedoras de

bajos recursos.

5.1.2 Objetivos para los integrantes del grupo

a) Apoyar el desarrollo y crecimiento de las actividades productivas de las

personas emprendedoras, con el objeto de que generen mayores ingresos

económicos y fuentes de trabajo.

b) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del núcleo familiar, por medio

de benefic¡os adicionales basados en salud preventiva y desarrollo personal.

c) l\ilejorar el desarrollo de sus capacidades empresariales a través del

acompañamiento y capacitación.

5.1.3 Característ¡cas de los emprendim¡entos a atender

Los sectores donde se ubican las personas emprendedoras que son parte de la

población a atender con préstamos grupales, se encuentran en el medio urbano o

rural y sus emprendimientos presentan las siguientes caracteristicas:

a) Carácter un¡personal y fam¡liar.

b) Pequeña escala.
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c)

d)

e)

Baja inversión de capital inicial.

lmportante capital social (historia laboral).

Uso intensivo de la mano de obra por carecer, en general, de máquinas y

herramientas sofist¡cadas.

Autogeneración de empleo.

Escasa organización y d¡v¡sión deltrabajo.

Limitado o nulo acceso al crédito.

Pequeñas parcelas, minifundios.

Mano de obra familiar.

Poca maqu¡naria y la existente es obsoleta.

Multi-explotación (combinan diferentes producciones).

Alta dependenc¡a de acopiadores e intermediarios.

Gran temor a los cambios y la innovación.

Escasa contribuc¡ón impos¡tiva.

5.1.4 Del¡m¡tac¡ón del área a atender con créditos grupales

Es importante que se definan los limites geográficos para atender créditos a grupos

solidarios, con el propósito de no dispersar esfuerzos y aumentar Ia eficiencia

operacional, teniendo en cuenta las particularidades propias de cada lugar, pues no

es lo mismo otorgar créditos en el sector urbano que en el rural. La falta de definición

de un área de intervención puede afectar el cumplimiento de metas y exponer a la

entidad a mayor riesgo crediticio. La primera consecuencia de una zona muy amplia

de intervención, puede term¡nar en el olvido gradual de las personas emprendedoras

y los grupos solidarios por parte del Asesor de Crédito o la concentración en el área

urbana, donde operan la mayoría de entidades con servicios m¡crofinancieros que

puede ocasionar un sobreendeudamiento de la persona.

Dentro de los aspectos a considerar para definir el área de intervención, se

encuentran los s¡guientes:

a) Ubicación geográf¡ca, ¡nformación demográfica, económica y cualquier otra que

f)

s)

h)

i)

i)

k)

D

m)

n)

o)
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b)

c)

d)

perm¡ta tener una idea del área de intervención.

Situación socioeconómica de la población, destacando los indicadores y niveles

de pobreza.

Conocimiento previo del área de intervención.

Conocimiento de las actividades económicas que se desarrollan.

5.2 Reglas de aplicación general

El personal involucrado en la concesión de préstamos debe cumpl¡r y aplicar las

reglas siguientes:

5.2.1 Pr¡nc¡p¡os metodológicos

La metodologia crediticia, se basa en una evaluación integral y r¡gurosa del negocio

o act¡vidad productiva del integrante del grupo solidario y de su grupo familiar,

seguidamente se mencionan los principios metodológ¡cos que deberán aplicarse en

la concesión de préstamos grupales:

Un princip¡o importante del negocio, es establecer una relación financiera de largo

plazo con los cl¡entes, con el fin de atender sus necesidades, tanto de capital de

trabajo como de activos fijos. Para que esto se cumpla, el Asesor de Crédito deberá

mantener una comunicación constante con los integrantes del grupo mediante el

seguimiento, la atención personalizada, siendo responsable y cumpliendo lo

promet¡do para crear una relación del grupo hacia la fundación y hacia su persona.

a) Fac¡l¡dad de accesos al créd¡to

La Fundación ABC trabaja bajo la norma de procurar un acceso ágil y razonable a

servicios financieros para un sector que tiene grandes d¡ficultades para ser

considerado sujeto de crédito de la banca tradicional.

b) Tiempos cortos de respuesta a los integrantes

Los ¡ntegrantes del grupo, valoran en gran medida un crédiio rápido, porque con una



respuesta ágil puede aprovechar cualquier oportunidad de negocio que le permita

alender sus necesidades. Es importante el acceso al crédito, pero más importante

aún es que éste para ser efeciivo, debe ser rápido. El esquema operativo de

fundación permite que cuando el grupo solidario ha mantenido un buen

comportamiento cred¡ticio, podamos brindar desembolsos inmediatos para un nuevo

préstamo. Para cumplir con dicho pr¡nc¡pio el comité de agencia integrado por el Jefe

de Agencia y asesores de crédito, deberán aprobar en forma diaria estos préstamos.

c) Préstamosescalonados

Por crédito escalonado, entenderemos la sucesión de préstamos crecientes que el

grupo solidar¡o puede recibir, en función a la puntualidad en el pago del crédito y a la

evolución favorable del negocio o actividad productiva (Capacidad de pago). Es

importante que los primeros préstamos sean de montos relativamente pequeños y

plazos cortos, porque permiten conocer al grupo y sobre esta base mantener una

relación financ¡era de largo plazo, la ¡dea básica es ¡r conociendo al grupo med¡ante

el análisis de la capacidad y voluntad de pago de cada integrante del mismo. ¿Cómo

actuar con aquellos integrantes que vienen pagando puntualmente y que ex¡gen

mayores montos, pero que su negocio no evoluciona favorablemente o que el

entorno en el cual se desenvuelven podría presentar problemas?, lo prudente

debiera ser mantener el monto del crédito o reducirlo, si fuera el caso, y explicarle las

razones de esta decisión. El establecimiento de préstamos escalonados es un

mecanismo paru afianzar la voluntad de pago del grupo, ya que es más fácil que los

integrantes asimilen que recibirá muchos créditos a que sólo recibirán uno.

d) Garantía

El anál¡s¡s de crédito realizado por Ia fundación, hace énfasis en la evaluación

socioeconómica del integrante del grupo, el negocio o actividad productiva y de la

unidad familiar para determ¡nar la capacidad y voluniad de pago, elementos

fundamentales en la evaluación del crédito; siendo la garantía solidaria y/o de bienes

la cobertura complementaria del riesgo.
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5.2.2 Conformación del grupo sol¡dario

El grupo solidar¡o, debe estar conformado por un conjunto de personas

emprendedoras en el que cada una tiene una act¡vidad económica o un negocio, y

que se reúnen para poder avalarse mutuamente y acceder a un préstamo de la

fundación, en este caso, el préstamo es para que cada integrante lo invierta en su

activ¡dad, pero cada uno es responsable por el monto global del grupo. Cada grupo

deberá estar conformado por un mínimo de tres y un máximo de diez integrantes. En

un ciclo s¡guiente, el grupo puede incluir a uno o varios integrantes nuevos (ya sea

en sustitución de alguno(s), o de agrandar el grupo), la cantidad de integrantes

nuevos no debe superar el 30% del número actual de integrantes.

5.2.3 Pr¡nc¡pios del grupo solidario

Para poder participar en los financ¡amientos que otorga la fundación, los grupos

solidarios deberán cumplir con los siguientes principios:

a) Conf¡anza

Es el fundamento de toda relación humana, ninguna persona puede sostener una

relación de amistad y compañerismo sin confiar en ella. Cuando se habla de

confianza, se habla de transparencia, para poder confiar se tiene que conocer a la

otra persona, mientras más la conoce, más confianza hay en una relación, cuando

existe confianza se da una comunicación buena y enriquecedora, que se tiene que

basar en la libertad. Por eso es fundamental que los integrantes del grupo solidario

tengan entre si, una relación de confianza mutua.

b) Responsab¡l¡dad

Es una obligación moral que cada persona maneja internamente; es una v¡rtud que

se ejerce l¡bremente; es la capacidad de poder reconocer las consecuencjas de un

hecho que se realizó con libertad. Cada integrante, tiene que estar consciente de la

responsabilidad adqu¡rida con la fundac¡ón y con los demás ¡ntegrantes del grupo.
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c) Solidaridad

Es una determinación firme y perseverante

dec¡r, por el bien de todos y cada uno,

responsables de todos.

empeñarse por el bien común, es

que todos son verdaderamente

de

ya

d) Honest¡dad

Define a la persona decente, decorosa, recatada, pudorosa, razonable, justa, recta u

honrada; en otras palabras, constituye una cualidad humana que consiste en

comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la

justicia y la verdad. Por lo anterior, se considera necesario que los integrantes del

grupo, apliquen este valor en su accionar diar¡o.

e) Apoyo mutuo

Se refiere a ser el sostén de otra persona, ya sea de forma fisica, económica o

moral; esto debe ser aplicado entre los ¡ntegrantes del grupo sol¡dario, los mismos

deben superar sus dificultades juntos, ya sean estas morales o económ¡cas, todos

deben de sentirse apoyadas por todos, para lograr un desarrollo moral y económico.

5.2.4 Deberes y obl¡gaciones de los ¡ntegrantes del grupo

a) Contribuir al fortalecimiento organizacional del grupo.

b) Pagar puntualmente las cuotas. En el caso del grupo solidario, ante el

incumplimiento de uno de los integrantes, los demás integrantes deberán

aportar el dinero faltante para completar la cuota del grupo, para poder realizar

el pago correspondiente.

c) Participación en las decisiones del grupo.

d) Cada integrante deberá expresar sus ideas y críticas.

5.2.5 Requis¡tos y condiciones a cumpl¡r para ¡ntegrar los grupos:

a) Los integrantes del grupo deben tener actividades productivas s¡milares

homogéneas.



b) Los integrantes del grupo deben pertenecer a Ia misma comunidad.

c) El grupo solidario debe de identificarse con un nombre.

d) Deben elegir a un coordinador del grupo.

e) No deben integrar el grupo más de dos personas con parentesco familiar.

f) Los integrantes del grupo, deben de comprometerse a participar activamente en

las capacitaciones que se programen.

g) Los integrantes se eligen entre si, preliminarmenle, y elAsesor de Crédito, es el

encargado de depurar el grupo.

h) Cada integrante debe tener una actividad económica o un negocio con una

antigüedad preferentemente no menor a seis (6) meses.

¡) Los integrantes que posean deudas con otras instituciones, deben demostrar

que tienen la capac¡dad de pago para cumplir sus comprom¡sos.

j) Cada integrante es avalista solidario del resto del grupo.

k) E¡ coordinador, deberá reun¡r la cuota del grupo y ¡a depositará en una agencia

bancar¡a autorizada o en Ia agencia de la fundación o todos los integrantes del

grupo se reúnen y junios van a realizar el pago a la agencia bancaria o a la

fundación, si el pago es real¡zado en la agencia bancaria deberán entregar las

boletas correspond¡entes al personal de la fundación para que les em¡tan el

recibo de pago correspondiente.

l) El grupo no puede hacer pagos parciales a la cuota grupal.

e) El grupo deberá reunirse como minimo cada dos (2) meses, para hablar sobre

sus avances; su s¡tuación actual; los problemas que han enfrentado o los que

pueden venir para poder recurrir a darles una solución a tiempo sobre el

préstamo. En caso de que algún integrante tenga dificultades en su

emprendimiento o en la realización de su pago, deberá informar oportunamente

su situac¡ón ante sus compañeros. De este modo se podrán prevenir

s¡tuaciones conflictivas y lograr una estrategia común y sol¡dar¡a para el pago.
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5.3 Cond¡c¡onesdelflnanc¡am¡ento

El financiamiento a grupos solidarios, se sujetará a las condiciones siguientes:

5.3.1 Suietos de créd¡to

Personas emprendedoras de los sectores comerc¡o, servicios y producción

(agricultura, pecuario, artesanía y manufactura) preferentemente con seis meses de

experiencia en el negocio o actividad productiva, ub¡cadas en las áreas donde tiene

cobertura la fundación, comprendidas entre los 1B y 65 años.

5-3,2 Dest¡no del crédito

El primer préstamo será exclusivamente para capital de trabajo, en préstamos

subsiguientes, se podrá financiar la compra o adquisición de activos fijos.

5.3.3 Documentos a presentar

a) Fotocopia del documento personal de identificación.

b) Fotografía tamaño cédula del solicitante (preferentemente a colores).

c) Original o fotocopia de recibo de a9ua, luz o teléfono.

5-3.4 Actividades no f¡nanc¡ables

La fundación no financiará proyectos o negocios que riñan con la ley, la moral o que

existan dudas fundadas acerca de su legalidad. Asimismo, no se concederán

créditos destinados a:

a) Pago de deudas a particulares.

b) Gastos generales y administrativos.

c) Compra de acciones.

d) Obras de infraestructura y equipo que no guarden una adecuada relación con

los destino que se financien.

e) Proyectos que estén en contra de las normat¡vas de los entes rectores del

medio ambiente, Ministerio de l\,4edio Ambiente, lnstituto Nac¡onal de Bosques,

Consejo Nacional de Áreas Protegidas e lnstituto de Antropología e Histor¡a.
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5.3.5 Garantia

La garantía del grupo solidario consiste en que los integrantes del grupo, se

respaldan mutuamente mediante el aval, haciéndose responsable cada integrante

por el pago del monto otorgado al grupo. Cuando algún integrante no cancela su

deuda, es responsabilidad de los demás integrantes, aportar el dinero que sea

necesario para cubrir dicha deuda. En los casos en donde alguno de los inlegrantes

pueda aportar en garantía uno o varios bienes inmuebles cuyo valor cubra el

porcentaje establecido en la política de crédito, la m¡sma podrá ser aceptada y como

incent¡vo la tasa de interés con la que empezará el primer ciclo será del27o/o anual.

5.3.6 Monto a financ¡ar a cada ¡ntegrante del grupo

El monto a financiar a cada integrante del grupo deberá estar comprendido entre el

30% arriba o 30% abajo del monto promedio (monto promedio=sumatoria de los

montos de cada integrante dividido entre el número de integrantes), sin exceder de

los montos máximos según el ciclo, ejemplo:

lntregrante del grupo Monto sol¡citado en el c¡clo 5

Integrante l

lntegrante 2

lntegrante 3

lntegrante 4

Q.2,000.00

Q.2,000.00

Q.2,000.00

Q.6.000.00

Totales Q.12,000.00

El promedio sería: Q.12,000.00/4=Q.3,000.00

El monto máx¡mo a otorgar por integrante sería: Q.3,000.00 x 1.30 = Q.3,900.00

El monto mínimo a otorgar por integrante sería: Q.3,000.00 x 0.70 = Q.2,100.00

Estos pararnetros son fijados de acuerdo a la experiencia y con el propósito de que

si la ¡ntegrante con mayor monto incumpliera con el pago, las integrantes con
montos más bajos tengan la capacidad de pagar la deuda total.
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5.3.7 Parámetros del financiam¡ento

Monto mínimo

por integrante

Q 1,000.00

lvlonto máximo

por integrante

Ciclo#1=Q.3,000.00

Ciclo#2=0.4,000.00

Ciclo#3=Q.5,000.00

Ciclo#4=Q.6,000.00

Ciclo#5=Q.7,000.00

Se concederá el incremento siempre y cuando el grupo posea

buen record crediticio en la fundación y sus integrantes tengan

capacidad de pago. S¡ un ¡ntegrante del grupo sol¡c¡ta una

cantidad mayor a los Q 7,000.00, se debe evaluar el traslado a

metodología individual u otro producto que se adapte mejor a

sus neces¡dades, tomando en cuenta su record crediticio y

capac¡dad de pago.

Tasa de interés

anual

Ciclo#1=30%

La tasa a cobrar es flat, en cada ciclo se podrá rebajar en 1%

anual, cuando el préstamo vigente o cancelado no haya

presentado mora, hasta llegar a una tasa mín¡ma del 25% anual.

Plazos l\,4ínimo tres (3) meses

Máximo doce (12) meses

Forma de Pago Mensual o periód¡ca (de acuerdo alflujo de caja del negocio o

actividad productiva)

Descuentos No apl¡ca ningún descuento o com¡s¡ón
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5.3.8 Cancelación ant¡cipada del préstamo

Si el grupo desea cancelar su préstamo de forma total, anticipadamente, y el sistema

lo permita, se debe de tomar en cuenta lo siguiente:

a) Si el préstamo está cancelado en un 70%, se puede exonerar los intereses no

devengados proyectados en el plan de pagos.

b) Si el préstamo No está cancelado en un 70%, NO se puede exonerar los

intereses no devengados proyectados en el plan de pagos.

5.3.9 Benef¡c¡os g ratu itos

a) Serv¡c¡o médico para el cliente y su familia.

b) Seguro de vida, la póliza cubre: el saldo del préstamo, Q 2 mil de gastos

funerarios y reintegra a la familia el capital que el ¡ntegrante del grupo ha

pagado a la fundación.

c) Participac¡ón en las capacitaciones impartidas por la fundación y en

capacitaciones que se generen en alianza con otras entidades especializadas

en temas de interés para los integrantes del grupo.

Los integrantes del grupo, p¡erden el derecho a recibir los beneficios, cuando

alcanzan un índice o ratio de atraso del 10% (días atrasados en las cuotas

canceladas y vencidas/dias que lleva de v¡gencia el préstamo).

5.3.10 Benefic¡os por pagar puntualmente las cuotas

Con el objeto de incent¡var el pago puntual, los grupos calificados en categoría A, o

que no tienen atrasos en el pago del préstamo cancelado o vigente, en el siguiente

ciclo tendrán derecho a los beneficios siguientes:

a) Acceso a un nuevo préstamo.

b) lncremento en el monto del préstamo (el cliente debe tener capacidad para

pagar el nuevo monto).

c) Rebaja del 1yo anual en la tasa de interés hasta llegar a la tasa min¡ma del25o/o

anual.

48



d)

e)

Amp¡iación del plazo.

Derecho a participar en las rifas semestrales de electrodomésticos o regalos

promoc¡onales.

5.4 Fases para la conformac¡ón y admin¡stración de los grupos

Para la formación y buena administración de los grupos, se deberán cumpl¡r las

siguientes fases:

5.4.1 Fase l, promoc¡ón e ¡nformac¡ón

Las agencias, deberán establecer Ia forma en que darán a conocer los préstamos

grupales.

A) Promoc¡ón

Cada agencia que aiienda préstamos grupales, deberá elaborar un plan de

promoción que contemple: Las estrategias de venta (anuncios radiales o televisivos,

volanteo masivo, ¡ntervenciones en espacios comunitar¡os, convocator¡a a reuniones

informativas y otros); el área o comunidades a atender; un cronograma de las

actividades promocionales y el material que se necesitará (volantes, afiches,

pancartas, carteles y mantas), dichos documentos deben contener la dirección y

teléfono de la agencia para ampliar la información en caso de ser necesario.
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El personal de la agencia deberá establecer contactos con los lideres o

administradores de los cocodes, comudes, centros religiosos, centros educativos'

juntas vecinales, ferias o días festivos y días de mercado; para que en las

actividades que real¡cen se obtengan espacios para dar a conocer a la fundación,

aspectos y condiciones generales sobre los préstamos grupales.

Si la estrategia promocional es una convocatoria, es importante dejar en claro d¡a,

hora y lugar de la primera convocatoria, mediante afiches' volantes, mantas y otros

El votanteo masivo de puerta en puerta (casa en casa), perm¡te ubicar a las personas

emprendedoras que trabajan en el interior de sus residencias Se deben realizar

visitas a todas las casas del área elegida, s¡ es posible estar acompañado por un

dirigente o un vecino de la comunidad No se debe olvidar que muchos

emprendimientos funcionan en las residencias familiares.

Colocar afiches con informac¡ón sim¡lar a la del folleto en los pequeños negoclos,

salones comunales o en lugares de concurrencia habitual de los vecinos, como las

salitas médicas, escuelas, clubes, salones y mercados.

Es muy efectivo un altavoz en un móvil por las calles de ¡a comunidad, sin embargo

esto es conveniente realizarlo solo uno o dos dias antes de la reunión informat¡va.

B) Reun¡ón ¡nformativa

El Asesor de crédito es el responsable de dirigir la reunión informativa, en caso

que a la misma asistan más colaboradores de la fundación, es ¡mportante que

def¡na con anticipación la distribución de roles en la reunión y los materiales

apoyo que se utilizarán.

Desarrollo de la reun¡ón ¡nformat¡va: No debe exceder de 55 minutos, en esta

reunión, se da a conocer a los as¡stentes, toda la información necesar¡a para que

puedan dec¡dir su participación en el grupo. Para ello se debe realizar lo siguiente:

de
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As¡stencia: Se llena una hoja de asistencia, Ia cual debe contener el nombre y

apellido, dirección, actividad económica que realiza y número telefónico para

poder contactarla.

Presentación de la fundación: Real¡zar una breve presentación de la

fundación: trayectoria, misión, agencias, personal, autor¡dades, entre otros que el

equipo considere.

Func¡onamiento del grupo: Explicar los requisitos y condiciones que deben

cumplir para formar parte de un grupo, el concepto de garantia solidaria, los

principios del grupo, los deberes y obligaciones, la responsab¡lidad y funciones

del coordinador.

Dar a conocer las cond¡ciones del préstamo grupal; Explicar las condic¡ones

del préstamo grupal requ¡sitos, destino, montos que se pueden financiar, tasa de

interés, plazos, forma de pago, importancia del pago puntual (permite recibir más

préstamos y una rebaja en la tasa de interés, etc.), y propósitos del préstamo. Se

recomienda diferenciar Ia idea de crédito de la de subsidio.

Se da a conocer las princ¡pales ventajas del producto de la fundación; Los

beneficios gratuiios, beneficios por el pago puntual, no hay ahorros obligatorios ni

voluntar¡os, el pago es mensual o según el flujo de ingresos (otras cobran

semanal), no se pierde tiempo en tantas reun¡ones (en la Fundación ABC, se

rcalizan a cada dos meses en caso de ser necesario, en otras entidades se

realizan obligatoriamente en forma semanal, quincenal o cada mes), la tasa de

interés no es alia y baja en 1% en el próximo ciclo al pagar puntualmente.

Atenc¡ón de consultas: Abrir un espacio para que las personas interesadas

realicen sus consultas, reforzar lo que no comprendieron de la expos¡ción.

Formac¡ón de los grupos; EI Asesor de Créd¡to, explicará los cr¡terios que

deben cons¡derar para integrar los grupos como por ejemplo: Cada m¡embro del

grupo debe conocerse entre sí, debe poseer un negocio o act¡vidad, las

emprendedoras deben poseer actividades similares que permitan el acceso a

lineas similares de financiamiento, según la per¡odicidad del flujo de ingresos.

Suele suceder que algunas actividades son más riesgosas de financiar que otras,
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ya sea por las características propias de la actividad o por una situación

coyuntural. En esle caso es conveniente que los grupos no estén conformados

en su mayoría con activ¡dades de este tipo.

Anotación de las personas interesadas: En un libro de control se deberá

anotar a las personas que están interesadas en participar en un grupo.

Acuerdos para la reun¡ón posterior: Las personas interesadas acordarán con

el Asesor de Créd¡to, la fecha y la hora para la próxima reunión. El lugar de

reunión puede ser en la oficina de la fundación, en un local de la comunidad o en

Ia casa de un participante potencial del grupo.

5.4.2 Fase ll, Consolidación

La fase de consolidación contempla una reunión (segunda), a la cual asisten las

personas emprendedoras que han decidido formar parte de un grupo para optar a un

préstamo en la fundación. En tal sentido, deberán contar con la información acerca

del funcionamiento del grupo. Si alguna persona quiere ¡ngresar a un grupo siempre

y cuando el total de integrantes no sea mayor a diez, podrá hacerlo en esta reun¡ón.

Asim¡smo, esta fase contempla la evaluación socioeconómica.

A) Segunda reunión, se deberá realizar lo siguiente:

Asistencia: La asistencia permitirá al Asesor de crédito conocer a las personas

que son nuevas y que están interesadas en pariicipar en un grupo.

Presentación de las personas partic¡pantes: Uno de los propósitos principales

de la reunión es conocerse y aprender un poco sobre la actividad económica de

cada persona. Para esto, cada participante deberá presentarse y hablar sobre el

mismo, respondiendo las preguntas siguientes: ¿Cuál es su emprendimiento?

¿Desde cuándo está funcionando? ¿Qu¡énes son sus competidores? ¿A qu¡énes

vende la producción? ¿Quiénes le venden mercadería?.

Repaso sobre el func¡onamiento del grupo solidario: El Asesor de Crédito,

rcalizatá un repaso acerca del funcionamiento del grupo solidario y a través de

preguntas evaluará el grado de comprensión de las personas participantes.
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Enfalizará el significado de garantia sol¡daria en el grupo, así como la

puntualidad de los pagos para que nadie se vea perjudicado. Enire las posibles

preguntas a real¡zar, se encuentran las siguientes:

/ LCUá\ es la responsabilidad de trabajar un préstamo grupal?

/ ¿Saben en qué van a invertir el préstamo cada uno de los ¡ntegrantes?

/ ¿Qué significa la garantía solidaria?

'/ ¿cómo se van a organizar para reunir el dinero de la cuota?

'/ ¿Qué tienen que hacer cuando alguna integrante se atrasa en el pago?,

¿Cómo van a resolver el problema de forma inmediata para no atrasarse en el

pago de Ia cuota?

u'Cuando se presente algún problema, ¿A quién van a notificar? ¿Quién debe

comunicarse con el Asesor de Crédito? ¿Qué casos deben ser notificados y

qué casos deben ser resueltos entre ustedes?

Repaso de las condic¡ones del f¡nanciamiento: El Asesor de Crédito realizará

un repaso sobre las condiciones del financiam¡ento, (destino, documentos,

garantía, monto, tasa de interés, plazo, forma de pago, mora, beneficios

gratuitos, benef¡cios por pago puntual y otros).

Repaso de las ventajas del producto: Se deberá comparar las ventajas del

producto de la Fundación ABC contra los productos de Ia competencia que

trabajan préstamos con las metodologias de grupos solidarios y bancos

comunales.

Conformación del grupo y llenado de la solic¡tud de préstamo

u'Las personas emprendedoras que deciden participar en un grupo deberán

tener claridad sobre e¡ funcionamiento del mismo, cumplir con los requisitos,

estar de acuerdo con las condiciones del financiam¡ento y deberán conocerse

mutuamente. Al cumplir con lo anterior, procederán a llenar la solicitud de

préstamo para lo cual el asesor, preguntará a cada participante el monto

solicitado y preguntará si todos están de acuerdo con los montos sol¡citados

por sus compañeros. El asesor informará que el monto solicitado se someterá

al Comité de Crédito, quien es la instancia que evalúa y aprueba los créditos.



','Se designa entre los integrantes a la persona que asumirá el rol de

coordinador, quien actuará como representante dei grupo frente a la

fundac¡ón. La persona nombrada como coordinador, deberá poseer liderazgo

para dirigir al grupo.

,'Se solicitan los documentos de cada integrante del grupo.

y'se concluye la reunión y se les informa al grupo que cada uno deberá

permanecer en su negocio o actividad porque se le efectuará la visjta para

realiza( una evaluación socioeconómica, quienes no entregarón los

documentos en la reun¡ón podrán entregar los mismos a¡ momento de la v¡s¡ta.

B) Vis¡ta de evaluación socioeconóm¡ca

En la visita de evaluación socioeconómica, el asesor deberá utilizar todos los

sentidos para percibir intuitivamente aspectos subjet¡vos que puedan manifestar

riesgo. Muchas veces durante la evaluac¡ón se encuentra coherenc¡a en las

respuestas, pero algo "hace ruido", en este caso hay que dedicar más tiempo en

investigar y analizat la ¡nformación, para estar seguros de la decisión que se tome.

Por eso, si es necesario se vuelve a reformular las preguntas. Hay que dejar de lado

las emociones y prejuicios personales para no influir en la decisión final. Las

relaciones de fam¡liaridad, amistad que se desarrollan con el potencial participante

suelen ser el mayor riesgo al momento de evaluar y tomar la decisión de un crédito.

La v¡sita ayudará también a evaluar los aspectos cualitativos y cuant¡tativos más

vinculados a los mot¡vos de la solicitud, la dinámica y potencial económico del

negocio o actividad, las características del mercado, med¡r la capacidad de repago

del crédito y como punto central las características personales del microempresario o

productor, observando su veracidad, responsabilidad, conducta ética, entorno social,

situación famil¡ar, la comprensión, responsabilidad y compromiso que va adquirir

sobre el crédito y con el grupo. Por lo tanto, el éxito en la eva¡uación, se obtendrá

cuando en la visita obtengamos respuestas a las s¡guientes interrogantes: ¿Cuáles

son los motivos de la solicitud del créd¡to? ¿Para qué desea el crédito? ¿En qué va a



utilizarlo? ¿Cuál es la conducta ética del microempresario o productor? ¿T¡ene

capacidad de gestión aceptable en caso que las cosas no salgan bien? ¿Qué tan

amplio y seguro es el mercado de sus productos? ¿Cuál es su s¡tuación familiar?

Además, la visita brinda la posibilidad de ajustar los datos cuantitativos relevados en

la solicitud de crédito, contrastándola con la realidad. Este anális¡s en el lugar es

convenienle ya que, por lo general, los emprendimientos se caracterizan por tener

marcadas relaciones entre la economía doméstica y la economía propia del negoc¡o

o actividad económica.

Asimismo, otro de los objet¡vos de la v¡sita, es depurar las integrantes del grupo,

mediante las preguntas siguientes:

. ¿Hay alguna persona en el grupo, con la que usted no está de acuerdo que

forme parte del mismo y por qué?

. ¿Conoce bien a todas la personas que integran el grupo?, y ¿Desde cuándo las

conoce?

¿Cómo es el comportamiento de doña Juana o de doña Ana por ejemplo,

(preguntar por cada uno de los integrantes) ¿situación fam¡liar?, ¿valores éticos y

morales?

¿Alguno de los integrantes o familiares de los mismos t¡ene nexos con grupos de

reputación dudosa? (maras, extorsionadores, presos, ex convictos, personas con

antecedentes penales, o fuerzas de segur¡dad).

¿En algún momento ha visto que a alguno de los integrantes del grupo lo buscan

para cobrarle? Si la respuesta es sí, hay que preguntar si en alguna ocasión ha

visio que se esconde.

El asesor proporciona su número telefónico, para que el integrante del grupo

pueda comunicarse si desea ampliar o ¡nformar de algunos aspectos delicados

de algún integrante que no mencionó en la entrevista de la evaluac¡ón

socioeconómica.

Otros aspectos a considerar en la entrevista de la visita
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Recabar como mínimo dos referencias de cada ¡ntegrante del grupo con otras

personas de la comunidad (clientes de la fundación, vecinos y proveedores).

El proceso de evaluación socioeconómica, debe realizarse adecuadamente

(más vale utilizar tiempo en este proceso en lugar de invertir muchas horas en

la gestión de cobranza).

La entrevista debe contener una serie de preguntas con un orden lógico.

Generar un marco de confianza con la persona emprendedora, sobre todo con

aquellos que son tim¡dos o reservados a los requer¡mientos de información,

hac¡endo saber que la información brindada es de absoluta confidencialidad y

que solamente será usada a los f¡nes del crédito.

Hay que saber escuchar al participante para relevar todos los indicios que

brinda sobre sí mismo.

/ Caplar la atención del participante utilizando preguntas claras, breves, y

concretas, con lo cual se evitará respuestas con argumentos intrascendentes

que prolonguen eltiempo de ta entrevista.

" Cuando se realizan preguntas y se escuchan las respuestas, es importante

mirar al participante y observar como brinda las respuestas. Se debe quedar

conforme solamente cuando estas son precisas, congruentes y muestran el

conocimiento del emprendim¡ento.

" En Io posible y en caso de estar presentes, se deben repetir las mismas

preguntas a los participantes en el negocio o actividad, al cónyuge, hijos,

trabajadores, etcétera; conf¡rmando la congruencia de las respuestas.

'/ Cada entrevista debe adaptarse al part¡c¡pante que se t¡ene enfrente. Esto

implica que el asesor debe estar en conocimiento de todo los detalles de la

solicitud, de los antecedentes y documentos que se dispongan del integrante y

del negocio.

" En alguna medida es necesario verificar o confrontar la información revisando

documentos, tomar muestras selectivas de productos que se resguardan en

cajas para verificar que en realidad contengan los mismos o por ejemplo, si se

quiere determ¡nar que el participante en verdad es propietario de una
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maquinaria determinada, habrá que realizar preguntas complementarias como:

¿Hace cuánto tiempo la compró? ¿qué marca es? ¿dónde la compró? ¿cuánto

Ie costó? ¿para qué sirve? ¿cuál es su rendimiento? ¿cómo funciona?, las

respuestas deberán ser fluidas y lógicas.

En caso de existir dudas respecto de algún aspecto del emprendimiento o bien del

potencial participante del grupo, será conveniente realizar otra visita a cargo de otro

Asesor de Crédito o Jefe de Agencia que pueda brindar una segunda mirada y

op¡n¡ón sobre estas ¡nquietudes.

C) Anál¡sis y preparac¡ón de la propuesta para el comité

Una vez realizada la visita a la unidad productiva y haber realizado la evaluación

correspondiente, el asesor realizará lo siguiente:

. El análisis de la información obtenida.

. Depuración de los integrantes del grupo que no califican, e ¡nformar a los demás

¡ntegrantes sobre las personas que no califican, para confirmar s¡ se continúa con

el proceso con los integrantes que califican.

. Procede a ingresar Ia información del grupo al sistema.

. Prepara y ordena el expediente (con todos los documentos).

. Formula la propuesta que elevará al comité de Créd¡to, cualquier cambio a las

condiciones solicitadas por el grupo en cuanto a: monto, plazo, Jorma de pago y

otros, deberá hacerlo del conocim¡ento de los integrantes del grupo para que

confirmen s¡ están de acuerdo con d¡chas condiciones. Junto con la propuesta,

se adjunta el exped¡ente con la documentación de todos los integrantes.

D) Rev¡s¡ón de exped¡ente y aprobación de propuesta

El Jefe de Agencia, revisa el exped¡ente y se lo regresa al asesor en caso que

detecte que debe complementar algun documentos o información, si el expediente

está b¡en procede a anahzat la propuesta presentada por el asesor y la firma, si está

de acuerdo con ella, si no está de acuerdo formula los cambios.
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B)

Fase lll, Aprobación y desembolso

A) Aprobación

El Comité de Crédito de la fundación en función de lo ¡nformado por el Asesor de

Crédito y Jefe de Agencia, evalúa, aprueba o den¡ega Ia solicitud de préstamo del

grupo solidario. El asesor informará al grupo cuando el caso sea rechazado

haciéndoles ver los motivos del rechazo, cuando sea factible deberá volver a someter

al comité el caso, informará al grupo sobre las modificaciones que deberán realizar.

El caso deberá agruparse en un espacio de solicitudes rechazadas, es ¡mportante ir

armando un listado con estos casos ya que es frecuente que un caso rechazado se

presente nuevamente más adelante y de este modo se podrá contar con información

para reconsiderar o no el caso.

Desembolso

El Jefe de Agencia, procede a realizar el desembolso en el sistema.

El Asesor de Crédito, prepara los documentos siguientes:

'/ Comprobante de desembolso.

" El acta de constitución del grupo

r' El pagaré (Se deberá realizar únicamente un pagaré por el monto prestado al

grupo, en el cual el coordinador deberá figurar como deudor y los demás

¡ntegrantes como avalistas).

" El consentimiento del seguro para cada integrante.

y' Los carnés sobre los servicios médicos para cada integrante.

'/ El plan de pagos por el monto de cada integrante.

"' El plan de pagos por el monto del grupo (para el coordinador).

/ Los cheques de cada integrante del grupo.

,' Otros documentos que requiera la firma de las integrantes.

El Jefe de Agencia, revisa lo siguiente:

/ La información del pagaré (nombres y documentos de ¡dentificación de los

integrantes, monto del préstamo, edad, fecha del desembolso, fecha de



vencimiento, fechas de pago, tasa de ¡nterés, tasa de mora y los datos de la

garantía cuando corresponda).

Los datos de los cheques (fecha, valor en número y en letras, nombre del

cliente y que contenga las firmas respectivas).

Rev¡sa que los documentos indicados en el inciso b anter¡or, estén completos

y deb¡damente llenados.

C) Reunión de desembolso

El asesor, procede a llevar a cabo la tercera reunión en la agenc¡a de la fundac¡ón a

la cual deberán asistir todas las integrantes del grupo, en la misma se tratarán los

puntos siguientes:

. Se proporciona una charla de concientización sobre la responsabilidad y el

compromiso que están adquiriendo con la fundación y con el grupo, se enfatiza

sobre el pago puntual del préstamo (la mora y consecuenc¡as si el caso llega a la

villa judicial) y que deben invertir el mismo en el destino solicitado.

' Se lee y firman el Acta de Constitución del grupo.

. Se da lectura y explica en qué consiste el pagaré, cuando las integrantes tengan

claro en que cosiste proceden a firmarlo.

. Se les da a conocer la cobertura del seguro y cada integrante firma el

consentim¡ento respectivo.

. Se informa al grupo sobre la cobertura de los servic¡os médicos y se entregan los

dos carnés a cada integrante.

. Se hace entrega del cheque a cada integrante (Debiendo firmar el voucher

respectivo).

. Se entrega el calendar¡o de pagos a cada integrante.

' Al coordinador se le entrega el calendario de pagos por el monto grupal.

D) Archivo del expediente

Se agregan al expediente los documentos anter¡ores (debidamente firmados) y se

procede al archivo respectivo, el pagaré es escaneado y subido al sistema de
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información, el pagaré original y documentos de las garantias (cuando corresponda)

se envía(n) al encargado de garantías y documentos de formalización para su

archivo y custodia.

5.4.4 Fase lV, Seguimiento y capac¡tac¡ón.

Es importante que el asesor se mantenga en constanle comunicación con el grupo

para detectar oporlunamente cualquier situación que pueda afectar la recuperac¡ón

del préstamo o para fidel¡zar al cliente. As¡m¡smo, es importante que los integrantes

del grupo participen en las diferentes capacitaciones que organiza la fundación.

A) Seguimiento

Una vez entregado el créd¡to al grupo, el Asesor de Crédito, dará seguimiento

y acompañamiento al grupo durante el periodo que dure el préstamo. Esta es una

fase con presencia activa en la comunidad, pues las v¡sitas que se realizan a las

personas emprendedoras que tomaron el crédito permiten conocer de cerca la

invers¡ón realizada, la relación entre el grupo, las mejoras en el negocio o actividad y

las situac¡ones difíc¡les que atraviesan. Asimismo, apoyará Ia convocatoria de los

grupos para que rec¡ban las capac¡taciones programadas. Esto le permitirá

establecer contacto con otraa personas que quieran integrar otros grupos.

. Verificac¡ón del uso del crédito

En el transcurso de las dos semanas de haberse otorgado el crédito, el Asesor de

Crédito, deberá verificar el destino del mismo, a fin de constatar su uso en la

activ¡dad económica para la cual fue solicitado. En el caso de constatar un uso

diferente al señalado en la solicitud de crédito, deberá comunicarlo al coordinador

del grupo y al Jefe de Agencia, para ver qué medidas se van a tomar.

. Reuniones del grupo

Los integrantes del grupo establecerán el lugar donde tealizatán las reuniones, para

reunir la cuota a pagarle a la fundación y tratar asuntos que ayuden a crear una

buena armonía y un¡ón del grupo. En las pr¡meras reuniones es aconsejable la

presenc¡a del Asesor de Crédito, y posteriormente deberá asistir como mínimo cada



cuatro (4) meses, y cuando el grupo presente problemas o se encuenire con mora.

grupo.

' Admin¡stración de la cartera

Para mantener una administración eficiente de la cartera, el asesor deberá generar

los reportes s¡guientes:

'/ Saldos de cartera, clientes y colocación: (semanalmente) con ei objeto de

evaluar sus metas oportunamente.

/ Reporte de vencimientos: La última semana de cada mes o según Io considere

con el propósito de realizar las evaluaciones anticipadamente (un mes antes del

vencimiento), para que al momento que el grupo realice su últ¡mo pago,

inmediatamente reciba su siguiente préstamo.

/ Reporie de mora: Todos los dias con el objeto de conocer oportunamente los

grupos o integrante que se han atrasado en el pago y darle seguimiento

inmediato, debiendo actuar de la forma siguiente:

> S¡ el pago fue efectuado por el grupo en fecha posterior a la programada

(cuota pagada con atraso), o se encuentra en mora, deberá convocar a los

integrantes a una reunión, para conocer las razones del atraso y plantear

las alternativas de pago, resaltando su afectación en el record cred¡ticio, al

ser reportadas a una central de riesgos y los beneficios que dejan de

percibir, tratando de concientizarlas para que no se airasen en los

s¡guientes pagos.

> Cuando el pago a la fundación fue efectuado con el aporte de los demás

integrantes del grupo derivado a que un integrante o algunos, no pudieron

efectuar su pago. El asesor convoca a una reunión a las integrantes que

efectuaron su pago y las acompaña en la visita de cobro (es indispensable

indagar sobre Ias razones del atraso y que soluciones plantea el integrante

que incumpl¡ó con su pago). Resulta ¡mportante destacar que el Asesor de

Crédito, no debe asumir el rol de cobrador (salvo en casos muy

complicados), esta es función de todos los integrantes del grupo.
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El atraso puede deberse a motivos temporales como por ejemplo:

enfermedad de un familiar, o permanentes, porque la actividad económica

no funcionó como se suponía o por falta de voluntad en el pago, el asesor

deberá proponer soluciones al Jefe de Agencia para que conjuntamente

tomen las acciones y estrategias, que se consideren más convenientes para

poder recuperar el préstamo. Recordemos que un crédjlo b¡en evaluado,

difícilmente tendrá problemas en el pago, por lo que el Asesor de Crédito

evaluará cada situación de incumplimiento en el pago, con el objeto de

detectar si existió algún aspecto que no consideró en la evaluac¡ón para

que en futuras ocasiones no cometa el mismo error.

En los motivos temporales quizás no sea necesaria la intervenc¡ón del Jefe

de Agencia, sin embargo en los motivos permanentes es posible que si se

necesite. En los casos donde exista voluntad de pago y el atraso sea

justificado, el caso se podría solucionar con una reestructuración del caso

(hacer una nueva evaluación para establecer el nuevo plazo y cuota a

pagar). En este caso al integrante que incumplió su compromiso de pago,

se le debe separar del grupo (otro préstamo) para que las demás

integrantes cont¡núen pagando puntualmenie, sin embargo todos los

integrantes del grupo deberán de firmar como fiadores solidarios en el

documento de formalización del préstamo separado o reestructurado.

B) Capacitación

El crédito irá acompañado de capac¡taciones que la fundación programará para las

integrantes de los grupos solidarios, con el propósito de fortalecer sus capacidades

empresariales, desarrollo personal, salud y nutrición, las mismas serán impartidas

por personal espec¡alizado de Ia fundac¡ón, el Asesor de Crédito apoyará al personal

encargado de impartir la capacitación en la convocatoria de los grupos. Al adquirir el

préstamo en forma grupal los integrantes quedan ob¡igados a recibir las

capac¡taciones que se programen, esto se les debe dar a conocer en el momento de

dar la información y al realizar la entrega del préstamo.



C) Cierre y evaluac¡ón del c¡clo.

cada c¡clo se cierra con la conciliación de las cuentas del grupo, elAsesor de Créd¡to

deberá evaluar el comportamiento del grupo y de sus integrantes. Si tuvieron atrasos

deberá conocer las razones de tos mismos. Antes de gestionar otro préstamo, es

importante conocer si todos los ¡ntegrantes quieren continuar en el grupo, si algu¡en

decide retirarse el asesor deberá indagar acerca de las razones de su retiro. En caso

de que no exisian situaciones que pueda afectar Ia recuperación del siguiente

préstamo. se procede a gestionar el mismo.

5.5 Proceso y d¡agrama

5.5.1 Proceso de las fases del grupo sol¡dario

FASE I: Pro¡noción e infomación

Asesor de
Crédito y
Jefe de
Agencia

D¡señan el plan de promoc¡ón

Implementan el plan de promoción

Real¡zan las reuníones ¡nformativas

Asesor de
Crédito

FASE n: Consolidación

Coordina y plan¡f¡ca las reun¡ones de consol¡dac¡on de grupos

Desarrollo de la reun¡ón, presentac¡ón de los paft¡c¡pantes,
toma asistencia, repaso sobre el funcionamiento del grupo
salidar¡o, repaso de las cond¡c¡ones del f¡nanciam¡ento,

Integrantes
del grupo
solidario

Canformacíón del grupo sol¡dar¡o

Se el¡ge al coord¡nador del grupo sol¡darío

El¡qen el nombre del qrupo sol¡dar¡o



se llena Ia solic¡tud de préstamo del grupo solidario,
formular¡o ECOT

Asesor de
Crédito

Recauda los documentos de cada ¡ntegrante

los formular¡os
del sol¡c¡tante

ECO3.

Real ¡za la eva luación soc¡oeconómica, llenando
EC02, EC04 y cuando la act¡v¡dad product¡va
sea agropecuar¡a se deberá llenar el formular¡o

de referencías

Asesot de
crédito

Depura a los ¡ntegrantes que no cal¡fican e ¡nforma a los que
calif¡can para ver s¡ desean continuar con el proceso

Ingresa la ¡nformac¡ón del grupo al sistema

ordena expediente y elabora su propuesta para íngresarla al
Coñité de Créditos

FASE Ifi: Aprobación y desembolso

Aprobac¡ón o rechazo de la sol¡c¡tud de préstamo

Realiza el desembolso en el s¡stema y em¡te el comprobante

Asesor de
crédito

Prepara Ia documentac¡ón s¡gu¡ente :

a) El acta de constitución del grupo

b) El pagaré

c) Los cheques independientes para cada integrante

d) Consent¡m¡ento del seguro para cada ¡ntegrante

e) Carnés sobre los servic¡os méd¡cos para cada ¡ntegrante

f) Plan de pagos por íntegrante

g) Plan de pagos del grupo (para el coord¡nador)



h) Otros documentos que requ¡eren fírma

Convoca al grupo a la reunión de desembolso

Real¡za charla de desembolso, conc¡ent¡zando a los ¡ntegrantes
del grupo sobre la responsabil¡dad y comprom¡so que están
adqu¡r¡endo con la fundac¡ón y el grupo, el uso del préstamo y
pago puntual,

Lee y expl¡ca los documentos (acta, pagaré, cheques y otros)

Firman: El acta, pagaré, consent¡m¡ento y voucher del cheque.
Integrantes
del grupo
solidario

Reciben el cheque, carné de servicios méd¡cos y calendarios de
pagos

FASE IV: Seguimiento y capacitac¡ón

V¡s¡tas para confírmar el uso del préstamo

Asesor de
Crédito

Llamadas telefón¡cas al coord¡nador, para conf¡rmar que todo
está bíen con el grupo

Recordatorios de pago, estar pend¡entes de
tenga el grupo, para realizar el pago de la
estar presente en la mayoría de ellas,

las reun¡ones que
cuota y tratar de

En las v¡s¡tas y
preguntar sobre
capac¡tac¡ones

llamadas telefón¡cas que se le hagan s¡empre
los temas de ¡nterés, para proponerlos en las

EI personal
de
capacitaaión
y Asesor de
crédito

Gestionar las capac¡tac¡ones, con los temas pr¡nc¡pales que
son: Dsarrollo de capac¡dades empresaríales, desarrollo
personal, salud prevenl¡va y nutr¡c¡ón.
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5.6 Formularios

Los formularios que acompañan al presente manual, contienen la información

soc¡oeconómica básica que es necesaria recopilar sobre el solicitante del préstamo,

su negocio o actividad y grupo familiar.

Ante la inexistencia de información f¡able de parte de los sujetos de crédito, el asesor

deberá construir dicha información mediante un proceso esquemático y realizando

cruces de información para que la misma sea lo más apegada a la realidad del

solicitante, seguidamente presentan los formularios a utilizar en la evaluación de los

integrantes de los grupos.

5.6.1 Solicitud de préstamo y resolución del comité ECol (Anexo 1)

En el lado A (parte frontal) del formulario se ingresa la información básica del grupo,

de cada integrante y el monto solicitado por cada uno y en el lado B (anverso) del

mismo, se consigan la información de la propuesta del asesor y monto aprobado por

el comité de crédito.

5.6.2 Ficha de datos generales y estado patr¡mon¡al EC02 (Anexo 2)

En el lado A (parte frontal) de este formulario se anota la información básica del

solicitante, negocio o actividad, v¡vienda y del conyuge y en el lado B (anverso) del

mismo, se consiga la información financiera (estado patrimonial) del solicitante como

del núcleo familiar. La ¡nformación financ¡era contempla los act¡vos, pasivos y

patrimonio del solicitante, así como los ingresos, costos, gastos y utilidad del negoc¡o

o activ¡dad, como también los ingresos que aportan y gastos que se incurren en el

núcleo familiar y las correspondientes razones financieras básicas en las cuales se

establecen parametros de acuerdo a la experiencia y prudencia institucional, las

cuales se detallan seguidamente:
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Endeudam¡ento

Actual

M¡de cuanto del act¡vo total se ha financ¡ado con
recursos o cap¡tal ajenol tanto a corto como largo plazo,
No debe ser mayor al 50o/o del total de sus Act¡vos.

lr'lide cuanto gravará del excedente famil¡ar, el pago de
cuota del préstamo, la m¡sma no debe superar el 70o/o

Relac¡ón cuota vrs.
excedente famil¡ar

Este índíce refleja
representa al cap¡tal
exceder del B0o/o.

el porcentaje
de trabajo. El

que el préstamo
mismo no debe de

Si los integrantes del grupo se ded¡can a act¡v¡dades de
serv¡c¡os o agropecuar¡as, es pos¡ble que no cumplan
con el parámetro del B0o/o, en dichas actividades este
parámetro puede aceptarse con un porcentaje menor al
8Aak.

El cap¡tal de trabajo se obt¡ene de la fórmula
siguiente:

Relac¡ón préstamo
vrs. capital de
trabajo
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Este ¡nd¡cador m¡de el grado de rentab¡lidad generado
por las ventas del negocio que es matería de anál¡s¡s. El
asesor debe comparar la rentabilidad de las ventas de
dicho negocio con el costo fínanciero que está a punto
de adquirir traducido en la tasa de ¡nterés.Rentab¡lidad

No debe ser mayor al 70o/o del total de sus Activos.

Endeudamiento

Futuro

Expresa la capac¡dad del negoc¡o para cumplir con sus
comprom¡sos de corto plazo, el factor ideal es de 2:1
(es dec¡r por cada Q1.00 que debe el cl¡ente, t¡ene
Q2,00 de actívo para cubr¡rlo). Se calcula de la
sigu¡ente forma:

El factor de l¡quídez es var¡able de acuerdo al g¡ro del
negocio que se anal¡zal lo ¡mportante es poder ver su
variac¡ón en el tiempo. S¡ el negoc¡o no t¡ene pas¡vos
corr¡entes, este índ¡cq se asume mayor a uno y por lo
tanto está dentro de los límites de aprobac¡ón,

5.6.3 Ficha de ingresos y costos agropecuar¡os EC03 (Anexo 3)

Cuando la actividad productiva sea agropecuaria, en el lado A se

¡ngresos, costos y gastos de la act¡vidad agricola y en el lado B de

pecuaria.

registran los

la act¡vidad



5.6.4 Plan de ¡nversión, ficha de costos y ventas EC04 (Anexo 4)

En el lado A de este formulario se debe detallar en que se va a invertir el préstamo

de la integrante del grupo solidario y en el lado B se consigna el costo de producción

y nivel de ventas.

5.7 Personal ligado d¡rectamente en el proceso credit¡cio a grupos solidar¡os

El Asesor de Crédito es el actor principal en el proceso crediticio, y en alguna medida

el Jefe de Agenc¡a, Secretaria de Agenc¡a y personal de capacitación.

5.7.1 Asesor de Crédito

Al cumplir con el proceso establecido en el presente manual, permitirá desarrollar

capacidades y habilidades en el Asesor de Crédito para detectar las operaciones

más riesgosas. Dentro de sus funciones, se encuentran las siguientes:

a) Realizar labores de promoción.

b) Organiza y atiende las reuniones: informativa, consolidación y desembolso.

Debe ser responsable y asistir puntualmente a cada una de e¡las.

c) Se encarga de formar los grupos, acompañar y darles seguimiento.

d) Llena la solicitud de préstamo y realiza la evaluación socioeconómica.

e) lngresa la información de las jntegrantes al sistema (cuando no exista auxiliar

de operaciones en Ia agencia) y elabora la propuesta para el comité de crédito.

0 Elabora y prepara todos los documentos a firmar en el desembolso.

g) Arma el expediente con los documentos del grupo.

h) Es la persona a la que la emprendedora recurrirá en busca de apoyo.

¡) Debe conocer y cumplir con el proceso establecido en el presente manual al

otorgar préstamos a grupos solidarios.

j) Debe conocer y cumplir las n.ormas y políticas vigentes de la fundación

5.7.2 Jefe de Agenc¡a

a) Es el responsable de la administración, control, y seguimiento de Ia cartera

crediticia de la agencia a su cargo.
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b) Debe velar porque el persofal bajo su cargo cumpla con las normas, politicas y

procesos establecidos por Ia fundación.

c) Supervisa los negocios o act¡vidades de los solicitantes de préstamo.

d) Supervisa la garantía cuando los préstamos se respaldan con prendas o

hipotecas.

e) Aprueba, deniega o modifica la propuesta del asesor.

5.7.3 Secretaria de Agencia

a) Es la encargada de proporcionar la información de los servic¡os a las personas

que llegan a la agencia.

b) Custodia los expedientes de préstamos.

c) Real¡za los cobros en la agencia.

5.7.4 Personal de capacilación

Las capacitaciones deberán estar orientadas en temas de fortalecimiento de

capac¡dades empresariales, autoestima, salud y nutrición, mediante las técn¡cas

siguientes:

a) Por medio de dinám¡cas, intercambio de opiniones y percepciones sobre los

temas tratados.

b) Enseña motivando el campo de las emociones, los valores y act¡tudes de las

personas.

c) Enseñar y aprender de manera dinámica y vivencial, considerando las

exper¡encias previas de los participantes.
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1.

CONCLUSIONES

De acuerdo al estud¡o realizado, se determinó que el incremento de la mora y

las pérdidas por incobrab¡lidad de los présiamos fueron originadas en su

mayoría por el débil e inadecuado proceso crediticio que ejecuta la Fundación

ABC en el otorgamiento de créd¡tos a grupos solidarios.

El proceso crediticio en metodología grupal, es más complejo que el proceso de

la metodología individual, la normativa de la Fundación ABC contempla que los

grupos deben integrarse por personas de confianza, con buena reputación y

que se conocen entre si. Una de las debilidades que repercutió en el

incremento de la mora en la fundación, la consiituye la formación de grupos por

personas de diferentes comunidades que no se conocen entre sí, estas

personas únicamente se reunieron para gestionar el crédito, esto demuestra el

incumpl¡miento de las politicas por paÍe de los asesores.

Los formularios que posee la Fundación ABC para rcalizat la evaluación

socioeconómica de los iniegrantes dei grupo solidario, son obsoletos y contiene

información mínima e ¡nsufic¡enle paru analiz adecuadamente la capacidad y

voluntad de pago de los solicitantes de crédito por parte del Comité de Créd¡to

correspondiente.

Se determinó que la Fundación ABC, a pesar de conceder préstamos en

metodología grupal, no realiza reuniones y tampoco proporciona capacitaciones

y as¡stencia técnica, estos procesos son indispensables para fidelizar a los

clientes y lograr que sean más responsables en el cumplim¡ento de las

obligaciones que adquieren.

2.

3.

4.
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2.

3.

RECOMENDACIONES

1. La Fundación ABC y toda entidad microf¡nanciera que concede préstamos a

grupos solidarios, para mantener una baja morosidad y min¡mizar las pérd¡das

por incobrabilidad de los créditos, deben poseer un manual bien estructurado

que contenga los requisitos, las condiciones del préstamo y el proceso que

debe seguir el personal responsable de la concesión de créditos en

metodología grupal.

El Departamento de Auditoria lnterna y El Departamento de Operaciones,

deben evaluar constantemente que se cumpla adecuadamente con el proceso

cred¡ticio por parte del personal responsable de la concesión de créditos a

grupos solidarios y sugerir los cambios que consideren necesarios para

fortalecer el proceso crediticio y mínimizar las pérdidas de la entidad.

Pa"a rcalizar una evaluación confiable de la capacidad y voluntad de pago de

los integrantes del grupo solidario, los formularios deben requerir información

bás¡ca y suf¡ciente qlue permita a los integrantes del comité de crédito, realizar

un buen análisis previo a la aprobación o denegación del crédito.

Con el propósito de que los clientes de la metodología de grupos sol¡darios

mejoren sus condiciones de vida, cumplan responsablemente con e¡ pago de la

deuda adquirida y sean freles a la entidad microfinanciera, estas deben realizar

reun¡ones periódicas y proporcionar complemeniariamente al crédito

capacitaciones y asistencia técnica, sobre temas empresariales o productivos,

uso apropiado del crédito, autoestima, salud preventiva y nutric¡onal, con el

objeto de mejorar los ingresos, condiciones de vida y cultura de pago de los

clientes

4
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EC01-B

Evaluac¡ón úedít¡c¡a, a A6eú de crednó ñani¡¡esta que tuvoala v¡sta tódá la dótunentadén de ident¡f¡Gc¡óñ
de úda unó .je tas int1grantes de este grupay.te haber real¡zado el Eslud¡o Sac¡@@nóni@ de lama ¡ndiv¡dual,
@no la @rp@bac¡ón de las rcferencias pq&nales y úed¡t¡das.

t¡oñbre Coñplelo det (la) AB60114 de Créd¡to

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE CRÉDITOS
USO ACLUSIVO DEt COMÍIÉ DE CRÉD|IOA

Có4tté lla Ro!or"oó" No

Conilé.té Ctédito. Et Can¡lé de C¡é.ti¡o RESUELVE: la solbitud de prestana pre@ntada pot el
Gtupo Sa¡idaia denoñ¡n adó: ún uha ieüenda de paao de

i NOMBRE

a ur8 ¡6sa de ü las @nd¡cjanes s¡su¡entes.

PRESIDENTE SECFEIAR]O

---- na



FUNDACION ABC
ANEXO 2

FICHA DE DATOS GENERALES EC02-A

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANf É

lÑFORMACóN A'LLE'IAR SI EI SOIICITANTE TIENE ALGÚN PARENIESCOCON ALGUN COLABORAOOR DE LAFUNDAC ÓN

' 'O^TOS OELiMAAJOó DÉ L,i\ACTIVIDAD ECONÓMICA DELSOLICI]ANf¿ ' ',.

INFOR¡']ACION DE LA VIVIENDA
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ESTADO PATRIMONIAL EC02-B

ufrl DAo N€ra {u. Bfúr¿ . Gtos. open

IDENTIFICACION REGISTRAL D: BIENIS INüU€AIÉS

MAO!iNARIAYVEHíCULOS DEL NEGOC O

hú 4a t4a P@EM q@ h atúñadó¡ .
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ANEXO 4
FUNDACION ABC

PLAN DE INVERSION PARA MICROEMPRESA
No. CLIENTE:

EC04-A

UTILIDAD

<3
frH

9

6
zz
oa
<g
.-E

VENTA

I
o
N,

F
2
f
a
ul
al.
0-

oE

ñ!
-.¡ R

Éq

No. D:SCRIPCIóN

cosTos

o

trz

<)

s
É.

=-
oF
o
O

^aSE

b¡
P;

CLIENTE
FIRI\,14 O HUELLA DIGITAL

ASESOR
FIRI\14

1

2

3

4
5

6

7

8

I
'10

11

12

13

14

15
'16

17

1B

TOTALES
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FICHA DE COSTOS Y VENTAS EC04-B

NIVEL DE VENÍAS VUTILIDAD ACUMULADA

PRODUCIO 01

I"IAÍERIALES

[4A-IERJALES

PRODUCfO

TOTAIES,.
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ANEXO 5
PAGARE NI,JMERO:

LtDRf t) f: PRt)Tt:sft)
CREDITO:

FECHAi

MONTO:
yO: . da ñDs de eddd,_(es¡a.la ci'ir, (prcfesió" u of.¡o) &atenaaeco(4), de 5re

domi.ilio, t.iña de (ntn¡.ípio) depar¡@enta da cah rcri.lencia e, (|ircc.ión 6d.¡a)

út" da tra. oa \Da t .nto re^nt.alJ, U, it:n J,,óñ)

Pot ne¡íio ¡lel Preseüte Tlltrto de CúdiÍo consisfente eú PAGARE, TToúetu incand¡.ittúlnente paqar o la or.len .le b ea¡nlad

den.nírada FUNDACION ABC ca do nilio (Dirección fL\¿al).La.dht¡tlld de: . Med¡akle los pagas s¡g.lienfes.

2 -l

J

B¡j o I as cond iciones sisuie¡tes:

¡) Pl¡z¡: s.á dc ( ) n€ses conputables ¡ pafn de la l¡cha dc cnisidr d€lpEsente pagare, sin enba¡go y sin pEiuicio de lo m¡erior,

la talra dc pago ¡e u¡a cuor¡ de clpirdl y/o int.rcscs. asi cono el ¡rcunplimienro de clalesquic¡a olra obligació¡ qre nre impo¡sa l¡ ley o el

co¡ten id o de I presonrc docDnenro dará der€cho ! l¿ entidad acreedo¡a a da.porvcncido anticipad¿menle elpl¡7¡ eslipulado y exignel pago del

saldo ¡deudado, por cnde, la oblig¡ción se¡ú ¡e plazo vencido y e¡ saldo dc la dcnda se ¡eputa¡á por liquido y e¡ierblc,

b) lnreÉs: la suna adeudada dclcng¿¡á uDa iasa de inte¡és v¡ri.ble l¡! cual Dodrl se¡ ñoditicada por decisión lDilater¿l de l! p¡l1e acreedora

co¡lofte d las condiciones d€ nercado La t6a de inrer€ses i¡ici¡l es d012.25% ncnsual, iúerés que va calculada e inclúido cn la cnob aÍcs

indic¿dr, conlome el ariculo un sil ¡ov€ientos cuare¡ta y ocho del Códieo Civil,Ia llsa dcl intcrés cs pact¡da librenenre po¡eldeudo!

c) Por nrcunpliniento de paso d€ .ad¡ m¿ de l¡s cuoras, se paslr¡ u Nargo del 

- 

L%) '¡ensual, 
cuyo po{cnrajc podñ scr

lariable por decisió¡ unilale¡ll de la acrecdom. Todos los s¡stos que dúect¿ o indiEctañúle ocasione osla ncgoci¡cióni son por mi cueni¡,

a ircluyendo los dc .obraüá judicial y/o exlrtujudicial, honomrios de aboe¿dos si lueÉ ncccsanoi

d) I]n caso dejuicio, ni el re¡edor de esle plsaré ¡i lL\ aüxiliarcs qnc propong¡ debedn prestar e5úDti0. En clso de ¡ematc rc¡vii1 de basc al

¡valúo o noDto delldeudo la priñe¡a posl!¡a a opción dcl lcncdorde este pasaré

CONDICIONES ESPECIALES: Carantizo la prese$e oblis¡ció¡ co¡ rodos tojs bienes pÉsentes y fituros cspecialnente co¡ los derechos de

Fscsión que osle¡to sobre el bien inmueble. de co¡lonridad con la Escnlu¡a tública núnc¡o auto¡iz.¿a en- eL día- por el

Nor¡rio 
^ccpto 

qnc cn caso nrcunpla mis oblieaciones de p¡so en los rémri¡os decLarados sc troccd¿ ál cmbargojLrdicial de mñ bie¡es,

especi¡lne¡re el descnio.l Exp¡c*mcnrc dejo constancia que Ios datos que he p¡opo¡cionado ¡ h ¡reedoú en los docrncntos dc solicilud dc

crédito yesGdo pairn¡onial son veddicos y ex¿ctos, y que h inexadnud o hlt! dc vcncidad dc los mÉmos que la lcreedor¿ dete¡nine debenl

reneNecomo úa¡cción dolosa dc mi pa¡tc gcnmdoú dc pc.jui ci os al paidno¡ io de la acredoñ¡ y susceprible delejericio de acción pe¡al quc

cn dc¡ccho codcsponda a ést3 últina.

CESION: los deEchos que incorpora el prese¡le Litulo, asi como cl pñpio ñtuIo. ¡odrán scrcndo$dos. cedidos o ¡esociados en cualquier fom
sin necesidadde pÉvia o a.lc.ior nolilicación al cn¡or.
P^cTo DE SUMISION: Por incunplnnie¡to d€ mis oblisacio¡es p a co¡ l¿ acrcedoru, expÉs¡úenle el libúdo¡ t los aval¡ús rcnuncian al

lueo de sus donicilios y se soneten a los lribunrles que el tenedor de este p¿saÉ elij!. Señllo coño lusar paú ¡ecibn noiúicacioncs cl dc mi

acrul rcsidmc¡a dceptlndo coño bue.asy válid¡s las que allí se ñe has¡n Dcsdc ya ac.ptocomo bücnas, cxaclas, liqnidas. exigibles y dc plazo

vcncido las cncntas quc por la prcscnte oblisación sc mc Nlamcn y cor¡o titulo ejecutiloel prseute docunento, cuyo conterid o dec laro co¡ocer

E. icstimo.io dc 10 aniÚior se libra el piesente pagaré. en

ACDPTO IIBR! DE PROTESTO

Librado¡:_
NonbE conpleto

Docnñcmo PcNoral de ldc trli fic¡ción

,dep, J e,.ode ;1o ¿¿ de r'e.de de. 
'o

DocumeDio Pe 6onal de ldenr ili.¿ción
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