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I GLOSARIO DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS  
 

ANC   Agenda Nacional de Competitividad 

BID   Banco Interamericano de Desarrollo 

MINECO Ministerio de Economía  

PMR  Informe de Seguimiento del Progreso (PMR por sus 

siglas en inglés), un instrumento del Marco de 

Efectividad en el Desarrollo del Banco (DEF por sus 

siglas en inglés). 

PRONACOM   Programa Nacional de Competititivdad  

UEE    Unidad Especial de Ejecución del Programa 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio 

el Desarrollo 
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II  RESUMEN EJECUTIVO  

 
 

Se detalla a continuación la síntesis del informe de Silvia Rivera de Enríquez, 

Asesora en Clima de Negocios y Mejora del Entorno Productivo, según los 

términos de referencia.  Esta asesoría, se realiza en el marco Programa de Apoyo 

a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, financiado por el BID 

mediante el Préstamo 1734, y ejecutado por el Programa de la Competitividad, 

PRONACOM.  Específicamente, la asesora apoya la gestión del Componente 

1, Apoyos al diseño e implementación de mejoras en los climas de inversión y 

de negocios en el entorno productivo privado del Programa mencionado.   

 

A través del Componente 1, según el Convenio del Programa (Préstamo 1734), 

se busca continuar apoyando esfuerzos perseguidos por varios entes del 

Gobierno por mejorar el clima de inversiones y el entorno productivo del país a 

partir de los consensos en temas apoya esfuerzos por mejorar el clima de 

inversiones y el entorno productivo del país a partir de los consensos en temas 

prioritarios de reforma alcanzados con el sector privado en el contexto de la 

Agenda Nacional de Competitividad (ANC) 2005-2015.  Con el fin de 

fortalecer aspectos del clima de negocios y de inversión se desarrolló la 

herramienta informática Minegocio para la inscripción de sociedades anónimas 

y de responsabilidad limitada.   Esta herramienta facilita la inscripción a los 

usuarios y ha alcanzado el 50% de los expedientes que ingresan al Registro 

Mercantil se hacen por esta vía.  

Además, se desarrolla un Plan estratégico para el desarrollo e instalación de los 

sistemas en el Registro Mercantil (RM) que abarca el desarrollo de la 

ampliación del sistema y la continuidad del mismo por parte del RM. 
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Con el trabajo del componente uno se apoya en gran medida la lucha contra el 

informalismo económico, tema muy ligado a las facilidades que brinda el 

sistema online Minegocio.  Según las mediciones hechas por el Gobierno a 

finales de 2016, el empleo informal creció 1.9 puntos porcentuales en el período 

2015-2016, y actualmente la tasa de informalidad se sitúa en 69.9 por ciento; es 

decir, que de cada 10 personas que trabajan, siete lo hacen fuera de la 

formalidad. 

 

 

Silvia Rivera de Enriquez 
Servicios Profesionales como  Asesora en Clima de Negocios y Mejora del 

Entorno Productivo  
Contrato No. BID1734/OC-GU-A1-027-2016 

PRONACOM 
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III.  Análisis de sobre la automatización de trámites que se desarrolló 

la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD). 

 
 

 
3.1  Introducción 
 

La sociedad guatemalteca cuenta con una herramienta informática que facilita 

la inscripción de sociedades y de responsabilidad limitada, sus modificaciones 

y sociedades extranjeras en el Registro Mercantil de Guatemala a través de 

internet, actualmente esta herramienta está en su primera versión y será 

ampliada y completada a finales de 2016.  

 

Se alcanzarán las Metas del PMR y resultados esperados para Mejorar el clima 

de negocios de Guatemala y se tendrá incidencia en la calificación del país en 

indicadores internacionales. Se estarán desarrollando tres sistemas más. 1) 

Comerciante Individual y empresa individual, 2) Modificaciones; y 3. 

Inscripción de sociedades extranjeras. 

 

La UNCTAD desarrollo el Sistema online Minegocio, que permite la 
inscripción de sociedades anónimas y de responsabilidad limitada a través de 
internet, actualmente esta herramienta está en su primera versión revisada y ha 
brindado buenos resultados en el Registro Mercantil de Guatemala.  Minegocio, 
puede ser utilizado por notarios o personas individuales que ya tengan los 
documentos requeridos. 
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Al 16 de junio de 2017, la herramienta tiene más de 6.000 usuarios y procesa 
aproximadamente la mitad de los archivos de registro de las empresas que 
entran en el Registro Mercantil, más de 2,400 empresas registradas en línea, en 
la primera versión se procesaron 4,022 expedientes.  Es decir, el procesamiento ha venido 
en aumento lo cual hace ver el éxito y el impacto de esta plataforma informática.  
 
 

3.2  Antecedentes  
 

El lanzamiento del Sistema Minegocio tuvo lugar el 18 de marzo de 2013 y 
contó con la presencia de Oscar Avalle, Banco Mundial, Frank Grozel, 
UNCTAD, Sergio de la Torre, ex Ministro de Economía, y Rodrigo Valladares, 
Registrador de Empresas.  Después del apoyo gratuito de UNCTAD, con el fin 
de continuar el apoyo, PRONACOM con financiamiento del Programa de 
Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productivo, Préstamo 
1734, y en el marco del Componente 1. Apoyos al diseño e implementación de 
mejoras en los climas de inversión y de negocios en el entorno productivo 
privado.  El contrato de la UNTAD incluyo dos fases:   

 

FASE 1 (Para Ejecutar en el año 2015): 
 

No. Título del Producto Monto 

1. 

Desarrollo en un 100% - parte A: creación del expediente de 
solicitud del sistema de registro de sociedades en línea 
(MiNegocio.gt) sobre la plataforma eRegistrations v2, - parte 
B: proceso de la solicitud del sistema de registro de 
sociedades en línea (MiNegocio.gt) sobre la plataforma 
eRegistrations v2, documentado en un informe. 

USD 196,000.00    

2. 

Desarrollo en un 100% de la segunda fase del sistema de 
registro de sociedades en línea (MiNegocio.gt): apertura de 
cuenta en el banco, generación de la escritura a partir del 
formulario, interfaces de procesamiento del Registro 
Mercantil, SAT, IGSS, MINTRAB, y Diario de Centro América, 
documentado en un informe. 

3. 
Entrega del código fuente y de la documentación técnica del 
sistema MiNegocio.gt sobre la plataforma eRegistrations v2. 

 Total USD 196,000.00    
 
FASE 2 (Para Ejecutar en el año 2016): 
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No. Título del Producto Monto 

1. 
Análisis de un sistema de creación de hoteles, documentado 
en un informe. 

USD 35,000.00 2. 
Análisis de un sistema en línea de solicitud de modificación de 
representantes legales de una empresa, documentado en un 
reporte.  

3.  
Análisis del Registro en línea de Comerciantes documentado 
en un informe. 

4. 

Desarrollo en un 100% parte A: del expediente de solicitud 
del sistema en línea de modificación de representantes legales 
de una empresa, parte B: proceso de la solicitud del sistema 
en línea de modificación de representantes legales de una 
empresa, documentado en un informe.  

USD 98,000.00 

5. 

Desarrollo en un 100% parte A: creación del expediente de 
solicitud del Registro en línea de Comerciantes, parte B: 
proceso de la solicitud del Registro en línea de Comerciantes, 
documentado en un informe. 

USD 130,200.00 
6. 

Capacitación de los técnicos informáticos guatemaltecos del 
Registro Mercantil en el mantenimiento del sistema 
Minegocio.gt sobre la plataforma eRegistrations v2 
documentada en un informe (Por lo menos 3 personas deben 
capacitarse). La capacitación deberá ser de por lo menos 80 
horas. 

7. 
Análisis de un sistema de inscripción de sociedades 
extranjeras y cierre de empresas en el sistema MiNegocio.gt, 
documentado en un informe. 

8. 

Desarrollo en un 50% (parte A: creación del expediente de 
solicitud) de un sistema de inscripción de sociedades 
extranjeras y cierre de empresas en el sistema MiNegocio.gt, 
documentado en un informe. 

USD 19,900.00 

9. 

Desarrollo en un 100% (parte B: proceso de la solicitud) de 
un sistema de inscripción de sociedades extranjeras y cierre 
de empresas en el sistema MiNegocio.gt, documentado en un 
informe.  

 Total USD 283,100.00 
 

La primera fase, según el contrato asciende a $196,000.00, octubre a diciembre 

de 2015.   La segunda fase, según el contrato asciende a $283,100.00, doscientos 

ochenta y tres mil cien dólares de los Estados Unidos, y se ejecutará de agosto 

a diciembre de 2016.  La suma de la fase 1 y 2 dan un total de $ 479,100.00, 

cuatrocientos setenta y nueve mil cien dólares de los Estados Unidos. 
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Los módulos adicionales contemplados en la segunda fase fueron desarrollados 

durante el Semestre enero a diciembre de 2016 y la implementación se está 

llevando a cabo aún, lo cual se espera quede terminado en diciembre de 2017.  

El proceso de pruebas, ajustes y correcciones del sistema ha tomado su tiempo, 

porque han surgido requerimientos por parte del Registro Mercantil que no 

estaban considerados en el desarrollo.  A la vez se ha estado dando 

capacitaciones.  El Registro Mercantil ha solicitado capacitar a personal de 

nuevo ingreso a la Sección de las Sociedades.  Estas capacitaciones han sido 

dadas por parte del personal local que UNCTAD tiene contratado para tal fin en 

Guatemala.  

 

 

También, se programarán la transferencia del conocimiento, licencias y los 

códigos fuente del sistema y la entrega oficial del sistema al RM. 

 

3.3 Datos históricos del Registro Mercantil  
 

Ingresos Propios del Registro Mercantil1 

 
                                                           
1 Datos Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN 

Año Ingreso 70% MINECO 30 % REGISTRO

2012 Q36,745,587.50 Q25,721,911.25 Q11,023,676.25

*2013 Q42,604,183.01 Q29,822,928.11 Q12,781,254.90

2014 Q39,945,604.97 Q27,961,923.48 Q11,983,681.49

2015 Q41,606,059.38 Q29,124,241.57 Q12,481,817.81

2016 Q46,960,187.72 Q32,872,131.40 Q14,088,056.32

TOTAL Q207,861,622.58 Q145,503,135.81 Q62,358,486.77

   Datos: Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-

  *2013 año atipico por conversión de acciones.
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Q20,000,000.00
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Como se puede observar los ingresos del registro cada año aumentan, el 
MINECO se queda con 70% y al Registro Mercantil le regresa el 30%.  El 
Registro Mercantil recaudo Q. 207,861,622.58 en los últimos 5 años. 

 
 

Operaciones Registrales 

 

 

El volumen de las operaciones del Registro Mercantil en cuanto al número de 

inscripciones ha subido por cada año, lo cual es consistente con los ingresos 

que obtiene el RM. 

 

Personal del Registro Mercantil 

 

AÑO 11 22 29 183 189 185 189 TOTAL %

2013 20 7 101 10 33 0 0 171

2014 20 8 87 13 25 1 2 156 -8.77

2015 20 8 103 14 0 0 2 147 -14.96

2016 18 8 103 13 2 0 1 142 -16.95

2017 126 0 0 14 2 0 1 143 -16.37

RENGLÓN

AÑO No. INSCRIPCIONES % +/-

*2012 189,859 100

*2013 218,750 115.21

2014 168,435 88.71

2015 176,125 92.76

2016 184,090 96.96

*Años atipicos por conversión de acciones
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El Personal del RM ha disminuido cada año en los últimos 5 años que abarcan 

un rango del 2013 al 2017.  Esto evidencia, que parte de los problemas o 

situaciones que se han presentado de demoras y rezagos de expedienten en el 

RM, en parte son por falta de personal.  Además, que el RM indico que las 

vacantes que quedan no son llenadas ni tampoco se busca reemplazo a las 

personas que tienen algún tipo de permiso (especial, por enfermedad o 

maternidad).  

 

 

3.4 Base del Sistema  
 

Minegocio está construido en base al sistema e-registration, una herramienta 

electrónica concebida por la UNCTAD para ayudar a los países a transparentar 

los procedimientos y facilitar los negocios, el comercio y las inversiones.  El 

sistema e-registration ha sido instalado en varios países y ciudades en el mundo, 

desde el 2005 (www.eregulations.org).  Esta base, ha brindado la confiabilidad 

del sistema así cono ha probado su adaptabilidad a los cambios por lo que se 

puede concluir que es extremadamente versátil.  

 

3.5 Asesor en Automatización  
 

PRONACOM, cuenta con un Asesor en Automatización (Aman Sanchez).  Esta 
posición su rol principal es dar la asistencia técnica que se necesite en cuanto al 
Sistema Minegocio se refiere y apoya acciones que fortalezcan a la institución 
beneficiaria, en este caso el Registro Mercantil.  Entre otras actividades el 
Asesor en Automatización desarrolla las siguientes:   

 

http://www.eregulations.org/
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✓ Visita el registro tres veces por semana un promedio de tres horas (9 
horas) 

✓ Atiende desde la oficina temas del Registro, dado que es copiado en 
todos los correos a los usuarios y apoya en la resolución de problemas 

✓ Revisa los correos porque está copiado.  Personas al ver que 
PRONACOM está incluido, llaman y hasta visita PRONACOM para 
expresar sus quejas.  Entre las quejas están:  

▪ No atiende el teléfono  
▪ Demora la activación de la cuenta 
▪ Atraso en los expedientes  
▪ Se viene apoyando desde 2016  

✓ Visita el registro tres veces por semana un promedio de tres horas (9 
horas) 

✓ Atiende desde la oficina temas del Registro, dado que es copiado en 
todos los correos a los usuarios y apoya en la resolución de problemas 

✓ Por ver en los correos el nombre de PRONACOM, se reciben y atiende 

llamadas telefónicas y visitas de usuarios. 

✓ Facilita la labor informática 

✓ Busca la manera de simplificando los procesos 

✓ Solicita los cambios, ajustes y/o recomendar la adición de nuevos roles, 

pantallas, imágenes, procesos, componentes y/o servicios en del Sistema 

MiNegocio 

✓ Acompaña al equipo de UNCTAD local contratado para la 

implementación de los módulos adicionales.  

✓ Realizar pruebas del Sistema; coadyuvar en la revisión del sistema y de 

los manuales del mismo, seguimiento a las estadísticas del uso; mantener 

comunicación, por medio del Sistema con los usuarios, dando respuesta 

a sus comentarios, sugerencias o quejas; atendiendo las solicitudes de los 

funcionarios del RM y dándoles apoyo en el soporte en fallas y ajustes 

del Sistema, etc.  
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Entre las mejoras, logros y facilidades que tiene el Sistema Minegocio están los 

siguientes: 

 

▪ Envío de Notificaciones constantes a los usuarios por medio de correo 

electrónico. 

▪ Visualización de avance de la herramienta e historial de procesamiento. 

▪ Eliminación de errores de digitación en el procedimiento, el usuario 

digitaliza sus datos. 

▪ Reducción de tiempos, simplificación de los trámites requeridos. 

▪ Integración de otras instituciones en el proceso. 

▪ Control y seguimiento del proceso que facilita la operación registral. 

▪ Fortalecimiento institucional, un Registro Mercantil apropiado del 

sistema, actuando con transparencia en su  gestión, facilitados de  los 

procesos y optimización de sus recursos  

▪ El sistema es totalmente configurable, a través de un sitio Web de 

administración protegido por contraseña (extranet) que puede ser 

administrado sin conocimientos informáticos después de unas horas de 

formación. 

▪ El sistema permite el ser utilizado por todas las instituciones involucradas 

sin importar la compatibilidad de los sistemas informáticos o bases de 

datos de cada una de ellas y sin importar si hay incompatibilidad entre las 

mismas. 

▪ Los datos sobre los procedimientos se registran y actualizan en la base de 

datos a través del sitio Web de administración. 

▪ El sistema está instalado en un servidor local o en la nube, no requiere 

ningún mantenimiento técnico tampoco conocimiento técnico específico 

(mantenimiento normal del servidor).  
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▪ Cuando una sociedad se inscribe puede reportar si tiene trabajadores, se 

deben reportar más de tres trabajadores al IGSS para que estas 

instituciones puedan hacer el trámite de inscribirlos.  Por este motivo,  el 

Sistema integrará y conectará al IGSS.  En la SAT cuando se envía un 

expediente primero lo ve el registro y luego la SAT y emiten el RTU.  La 

sociedad constituye una persona ficticia y tiene su propio número de 

identificación, con esos datos la SAT emite el NIT y puede autorizar la 

impresión de las facturas de la sociedad.  La sociedad es como un 

contribuyente normal tiene que pagar impuestos.  Que el sistema esté 

conectado a la SAT es importante por esta razón.  

▪ Acceso directo al Sub-Sistema e-Consultas del Registro Mercantil para 

consulta de denominaciones y a la banca electrónica de BANRURAL 

para realizar pagos en línea 

 

 

3.6 Seguridad del Sistema  
 

Se preguntó e indagó sobre los protocolos de seguridad y la herramienta cuenta 

con los de UNCTAD, en la página 

http://businessfacilitation.org/documents/UNCTAD) la UNCTAD hace la 

siguiente declaración sobre el sistema e-registration, es un sistema de manejo 

de contenido (Content Management System, CMS) que permite, desde una 

interfaz administrativa protegida con clave, configurar fácilmente los 

parámetros de la interfaz pública (los menús, textos, colores, imágenes y logos, 

procedimientos y datos correspondientes).  La UNCTAD entrega una 

documentación técnica completa.  El código de fuente también puede ser 

entregado si el país lo desea.   
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Por lo anteriormente mencionado, se concluye que el sistema es seguro y no hay 

peligro de pérdida de datos o hacking. También se revisaron los términos de 

garantía con que se cuentan la cual es de un año y medio, durante este lapso se 

pueden hacer cualquier cambio que se solicite. 

 

Se revisó la página física y la información de UNCTAD disponible online sobre 

el e-registration.  También los Términos de Referencia para la segunda fase, en 

la que se automatizarán los trámites de: representantes legales, modificaciones, 

empresas individuales y sociedades extranjeras. 

 

3.7 Doing Business, indicador internacional 
 
Apertura de Empresas es un subindicador del Doing Business, que es un 
Indicador internacional que mide la facilidad de hacer negocio en 190 países en 
el último reporte de octubre de 2017, el cual ubica a Guatemala en la Posición 
119 de las 190 economías en dicho sub indicador.    
 

Según el Doing Business 2017 para abrir una empresa en Guatemala, el 
emprendedor debe seguir 7 procedimientos, que comparados con el promedio 
de América Latina y el Caribe de 8,3 procedimientos Guatemala está mejor que 
el promedio, sin embargo, el promedio de procedimientos que deben seguirse 
en países de la OECD es de 4,8, por lo que Guatemala tiene más procedimientos 
que estos países. 

En cuanto al tiempo en Guatemala toma 19,5 días abrir una empresa, mientras 
que en el promedio de América Latina y el Caribe toma mucho más tiempo con 
31,6 días, pero aún toma más de 10 días más que en el promedio de países de la 
OECD donde toma un tiempo de 8,3. 
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3.8 Facilidades de los sistemas brindaran a las empresas  

 
Se persigue las siguientes facilidades que se traducen en beneficios para los 
usuarios:  
 
 

▪ Pagos por internet (iniciaron en diciembre de 2013). 
 

▪ Oportunidad de apertura de más sedes registrales en el país. 
 

▪ Utilizar la herramienta es totalmente gratuito. 

 
▪ Se puede ingresar a la herramienta desde cualquier computadora con 

acceso a internet ingresando al sitio minegocio.gt. 

 

▪ Menos digitación de datos, menos errores en los documentos resultantes, 

resultados más rápidos. 

 

▪ El nuevo arancel ha permitido que pequeños y medianos empresarios 

inscriban sus sociedades a un menor costo, el ejemplo es una sociedad de 

32,700 dólares de capital y la diferencia entre antes y después. 

 

▪ El usuario no tiene que ir físicamente a cada una de las instituciones para 

hacer sus trámites. 

 
▪ Observaciones del expediente llegan al correo electrónico. 

 
▪ Menos papel contribuyendo al medio ambiente. 

 
▪  Información en base de datos y disponible para su Envío de expedientes 

desde la comodidad de su casa u oficina. 
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▪ Se pueden hacer consultas en el sistema. 

 

▪ Seguridad de que el documento ha surgido de un proceso controlado. 
 

▪ Envío (por parte del usuario) y recepción (por parte del RM) en tiempo 
real. 

 
▪ Menos visitas al Registro ahorrando costos de transporte, parqueo, 

comida y/o pagos a tramitadores. 

 

▪ No se paga re-ingreso, ya que el expediente ingresa a la base de datos del 

registro cuando ya fue calificado. 

 

▪ La herramienta permite el ser utilizado por todas las instituciones 

relacionadas sin importar la compatibilidad de los sistemas informáticos 

o bases de datos de cada una de ellas y sin importar si hay 

incompatibilidad entre las mismas. 

 

▪ Al finalizar el proceso los usuarios obtienen la patente de sociedad 

(verde) y la patente de empresa (rosa). 

 
▪ Provee total transparencia sobre las reglas y procedimientos mostrando 

una descripción detallada, práctica y actualizada de los pasos que hay que 

seguir, desde el punto de vista del usuario 

▪ Promueve el conocimiento público de las reglas y procedimientos y 

estimula un diálogo público-privado. 

▪ Reducción de visitas al registro mercantil, (únicamente 2 veces a obtener 

resultados). 
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▪ Corrección de documentos y datos sin tener que llenar otro formulario o 

acudir al Registro Mercantil. 

▪ Envío de correos automáticos cuando sus resultados estén listos para 

entrega. 

▪ Validación en vivo de Números de identificación tributaria. 

▪ Generación automática del edicto. 

▪ La información se muestra a través de un sitio web público fácil de usar. 

▪ Los usuarios pueden interactuar con el sitio y sus administradores a través 

de correo electrónico y chat en línea, para cualquier consulta, sugerencia 

o queja. Aún para quienes no usan la tecnología, el Registro, cuenta con 

varias sedes en los departamentos y espera llegar a 18 para el 2017, hay 

en Peten, Huehuetenango, Quezaltenango, entre otros.  En estas sedes se 

da el apoyo y se cuenta con internet y scanner para que a través de ellos 

se haga el expediente.  

▪ El usuario tiene una base de datos única por medio de la cual, cada 

institución obtiene datos a través de internet, en vez de que el usuario 

tenga que ir físicamente a cada una de las instituciones. 

 

3.9 Análisis de la Situación del Registro Mercantil 
 

Se preparó un documento de Recomendaciones sobre el Análisis de la Situación 
del Registro Mercantil, que se encuentra en el Anexo 1, que sintetiza algunas 
recomendaciones, buscando respuestas a los desafíos que se tienen para el 
fortalecimiento del Registro Mercantil a la vez de lograr la sostenibilidad de la 
plataforma informática Minegocio.gt que es la herramienta electrónica que 
permite capturar la o las solicitudes de inscripción.  El fortalecimiento del 
Registro, cae en lo relativo a lo administrativo, lo financiero, entre otras áreas.  
Es clave, la obtención y gestión de administración de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de la misión del Registro, con un alto nivel de 



 

20 
 

profesionalismo y por ende que responsa con calidad de los productos 
institucionales, a fin de satisfacerlas demandas de la sociedad. 

Desde PRONACOM, a lo largo del 2017 se trabajará la implementación e 
instalación de los nuevos módulos del sistema Minegocio en el Registro 
Mercantil y es de suma importancia que esté preparado para recibir y hacerse 
cargo del sistema.   

Por lo anteriormente, mencionado se ve la trascendencia de que lo que se haga 
hoy por el Registro puede tener impactos en el corto, mediano y largo plazos.  
Se ha iniciado la fase de concertar con los tomadores de decisión, que en este 
caso es el Ministerio de Economía y Dirección de Desarrollo Institucional 

 

Por lo anteriormente expuesto, el fortalecimiento del Registro Mercantil es un 

tema muy importante del cual tiene que hacerse cargo el Viceministerio de 

Inversión y Competencia del Ministerio de Economía.  

 

De acuerdo a una noticia de Prensa el Nuevo Ministro, Víctor Asturias, dijo que 

“Se quiere automatizar procesos para que el usuario final tena un tiempo en 

todas sus gestiones en general”, la noticia se encuentra en el Anexo 5.  
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IV Recomendaciones y observaciones para la continuidad de los 

sistemas 

 
4.1 Sostenibilidad del Sistema  
 

Parte de la eficiencia y la eficacia del desarrollo del Sistema Minegocio está la 

continuidad y sostenibilidad la herramienta.  En 2017, desde el Componente 1, 

estamos enfocados en dejar al Registro Mercantil fortalecido y apropiado del 

sistema para que éste perdure en el tiempo y sea mejorado las veces que sea 

necesario o cuando la UNCTAD actualice la herramienta. 

 

4.2 Plan de trabajo del Registro Mercantil  
 

El Registro Mercantil preparó un Plan de Acción, Anexo 4, en el cual detallaron 

las acciones siguientes:  Herramientas informáticas, Gestión y Recurso 

Humano, Infraestructura y Solicitudes de apoyo administrativo de MINECO.  

Este plan fue preparado por solicitud del MINECO en reunión interinstitucional, 

PRONAMON-MINECO-REGISTRO MERCANTIL, el 13 de junio de 2017. 

 

4.3 Reuniones sostenidas con el Viceministro de Inversión y Competencia, 
Economía, Giovani Verbena  
 

Reuniones 2016  
▪ En diciembre 2016, Silvia -Rivera y Aman Sanchez, sostuvieron 

reuniones por separado con el Viceministro Verbena y con el 
Viceministro Enmer Luch. 

▪ En mayo 2017, Aimé de Palma y Aman Sanchez, sostuvieron reunión 
con el Viceministro Verbena. 

▪ En diciembre 2017 y septiembre 2017, Reuniones de Autoridades 
Superiores del Doing Business, ha asistido el ex Ministro. 
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▪ Asimismo, en mayo 2017 se hizo del conocimiento del nuevo Ministro 
de Economía, Víctor Asturias  

 

Reuniones 2017 
Se sostuvieron dos reuniones con el Viceministro de Inversión y Competencia, 

en las siguientes fechas:  

 

13 de junio de 2017  

 

Esta reunión fue convocada por el Viceministro con el fin de dar seguimiento 
un Informe de trabajo de apoyo brindado al Registro Mercantil que le fuera 
compartido por la Asesora en Clima de Negocios.  Este reporte, el cual se 
encuentra en el Anexo 2, versó sobre el apoyo que tres asesores del equipo del 
componente 1 le dieron al Registro Mercantil en un lapso de dos días.  Este 
apoyo se brindó para avanzar la revisión, aprobación y autorización de varios 
expedientes que estaban rezagados en el Registro Mercantil y por las diferentes 
quejas de usuarios respecto de la dilatación en la gestión de los expedientes, en 
rechazos por diferentes temas (algunos por descuido de los solicitantes y otros 
porque el RM los hace valer).  El equipo conformado por tres personas de 
PRONACOM le dieron al Registro Mercantil los días jueves 18 y martes 23 de 
mayo de 2017 en la operatividad de expedientes de inscripción de sociedades.  
El informe incluye las Actividades realizadas por cada persona, la situación 
encontrada, así como el avance en los expedientes el resultado fue haber 
disminuido el rezago de expedientes.  

El motivo de haber compartido el informe con las autoridades de PRONACOM 
y el Viceministro es para reactivar el tema con el Viceminstro para que conozca 
la situación del RM y que apoye para que el RM cuente con más recursos 
financieros para contratar personal, compra de mobiliario y equipo.   
Para continuar con el apoyo y el aumento de las capacidades del Registro 
Mercantil, se convocará a una mesa interinstitucional (MINECO, 
PRONACOM, REGISTRO MERCANTIL) para definir acciones que permitan 
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lograr resultados y a la vez informar sobre el avance de la implementación de 
los cuatro nuevos módulos al Sistema Oline Minegocio.   
 

El viceministro solicitó tener una reunión en la siguiente semana en donde 

quería tener un Plan de Trabajo del Registro Mercantil de cómo resolverían los 

temas que se trataron en la reunión y que básicamente son los indicados en el 

reporte del Anexo 4.  
 

15 de junio de 2017 

 

En esta reunión el Registro Mercantil presentó un Plan de Trabajo en 
cumplimiento al requerimiento de la reunión sostenida el pasado 13 de junio de 
2017.  La discusión versó sobre las 13 plazas adicionales que el Registro ha 
venido solicitando que le autorice el MINECO.   
 
El Registrador presentó el Plan de trabajo al Viceministro.  Se dio una discusión 
sobre algunos puntos del plan, dado que la revisión a detalle la harán posterior 
a la reunión.    
 
El Registrador comentó que hay rechazos porque los documentos se reciben mal 
hechos los documentos, en algunos casos los abogados dan fe de tener a la vista 
un testimonio que todavía no existe, lo cual es grave. 

El recurso que es financiado por el renglón presupuestario 189no lo puede usar 
para otras actividades más que para las que dice el contrato.  El Registrador 
informo sobre que hay una nueva Encargada de Mi negocio que reportará los 
horarios de entrada y de salida del personal a su cargo.  

El Viceministro Verbena, enfatizó que el plan de acción tiene que estar 
orientado a solucionar las quejas que en los últimos días se han tenido sobre los 
servicios del Registro y las situaciones por resolver identificadas en la reunión 
previa, como factores altamente negativos de conducta, quiere un plan con 
soluciones a las ineficiencias y que estas sean alcanzables.  De la misma manera, 
solicitó presentar un planteamiento como el Recurso humano de manera 
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integral.  En cuanto al tema de recursos humanos, menciono que el Nuevo 
Ministro está recibiendo nombramientos solo al inicio del año y que firma los 
que están debidamente fundamentados además de tener las cualidades y las 
habilidades. 

 

Se solicitó, por parte de PRONACON, mantener activa la mesa de trabajo 
interinstitucional, MINECO, PRONACOM y REGISTRO MERCANTIL.  A lo 
cual el Viceministro expresó que le parece bien, que aunque el no pueda estar 
algunas veces el delegaría en su asesor.     

 
Como conclusión por parte de Silvia Rivera, Asesora del Clima de Negocios.  
Las plazas adicionales no es la solución sino la mejora de la gestión 
administrativa del registro para orientar el trabajo hacia resultados, así como 
lograr un clima organizacional para que los trabajadores estén más 
comprometidos.  Se apoya la moción del Registro Mercantil de contar con más 
persona, pero se enfatiza que más recurso y mejor calificado con el fin de elevar 
los resultados del Registro Mercantil.  
 

El desafío de fortalecer al Registro Mercantil en cuanto a la agilización, 
sistematización y automatización de procesos registrales para la reducción de 
tiempos en el registro de sociedades, empresas mercantiles y comerciante 
individuales continua y debería ser una prioridad del MINECO. 

 

4.4 Visibilidad  
 

Es sumamente importante divulgar ampliamente la herramienta para que 
abogados y público en general la utilicen.  En el contexto del Componente 1, se 
tienen planificado apoyar estas acciones por lo que se han preparado anuncios 
para publicar en redes.   Se tiene planificado hacerlo en una base semanal.  En 
el Anexo 3, se adjunta un documento que muestra lo que se hecho y lo que se 
está por realizar.   
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V Actividades planificadas del Componente 1 en apoyo a los sistemas. 

 

Se ha elaborado un proceso extenso de planificación y preparación en el proceso 

de implementación de los módulos adicionales desarrollados por UNCTAD en 

la segunda fase del contrato.  

 

Adicionalmente, dado que Minegocio contribuye en buena medida al 

fortalecimiento institucional del Registro Mercantil, permitiendo que 

Guatemala tenga sus procesos automatizados, se ha hecho un diagnóstico de la 

institución e identificado opciones de mejora.  Se elaboró un documento de 

Recomendaciones sobre el Análisis de la Situación del Registro Mercantil, 

Anexo 1, además de que se han sostenido reuniones interinstitucionales al nivel 

del Vice despacho de Inversión y Competencia, el Registro Mercantil y 

PRONACOM.    

 

A continuación, un detalle por cada tema en el que se está trabajando.  

 

5.1 Plan de Trabajo implementación nuevos módulos Minegocio  
 

La Planificación incluye, principalmente la implementación de los módulos 

desarrollados en la segunda fase del contrato con UNCTAD. 

 

Dichos módulos nuevos que se agregaran al Sistema son.  

 

1. Comerciante Individual y empresa individual 
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2. Modificaciones 

3. Auxiliares de comercio 

4. Inscripción de sociedades extranjeras 

 

En la fase de Implementación, se realizarán las acciones: 

• Puesta en marcha del sistema 

• realizar pruebas  

• realizar ajustes necesarios 

 

5.2 Cronograma de implementación 
 

Se hará de manera progresiva para contar con insumos, recomendaciones y 
tiempo para la realización de pruebas de cada sistema.  Si fuese necesario se 
podrán instalar de manera paralela, lo cual requerirá de un equipo más amplio 
para la realización de pruebas.  

 

Se cuenta con un plan de acción de PRONACOM para la implementación de 

los sistemas en el Registro Mercantil.  El plan se encuenta en el anexo 7.  

 

5.3 Capacitación  

 

El pasado 14 de junio de 2017, se brindó una capacitación a cuatro funcionarios 
del Departamento de Sociedades del Registro Mercantil, en el Anexo 6 se 
encuentra la lista de participantes.  
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Dicha capacitación fue personalizada sobre la utilización de minegocio.gt a 3 
personas del Registro Mercantil, 2 operadoras nuevas, Elva Emperatriz Chacoj 
y Merlin Alejandra Hernández que estarán brindando apoyo en el departamento 
y operarán inscripciones provisionales y definitivas y a Celeste María Zelada, 
nueva Jefe del Departamento de Inscripción de Sociedades nuevas del Registro 
Mercantil, quién tuvo la misma capacitación más la capacitación de cómo 
habilitar cuentas de notario. 

 

A las tres personas se les crearon cuentas y se habilitaron los roles de supervisor, 
emisión de razón de representante legal, elaboración de edicto, elaboración de 
patentes y validación de notarios. Al finalizar la capacitación las personas 
iniciaron a trabajar en el sistema de manera exitosa y gracias a la inclusión de 
dichas personas se ha reducido el número de expedientes pendientes de 
procesamiento en inscripción provisional de 97 a 37. 

 

Dentro de las acciones de capacitación necesarias para alcanzar los resultados 

de fortalecer al Registro, están: 

 

• Programar la capacitación de los técnicos informáticos del Registro 

Mercantil en el seguimiento, mantenimiento y soporte en falla.  Se espera 

capacitar a por lo menos tres personas con al menos 80 horas de 

capacitación. 

• Transferir el conocimiento de la plataforma informática e-Registrations 

al Registro Mercantil consiste en darle al RM el derecho de uso ilimitado 

que otorgará UNCTAD a Guatemala, como país usuarios, para que 

puedan utilizar y configurar el sistema de acuerdo a las exigencias del 

RM, dentro de las posibilidades están que pueden decidir libremente los 
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procedimientos que quieren documentar y apropiarse completamente de 

la información registrada en la base de datos. 

• Entregar el código fuente y la documentación técnica de la herramienta y 

manuales de usuario, así como todas las licencias y derechos que conlleva 

el sistema 

• Entrega oficial al RM, por medio de un acta de entrega de software, base 

de datos y garantía. 

 

5.4 Apoyo de PRONACOM  
 

1. Continuación del Asesor en Automatización (Aman Sanchez) todo el 
2017 

2. Implementación de los nuevos módulos queda terminado en diciembre 
2017  

3. Un apoyo informático inicia, julio-diciembre 2017 
4. Compra de equipo en 2019 (2 servidores para que completen 5, torre de 

16 servidores) 
5. Apoyo en crisis; el equipo del componente 1 puedo apoyar  
6. Dar seguimiento a la mesa interinstitucional: MINECO, REGISTRO 

MERCANTIL Y PRONACOM 

 

5.5 Impactos  

 

Si los Resultados esperados son obtenidos, si se cuenta con la voluntad política 

de apoyar al Registro Mercantil el Registro pudiera llegar a ser un Registro del 

Primer Orden teniendo los siguientes impactos.  
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- El Sistema Minegocio.gt sostenido en el tiempo, permitiendo que 

el Registro Mercantil de continuidad de la recepción de expedientes por 

medio de internet. 

- El Registro de la Propiedad empoderado de Miengocio.gt, y los 

módulos adicionales al sistema puestos en marcha teniendo como 

resultado el Sistema Minegocio.gt ampliado y funcionando al servicio de 

los beneficiarios. 

- Ampliada y mejorada la comunicación interinstitucional mejorada, 

en especial con SAT, MINECO, PRONACOM, mediante una Mesa de 

Trabajo para el fortalecimiento del Registro Mercantil 

- Mayor cobertura del Registro  

- Un Registro Mercantil preparado para recibir todo el conocimiento 

de UNCTAD y hacerse cargo de la plataforma Minegocio.gt  

- Relación costo/beneficio Mejorar la de la ciudadanía en general  

- Calificación del Doing Busines mejorada, lo que repercute 

directamente en el Indicador General en la posición país 

- Captación de ingresos por parte del Registro Mercantil 

incrementada, lo que es importante para usar los propios recursos que 

general el Registro para reinvertirlos y hacer de la intuición un Registro 

Mercantil a la vanguardia.  

- Voluntad política demostrada al obtener resultados que pueden 

divulgarse, porque se trata de aspectos concretos a alcanzar, se recuerda 

que un sistema 

- Trascendencia en el tiempo del trabajo conjunto PRONACOM, 

MINECO Y REGISTRO MERCANTIL, recordando que los sistemas es 

algo que queda después de que un programa termina (préstamo 1734), 

después de un gobierno. 
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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Entre las conclusiones cabe destacar las ya referidas anteriormente y que se 

reiteran a continuación: 

▪ Con el Sistema Minegocio se potencia la coordinación entre las 

autoridades públicas y las empresas e individuos en la gestión de sus 

trámites a partir de la participación de éstas en el sistema informático, 

constituyéndose en un nuevo modelo de colaboración público-privada en 

consonancia con el principio de corresponsabilidad en el que se inspira 

el Sistema que a la vez impulsa el establecimiento de sinergias con el 

propio sector empresarial mejorando por ende el clima de negocios. 

 

▪ El Sistema Minegocio promueve mayor eficacia y eficiencia en la gestión 

integral de apertura de sociedades y brinda claridad sobre los 

procedimientos y da una mayor facilidad para los ciudadanos como 

consumidores de un servicio. 

 

▪ Minegocio facilita la inscripción de comerciante y empresas individuales 

es un resultado que se logrará al concluir la segunda fase de dicha 

herramienta. 

 

A su vez, las recomendaciones que se plantean son las siguientes: 

 

▪ Se recomienda el MINECO apoye al Registro Mercantil en:  

o Que un financiero y encargado de compras ayude al RM 

o Que las autoridades apoyen firmando las autorizaciones necesarias 

o Que le permitan al RM contratar 029 en cuanto se pueda se pasen 

al 011 
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o Autorizar las plazas solicitadas, incluidas en el Plan de Trabajo del 

RM 

o Que el MINECO de acompañamiento al RM Enfocarse en 

contratar nuevas personas para apoyar el Departamento de 

Inscripción de Sociedades , aumentar la fuerza de las personas que 

trabajan bien, que las nuevas sean personas con buen perfil y que 

entre las nuevas personas y las más trabajadoras que ya está en el 

RM logren  que se alinean los demás.   

o Mejorar la dirección, carga de trabajo y el control del trabajo  

o Acompañamiento por parte el MINECO, mediante mesas de 

trabajo y visitas al registro, darán el respaldo al Registrador para 

presionar al personal  

o Reemplazar las bajas que se dan en personal  

o Que el Jefe del Departamento de Inscripción de Sociedades 

Nuevas, sea más exigente y amonestar o premiar el desempeño. 

 

▪ Se requiere necesariamente llevar a cabo las acciones de capacitación 

correspondientes para la transferencia del conocimiento y manejo del 

Sistema parte de UNCTAD para el personal del Registro Mercantil y el 

MINECO.  Sería conveniente que estas acciones de capacitación 

contasen con una versión en soporte digital que permita su utilización 

para la capacitación de futuros nodos una vez terminado el programa lo 

que, sin duda, contribuye en buena medida a la sostenibilidad del 

funcionamiento de la herramienta. 

▪ Continuar trabajando con la Mesa interinstitucional, PRONACON-

MINECO-REGISTRO MERCANTIL para darle seguimiento a los temas 

relacionados con el fortalecimiento y para garantizar una adecuada 
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continuidad y sostenibilidad de la herramienta se considera 

imprescindible la apropiación del Sistema Minegocio por parte del 

Registro Mercantil.Minegocio.  

 

▪ Divulgar ampliamente la herramienta para que abogados y público en 

general la utilicen. 
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VII. ANEXOS 
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a. Herramientas que sean necesarias para desarrollar la estrategia 
 

Para la adecuada implementación de las unidades de promoción de la micro, 

pequeña y mediana empresa es necesario desarrollar dos líneas estratégicas 

formación y tecnificación. Con la primera se logrará reducir las brechas de contar 

con equipos formados y certificados, y con la segunda se logrará  

La primera, es la formación de más y mejores equipos de trabajo, la formación 

está programada para ejecutarse en el mes de julio con expertos de CENPROMYPE 

y de la universidad de Texas en San Antonio 

A continuación, se muestra la planificación de la actividad en la herramienta MS 

Project la cual responde a la EDT 3.2.5 

 

          Fuente: PEP  

 

A través del Diplomado SBDC (Small Business Development Center) para la 

formación de los equipos técnicos de los PROMIPYME, se busca trasladar la 

experiencia de CENPROMYPE en la trasferencia metodológica para brindar 

servicios de desarrollo empresarial y acompañamiento integral y a largo plazo a 

MIPYME y personas emprendedoras con potencial de desarrollo a través de los 

Centros de Atención a la MIPYME. Esta experiencia se concreta en más de 5 años 

de brindar acompañamiento a los países de la Región SICA, en la transferencia, 

implementación y consolidación de los Centros de Atención a la MIPYME operados 

bajo alianza público, privada y academia.  

Con apoyo del equipo del Centro SBDC de Comercio internacional de la 

Universidad de Texas en San Antonio-UTSA, quienes desde el 2010 han venido 

realizando la transferencia de la metodología en 7 países de Centroamérica y 

República Dominicana. UTSA, fue galardona como el Centro SBDC más exitoso en 

el 2014, por la Asociación de Centros de Atención de Pequeños Negocios, ASBDC, 
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por sus siglas en inglés, la cual aglutina a más de 1100 Centros SBDC de las Estados 

Unidos. 

A la fecha, se han desarrollado en la Región SICA, 12 Diplomados SBDC, teniéndose 

más de 1100 personas formadas en dicha metodología.  

 

Objetivo General de la Acción Formativa 

Contribuir a la mejora de la competitividad del tejido empresarial de Guatemala, 

mediante el fortalecimiento de PRONACOM y MINECO y su red de Centros de 

Atención a la MIPYME, denominados PROMIPYME, en cuanto a la prestación de 

servicios y acompañamiento a empresarios/as MIPYME y personas 

emprendedoras desde las regiones priorizadas. Específicamente se estará 

apoyando a: 

a) Fortalecer las capacidades institucionales de PRONACOM y MINECO, a través 
del fortalecimiento del recurso humano, contribuir a la mejora en procesos 
operativos y modelo para la captura y medición de impacto de la red de 
PROMIPYME. 

b) Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los PROMIPYME para 
la prestación de servicios de desarrollo empresarial y emprendimientos y el 
acompañamiento integral y sistemático a empresarios/as MIPYME y personas 
emprendedoras, así como fortalecerles para la captura y medición de impacto 
económico. 

Al finalizar la acción formativa, las instituciones públicas y privadas participantes 

podrán desarrollar sus planes operaciones de Centros de Atención MIPYME, 

establecidos bajo la metodología SBDC, los cuales podrán ser utilizados como base 

para la presentación de propuestas a PRONACOM para el establecimiento de 

nuevos PROMIPYME  

 

Metodología de la Acción Formativa 

La modalidad de trabajo para la acción formativa, se realizará a través de un 

diplomado desarrollado en jornadas presenciales (talleres). La convocatoria de las 

instituciones participantes será realizada por PRONACOM y MINECO. 

Es importante resaltar, que la transferencia metodológica, realizada a través del 

diplomado  no se centra, a priori, en proporcionar conocimientos sobre como 
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brindar servicios de desarrollo empresarial a las personas participantes, pues se 

parte del supuesto de que tienen dichos conocimientos (requerido en el perfil del 

participante), si no en la puesta en común de técnicas de acompañamiento 

integral y a largo plazo con base a la segmentación de los clientes, y en la 

orientación del trabajo del Centro para la generación y recolección de los impactos 

económicos en términos de empleos, aumento en los ingresos, disminución de 

costos, acceso a nuevos mercados, entre otros. 

Durante los módulos del diplomado en mención, se desarrollarán contenidos que 

permitirán conocer sobre la experiencia regional, la medición de impacto 

económico, la metodología y servicios que presta un Centro, así como brindar las 

asesorías o capacitaciones, la figura del director, entre otros, Programa 

desarrollado en cada módulo del Diplomado SBDC para la formación del RRHH de 

los PROMIPYME. 

 

La distribución general de los contenidos por cada módulo es la siguiente 

• Red de SBDC en Estados Unidos 

• Asociaciones de SBDC de Estados Unidos y Latinoamérica 

• La experiencia regional de Centroamérica y cómo se adoptó el modelo 

SBDC a su medio 

• Herramientas de cómo maximizar la creación de impacto económico del 

SBDC 

• Servicios principales de un SBDC 

• Segmentación y gestión de los clientes 

• Flujo de actividades con el cliente 

• Programas de Servicios de Desarrollo Empresarial disponibles en 

Guatemala 

• Establecer los grupos de interés del SBDC, sus objetivos y su influencia 

• Servicios principales de un PROMIPYME 

• Una semana en la vida de un asesor SBDC 

• Consejos para las sesiones de asesoría SBDC efectivas 

• Cómo desarrollar programas de capacitación de SBDC  

• Cómo promover un SBDC en la comunidad 

• Especialización de centros SBDC 

• Herramientas para el desarrollo del plan operativo SBDC 

• Introducción a SBDCGlobal.com 
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• Casos prácticos de rol de asesor y clientes 

• Plan operacional de los futuros PROMIPYMES 

• Objetivos estratégicos para el centro (parte II) 

• Indicadores y el mapa estratégico del centro 

• Indicadores de final de jornada 

• Presentación de los Planes Operacionales de los participantes 

 

 

El desarrollo de las sesiones de formación presencial se realizará a través de 

una metodología participativa y con un enfoque eminentemente práctico. Para 

cada uno de los elementos a tratar se expondrán los fundamentos, 

acompañados de ejemplos reales y mecanismos de buenas prácticas a través 

de una dinámica participativa en la que se involucran activamente a las 

personas participantes. 

 

La formación se apoyará en la proyección de contenidos que servirán como 

guía de lo que se irá exponiendo en cada momento y se incluirá el desarrollo 

de actividades prácticas. La capacitación será impartida por un equipo de 

formación con experiencia en la transferencia e implementación del modelo 

SBDC en la Región SICA. 

 

Durante cada módulo se estará proporcionando el debido material de apoyo y 

presentaciones de forma electrónica, para que los y las participantes lo 

utilizaran durante y después del diplomado.  Para el logro de los contenidos, 

se hará uso de diferentes medios audiovisuales, charlas expositivas, talleres en 

equipos de trabajo, tareas, instrumentos o herramientas, y se contó con la 

participación activa y charlas expositivas de directores y asesores de los ocho 

centros PROMIPYME en operación en Guatemala.   
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La segunda línea estratégica se centra en tecnificación y seguimiento a las 

actividades de capacitación, asesoría empresarial personalizada, asistencia 

técnica y vinculación que cada uno de los ocho centros promipymes ejecuta, 

considerando que se tiene planificado crecer a 12 centros en toda la república.  

Región Guatemala 

Cámara de Comercio de Guatemala 

Asociación de Gerentes de Guatemala 

Promotora de Turismo - Prodetur 

Región Quetzaltenango 

Cámara de Comercio de Guatemala 

Asociación Alterna ONG 

Región San Marcos 

Asociación Red Nacional de Grupos Gestores 

Región Chiquimula 

Centro Universitario de Oriente 

Región Alta Verapaz 

Asociación Red Nacional de Grupos Gestores 

Promipymes en Proceso de Contratación (2017, 2018) 

1 región Escuintla,  

1 región Izabal,  

1 región Retalhuleu,  

1 región Sacatepéquez 

 

Partiendo de la frase célebre del creador del management moderno, Peter 

Drucker: Lo que no se mide, no se puede mejorar, es necesario el 

establecimiento de indicadores claves de desempeño y su medición a través 

de plataformas que permitan reportes en tiempo real sobre las actividades que 
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ejecutan los centros y sus equipos de asesores, para determinar buenas 

prácticas, así como oportunidades de mejora para cada uno de ellos. 

Por tal razón, se busca darle continuidad al programa Neoserra que es el 

software oficial que utilizan los centros SBDC, en Guatemala Promipymes y se 

planificó dentro de la ejecución del subproducto 3.4 Empresas capacitadas 

bajo programa de Fomento a la Productividad (Small Business Development 

Centers -SBDC-) 

A continuación, se muestra la planificación de la actividad en la herramienta 

MS Project la cual responde a la EDT 3.4.1.5 

 

         Fuente: PEP 

 

La importancia de llevar un adecuado y actualizado registro de las actividades 

radica en que permite documentar cuando se está: 

• Brindando asesoría a largo plazo 

• Trabajando con múltiples clientes 

• Facilitando diferentes tipos de programas de capacitación a los clientes 

• Atrayendo nuevos clientes al centro 

• Maximizando la creación y captura del impacto económico 

• Creando la cultura de medición de resultados (desempeño) 
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La importancia del registro de las actividades impacta a tres niveles: 

Clientes: Empresas o emprendedores asistidos, identificar su clasificación 

(Nivel 1, 2 o 3) fuente de referencia, ubicación geográfica, sector o industria 

a la que pertenece, entre otros. 

Sesiones de Asesoría: Que incluyan suficientes notas que describan la 

asistencia facilitada por asesores del centro 

Resultados: Logros obtenidos por los clientes, gracias a la asistencia del 

centro 

Permite también ver el registro de cliente, empresas y contactos: 

Clientes: Emprendedores o empresas establecidas que han recibido 

asesoría del centro 

Empresas: Empresas establecidas (en operación) que NO han recibido 

asesoría del centro (clientes potenciales). Esto es importante para ir 

mapeando la concentración de sectores o vocaciones productivas en los 

territorios. 

Contactos: Emprendedores que NO han recibido asesoría del centro 

(clientes potenciales) es importante conocerles y tenerlos mapeados para 

identificar sus necesidades de apoyo o ofrecerles servicios que agreguen 

valor a sus emprendimientos 

Los reportes más importantes que puede generar el programa, son los de 

monitoreo pues a través de ellos es posible: 

Generar reportes por fecha, para monitorear actividades, resultados, 

desempeño mensual, trimestral, semestral o anual 

Identificación de Clientes: De acuerdo a su clasificación para determinar 

que se está atendiendo y su potencial de éxito 

Asesores: Medir el desempeño de los asesores contra las metas de 

productividad y eficiencia 

 

  

  

  



 

P
ag

e1
1

 

b. Mapeo de actores primordiales para la ejecución de los programas de apoyo a la Productividad, 

Emprendimiento e Innovación 
 

 

Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Gobierno 
Municipalidad de 

Guatemala 
Centro Municipal de 
Emprendimiento 

 2220-6828 
Juan José 

Asensio  y Lula 
Capriel 

emprende@muniemprende.com 

fomento al emprendimiento. generar 
plataformas y espacios de participación 

ciudadana a través del desarrollo económico 
local con enfoque social. Red de contactos, 

capacitacion, plataforma en linea, wifi, 
refrigerio 

Gobierno 
Ministerio de 

Economia 
Viciministerio de 
Desarrollo a la Mipyme 

Centros de Atencion a la 
Mipyme (PROMIPYME) 

 2412-0200 Claudia Ruiz minecoemprendegt@gmail.com 

Conformar, implementar y expandir modelos 
de microfranquicias que permitan brindar la 
oportunidad a los emprendedores de tener 
en corto tiempo negocios propios que han 

demostrado ser exitosos y que les 
garantizarán empleo y, por consiguiente un 

mejor flujo de ingresos familiares. 

Gobierno 
Ministerio de 

Economia 
Viciministerio de 
Desarrollo a la Mipyme 

Emprende GT  Claudia Ruiz adma.gomez@gmail.com  

Concurso - 34 emprendedores beneficiados 
con Fondo de capital semilla entre $4,000 a 

$10,000 no reembolsables 

Gobierno 
Ministerio de 

Economia 
Viciministerio de 
Desarrollo a la Mipyme 

Centros de 
Emprendimiento 

 Adriana Gómez adma.gomez@gmail.com  

Capacitacion a Emprendedores en etapa 
temprana 0-42 meses, acompañamiento, 

asesoría técnica especializada. Vinculación 
Acompañamiento para capital semilla 

otorgado a través del MINECO 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

 FACYT - Fondo de Apoyo 
a la Ciencia y Tecnología 

  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 12 meses Q.75,000.00. Son beneficiarios de 
la línea de financiamiento - FACYT - las 

instituciones, entidades y órganos de los 
sectores público, privado y académico, 

personas individuales y jurídicas y centros de 
investigación y desarrollo regionales que 

realicen actividades científicas y tecnológicas. 
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 Fondo para el 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 
-FODECYT- 

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 Q. 400,000.00. / 24 meses. beneficiarios de 
esta línea, las instituciones, entidades y 

órganos de los sectores público, privado y 
académico personas individuales y jurídicas y, 

centros de investigación y desarrollo 
regionales que realicen actividades científicas 

y tecnológicas. 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Fondo de Innovación 
Tecnológica 
-FOINTEC-  

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 Q. 400,000.00 / 24 meses.  beneficiarios de 
esta línea de financiamiento son empresas, 
grupos productivos, universidades y centros 
de investigación, autoridades sectoriales y 

locales. 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Fondo Múltiple de 
Apoyo al Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
-MULTICYT-   

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

Q. 500,000.00. / 24 meses. beneficiarios de 
esta línea de financiamiento las instituciones, 
miembros del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología -SINCYT-. 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 Fondo para Actividades 
de Emergencia en 
Ciencia y Tecnología 
-ACECYT- 200,000 / 6 
meses 

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 Q. 200,000.00 / 6 meses - mecanismo 
financiero que le permite al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología -CONCYT-, obtener 
recursos para dirigir, coordinar y financiar en 

forma eficaz el desarrollo científico y 
tecnológico nacional,  

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

Fondo para Actividades 
de Emergencia en 
Ciencia y Tecnología 

Actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

  infosenacyt@concyt.gob.gt 

Actividades de ciencia y tecnologiaíficas y 
tecnológicas.ógicas. 
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Gobierno 
CONCYT (Consejo 

Nacional de Ciencia 
y Tecnología) 

 Comisión Técnica 
Intersectorial de 
Innovación Productiva y 
Emprendimiento 

  Hugo Figueroa hfigueroa@concyt.gob.gt 

Promover la asistencia de expertos para 
aumentar la productividad, la calidad y la 
innovación de las empresas y fomentar el 

emprendimiento. Fondo de Innovación 
Tecnológica Q. 400,000.00.  El Fondo de 

Innovación Tecnológica -FOINTEC- se 
caracteriza por dar apoyo a programas o 
proyectos que fortalecen la coordinación 

institucional, formación de recursos, 
vinculación de los sectores público, privado y 

académico, como también la integración, 
desarrollo y fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

ONG 
Empresarios 

Juveniles 

Primaria, Basicos, 
Diversificado, 
Universiarios, 

Emprendimiento 24754054 Jose Herrera jherrera@jaguatemala.org 

 busca reducir los índices de pobreza 
ayudando a las nuevas generaciones a 
desarrollar su espíritu emprendedor, 

preparándolos e inspirándolos para el mundo 
real y global, enseñándoles a cómo crear 

riqueza, administrarla con eficiencia, y aplicar 
pensamiento empresarial en el trabajo. 
Microcreditos a programa de Mujeres 

Emprendedoras. 

Academia 
Universidad Rafael 

Landívar 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Programa 
Emprendedores URL 

2426-2626  emprendedores@url.edu.gt 

Curso Desarrollo de Emprendedores - 
desarrollo el Modelo de Negocios que se 

presenta ante una terna evaluadora, 
conformada por académicos y empresarios. 

Academia 
Universidad Rafael 

Landívar 
Facultad de Arquitectura 
y Diseño 

Diseño Estratégico e 
Innovación 

2426-2626 Hugo Escobar mde@url.edu.gt 

Maestría potencializar el pensamiento 
estratégico y el design thinking, aplicado a la 
creación de estrategias e introducción de la 
innovación sistemática en las organizaciones 

Gobierno 
Municipalidad de 

Villa Nueva 

Centros de Capacitación - 
Emprendimiento de 
negocios y Promotoras 
de desarrollo 

Empresarialidad 1531   
Capacitación en Emprendimiento de negocios 

y Promotoras de desarrollo. Computación* 
(Operador I y II).  Escuela de Negocios y 

Empresarialidad 
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Academia Universidad Galileo 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, INFORMÁTICA 
Y CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Postgrado en 
Emprendimiento e 
Innovacion Tecnologica 

 Adrián Catalán  

Posgrado para brindar herramientas a 
emprendedores tecnológicos para fomentar 
el desarrollo de startups. Enfocado en que 

quienes estudian puedan emprender, 
modelos de negocio, leyes, impuestos, leyes 

laborales, y cómo levantar capital. 

Academia Universidad Galileo 
Escuela de Educacion 
Continua 

Maestría en 
Administración de 
Pequeñas y Medianas 
Empresas 

  info@galileo.edu  

No la estan impartiendo, solo la trabajan para 
grupos empresariales. La abren en el mes de 
enero y controlan la cantidad de estudiantes. 

Academia 
Universidad del 

Valle Campus Sur 
 

Centro de Recursos para 
Emprendedores en 
Acción (CREA-UVG). 

79552800   

Dotar a la comunidad de herramientas y 
aumentar sustancialmente la propensidad de 

emprender basado en oportunidades y 
utilizando las tecnologías modernas 

disponibles en Guatemala. 

Academia 
Universidad del 
Valle Campus 

Altiplano 

Centro de 
Emprendedores en 
Acción 

Centro de 
Emprendedores en 
Acción (CREA) 

7931-0814  info@altiplano.uvg.edu.gt 

El programa CREA permite entonces 
desarrollar una cadena de valor para la 
creación de nuevas empresas. Sensibilización: 
promoción de la posibilidad de 
implementación de la iniciativa. 
Identificación: identificación del grado de 
madurez de la iniciativa y su entorno. 
Preincubación: potencialización del grado de 
madurez de la iniciativa a través de la 
elaboración del modelo de negocios. 
Incubación: construcción de la propuesta de 
valor de la compañía (equipo de trabajo, 
productos, servicios y clientes) y comenzar a 
operar en el mercado natural. 
Aceleración: maximización del valor agregado 
de la compañía a través de la 
internacionalización y la innovación continua 
para modelar el negocio constantemente. 
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Academia 
Universidad del 
Valle Campus 

Altiplano 

Centro de 
Emprendedores en 
Acción 

Proyecto Desarrollo 
Empresarial en 
Comunidades Rurales 
Agrícolas 

7931-0815  info@altiplano.uvg.edu.gt 

contribuir a la reducción de la pobreza en 
comunidades agrarias en el área rural de los 

departamentos de Sololá y Escuintla. 

Academia 
Universidad del 

Valle 
 Formando 

Emprendedores 
2507-1500  info@uvg.edu.gt 

UVG cuenta con 4 iniciativas académicas para 
el descubrimiento y potencialización de estas 

competencias. En cada ciclo se realiza una 
Competencia de Emprendimiento y se 

participa en otras actividades extra aulas.  Así 
mismo se trabajan megaproyectos de 
innovación con empresas para que los 

estudiantes pongan en práctica sus 
habilidades y para fortalecer la vinculación 

universidad-empresa. 

Academia 
Universidad 

Internaciones 
Facultad de Ciencias 
Económicas 

Licenciatura en 
Emprendimiento y 
Administración de 
Negocios 

 Licda. Diana 
Freire 

dfreire@uni.edu.gt 

 

Academia 
Contáctenos en la 
Secretaría General 

del CSUCA 

Emprendimiento 
Cientifico 

Actividades relacionadas 
a investigadores en 
universidades. 

 Julio Muñoz jmunoz@csuca.org 

 

Academia 
Centro Cultural de 

Espana 

Apoyo al 
emprendimiento 
creativo  

Diplomado de 
Emprendimiento 
Creativo 

    

Privado Socialab  Programas de 
Emprendimiento 

 Luis Melgar http://gt.socialab.com/ 

 Incubadora de emprendimientos sociales en 
etapa temprana. recibe capital semilla, 

espacio de trabajo y acompañamiento de 
Socialab! USD$5000 en capital semilla para 
cada una de las tres ideas seleccionadas, así 
como acompañamiento, espacio de trabajo, 

capacitación, mentoría y redes de apoyo.  
 

Q40,000 en capital semilla 

ONG Alterna 
EMPRENDIMIENTO/PON 
EN MARCHA TU 
NEGOCIO  

PON EN MARCHA TU 
NEGOCIO 
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Academia Intecap 
EMPRENDIMIENTO/PON 
EN MARCHA TU 
NEGOCIO  

PON EN MARCHA TU 
NEGOCIO 
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c. Identificación de entidades de soporte y apoyo para su operación 
 

 

Actualmente, considerando todos los elementos y relaciones existentes para 

el programa Promipymes estan son las entidades que podrían dar soporte y 

apoyo a su operación 

 

Así como las diversas modalidades implmentadas por el Vice Ministerio de la 

Mipyme para la prestación de Servicios de Desarrollo Empresarial 
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La particularidad de este esquema de atención es que separa las responsabilidades: 

las instituciones socias, por medio de las PROMIPYME, brindan servicios de asesoría, 

capacitación, asistencia técnica y vinculación a personas emprendedoras y 

empresarias; el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, por su lado, es 

responsable de dar lineamientos, gestionar apoyo, dar seguimiento y monitoreo, 

pedir resultados y aportar recursos.  

Las unidades de promoción de la MIPYME serán financiadas en un 50% por el 

Ministerio de Economía y 50% por la institución socia.  Si la institución logra la 

participación de los gobiernos locales u otros organismos de la localidad, éstos podrán 

aportar (en efectivo o en especie) al 50% que aporta la institución socia, como lo 

demuestra la imagen siguiente.  Esto incentiva a las instituciones socias a buscar 

alianzas con los gobiernos y poderes locales, integrando a más actores que pueden 

aportar al modelo y eventualmente asegurar su sostenibilidad.   

 

 

 

 

 

Los fondos que proporcionará el Ministerio de Economía deberán ser utilizados única 

y exclusivamente para cubrir el pago de los servicios de asesoría empresarial, 

Ministerio de 
Economía

Insituciones Socias 
(Educación Superior, 
ONGS, No lucrativas)

Gobiernos Locales 
(otras instituciones)

Propuesta de Presupuesto de Funcionamiento
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asistencia técnica y capacitación, que la PROMIPYME otorgue a las personas 

emprendedoras y MIPYMES. 

Se espera que las PROMIPYME trabajen con los gobiernos locales o mancomunidades 

para involucrarlos como agentes claves dentro del desarrollo empresarial de las 

MIPYMES en los territorios.  Ese involucramiento puede ser con recursos financieros 

o en especie. 

Las aportaciones de las instituciones socias podrán darse en efectivo y/o en especie. 

Por especie se define: infraestructura, alquiler de local; pago de servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, comunicaciones), transporte (vehículo, combustible), equipo, 

mobiliario, pago de personal administrativo (director, asistentes y servicios de 

limpieza), papelería, servicios de desarrollo empresarial (asistencia técnica y 

capacitaciones), entre otros.  

 

Beneficios del modelo 
Además de los criterios ya mencionados, este modelo tiene la característica de ser 

flexible, ya que las unidades pueden ubicarse en una variedad de lugares (campus de 

universidades, oficinas de cámaras y gremiales, e incluso dentro de centros de 

servicios independientes) y en distintos puntos del país.  Las instituciones que reciben 

un PROMIPYME, al conocer mejor las condiciones del entorno que las rodea, así como 

los retos que afrontan las personas empresarias y emprendedoras, tienen la 

capacidad de adaptarse mejor a sus necesidades.  Cada PROMIPYME trabaja con el 

objetivo común de satisfacer las necesidades de la comunidad empresarial local.   

Las PROMIPYME son, por un lado, un canal más directo de intervención que el 

VICEMIPYME, atendiendo directamente a las MIPYMES en su localidad y en tiempos 

más cortos y, por otro lado, son un enlace entre los empresarios y el VICEMIPYME, 

vinculando a las empresas a otros programas,  proyectos y servicios del VICEMIPYME 

e incluso del Ministerio de Economía en general (Componente IV del Programa de 

Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, Programa de Desarrollo Económico desde 

lo Rural, MiNegocio, OVOP, entre otros).  
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d. Presentación de la estrategia, en formato PowerPoint, para la 

comunicación efectiva a los actores correspondientes 
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Antecedentes iniciativa PEM 
 

Las directrices de planificación en Guatemala están enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo PND K´atun: 
Nuestra Guatemala 2032, que organiza las políticas públicas en base a cinco ejes de desarrollo, entre ellos 
“Guatemala Urbana y Rural”, que da las orientaciones de política pública y planificación territorial para los 
próximos 20 años.  
 
La Agenda Urbana AU de Guatemala retoma las orientaciones del PND y propone el desarrollo y consolidación 
de ciudades intermedias, identificadas y organizadas en nueve nodos urbanos en el país, ver figura 1. En ese 
contexto surge la propuesta de los Planes Estratégicos Metropolitanos PEM, como un instrumento de política 
pública de planificación estratégica, que identifique los retos y las oportunidades de cada nodo urbano, 
articulando con otras políticas públicas como la Agenda Urbana y la Agenda Nacional de Competitividad que 
aúnen al desarrollo de ciudades sostenibles.  
 
 La Agenda Urbana se basa en principios de gestión social pertinente, responsabilidad ambiental y 
competitividad económica, estos principios se articulan con la Agenda Nacional de Competitividad ANC, 
impulsada por el Programa Nacional de Competitividad, adscrito al Ministerio de Economía.  
 
La ANC integra políticas públicas que priorizan y orientan la gestión de gobierno para enfocar esfuerzos e 
inversiones necesarios para mejorar las condiciones competitivas en los territorios, de acuerdo a sus 
potenciales, con el fin de lograr un desarrollo urbano enmarcado en ciudades sostenibles.  
 
Es pertinente mencionar que antecede a este documento dos previos, que se elaboraron como parte de la 
asesoría para la elaboración de planes estratégicos metropolitanos, en los cuales se desarrolla ampliamente 
qué son los PEM, el soporte teórico-conceptual, el diseño del proceso metodológico y el diseño del sistema de 
indicadores. En este documento se retomarán algunos elementos básicos de esos documentos previos para 
contextualizar el diseño de la caracterización de los nodos urbanos, las nueve ciudades intermedias 
identificadas en el país. Ver figura 1.   
 

 
Figura 1. Ubicación de nodos metropolitanos.  
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Productos PEM 
 

La planificación estratégica PEM desarrollará procesos que se ordenarán en cuatro productos, ver figura no.2.   

1. Diseño y sistematización de la iniciativa PEM: Teórico-conceptual y metodológico, lecciones 

aprendidas, especificidades por nodo.  

2. Caracterización del territorio: Social, Ambiental, Económico y Urbano, diagnóstico territorial “actual”, 

análisis de evolución de factores estratégicos, identificación de problemática por sector, priorización-

identificación retos, delimitación territorial, caracterización de dinámicas territoriales. Este documento 

trata del diseño de esa caracterización.  

3. Propuesta Estratégica: definición de ejes y líneas estratégicas, priorización de acciones, 

identificación actores.  

4. Directrices de implementación: (no desarrolla planes sectoriales); prepara guías orientadoras para 

planes sectoriales, identificación de acciones e inversiones prioritarias para su posterior desarrollo por 

especialistas sectoriales que elaboren estudios específicos, planes sectoriales, planes maestros, etc. 

que establezcan inversiones necesarias por sector.    
 

 

Figura 2. Productos y procesos PEM. Elaboración dirección técnica PEM 
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El carácter del territorio 
 

Para definir el tratamiento antes hay que diagnosticar la enfermedad, esta analogía explica la necesidad de un 

diagnóstico del territorio, en cada nodo urbano, pensándolo como ciudad intermedia, como unidad territorial 

conformada por áreas urbanas de varios municipios, el número varía en cada nodo.  

Es necesario un análisis con una perspectiva regional, no entendida únicamente como la sumatoria de las 

partes, los municipios, sino como un todo, un espacio urbano en donde confluyen diversas dinámicas que 

proponemos agrupar de acuerdo al modelo de desarrollo sostenible en tres sectores, ver figura 3: social, 

ambiental y económico.  

 

Figura 3. Modelo de Desarrollo Sostenible 
 

Así como se propone ver el territorio, el nodo urbano, como unidad, se propone analizar estos tres sectores de 

forma integral, es decir, si bien se parte de un análisis diferenciado de cada sector para entender sus propias 

dinámicas, en seguida es necesario entender las interrelaciones e interdependencias que estas dinámicas 

producen en el territorio. Identificando incluso, algunas correlaciones y causalidades.  

Las condiciones del territorio “…proporciona restricciones y oportunidades para el desarrollo local. Significa fijar 

límites, los que no son signos de aislamiento, sino de identidad, cuyas fronteras son zonas de permeabilidad, 

no murallas.” (Torres, 1999)  Esto ilustra muy bien la dinámica del enfoque territorial en la planificación, que si 

bien fija límites en el territorio, en este caso el nodo urbano, son límites difíciles de definir pero que deben fijarse 

en cuanto a la funcionalidad de los conglomerados que conforman el nodo y su planificación para el desarrollo.   

¿Y cómo le sacamos el carácter al territorio? 
 

Para sacar la esencia de la comprensión de las dinámicas territoriales es necesario entender para qué 

queremos conocer profundamente el carácter del territorio que vamos a planificar, “… la caracterización 

territorial estará orientada a disponer de manera organizada, pormenorizada y medible donde sea posible, la 

información territorial necesaria relacionada con el estado de la cantidad, calidad y disponibilidad de cada uno 

de los recursos que componen el patrimonio territorial (capital natural y capital social), de las condiciones de 

uso y degradación a que están sometidos dichos recursos por causa de agentes y/o factores de presión 

involucrados y de las diferentes acciones (políticas, planes, programas, proyectos, etc.) adelantadas por la 

sociedad en pro del tema específico de gestión pública tratado”. (Mora, 2002) 
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La propuesta es construir un diagnóstico del territorio con un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo.  

1. Cualitativo: la parte descriptiva del diagnóstico incluirá la consulta de antecedentes de 

planificación en el territorio, planificación del desarrollo en su diversidad de enfoques, territorial, 

económico, ambiental, social y sus expresiones sectoriales. Considerando las diferentes escalas 

de planificación establecidas en el Sistema Nacional de Planificación SNP de la Secretaría 

General de Planificación de la Presidencia SEGEPLAN, ver cuadro 1, a continuación:   

 

Las referencias básicas pre-establecidas para todos los nodos urbanos son: 

Instrumento de Planificación Descripción-observaciones 

Plan Nacional de Desarrollo K´atun 
2032. SEGEPLAN 

Da las directrices generales de desarrollo para el país en los 
próximos 15 años. Y en el eje Desarrollo Urbano y Rural, considera 
los principios y criterios usados para identificar las ciudades 
intermedias y propone directrices del desarrollo urbano.  

Plan Regional de Desarrollo. 
SEGEPLAN 

En los casos en donde aplique, no existe planificación en la escala 
regional para todos los nodos considerados. Es pertinente aclarar 
que los planes regionales que han sido elaborados por 
SEGEPLAN, en ningún caso tiene una coincidencia territorial 
exacta con los territorios considerados en los nodos urbanos.  

Plan Departamental de Desarrollo. 
SEGEPLAN 

La composición territorial de los nodos urbanos es variada, en 
algunos casos todos los municipios que lo integran son de un 
mismo departamento, en otros casos son de dos o tres 
departamentos, por ello es necesario revisar los planes 
departamentales a los que pertenecen los municipios del nodo, y 
que son un referente para la ejecución de acciones e inversiones 
de desarrollo en el Sistema de Consejos de Desarrollo 

Plan Municipal de Desarrollo. 
SEGEPLAN 

En un esfuerzo realizado por la SEGEPLAN cada municipio tiene 
un plan de desarrollo, el cual es la directriz que orienta las acciones 
e inversiones en desarrollo, por tanto, es un insumo de obligatoria 
consulta para considerar lo que en forma participativa cada 
municipio priorizó para su desarrollo 

Planificaciones sectoriales En temas de infraestructura, energía, logística, salud, educación, 
ambiente, economía, competitividad, forestal, hídrica, Agua 
Potable y Saneamiento (desechos sólidos y líquidos) APS y otras 
que existan en cada nodo.  

Cuadro 1. Referencias mínimas de antecedentes de planificación en cada nodo urbano.  

 

De cada sector la información mínima a considerar: 

 

a. Social: educación, salud, nutrición, conflictividad, seguridad ciudadana, acceso a servicios 

básicos, gestión municipal, pobreza, participación ciudadana, transparencia. Un componente 

principal de este sector será el mapeo de actores locales-regionales.  

b. Ambiental: bienes naturales, agua, suelo, bosques, gestión de riesgo, contaminación, 

saneamiento (desechos sólidos y líquidos), energías alternativas.  

c. Económico: población económicamente activa, ingresos, recaudación, inversión y gasto 

público, actividades y potenciales productivos, empresas, conectividad (internet y telefonía), 

ingreso de gobiernos locales.  
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En el tema urbano se debe considerar como mínimo: 

d. Urbano: tasa de urbanización, densidad poblacional, red vial, sistemas de movilidad, 

crecimiento de mancha urbana, asentamientos informales, planificación territorial, espacios 

públicos, áreas verdes.  

Es importante resaltar que la AU+ANC identifican cuatro sectores priorizados, y de los cuales se identificará 

información clave existente, para establecer un panorama general de cada uno de estos sectores en el territorio 

y será parte del análisis de la caracterización territorial, para proponer como último producto PEM guías de 

implementación, es decir siguientes pasos a seguir en cada uno de esos sectores:  

a. Ordenamiento Territorial y Vivienda 

b. Ambiente 

c. Movilidad  

d. Desarrollo económico y social 

 

2. Cuantitativo: información recabada en base a un sistema de indicadores1 para los nodos 

urbanos que siempre en la misma lógica de análisis considera variables económicas, sociales, 

ambientales y urbanas que establezcan una línea base y permitan el monitoreo periódico para 

identificar avances en el desarrollo urbano de las ciudades intermedias. En el anexo 1 puede 

consultarse información más amplia del sistema de indicadores.  

Metodología para la caracterización territorial  
 

Como se expuso en el documento de diseño conceptual y metodológico de los Planes Estratégicos 

Metropolitanos PEM, el objetivo de la caracterización es tener un conocimiento profundo del territorio, que 

permita un entendimiento contextual del mismo. Para lo cual se propone una ruta en cuatro fases, ver cuadro 

2, a continuación:  

a. Exploración de información 

b. Validación  

c. Procesamiento 

d. Sistematización 

 

 

M
E

T
O

D
O

LO
G

ÍA
 

Exploración  Validación 

Será realizada una revisión de información existente en base 

a diversas fuentes: 

• Antecedentes de planificación en el territorio 

(Planes de desarrollo Municipal, Planes de 

Ordenamiento Territorial, Planes Regionales, 

Planes Maestros y otros que existan 

• Estadística, indicadores socio-económicos, 

ambientales y urbanos (de acuerdo a indicadores 

establecidos para la iniciativa), la información 

será obtenida de fuentes oficiales.  

De la información recolectada en gabinete se hace una 

confrontación en el territorio, por medio de observación y 

entrevistas con actores locales y sectoriales que 

corroboran la validez de la información y la complementan.  

 

Durante esta etapa se valida información agregándole 

georreferenciación de elementos estratégicos para la 

planificación, esto dependerá del apoyo GIS que se logre 

gestionar.  

                                                           
1 Como parte del proceso de los Planes Estratégicos Metropolitanos PEM, se diseñó un sistema de indicadores para los 
nodos urbanos. Información más amplia se puede consultar en el producto 2 de la asesoría para la elaboración PEM.  
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Procesamiento Sistematización 

La información obtenida durante la exploración y validación, 

será ordenada y clasificada en categorías para su análisis, 

identificando problemáticas y priorizándolas. Para la 

priorización se usarán criterios establecidos en la guía 

conceptual de planificación y presupuesto por resultados para 

el sector público de Guatemala (SEGEPLAN y MINFIN) y 

otros criterios de la metodología Estado-Presión-Respuesta.   

Se analizará e identificará brechas de acuerdo a 

problemáticas identificadas y parámetros existentes para 

caracterizar ciudades intermedias sostenibles.  

Se utilizará la herramienta FODA como parte del análisis de 

la información, identificando factores internos y externos al 

territorio.  

Para el procesamiento se usará programas electrónicos para 

procesamiento de textos, en el caso de información 

documental y hojas electrónicas de cálculo para elaborar 

bases de datos con información estadística de indicadores.  

La información territorial recabada será procesada en un 

programa de manejo de información geográfica de licencia 

abierta, este procesamiento dependerá de la posibilidad de 

gestionar el apoyo técnico GIS.  

Luego del procesamiento y análisis de información será 

sistematizada y sintetizada en documentos, estadísticas e 

información gráfica enfocada en la caracterización 

territorial.  

  

Una vez sistematizada, esta información será validada a 

través de grupos focales y entrevistas con diversos actores 

locales-regionales en el territorio, para producir la versión 

final de la caracterización territorial.  

Cuadro 2. Fases de la metodología de caracterización territorial en nodos urbanos.  

Como se amplió en documento previo del diseño del sistema de indicadores PEM, la recolección de información 

estadística, cuantitativa, que permite la caracterización del contexto territorial de cada nodo urbano, está basada 

en tres sistemas de indicadores construidos para caracterizar ciudades intermedias, ICL, ICES y UN_Hábitat.  

Un insumo fundamental que aportará la caracterización del territorio será un mapa de actores locales-regionales 

y sus respectivas dinámicas, esto servirá de base para el diseño e implementación de la planificación 

estratégica, esta información es relevante para la viabilidad y sostenibilidad de la propuesta estratégica que se 

construya con la información de la caracterización del territorio.  

Otro aspecto relevante es que, en las cuatro fases propuestas para realizar la caracterización, será un equipo 

profesional y multidisciplinario quien lo realice, lo cual permite que el análisis se realice con una perspectiva 

amplia e integral del territorio, que luego será validada por actores locales, quienes la complementan y validan.  

La información obtenida durante esta fase se espera sea incorporada a un sistema de información geográfica 

como una herramienta durante el proceso de planificación estratégica, que luego se fortalezca con el apoyo de 

las municipalidades y se constituya en una herramienta estratégica en la toma de decisiones de desarrollo en 

el ámbito local.  

El análisis de la información se hará con la metodología utilizada para la selección de indicadores, siguiendo el 

modelo “Estado-Presión-Respuesta” EPR, desarrollado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico OCDE (1991-1993), que a se fundamenta en el modelo original de Presión-Respuesta propuesto 

por Friends y Raport (1979).  

Según Mora (2002) para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, como es el caso de 

los PEM como instrumentos de política pública, el modelo EPR puede utilizarse para organizar información del 

territorio, de manera que responda a tres interrogantes:  
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1. ¿Cuál es el estado actual del patrimonio territorial? (información relacionada con la cantidad, 

calidad y disponibilidad de los recursos del patrimonio territorial, estado) 

2. ¿Qué y quién está afectando el patrimonio territorial? (información relacionada con los factores o 

agentes e uso y/o deterioro de dichos recursos, presión) 

3. ¿Qué estamos haciendo para mitigar o resolver los problemas territoriales y para fortalecer las 

potencialidades territoriales? (información relacionada con la gestión, políticas, planes, acciones, 

control, que se realiza para prevenir, eliminar, reducir, mitigar y/o controlar los factores o agentes de 

presión sobre los recursos del patrimonio territorial y para mejorar sus condiciones de estado en cuanto 

a su cantidad, calidad y disponibilidad, respuesta) 

Esta información será sistematizada en una matriz que identifique los potenciales y problemáticas en el territorio, 

ver anexo 7, en una siguiente etapa serán agrupadas en estado, presión y respuesta, será un insumo 

fundamental para la construcción de la propuesta estratégica.  

Gestión de información 
 

La información considerada como base para construir la caracterización, tanto la cualitativa como la cuantitativa, 

será información secundaria, de fuentes oficiales, entes sectoriales rectores y el Instituto Nacional de 

Estadística, así como otras instituciones públicas o privadas que han generado y/o sistematizado información, 

como el caso del Índice de Competitividad Local desarrollado por FUNDESA, y que forma parte del sistema de 

indicadores PEM.  

La iniciativa PEM no levantará información primaria, sin embargo en su vinculación técnica con las Direcciones 

de Planificación Municipal empleará algunos instrumentos de recolección de información, ver anexo 2, para 

acceder a información que los gobiernos locales manejan de sus territorios, y que serán tomadas como 

referencias para validar y contrastar otras fuentes de información, o en algunos casos ampliar la información 

local, con especial énfasis en la información relacionada a servicios públicos municipales y otras informaciones 

que puedan ampliar la caracterización cualitativa.  

Es importante la cooperación interinstitucional para acceder a la información pertinente para la elaboración del 

diagnóstico del territorio, facilitada por las instituciones rectoras de cada tema y que manejan estadísticas e 

información cualitativa que sea relevante para la comprensión de la particularidad de las dinámicas y 

características en el nodo urbano. Para ello es necesaria una comunicación asertiva y política de la ANC y la 

AU antes de entablar los diálogos y colaboraciones técnicas interinstitucionales.  

Validación de la información 
 

La información que se tomará de referencia para la construcción del diagnóstico territorial será de fuentes 

oficiales, sin embargo, por ser los PEM un ejercicio de planificación del desarrollo territorial, que se constituye 

en una herramienta de política pública, requiere desde la construcción y posterior implementación un proceso 

sólido de participación ciudadana e institucional de los actores locales.  

Es por ello que metodológicamente los PEM consideran etapas de validación y socialización para cada uno de 

sus productos, ver figura 2, página 4. Estos momentos de validación previstos, se constituyen en espacios de 

trabajo conjunto con actores locales quienes además de complementar la información, pueden validarla y es 

una oportunidad de vincular a los actores para que la implementación de los PEM encuentre un arraigo en esa 

construcción conjunta durante la etapa de planificación.  
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Producto final -documento de caracterización- 
 

Como resultado de la caracterización territorial debe entregarse dos tipos de documentación:  

a. Documento principal: este es un documento completo que sistematiza y presenta el análisis de la 

información documental y estadística. Este debe ser un documento con información consolidada, 

amplio, sin extenderse a una escala que no sea amigable para su lectura, no se debe perder de vista 

que es un instrumento diagnóstico que servirá de base para el siguiente paso PEM que es el 

establecimiento de una propuesta estratégica que encuentre eco en las características (potenciales y 

problemáticas) identificadas en esta parte diagnóstica, por tanto, debe ser un documento que aporte 

información útil para la toma de decisiones.  

 

Se sugiere que sea un documento diagramado, que presente infografías, gráficas y recuadros de texto 

que permitan una lectura ágil y amigable, considerando que esta herramienta llegará a manos de 

interlocutores diversos del ámbito político, técnico y actores locales, debe ser un documento sólido 

técnicamente, pero con una forma de comunicación muy simple y fluida.  

 

Por ser una planificación del territorio es indispensable que el documento contemple el apoyo 

cartográfico de análisis de información socio-económica, ambiental y urbana, y que además de ser 

una herramienta de análisis y síntesis de la información, se constituye en un excelente instrumento de 

comunicación que ayuda a la comprensión de información presentada en mapas.  

 

b. Material de comunicación y apoyo: debe existir además del documento principal una serie de 

instrumentos complementarios que puedan ser utilizados con interlocutores diversos, entre ellos se 

sugiere una cartilla de resumen con los principales hallazgos de la caracterización, así como una hoja 

con infografía que ilustre las principales características sociales, económicas, ambientales y urbanas 

del nodo. Estos materiales deben ser muy gráficos y amigables, de lectura simple y rápida, apoyada 

en mapas y otros elementos gráficos.  

 

Además, se propone diseñar una presentación que sea diagramada y pueda ser utilizada como 

instrumento de comunicación con los diferentes actores a quienes se les presente el resultado de la 

caracterización territorial. Esta presentación debe ser concisa y muy gráfica para ilustrar las 

características del territorio.  

La diagramación del documento y el diseño de todo el material de apoyo requerirá la intervención de un experto 

en diseño gráfico, que realice en forma profesional este trabajo.  
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Anexos 
 
Anexo 1. Indicadores para nodos urbanos.  
Los Planes Estratégicos Metropolitanos PEM son una herramienta de política pública que diseña una propuesta 

estratégica que orienta el desarrollo en cada uno de los nodos urbanos, para ello es necesario conocer las dinámicas 

del territorio desde tres principales enfoques: social, económico y ambiental, además de un cuarto elemento 

específico a ser analizado, lo urbano. Una vez se tienen elementos de análisis específicos de cada enfoque, se 

procede a integrarlos para que la síntesis refleje la comprensión territorial como parte de un sistema, en el que los 

elementos se interrelacionan en un mismo espacio geográfico, la ciudad intermedia, y que a partir de esta 

comprensión integral sea pertinente proponer las directrices estratégicas PEM que entiendan la esencia, el carácter 

propio de cada territorio entendido como un sistema.  

Para conocer las condiciones actuales del desarrollo en cada nodo urbano es necesario establecer una línea base 
con parámetros cuantitativos, identificando indicadores que describan la situación inicial que presenta cada nodo y 
desde la cual se propone la estratégica que mejore las condiciones para promover el desarrollo. 

El establecer un sistema de indicadores pertinentes y específicos para monitorear el desarrollo en Ciudades 

Intermedias, se justifica para identificar problemáticas y brechas de desarrollo que permitan priorizar las acciones y 

monitorear los avances. Es relevante definir las condiciones que aspiramos para esas ciudades y por tanto las 

brechas que debemos reducir.  

Esta visión refleja el concepto de sostenibilidad que se espera para estos espacios urbanos, además de integrar 

criterios de orden, resiliencia, inclusión y competitividad que la ANC y la AU establecen para estos territorios.   

Visión de ciudades intermedias propuesta para Guatemala: Son ciudades incluyentes con una estructura de 

gobernanza sólida, que ofrecen condiciones de gobernabilidad y bienestar para su población, son resilientes y usan 

los recursos en responsabilidad colectiva y de forma sostenible e innovadora para asegurar el desarrollo.     

La aplicación de un sistema de indicadores para las áreas urbanas se enfoca en la posibilidad de evaluar el 

desempeño y la sostenibilidad del desarrollo en las ciudades intermedias, permite a su vez la definición de prioridades 

para la toma de decisiones y enfoque de inversión público y privada, que potencialicen ese desarrollo, en base a 

información oportuna y veraz. En otras palabras “…construir y monitorear políticas públicas basándose en 

evidencias”. (Quiroga, 2009)  

Para construir el sistema de indicadores se propone tres etapas: preparación, diseño y elaboración, 

institucionalización y actualización de los indicadores. En el diseño se tomó tres referencias de sistemas de 

indicadores que caracterizan ciudades intermedias y desarrollo local en contextos latinoamericanos: 1. Índice de 

Competitividad Local (ICL), desarrollado por la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA),                           

2. Índice de Ciudades Emergentes y Sostenibles (ICES), desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) y 3. Indicadores de la iniciativa UN-Hábitat, desarrollada por Banco Mundial.  

Se estableció tres criterios básicos para la selección de indicadores: disponibilidad de información a nivel territorial, 

municipal, aporte a la caracterización de los nodos urbanos y la aplicabilidad general para los nodos urbanos, esto 

derivó en la selección de 70 indicadores que incluyen aspectos sociales, económicos, ambientales y urbanos. Es 

importante resaltar que el sistema está aún en construcción y debe pasar por un serio proceso de validación por la 

complejidad y la envergadura de lo que pretende monitorear, y por tanto debe ser discutida y validada en diferentes 

foros con instituciones y academia.  

Se resalta que por la complejidad del sistema de indicadores presenta algunos retos que deben ser considerados, 

entre ellos: el establecimiento de un mecanismo de colaboración intra e interinstitucional, la consolidación de las 

Agenda Urbana y la Agenda Nacional de Competitividad, la complejidad de lo que se pretende monitorear, la 

disponibilidad de recursos, el acceso a la información y la estandarización del sistema. Para el monitoreo del sistema 
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se propone establecer la periodicidad, los responsables, establecer la forma de divulgación y seguimiento de 

avances.  

A continuación, los indicadores propuestos inicialmente, se hace énfasis que este sistema propuesta está pendiente 

de validación, por lo que podrá tener modificaciones y ajustes luego de ser validado en su implementación.  

 
Cuadro 1. Indicadores económicos propuestos.  

 

 
Cuadro 2. Indicadores sociales propuestos. 

 

No.por sector Correlativo
Indicadores PEM propuestos                                              

(base ICL, ICES y UN-Habitat)
Fuente de información

1 1 % de la PEA afiliada al IGSS ICL
2 2 Ingreso medio (% salario IGSS) ICL
3 3 Tasa de inflación ICL
4 4 Remesas como % del PIB percápita ICL
5 5 Recaudación (% del PIB local) ICL
6 6 Préstamos (% del PIB) ICL
7 7 Depósitos (% del PIB) ICL
8 8 Inversión (% del Presupuesto total) ICL
9 9 Gasto  en  Salud  (%  del  PIB)  ICL
10 10 Gasto  en  Educación  (%  del  PIB)  ICL
11 11 Empresas medianas y grandes ICL
12 12 Personal ocupado por empresas ICL
13 13 Usuarios internet (%población) ICL
14 14 Telefonía celular (por 1000 hab) ICL
15 15 Existencia de un presupuesto plurianual Municipalidad /MINFIN
16 16 Gastos corrientes como porcentaje del total  de gastos Municipalidad / MINFIN
17 17 Gastos de capital como porcentaje del total  de gastos Municipalidad / MINFIN
18 18 Tasa de crecimiento anual promedio del gasto corriente Municipalidad / MINFIN
19 19 Coeficiente del servicio de la deuda Municipalidad / MINFIN
20 20 Asignación presupuestaria para la gestión  de riesgos de desastres  (sí/no) (cuánto?) Municipalidad / MINFIN

21 21
Ingresos de Gobiernos Locales (ingresos totales provenientes de todas las fuentes en 
US$, para todos los gobiernos locales en el área metropolitana como promedio de los 
últimos tres años dividido para la población).

Municipalidad /MINFIN

E
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M
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d
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s
)

No.por sector Correlativo
Indicadores PEM propuestos                                              

(base ICL, ICES y UN-Habitat)
Fuente de información

1 22 Logro  (Mate/Lectura,  4 niveles) ICL
2 23 Finalización  (Primaria  y  Básicos)  ICL
3 24 Tasa  de  Cobertura  (4  niveles)  ICL
4 25 Fracaso  Escolar  (4  niveles)  ICL
5 26 Mortalidad  Infantil  ICL
6 27 Desnutrición  Crónica  (<  5  años)  ICL
7 28 Homicidio: Número de homicidios ocurridos por año (víctimas de sexo masculino y femenino) por 1000 habitantesPNC (incluído ICL también)
8 29 Conflictividad social ICL
9 30 Extorsiones  (100,000  habitantes)  ICL
10 31 Coeficiente GINI ICL
11 32  %  de  Hogares  que  usan leña ICL
12 33 Electrificación  (%  hogares)  ICL
13 34 Fuentes  de  Agua  (%  población)  ICL
14 35 Saneamiento  (%  población) ICL
15 36 Índice  de  Gestión  Municipal  SEGEPLAN
16 37 Pobreza general (% de población) INE, 2014
17 38 Faltas judiciales ICL
19 39 Capacitación técnica (%PEA) ICL
18 40 Ratio estudiantes /docentes Mineduc
20 41 Existencia de proceso de planificacion participativo Municipalidad
21 42 Proyecciones de población por municipio, sexo, edad, etnia SEGEPLAN
22 43 Número de establecimientos educativos/calidad de la infraestructura Municipalidad

23 44 Número de establecimientos de salud (primer, segundo y tercer nivel de 
atención)/calidad de la infraestructura

MSPAS

24 45 Número de policias por habitante PNC

S
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Cuadro 3. Indicadores ambientales propuestos. 

 

 
Cuadro 4. Indicadores urbanos propuestos. 

 

Anexo 2. Instrumento Encuesta Municipalidades 
 

Encuesta Planes Estratégicos Metropolitanos 

Consulta a Municipalidades 

 

Municipio:  Fecha:  

Nombre contacto:  Puesto:  
Teléfono:  E-correo:  

 

Para la formulación de los Planes Estratégicos Metropolitanos, una iniciativa de la Agenda Urbana 
de Guatemala y la Agenda Nacional de Competitividad, es indispensable contar con información 
recolectada en territorio, que sea confiable y certera, es por ello que solicitamos su apoyo para 
responder la siguiente encuesta, basando las respuestas en información que pueda ser respaldada 
a través de estudios, documentos, estadísticas y cualquier otra fuente oficial.  

INDICADORES ECONÓMICOS 

 

1. ¿Existe un presupuesto plurianual en la municipalidad?  

SI   

   NO  

No.por sector Correlativo
Indicadores PEM propuestos                                              

(base ICL, ICES y UN-Habitat)
Fuente de información

2 47 Parque vehícular por Km2 de red vial ICL
3 48 Cobertura de saneamiento y planes INE    UNICEF  MUNICIPALIDAD  MSPAS  OPS

4 49 Sostenibilidad del recurso Hídrico - fuentes de agua y calidad de agua INE    UNICEF  MUNICIPALIDAD  MSPAS  OPS
5 50 Gestión integral de riesgos incorporado en planes de desarrollo MUNICIPALIDAD
6 51 Existencia de Mapas de Riesgo MUNI/CONRED
7 52 Existencia de Mapas de  Amenazas MUNI/CONRED
8 53 Tratamiento de desechos sólidos MUNICIPALIDAD/RANKING
9 54 Recolección domiciliar desechos solidos INFOM, MUNICIPALIDAD
10 55 Planes ambientales locales MARN/MUNIS

11 56 Consumo de agua: Consumo de agua en litros, por día, por persona, para todos los 
usos domésticos (excluye el uso industrial).

Municipalidad

12 57 Proporción de hogares con acceso a servicios de recolección de basura MUNICIPALIDAD / EP
13 58 Tratamiento de aguas residuales MUNICIPALIDAD/RANKING

A
M

B
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N
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 (
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a
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s
)

No.por sector Correlativo
Indicadores PEM propuestos                                              

(base ICL, ICES y UN-Habitat)
Fuente de información

2 60 % de la red vial del lugar que se encuentra asfaltada DGC, 2013
3 61 Densidad poblacional ICL
4 62 Tasa de crecimiento anual de la huella urbana  (% anual) SEGEPLAN 

5 63 Plan maestro actualizado y vinculante legalmente  ( Sí a ambos criterios/ Sí a un 
criterio/ No a ambos criterios)

MUNICIPALIDAD

6 64 Porcentaje de viviendas ubicadas en asentamientos informales MUNICIPALIDAD
7 65 Planes de ordenamiento territorial municipalidad/ SEGEPLAN
8 66 Medios de transporte MUNICIPALIDADES/CIV
9 67 Áreas verdes por 100.000 habitantes ORTOFOTOS
10 68 Áreas públicas de recreación por 100.000 habitantes MUNICIPALIDADES
11 69 Posee un plan de usos del territorio activamente implementado MUNICIPALIDAD
12 70 Existencia de planes integrales o sectoriales estratégicos con visión de largo plazo MUNICIPALIDAD

U
R

B
A

N
O

 (
1
2
 i

n
d

ic
a
d

o
re

s
)



 

14 
 

P
R

O
D

U
C

T
O

 3
-P

E
M

 

 
2. ¿Existe una asignación presupuestaria en la municipalidad respecto a la gestión de riesgo a 

desastres?  

SI   

NO (pase a pregunta 4) 

3. En caso afirmativo, ¿qué porcentaje de los recursos disponibles destina para la atención de 
este aspecto?    

               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 

 
4. ¿Qué porcentaje del total de los recursos disponibles destina al tema de la salud? 

               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 

 

5. ¿Qué porcentaje del total de los recursos disponibles destina al tema de la educación? 
               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 

 

6. ¿Qué porcentaje de sus recursos tiene su origen en la recaudación local? 
               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 

 

7. ¿Qué porcentaje representan los gastos corrientes del total de gastos? 
               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 

 

8. ¿Qué porcentaje representan los gastos de capital del total de gastos? 
               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 

 
9. ¿Cuánto representa el gasto en servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos 

propios? 
 

               %  Especificar porcentaje 

 Desconoce el porcentaje 
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10. ¿Cuál fue la tasa de crecimiento anual promedio del gasto corriente de los últimos cinco 
años? 

                Especificar tasa de crecimiento 

INDICADORES SOCIALES 

11. ¿Se han realizado en la Municipalidad, procesos de planificación participativa? 
 

SI (pasar a la pregunta 12) 
 
NO (pasar a la pregunta 13) 
 

12. En caso afirmativo, ¿Qué resultados se obtuvieron de esos procesos de planificación 
participativa? 
 

                Presupuesto municipal anual 

 Plan operativo anual 

 Plan de desarrollo  

 Otro. Especifique_______________________ 

 
13. ¿Cuántos de establecimientos de educación pública existen en su municipio? 

 
                Pre primaria 

 Primaria 

 Secundaria 

 Bachillerato 

 Universidades 

 
 

14. ¿Cuántos establecimientos de educación privada existen en su municipio? 
 

                Pre primaria 

 Primaria 

 Secundaria 

 Bachillerato 

 Universidades 

 
15. ¿Cuántos establecimientos de salud públicos existen en su municipio? 

 
                Centros de atención médica 

 Hospitales 

 Otros. Especifique______________________ 
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16. ¿Cuántos establecimientos de salud privados existen en su municipio? 

 
                Puesto de salud o Centro Comunitario de Salud 

 Hospital General 

 Hospital Regional 

 Hospital Nacional 

 Hospital Especializado de Referencia Nacional 

 

INDICADORES AMBIENTALES  

 

17. ¿Cuenta la Municipalidad con datos de cobertura de saneamiento (acceso a saneamiento 
domiciliario como inodoros, letrinas, etc) o planes futuros de mejora municipal)?  
 

SI   

   NO  

    

18. ¿Cuenta la Municipalidad con una planificación a futuro para el saneamiento municipal? En 
caso afirmativo especifique con qué instrumentos de planificación cuenta:  
  
______________________________________________________________________ 

 

19. ¿Cuenta la Municipalidad con datos de cobertura de fuentes y calidad del agua?, así como 
de planes futuros de abastecimiento del vital líquido?  
 

SI   

   NO  

 

20. ¿Cuenta la Municipalidad con una planificación a futuro para el abastecimiento de agua 
potable? En caso afirmativo especifique con qué instrumentos de planificación cuenta:   

 

      _____________________________________________________________________ 

 

21. ¿Incorpora la Municipalidad en sus planes de desarrollo la Gestión Integral de Riesgos?  
 

SI   

   NO  
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 En caso afirmativo especifique cómo:           

______________________________________________________________________ 

  

22. ¿Cuenta la Municipalidad con Mapas de Riesgo del municipio?  
 

SI   

   NO  

En caso afirmativo indique cómo fue su proceso de elaboración:   

______________________________________________________________________ 

 

23. ¿Cuenta la Municipalidad con Mapas de Amenazas del municipio?  
 

SI   

   NO  

 

En caso afirmativo indique cómo fue su proceso de elaboración:   

______________________________________________________________________ 

 

24. ¿Cuenta la Municipalidad con datos del volumen de tratamiento de desechos sólidos y/o 
ubicación de los basureros o vertederos en su municipio?  
 

SI   

   NO  

 

En caso afirmativo amplíe la información:   

 

Categoría Cantidad Volumen de desechos (ton) 
Municipal  

 
 

Privado  
 

 

Clandestino  
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25. ¿Cuenta la Municipalidad con datos de la cantidad de empresas y volumen de desechos 
sólidos que se recolectan domiciliarmente en el municipio?  
 

SI   

   NO  

 

En caso afirmativo amplíe la información consultada:   

 

Número de empresas Volumen de desechos (ton) 
  

 
 

26. ¿Cuenta la Municipalidad con planes ambientales locales desarrollados? 
 

SI   

   NO  

 

En caso afirmativo amplíe la información de cómo fueron elaborados y en qué territorios aplica  

 

______________________________________________________________________ 

 

27. ¿Cuenta la Municipalidad con datos del consumo de agua (por día, por persona u otro que 
permita definir la demanda)?  

 

SI   

   NO  

 

En caso afirmativo amplíe la información consultada:  

 

No. De usuarios que municipalidad atiende  
 

Consumo promedio por usuario  
 

Pago promedio mensual por servicio de agua  
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28. ¿Cuenta el municipio con Planta(s) de tratamiento de aguas residuales?  
 

SI   

   NO  

 

En caso afirmativo indique cuantas, tipo de tratamiento (tratamiento primario o tratamiento 
secundario) y donde se ubican: 

 

No. De plantas de tratamiento en el 
municipio 

Primario: 
 

Secundario: 

Ubicación de plantas  
 

 

 

 

INDICADORES URBANOS 

29. ¿Cuenta la Municipalidad con un Plan Maestro aprobado por el Consejo Municipal?  

SI   

NO   

SE TIENE PERO NO ESTÁ APROBADO   

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACIÓN 

30. ¿Tiene la Municipalidad identificados los asentamientos informales que existen en el 
territorio? 

SI   

   NO  

Si la respuesta es SI ¿Cuántos asentamientos tiene identificados? _______________ 
 

31. ¿Cuenta la Municipalidad con información sobre viviendas ubicadas en asentamientos 
informales? 

SI   

   NO  

32. ¿Cuenta la Municipalidad con un Plan de Ordenamiento Territorial aprobado por el Consejo 
Municipal?  

SI   

NO   

SE TIENE PERO NO ESTÁ APROBADO   

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACIÓN 
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33. ¿Posee la Municipalidad un Plan de Usos del Suelo del Territorio? 

SI   

NO   

SE TIENE PERO NO ESTÁ APROBADO   

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FORMULACION 

34. ¿Posee la Municipalidad Planes estratégicos sectoriales (movilidad, agua y saneamiento, 
Ordenamiento Territorial, manejo de desechos, gestión de recursos ambientales)? 

SI   

   NO  

 ¿Cuáles? __________________________________________________________ 

 

35. ¿La Municipalidad tiene identificadas las áreas verdes de uso público con las que cuenta el 
municipio? 

SI   

NO   

36. ¿La Municipalidad tiene identificadas las áreas de recreación de uso público (gimnasios, 
salones sociales, canchas deportivas, parques) con las que cuenta el municipio? 

 SI   

NO   

37. ¿Cuenta la Municipalidad con información y datos de los diferentes medios de transporte 
(buses urbanos y extraurbanos, microbuses, Tuc Tuc, bicicleta, automóviles, otros) a los que 
tiene acceso la población?  

SI   

     NO 

 

¿Cuáles? __________________________________________________________ 
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Anexo 3. Ficha Status de Nodos Urbanos.  
Ejemplo con Nodo Valle de Panchoy -Antigua Guatemala- 

Ficha Status (circa mayo/2017) 

Nodo Urbano: Valle de Panchoy 
1. Municipios incluidos  Antigua Guatemala, Ciudad Vieja, 

Jocotenango, Santa Catarina Barahona, San 
Antonio Aguas Calientes, San Miguel Dueñas, 
Alotenango, Pastores, Santa María de Jesús 

 

9 
Departamentos incluidos Sacatepéquez 1 

2. Antecedentes de planificación-estudios* 
 

45 % 

Desarrollo •  Plan Nacional de Desarrollo, SEGEPLAN  
•  Plan de Desarrollo Departamental, SEGEPLAN (2010) 
•  Planes de Desarrollo Municipal (9), SEGEPLAN (2010) 
•  Plan Maestro de La Antigua Guatemala, Gobierno de Canarias, España, 

Municipalidad de la Antigua Guatemala, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria (2010) 

• Insumos para la elaboración del Plan Maestro de La Antigua Guatemala 
Sectorial •  Plan Desarrollo Turístico Departamento de Sacatepéquez, INGUAT 2010 

•  Fortalecimiento de la cadena de turismo de Antigua Guatemala y de los 
municipios rurales del Departamento de Sacatepéquez, CEPAL-IFAD 
(2016) 

• Estudio de Prefactibilidad del Proyecto “Ampliación del Parque Cerro de la 
Candelaria y Mirador de la Cruz de Antigua Guatemala, Sacatepéquez” 
INGUAT (2015)  

• Diagnóstico de la Actividad Turística en la Ciudad de Antigua Guatemala, 
INGUAT (1992) 

• Plan Maestro de Revitalización Integral del Centro Histórico de La Antigua 
Guatemala, AECID-CNPAG 

• Diagnóstico y propuesta de desarrollo sostenible de la ciudad de Antigua 
Guatemala, como destino turístico, UVG 2013.  

• La percepción local y empresarios de Antigua Guatemala hacia los 
impactos positivos y negativos del turismo, UVG 2012 

• Estudio: Visión de Desarrollo Territorial, Municipalidad de La Antigua 
Guatemala 2011 

• Estudio: Anillo Panorámico de accesos y servicios para Antigua 
Guatemala (idea de proyecto), Rafael Pérez Riera 2008 

• Vocaciones de La Antigua Guatemala. Asociación civil URBANA. 2009 
• Estrategia de desarrollo del turismo sostenible en La Antigua Guatemala 

y poblados aledaños. INGUAT 2014 
• Plan de ordenamiento territorial de La Antigua Guatemala, Municipalidad 

de La Antigua Guatemala 2008 
• Guatemala, estudio sobre productos turísticos. Confederación de 

Empresarios de Andalucía. Sin fecha.  
• Estudio Denominación común para los habitantes de La Antigua 

Guatemala y municipios circunvecinos, vinculados a la actividad turística. 
IDIES 2012 
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3. Actores clave Municipalidades de los nueve municipios, CNPAG, 
Diputados Distritales Sacatepéquez, FUNPANCHOY, 
COCODES, Sociedad Civil,   

4. Fuentes financiamiento** Préstamo BID 1734/OC-GU (PRONACOM) 
Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y 
Transformación Productiva, PRONACOM, INFOM, 
FUNPANCHOY.  

5. Programado*** Inicio: febrero 2017 
Entrega: octubre 2017 

6. Población (Urbana, proyección INE 
2020) 

181,639 habitantes (población urbana del nodo, 
Proyección INE 2020) 

7. Observaciones  
*La revisión de antecedentes de planificación no es exhaustiva, es un ejercicio preliminar. 
**Las fuentes de financiamiento sólo son indicativas a nivel de referencia 
***La programación es con fines de organización PEM, esta puede variar de acuerdo a directrices de Agenda 
Urbana y disponibilidad de financiamiento.  
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Anexo 4. Taller de Socialización Caracterización 
Este anexo fue incluido en P1, sin embargo por su pertinencia se incluye nuevamente.  
 
Taller de Caracterización y Propuesta Estratégica  
Nodo Urbano 1. 

 

Nodo:  Valle de Panchoy 
Fecha:   
Responsable:  

 
Objetivo del taller  

Identificar y priorizar problemáticas y potencialidades socio-económicas, ambientales y urbanas en el 
territorio de Sacatepéquez para establecer una visión y definir directrices estratégicas para el 
desarrollo.  
 

Metodología 

El primer insumo para la Planificación Estratégica es la caracterización territorial del nodo urbano, que 
incluye el análisis social, económico, ambiental y urbano, una vez establecido este diagnóstico se 
utilizan instrumentos metodológicos específicos, de acuerdo al proceso y producto PEM que se 
desarrolla.  
 
En el caso de la caracterización territorial se establece como parte del proceso la validación de la 
información recabada, indicadores, documentos y entrevistas con actores. Esta validación se realiza 
en un taller participativo que se apoya en dos herramientas metodológicas, análisis FODA y visión 
truncada, que se complementan para un proceso ad hoc en la caracterización del nodo metropolitano.  
 

1.1  Análisis FODA  
Permite la identificación de condiciones externas que inciden en la planificación del desarrollo 
territorial, es decir las oportunidades y amenazas, así como las condiciones internas, 
fortalezas y debilidades que potencializan o limitan el desarrollo. Estas condiciones son 
analizadas en función de sus interrelaciones, la identificación de fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas se sistematiza en una matriz para su análisis (Ver figura 1, Matriz 
análisis FODA).   
 
La peculiaridad de este análisis FODA en el contexto de la planificación estratégica 
metropolitana PEM es la ubicación en el territorio de los elementos que tengan una 
vinculación al mismo, para lo cual se utiliza cartografía o fotografía aérea base disponible para 
identificar en el territorio elementos estratégicos.   
 

Análisis FODA 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Matriz de análisis FODA 
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2.2. Visión Truncada 
Esta metodología sigue una secuencia que inicia con una pregunta focal que orienta la 
discusión y análisis, en seguida se define una visión práctica que identifica las condiciones 
ideales en el territorio para el desarrollo urbano. El entendimiento de las contradicciones son 
aquellas limitantes del desarrollo, en analogía con el análisis FODA, son las debilidades y 
amenazas.  
Derivado de lo anterior se definen las directrices estratégicas que permiten alcanzar la visión 
establecida, y las líneas estratégicas con acciones prioritarias que definen la ruta a seguir. 
(Ver figura 2, Proceso de Visión Trucada). Todo el proceso se sistematiza en un cuadro (Ver 
figura 3, Matriz Visión Truncada). 
 
Para el Taller de Caracterización y Propuesta Estratégica se propone la pregunte de enfoque:  
 

¿Qué condiciones limitantes tiene el Nodo Urbano de Sacatepéquez para 
desarrollarse? 

 
 

 
Figura 2. Proceso metodológico Visión Truncada. Fuente: JP Ligorria. 

 

Secuencia Desarrollo 

Pregunta de enfoque  

Visión Práctica para el año (establecer temporalidad)  
 
 
 

Entendimiento de las contradicciones  
 
 

Direcciones estratégicas (2 ó 3)  
 
 
 

Acciones tácticas (2 por estrategia)  
 
 
 

Figura 3. Matriz de Visión Truncada PEM 
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Agenda propuesta 
 

No. HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE INSUMOS 

1 08:00 Presentación de 
metodología y objetivo del 
taller 

Coord. Técnica Presentación 

2 08:15 Análisis FODA Nodo 
Urbano Sacatepéquez 

Coord. Técnica-equipo  
 

Matriz digital 
Pliegos/pizarrón, 
marcadores.  
Matrices problemáticas-
potenciales (impresas cada 
sector-equipo) 

3 09:15 Territorialización FODA Equipo Mapas del nodo urbano 
Pliegos papel mantequilla 
Marcadores 

4 10:00 Receso-café Equipo Refrigerio (café-galletas) 
5 10:15 Explicación de 

metodología Visión 
Práctica. Análisis de 
visiones PDM´s/otros 
planes vigentes.  

Dirección Técnica-equipo Visión PDM´s nodo 
impresas (equipo) 

6 10:30 Construcción de Visión 
Práctica PEM-
Sacatepéquez. 

Dirección Técnica-equipo Matriz digital 
Pliegos/pizarrón, 
marcadores 

7 10:45 Entendimiento de las 
contradicciones 

Dirección Técnica-equipo Matriz digital 
Pliegos/pizarrón, 
marcadores 

8 11:15 Definición de directrices 
estratégicas (ejes 
estratégicos) 

Dirección Técnica-equipo Matriz digital 
Pliegos/pizarrón, 
marcadores 

9 12:00 Definición de líneas 
estratégicas y acciones 
prioritarias, actores y 
posibles fuentes de 
financiamiento.  

Dirección Técnica-equipo Matriz digital 
Pliegos/pizarrón, 
marcadores 

10 12:45 Conclusiones y acuerdos Coordinación técnica  
 
Anexo 5. Presentación de apoyo, Taller de Socialización de Caracterización 
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Anexo 6. Taller de Socialización de Caracterización 
 
Planes Estratégicos Metropolitanos PEM 
Taller de Socialización de la Caracterización Territorial Nodo Urbano  
Nodo Urbano 1 
 

Nodo:  Nodo 1 
Fecha:   
Responsable: Equipo técnico PEM 

 

Objetivo del taller  

Validar los principales resultados de la caracterización territorial del Valle de Panchoy, recibir la 
retroalimentación de los actores y construir conjuntamente la visión del Nodo Urbano.    
 

Metodología 

El primer insumo para la Planificación Estratégica es la caracterización territorial del nodo urbano, que incluye 
el análisis social, económico, ambiental y urbano, una vez establecido este diagnóstico se utilizan instrumentos 
metodológicos específicos, de acuerdo al proceso y producto PEM que se desarrolla.  

En el caso de la caracterización territorial se establece como parte del proceso la validación de la información 
recabada el presentarla a los actores y recibir los aportes y retroalimentaciones que complementen y validen la 
caracterización.  
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Para esto se proponen tres espacios de socialización-validación:  

1. Político: presentación a los alcaldes de los nueve municipios que integran el nodo. En este espacio 
únicamente se informa y se toman los comentarios que ellos viertan.   

2. Técnico: presentación y taller con directores municipales de planificación de los nueve municipios, 
espacio en donde además de la presentación de los principales resultados de la investigación para 
caracterizar el territorio y sus dinámicas, se realiza trabajo conjunto para construir la visión del nodo.  

3. Actores clave: mesa local de competitividad (sector privado, academia, instituciones públicas 
desentralizadas, ong´s, sociedad civil). En este espacio se seguirá el mismo proceso que con el 
equipo técnico, se presenta la caracterización, se reciben retroalimentaciones y se construye 
conjuntamente una visión para el nodo urbano.  

En estos tres espacios se busca crear empatía hacia la iniciativa que impulsa las ciudades intermedias, se 
propone iniciar con una motivación que provoque una vinculación e identificación hacia el desarrollo del territorio, 
que considere dos aspectos lo emocional y lo cognitivo, es decir provocar una reacción empática-emocional y 
receptividad de las ideas que la iniciativa propone, logrando una comunicación en la que los actores visibilicen 
la utilidad de la iniciativa, aspectos prácticos y a su vez sientan una identificación de la iniciativa con sus 
intereses propios y colectivos.  

Para ello se propone una secuencia lógica, en donde se identifica actividades, metodología e insumos 
necesarios, ver cuadro a continuación: 

NO. TIEMPO 
ESTIMADO 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA INSUMOS 

1 10 mins Presentación de iniciativa 
PEM 

Exposición apoyo de 
presentación ppt 

Presentación ppt. 
Retroproyector, 
computadora, bocinas 

2 10 mins Introducción (motivación): 
imagen-video (castells-
imagen territorio) 

Presentación video e imagen 
Reflexión del facilitador 

Video-imagen 

3 40 mins Presentación de resultados 
de caracterización 

Presentación del equipo 
(cada uno su sector)  
 

Presentación ppt 

4 20 mins Retroalimentación de la 
caracterización 

En plenaria se recibe 
retroalimentación, insumos, 
se resuelven dudas, 
intervenciones verbales.  

 

5 30 mins Visualización futura del 
nodo y propuesta para 
lograrlo  

Trabajo en grupos (de tres-
cuatro personas) 
Pregunta de enfoque: cómo 
se sueñan el Valle de 
Panchoy para el año 2050.  
Expresarlo por escrito 
primero en forma individual, 
luego lo consensuan y 
construyen la propuesta de 
visión del grupo 
Nombrar relator para 
presentar visión de grupo en 
plenaria 
 

Marcadores, tarjetas y 
papelográfos, tape.  

6 20 mins Plenaria Cada grupo presenta su 
visión (5 minutos) 

 

7 10 mins Construcción de visión del 
nodo 

Conclusión del facilitador con 
aportes de la plenaria 
Se escribe visión del nodo en 
papelógrafo-pizzarón.  

Papelógrafo o pizarrón y 
marcadores 

8 10 mins Agradecimiento y 
siguientes pasos 

  

Se prevé una duración de la actividad de 2.5 horas, sin embargo, se reservarán 3 horas por holgura, citando a 
las 8:30 para iniciar a las 9:00 hrs y finalizar a las 12:00.   
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Anexo 7. Instrumento de identificación y priorización de problemáticas y potencialidades por nodo.  

 
Planes Estratégicos Metropolitanos PEM 
Caracterización Territorial Nodo 1 
 

Nodo:   

Fecha:   

Responsable:  

Sector: Social  Económico  Ambiental  Urbano  

 
 

No. Municipio Problemáticas Potencialidades 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

A Priorización   

B Criterios de 
priorización 

  

 
 
 

Priorización Problemáticas y Potencialidades Nodo Urbano Sacatepéquez 

1. Problemáticas priorizadas Criterios 

  
 
 
 
 

 

2. Potencialidades priorizadas Criterios 

  
 
 
 
 

 

3. Observaciones  
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Resumen Ejecutivo 
 

Producto 6: Documento que contenga Estrategias de gestión de propuestas 

de sostenibilidad de las Unidades de Promoción de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa PROMIPYMES 

  

El presente producto denominado documento que contenga estrategia de 

gestión de propuestas de sostenibilidad de las Unidades de Promoción de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa PROMIPYMES incluye las herramientas 

que sean necesarias para desarrollar la estrategia, el mapeo de los actores 

primordiales para la ejecución de los programas de apoyo a la Productividad, 

Emprendimiento e Innovación, así como la identificación de las entidades de 

soporte para que la operación de los Promipymes continúe así como la 

presentación de la estrategia de en formato PowerPoint para la comunicación 

efectiva a los actores correspondientes.  

Actualmente las unidades de promoción de la micro, pequeña y mediana 

empresa – PROMIPYME -  operan únicamente bajo controles de resultados, 

los cuales se miden con la entrega de sus correspondientes productos, los 

cuales se realizan cada 3 meses, sin embargo, para la adecuada operación de 

los centros y el enfoque en la calidad de los servicios, que se está 

promoviendo desde el Componente 3, es necesario contar con adecuados 

controles de actividad que permitan llevar un oportuno monitoreo de la 

forma en la que se están ejecutando los apoyos de capacitación, asesoría, 

asistencia técnica y vinculación. 

En el presente producto se podrá encontrar las líneas claves para lograr la 

implementación de la estrategia de Promipyme que busca un óptimo 

funcionamiento de los centros así como un mapeo actualizado de actores 

relevantes para la ejecución de los programas incluidos en el PEI”. 

 

 

 

Luis Andrés Carranza Meza 
Asesor de Proyectos de Desarrollo Empresarial 

Programa Nacional de Competitividad 
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a. Herramientas que sean necesarias para desarrollar la estrategia 
 

Para la adecuada implementación de las unidades de promoción de la micro, 

pequeña y mediana empresa es necesario desarrollar dos líneas estratégicas 

formación y tecnificación. Con la primera se logrará reducir las brechas de contar 

con equipos formados y certificados, y con la segunda se logrará  

La primera, es la formación de más y mejores equipos de trabajo, la formación 

está programada para ejecutarse en el mes de julio con expertos de CENPROMYPE 

y de la universidad de Texas en San Antonio 

A continuación, se muestra la planificación de la actividad en la herramienta MS 

Project la cual responde a la EDT 3.2.5 

 

          Fuente: PEP  

 

A través del Diplomado SBDC (Small Business Development Center) para la 

formación de los equipos técnicos de los PROMIPYME, se busca trasladar la 

experiencia de CENPROMYPE en la trasferencia metodológica para brindar 

servicios de desarrollo empresarial y acompañamiento integral y a largo plazo a 

MIPYME y personas emprendedoras con potencial de desarrollo a través de los 

Centros de Atención a la MIPYME. Esta experiencia se concreta en más de 5 años 

de brindar acompañamiento a los países de la Región SICA, en la transferencia, 

implementación y consolidación de los Centros de Atención a la MIPYME operados 

bajo alianza público, privada y academia.  

Con apoyo del equipo del Centro SBDC de Comercio internacional de la 

Universidad de Texas en San Antonio-UTSA, quienes desde el 2010 han venido 

realizando la transferencia de la metodología en 7 países de Centroamérica y 

República Dominicana. UTSA, fue galardona como el Centro SBDC más exitoso en 

el 2014, por la Asociación de Centros de Atención de Pequeños Negocios, ASBDC, 
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por sus siglas en inglés, la cual aglutina a más de 1100 Centros SBDC de las Estados 

Unidos. 

A la fecha, se han desarrollado en la Región SICA, 12 Diplomados SBDC, teniéndose 

más de 1100 personas formadas en dicha metodología.  

 

Objetivo General de la Acción Formativa 

Contribuir a la mejora de la competitividad del tejido empresarial de Guatemala, 

mediante el fortalecimiento de PRONACOM y MINECO y su red de Centros de 

Atención a la MIPYME, denominados PROMIPYME, en cuanto a la prestación de 

servicios y acompañamiento a empresarios/as MIPYME y personas 

emprendedoras desde las regiones priorizadas. Específicamente se estará 

apoyando a: 

a) Fortalecer las capacidades institucionales de PRONACOM y MINECO, a través 
del fortalecimiento del recurso humano, contribuir a la mejora en procesos 
operativos y modelo para la captura y medición de impacto de la red de 
PROMIPYME. 

b) Fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los PROMIPYME para 
la prestación de servicios de desarrollo empresarial y emprendimientos y el 
acompañamiento integral y sistemático a empresarios/as MIPYME y personas 
emprendedoras, así como fortalecerles para la captura y medición de impacto 
económico. 

Al finalizar la acción formativa, las instituciones públicas y privadas participantes 

podrán desarrollar sus planes operaciones de Centros de Atención MIPYME, 

establecidos bajo la metodología SBDC, los cuales podrán ser utilizados como base 

para la presentación de propuestas a PRONACOM para el establecimiento de 

nuevos PROMIPYME  

 

Metodología de la Acción Formativa 

La modalidad de trabajo para la acción formativa, se realizará a través de un 

diplomado desarrollado en jornadas presenciales (talleres). La convocatoria de las 

instituciones participantes será realizada por PRONACOM y MINECO. 

Es importante resaltar, que la transferencia metodológica, realizada a través del 

diplomado  no se centra, a priori, en proporcionar conocimientos sobre como 
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brindar servicios de desarrollo empresarial a las personas participantes, pues se 

parte del supuesto de que tienen dichos conocimientos (requerido en el perfil del 

participante), si no en la puesta en común de técnicas de acompañamiento 

integral y a largo plazo con base a la segmentación de los clientes, y en la 

orientación del trabajo del Centro para la generación y recolección de los impactos 

económicos en términos de empleos, aumento en los ingresos, disminución de 

costos, acceso a nuevos mercados, entre otros. 

Durante los módulos del diplomado en mención, se desarrollarán contenidos que 

permitirán conocer sobre la experiencia regional, la medición de impacto 

económico, la metodología y servicios que presta un Centro, así como brindar las 

asesorías o capacitaciones, la figura del director, entre otros, Programa 

desarrollado en cada módulo del Diplomado SBDC para la formación del RRHH de 

los PROMIPYME. 

 

La distribución general de los contenidos por cada módulo es la siguiente 

• Red de SBDC en Estados Unidos 

• Asociaciones de SBDC de Estados Unidos y Latinoamérica 

• La experiencia regional de Centroamérica y cómo se adoptó el modelo 

SBDC a su medio 

• Herramientas de cómo maximizar la creación de impacto económico del 

SBDC 

• Servicios principales de un SBDC 

• Segmentación y gestión de los clientes 

• Flujo de actividades con el cliente 

• Programas de Servicios de Desarrollo Empresarial disponibles en 

Guatemala 

• Establecer los grupos de interés del SBDC, sus objetivos y su influencia 

• Servicios principales de un PROMIPYME 

• Una semana en la vida de un asesor SBDC 

• Consejos para las sesiones de asesoría SBDC efectivas 

• Cómo desarrollar programas de capacitación de SBDC  

• Cómo promover un SBDC en la comunidad 

• Especialización de centros SBDC 

• Herramientas para el desarrollo del plan operativo SBDC 

• Introducción a SBDCGlobal.com 
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• Casos prácticos de rol de asesor y clientes 

• Plan operacional de los futuros PROMIPYMES 

• Objetivos estratégicos para el centro (parte II) 

• Indicadores y el mapa estratégico del centro 

• Indicadores de final de jornada 

• Presentación de los Planes Operacionales de los participantes 

 

 

El desarrollo de las sesiones de formación presencial se realizará a través de 

una metodología participativa y con un enfoque eminentemente práctico. Para 

cada uno de los elementos a tratar se expondrán los fundamentos, 

acompañados de ejemplos reales y mecanismos de buenas prácticas a través 

de una dinámica participativa en la que se involucran activamente a las 

personas participantes. 

 

La formación se apoyará en la proyección de contenidos que servirán como 

guía de lo que se irá exponiendo en cada momento y se incluirá el desarrollo 

de actividades prácticas. La capacitación será impartida por un equipo de 

formación con experiencia en la transferencia e implementación del modelo 

SBDC en la Región SICA. 

 

Durante cada módulo se estará proporcionando el debido material de apoyo y 

presentaciones de forma electrónica, para que los y las participantes lo 

utilizaran durante y después del diplomado.  Para el logro de los contenidos, 

se hará uso de diferentes medios audiovisuales, charlas expositivas, talleres en 

equipos de trabajo, tareas, instrumentos o herramientas, y se contó con la 

participación activa y charlas expositivas de directores y asesores de los ocho 

centros PROMIPYME en operación en Guatemala.   
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La segunda línea estratégica se centra en tecnificación y seguimiento a las 

actividades de capacitación, asesoría empresarial personalizada, asistencia 

técnica y vinculación que cada uno de los ocho centros promipymes ejecuta, 

considerando que se tiene planificado crecer a 12 centros en toda la república.  

Región Guatemala 

Cámara de Comercio de Guatemala 

Asociación de Gerentes de Guatemala 

Promotora de Turismo - Prodetur 

Región Quetzaltenango 

Cámara de Comercio de Guatemala 

Asociación Alterna ONG 

Región San Marcos 

Asociación Red Nacional de Grupos Gestores 

Región Chiquimula 

Centro Universitario de Oriente 

Región Alta Verapaz 

Asociación Red Nacional de Grupos Gestores 

Promipymes en Proceso de Contratación (2017, 2018) 

1 región Escuintla,  

1 región Izabal,  

1 región Retalhuleu,  

1 región Sacatepéquez 

 

Partiendo de la frase célebre del creador del management moderno, Peter 

Drucker: Lo que no se mide, no se puede mejorar, es necesario el 

establecimiento de indicadores claves de desempeño y su medición a través 

de plataformas que permitan reportes en tiempo real sobre las actividades que 
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ejecutan los centros y sus equipos de asesores, para determinar buenas 

prácticas, así como oportunidades de mejora para cada uno de ellos. 

Por tal razón, se busca darle continuidad al programa Neoserra que es el 

software oficial que utilizan los centros SBDC, en Guatemala Promipymes y se 

planificó dentro de la ejecución del subproducto 3.4 Empresas capacitadas 

bajo programa de Fomento a la Productividad (Small Business Development 

Centers -SBDC-) 

A continuación, se muestra la planificación de la actividad en la herramienta 

MS Project la cual responde a la EDT 3.4.1.5 

 

         Fuente: PEP 

 

La importancia de llevar un adecuado y actualizado registro de las actividades 

radica en que permite documentar cuando se está: 

• Brindando asesoría a largo plazo 

• Trabajando con múltiples clientes 

• Facilitando diferentes tipos de programas de capacitación a los clientes 

• Atrayendo nuevos clientes al centro 

• Maximizando la creación y captura del impacto económico 

• Creando la cultura de medición de resultados (desempeño) 
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La importancia del registro de las actividades impacta a tres niveles: 

Clientes: Empresas o emprendedores asistidos, identificar su clasificación 

(Nivel 1, 2 o 3) fuente de referencia, ubicación geográfica, sector o industria 

a la que pertenece, entre otros. 

Sesiones de Asesoría: Que incluyan suficientes notas que describan la 

asistencia facilitada por asesores del centro 

Resultados: Logros obtenidos por los clientes, gracias a la asistencia del 

centro 

Permite también ver el registro de cliente, empresas y contactos: 

Clientes: Emprendedores o empresas establecidas que han recibido 

asesoría del centro 

Empresas: Empresas establecidas (en operación) que NO han recibido 

asesoría del centro (clientes potenciales). Esto es importante para ir 

mapeando la concentración de sectores o vocaciones productivas en los 

territorios. 

Contactos: Emprendedores que NO han recibido asesoría del centro 

(clientes potenciales) es importante conocerles y tenerlos mapeados para 

identificar sus necesidades de apoyo o ofrecerles servicios que agreguen 

valor a sus emprendimientos 

Los reportes más importantes que puede generar el programa, son los de 

monitoreo pues a través de ellos es posible: 

Generar reportes por fecha, para monitorear actividades, resultados, 

desempeño mensual, trimestral, semestral o anual 

Identificación de Clientes: De acuerdo a su clasificación para determinar 

que se está atendiendo y su potencial de éxito 

Asesores: Medir el desempeño de los asesores contra las metas de 

productividad y eficiencia 
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b. Mapeo de actores primordiales para la ejecución de los programas de apoyo a la Productividad, 

Emprendimiento e Innovación 
 

 

Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Gobierno 
Municipalidad de 

Guatemala 
Centro Municipal de 
Emprendimiento 

 2220-6828 
Juan José 

Asensio  y Lula 
Capriel 

emprende@muniemprende.com 

fomento al emprendimiento. generar 
plataformas y espacios de participación 

ciudadana a través del desarrollo económico 
local con enfoque social. Red de contactos, 

capacitacion, plataforma en linea, wifi, 
refrigerio 

Gobierno 
Ministerio de 

Economia 
Viciministerio de 
Desarrollo a la Mipyme 

Centros de Atencion a la 
Mipyme (PROMIPYME) 

 2412-0200 Claudia Ruiz minecoemprendegt@gmail.com 

Conformar, implementar y expandir modelos 
de microfranquicias que permitan brindar la 
oportunidad a los emprendedores de tener 
en corto tiempo negocios propios que han 

demostrado ser exitosos y que les 
garantizarán empleo y, por consiguiente un 

mejor flujo de ingresos familiares. 

Gobierno 
Ministerio de 

Economia 
Viciministerio de 
Desarrollo a la Mipyme 

Emprende GT  Claudia Ruiz adma.gomez@gmail.com  

Concurso - 34 emprendedores beneficiados 
con Fondo de capital semilla entre $4,000 a 

$10,000 no reembolsables 

Gobierno 
Ministerio de 

Economia 
Viciministerio de 
Desarrollo a la Mipyme 

Centros de 
Emprendimiento 

 Adriana Gómez adma.gomez@gmail.com  

Capacitacion a Emprendedores en etapa 
temprana 0-42 meses, acompañamiento, 

asesoría técnica especializada. Vinculación 
Acompañamiento para capital semilla 

otorgado a través del MINECO 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

 FACYT - Fondo de Apoyo 
a la Ciencia y Tecnología 

  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 12 meses Q.75,000.00. Son beneficiarios de 
la línea de financiamiento - FACYT - las 

instituciones, entidades y órganos de los 
sectores público, privado y académico, 

personas individuales y jurídicas y centros de 
investigación y desarrollo regionales que 

realicen actividades científicas y tecnológicas. 

mailto:emprende@muniemprende.com
mailto:minecoemprendegt@gmail.com
mailto:adma.gomez@gmail.com
mailto:adma.gomez@gmail.com
mailto:infosenacyt@concyt.gob.gt
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 Fondo para el 
Desarrollo Científico y 
Tecnológico 
-FODECYT- 

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 Q. 400,000.00. / 24 meses. beneficiarios de 
esta línea, las instituciones, entidades y 

órganos de los sectores público, privado y 
académico personas individuales y jurídicas y, 

centros de investigación y desarrollo 
regionales que realicen actividades científicas 

y tecnológicas. 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Fondo de Innovación 
Tecnológica 
-FOINTEC-  

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 Q. 400,000.00 / 24 meses.  beneficiarios de 
esta línea de financiamiento son empresas, 
grupos productivos, universidades y centros 
de investigación, autoridades sectoriales y 

locales. 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

Fondo Múltiple de 
Apoyo al Plan Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
-MULTICYT-   

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

Q. 500,000.00. / 24 meses. beneficiarios de 
esta línea de financiamiento las instituciones, 
miembros del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología -SINCYT-. 

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

FONACYT Fondo 
Nacional de Ciencia y 
Tecnología 

 Fondo para Actividades 
de Emergencia en 
Ciencia y Tecnología 
-ACECYT- 200,000 / 6 
meses 

23172600  infosenacyt@concyt.gob.gt 

 Q. 200,000.00 / 6 meses - mecanismo 
financiero que le permite al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología -CONCYT-, obtener 
recursos para dirigir, coordinar y financiar en 

forma eficaz el desarrollo científico y 
tecnológico nacional,  

Gobierno 

SECRETARÍA 
NACIONAL DE 

CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA - 

SENACYT 

Fondo para Actividades 
de Emergencia en 
Ciencia y Tecnología 

Actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

  infosenacyt@concyt.gob.gt 

Actividades de ciencia y tecnologiaíficas y 
tecnológicas.ógicas. 

mailto:infosenacyt@concyt.gob.gt
mailto:infosenacyt@concyt.gob.gt
mailto:infosenacyt@concyt.gob.gt
mailto:infosenacyt@concyt.gob.gt
mailto:infosenacyt@concyt.gob.gt
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Gobierno 
CONCYT (Consejo 

Nacional de Ciencia 
y Tecnología) 

 Comisión Técnica 
Intersectorial de 
Innovación Productiva y 
Emprendimiento 

  Hugo Figueroa hfigueroa@concyt.gob.gt 

Promover la asistencia de expertos para 
aumentar la productividad, la calidad y la 
innovación de las empresas y fomentar el 

emprendimiento. Fondo de Innovación 
Tecnológica Q. 400,000.00.  El Fondo de 

Innovación Tecnológica -FOINTEC- se 
caracteriza por dar apoyo a programas o 
proyectos que fortalecen la coordinación 

institucional, formación de recursos, 
vinculación de los sectores público, privado y 

académico, como también la integración, 
desarrollo y fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 

ONG 
Empresarios 

Juveniles 

Primaria, Basicos, 
Diversificado, 
Universiarios, 

Emprendimiento 24754054 Jose Herrera jherrera@jaguatemala.org 

 busca reducir los índices de pobreza 
ayudando a las nuevas generaciones a 
desarrollar su espíritu emprendedor, 

preparándolos e inspirándolos para el mundo 
real y global, enseñándoles a cómo crear 

riqueza, administrarla con eficiencia, y aplicar 
pensamiento empresarial en el trabajo. 
Microcreditos a programa de Mujeres 

Emprendedoras. 

Academia 
Universidad Rafael 

Landívar 

Facultad de Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Programa 
Emprendedores URL 

2426-2626  emprendedores@url.edu.gt 

Curso Desarrollo de Emprendedores - 
desarrollo el Modelo de Negocios que se 

presenta ante una terna evaluadora, 
conformada por académicos y empresarios. 

Academia 
Universidad Rafael 

Landívar 
Facultad de Arquitectura 
y Diseño 

Diseño Estratégico e 
Innovación 

2426-2626 Hugo Escobar mde@url.edu.gt 

Maestría potencializar el pensamiento 
estratégico y el design thinking, aplicado a la 
creación de estrategias e introducción de la 
innovación sistemática en las organizaciones 

Gobierno 
Municipalidad de 

Villa Nueva 

Centros de Capacitación - 
Emprendimiento de 
negocios y Promotoras 
de desarrollo 

Empresarialidad 1531   
Capacitación en Emprendimiento de negocios 

y Promotoras de desarrollo. Computación* 
(Operador I y II).  Escuela de Negocios y 

Empresarialidad 

mailto:hfigueroa@concyt.gob.gt
mailto:jherrera@jaguatemala.org
mailto:mde@url.edu.gt


 

P
ag

e1
4

 

Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Academia Universidad Galileo 

FACULTAD DE 
INGENIERÍA DE 
SISTEMAS, INFORMÁTICA 
Y CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN 

Postgrado en 
Emprendimiento e 
Innovacion Tecnologica 

 Adrián Catalán  

Posgrado para brindar herramientas a 
emprendedores tecnológicos para fomentar 
el desarrollo de startups. Enfocado en que 

quienes estudian puedan emprender, 
modelos de negocio, leyes, impuestos, leyes 

laborales, y cómo levantar capital. 

Academia Universidad Galileo 
Escuela de Educacion 
Continua 

Maestría en 
Administración de 
Pequeñas y Medianas 
Empresas 

  info@galileo.edu  

No la estan impartiendo, solo la trabajan para 
grupos empresariales. La abren en el mes de 
enero y controlan la cantidad de estudiantes. 

Academia 
Universidad del 

Valle Campus Sur 
 

Centro de Recursos para 
Emprendedores en 
Acción (CREA-UVG). 

79552800   

Dotar a la comunidad de herramientas y 
aumentar sustancialmente la propensidad de 

emprender basado en oportunidades y 
utilizando las tecnologías modernas 

disponibles en Guatemala. 

Academia 
Universidad del 
Valle Campus 

Altiplano 

Centro de 
Emprendedores en 
Acción 

Centro de 
Emprendedores en 
Acción (CREA) 

7931-0814  info@altiplano.uvg.edu.gt 

El programa CREA permite entonces 
desarrollar una cadena de valor para la 
creación de nuevas empresas. Sensibilización: 
promoción de la posibilidad de 
implementación de la iniciativa. 
Identificación: identificación del grado de 
madurez de la iniciativa y su entorno. 
Preincubación: potencialización del grado de 
madurez de la iniciativa a través de la 
elaboración del modelo de negocios. 
Incubación: construcción de la propuesta de 
valor de la compañía (equipo de trabajo, 
productos, servicios y clientes) y comenzar a 
operar en el mercado natural. 
Aceleración: maximización del valor agregado 
de la compañía a través de la 
internacionalización y la innovación continua 
para modelar el negocio constantemente. 

https://www.galileo.edu/esec/carrera/mapyme/
https://www.galileo.edu/esec/carrera/mapyme/
https://www.galileo.edu/esec/carrera/mapyme/
https://www.galileo.edu/esec/carrera/mapyme/
mailto:info@galileo.edu
mailto:info@altiplano.uvg.edu.gt
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Academia 
Universidad del 
Valle Campus 

Altiplano 

Centro de 
Emprendedores en 
Acción 

Proyecto Desarrollo 
Empresarial en 
Comunidades Rurales 
Agrícolas 

7931-0815  info@altiplano.uvg.edu.gt 

contribuir a la reducción de la pobreza en 
comunidades agrarias en el área rural de los 

departamentos de Sololá y Escuintla. 

Academia 
Universidad del 

Valle 
 Formando 

Emprendedores 
2507-1500  info@uvg.edu.gt 

UVG cuenta con 4 iniciativas académicas para 
el descubrimiento y potencialización de estas 

competencias. En cada ciclo se realiza una 
Competencia de Emprendimiento y se 

participa en otras actividades extra aulas.  Así 
mismo se trabajan megaproyectos de 
innovación con empresas para que los 

estudiantes pongan en práctica sus 
habilidades y para fortalecer la vinculación 

universidad-empresa. 

Academia 
Universidad 

Internaciones 
Facultad de Ciencias 
Económicas 

Licenciatura en 
Emprendimiento y 
Administración de 
Negocios 

 Licda. Diana 
Freire 

dfreire@uni.edu.gt 

 

Academia 
Contáctenos en la 
Secretaría General 

del CSUCA 

Emprendimiento 
Cientifico 

Actividades relacionadas 
a investigadores en 
universidades. 

 Julio Muñoz jmunoz@csuca.org 

 

Academia 
Centro Cultural de 

Espana 

Apoyo al 
emprendimiento 
creativo  

Diplomado de 
Emprendimiento 
Creativo 

    

Privado Socialab  Programas de 
Emprendimiento 

 Luis Melgar http://gt.socialab.com/ 

 Incubadora de emprendimientos sociales en 
etapa temprana. recibe capital semilla, 

espacio de trabajo y acompañamiento de 
Socialab! USD$5000 en capital semilla para 
cada una de las tres ideas seleccionadas, así 
como acompañamiento, espacio de trabajo, 

capacitación, mentoría y redes de apoyo.  
 

Q40,000 en capital semilla 

ONG Alterna 
EMPRENDIMIENTO/PON 
EN MARCHA TU 
NEGOCIO  

PON EN MARCHA TU 
NEGOCIO 

    

mailto:info@altiplano.uvg.edu.gt
mailto:info@uvg.edu.gt
mailto:dfreire@uni.edu.gt
mailto:jmunoz@csuca.org
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Sector Institución Programa Sub-programa Teléfono Contacto Email Tipo de apoyo 

Academia Intecap 
EMPRENDIMIENTO/PON 
EN MARCHA TU 
NEGOCIO  

PON EN MARCHA TU 
NEGOCIO 
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c. Identificación de entidades de soporte y apoyo para su operación 
 

 

Actualmente, considerando todos los elementos y relaciones existentes para 

el programa Promipymes estan son las entidades que podrían dar soporte y 

apoyo a su operación 

 

Así como las diversas modalidades implmentadas por el Vice Ministerio de la 

Mipyme para la prestación de Servicios de Desarrollo Empresarial 
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La particularidad de este esquema de atención es que separa las responsabilidades: 

las instituciones socias, por medio de las PROMIPYME, brindan servicios de asesoría, 

capacitación, asistencia técnica y vinculación a personas emprendedoras y 

empresarias; el Viceministerio de Desarrollo de la MIPYME, por su lado, es 

responsable de dar lineamientos, gestionar apoyo, dar seguimiento y monitoreo, 

pedir resultados y aportar recursos.  

Las unidades de promoción de la MIPYME serán financiadas en un 50% por el 

Ministerio de Economía y 50% por la institución socia.  Si la institución logra la 

participación de los gobiernos locales u otros organismos de la localidad, éstos podrán 

aportar (en efectivo o en especie) al 50% que aporta la institución socia, como lo 

demuestra la imagen siguiente.  Esto incentiva a las instituciones socias a buscar 

alianzas con los gobiernos y poderes locales, integrando a más actores que pueden 

aportar al modelo y eventualmente asegurar su sostenibilidad.   

 

 

 

 

 

Los fondos que proporcionará el Ministerio de Economía deberán ser utilizados única 

y exclusivamente para cubrir el pago de los servicios de asesoría empresarial, 

Ministerio de 
Economía

Insituciones Socias 
(Educación Superior, 
ONGS, No lucrativas)

Gobiernos Locales 
(otras instituciones)

Propuesta de Presupuesto de Funcionamiento
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asistencia técnica y capacitación, que la PROMIPYME otorgue a las personas 

emprendedoras y MIPYMES. 

Se espera que las PROMIPYME trabajen con los gobiernos locales o mancomunidades 

para involucrarlos como agentes claves dentro del desarrollo empresarial de las 

MIPYMES en los territorios.  Ese involucramiento puede ser con recursos financieros 

o en especie. 

Las aportaciones de las instituciones socias podrán darse en efectivo y/o en especie. 

Por especie se define: infraestructura, alquiler de local; pago de servicios básicos 

(agua, luz, teléfono, comunicaciones), transporte (vehículo, combustible), equipo, 

mobiliario, pago de personal administrativo (director, asistentes y servicios de 

limpieza), papelería, servicios de desarrollo empresarial (asistencia técnica y 

capacitaciones), entre otros.  

 

Beneficios del modelo 
Además de los criterios ya mencionados, este modelo tiene la característica de ser 

flexible, ya que las unidades pueden ubicarse en una variedad de lugares (campus de 

universidades, oficinas de cámaras y gremiales, e incluso dentro de centros de 

servicios independientes) y en distintos puntos del país.  Las instituciones que reciben 

un PROMIPYME, al conocer mejor las condiciones del entorno que las rodea, así como 

los retos que afrontan las personas empresarias y emprendedoras, tienen la 

capacidad de adaptarse mejor a sus necesidades.  Cada PROMIPYME trabaja con el 

objetivo común de satisfacer las necesidades de la comunidad empresarial local.   

Las PROMIPYME son, por un lado, un canal más directo de intervención que el 

VICEMIPYME, atendiendo directamente a las MIPYMES en su localidad y en tiempos 

más cortos y, por otro lado, son un enlace entre los empresarios y el VICEMIPYME, 

vinculando a las empresas a otros programas,  proyectos y servicios del VICEMIPYME 

e incluso del Ministerio de Economía en general (Componente IV del Programa de 

Apoyo al Comercio Exterior y la Integración, Programa de Desarrollo Económico desde 

lo Rural, MiNegocio, OVOP, entre otros).  
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d. Presentación de la estrategia, en formato PowerPoint, para la 

comunicación efectiva a los actores correspondientes 
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Aprobado por: 

RESUMEN EJECUTIVO 
 

En el presente documento se hace referencia a la consolidación del documento de 
revisión de cartera del Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y 
Transformación Productiva Préstamo 1734 BID/GU correspondiente al primer 
semestre del año 2017 la cual fue realizada en el mes de abril del año 2017.  

En términos generales el programa recibió una calificación en la revisión de cartera 
del 1er semestre de 2017 de aceptable sin embargo la calificación de 2.01 presenta 
un estado de alerta y se define en problema dado la cantidad de tiempo que ha 
pasado desde la aprobación del préstamo que castiga a la ejecución física y 
financiera del préstamo.   

La posición del BID y crédito público en relación a la cartera de préstamos fue 
adoptar una Estrategia de Saneamiento de la Cartera lo cual implica tomar medidas 
que incrementen la ejecución física y financiera de las operaciones, aplicar una 
posición rigurosa en las condiciones bajo las cuales se han otorgado las extensiones 
de plazo de último desembolso, para el caso de la operación de préstamo 1734 BID 
esta ampliación fue otorgada hasta el 24 de febrero del año 2019.  

A efecto de cumplir con los objetivos de la revisión de cartera se llevaron a cabo 
talleres preparatorios con las unidades ejecutoras con la finalidad de: Revisar el 
cumplimiento de los acuerdos de la revisión de cartera anterior; Conocer el estado 
de ejecución respecto a la planificación; Conocer el avance en la generación de 
productos; Identificar los principales problemas y riesgos que afectan la ejecución, 
así como las acciones para abordarlos y mitigarlos con miras a apoyar la ejecución; 
Definir metas para el 2017.  

El Programa de Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva, el 
cual está integrado en cinco componentes cuenta con una planificación para el año 
2017 la cual se encuentra incluida en el PEP de $7.5 millones correspondiente a 
aproximadamente Q.57 millones de Quetzales y un espacio presupuestario de 
Q.63.3 millones de los cuales aproximadamente $.350 mil dólares corresponden a 
la ejecución del componente 5  y los cuales sirven para financiar al equipo técnico 
operativo del préstamo, prácticamente a la fecha todo el equipo se encuentra 
contratado y la unidad ejecutora en condiciones normales de ejecución.  
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Para alcanzar las metas planteadas en la propuesta de POA 2017 y 2018, se 
requiere de una apropiada coordinación en la unidad ejecutora y la coordinación del 
préstamo, adquisiciones, financiero, monitoreo y evaluación, coordinadores de 
componentes y la coordinación general del préstamo.  

La perspectiva del cumplimiento de la planificación se considera positiva, ya que 
hay compromiso de las Instituciones responsables de la ejecución y 
acompañamiento al más alto nivel tanto del Ministerio de Economía y del Programa 
Nacional de Competitividad y sus comisionados.  

La unidad ejecutora y personal técnico y de coordinación de PRONACOM se cuenta 
con un equipo coordinado y completo que ha logrado una integración de 
herramientas PEP_SMART con el Sistema de Adquisiciones SEPA del BID y una 
agilización y adecuado seguimiento de los procesos de adquisiciones  

A la fecha el Préstamo 1734/BID se encuentra en la actualidad en un 
comportamiento y ejecución normalizado.  

 

 

 

 

Firma 
Hugo Fernando Gómez Cabrera 

Servicios Profesionales como “Asesor para el préstamo de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y 
Transformación Productiva BID1734/OC-GU” 

Contrato No. Contrato No. BID1734/OC-GU-AI-010-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4 
 
 

PRONACOM 
 

CERTIFICACIÓN DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS  

Por este medio hago CONSTAR que he recibido y leído el producto abajo indicado de los servicios 

prestados dentro de la contratación titulada:       

 
Servicios Profesionales como “Asesor para el préstamo de Apoyo a las Inversiones Estratégicas y 

Transformación Productiva BID1734/OC-GU” 
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I. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Programa de Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva es un 
programa adscrito al Ministerio de Economía, específicamente dentro del 
Viceministerio de Inversión y Competencia y como organismo ejecutor, el Programa 
Nacional de Competitividad (PRONACOM). El Programa es financiado con recursos 
provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo por medio del contrato de 
préstamo BID1734/OC-GU con el Gobierno de Guatemala.  

El objetivo del Programa es apoyar los esfuerzos del gobierno por continuar los 
niveles de productividad de la economía, en general, y de las empresas, en 
particular, especialmente los de las micro, pequeña y medianas empresas. Su 
propósito, es contribuir a levantar barreras que limitan el desarrollo empresarial, la 
inversión y apuntalar los niveles de productividad de empresas pertenecientes a 
sectores, regiones o territorios considerados como prioritarios para el país.  
 
Para alcanzar el objetivo general, el programa se estructura en cinco componentes 
los cuales actúan en diferentes niveles y son interdependientes.  

• Componente 1: Mejorar el entorno productivo 

• Componente 2: Inversiones estratégicas 

• Componente 3: Servicios de desarrollo empresarial  

• Componente 4: Servicios de desarrollo territorial 

• Componente 5: Fortalecimiento institucional del sistema marco de 
productividad y competitividad.  

El programa fue aprobado el 24 de agosto de 2012, con un presupuesto total de 
USD29 millones y una contrapartida local pública de USD1.312 millones y privada 
de USD2.567.331.  

COSTO Y PLAN DE FINANCIAMIENTO EN US$ 

Categorías de inversión Banco 

Aporte local 

Total Prestatario S. Privado 

Comp 1: Apoyos al diseño e 
implementación de mejoras en el clima de 
inversión y en el entorno productivo 
privado 

4.131.462 253.770  4.385.232 
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Con fecha 15 de diciembre del año 2016 en el oficio CID/CGU-2869/2016 el BID 
aprobó una transferencia entre categorías de inversión quedando actualizado el 
programa de la siguiente manera:  

Costo y plan de financiamiento actualizado 2016-2019.  

Tabla Modificada de Costo y Plan de Financiamiento en US$ 

Categorías de inversión 
Banco 

Modificada 

Aporte local 
Total Diferencia 

Prestatario S. Privado 

Componente 1: Apoyos al diseño e 

implementación de mejoras en el clima de 

inversión y en el entorno productivo 

privado 

 3,203,173   253,770    3,456,943   -928,289  

Componente 2: Apoyo a inversiones 

estratégicas 
 3,999,697   174,900      4,174,597   1,669,081  

Componente 3: Puesta en marcha de un 

programa de fomento de apoyo a 

empresas y encadenamientos productivos 

13,293,104  323,969   2,567,331   16,184,404    -1,918,553  

Componente 4: Apoyo para el desarrollo 

de institucionalidad para la competitividad 

a nivel territorial 

3,907,055   171,600     4,078,655   675,225  

Comp 2: Apoyo a inversiones estratégicas 2.330.616 174.900  2.505.516 

Comp 3: Puesta en marcha de un programa 
de fomento de apoyo a empresas y 
encadenamientos productivos 

15.211.657 323.969 2.567.331 18.102.957 

Comp 4: Apoyo para el desarrollo de 
institucionalidad para la competitividad a 
nivel territorial 

3.231.830 171.600  3.403.430 

Comp 5: Fortalecimiento institucional 1.772.838 387.761  2.160.599 

Intereses 2.321.597   2.321.597 

TOTAL GENERAL 29.000.000 1.312.000 2.567.331 32.879.331 
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Componente 5: Fortalecimiento 

institucional 
2,275,374   387,761     2,663,135   502,536  

Intereses  2,321,597       2,321,597    

Total General 29,000,000   1,312,000   2,567,331  32,879,331    

 

Finalmente, con fecha 21 de marzo del año 2017 se encuentra en crédito público 
la solicitud de una nueva transferencia de recursos entre categorías de inversión la 
cual dejaría la operación de la siguiente manera:  

DETALLE DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA ENTRE CATEGORÍAS DE INVERSIÓN                              
Programa Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva Préstamo BID-1734 OC/GU 

Tabla Modificada de Costo y Plan de Financiamiento en US$ 

Categorías de inversión 
Presupuesto 

Aprobado 
Monto 

Modificado 
Solicitud de 

Modificación  

Componente 1: Apoyos al diseño e 
implementación de mejoras en el clima de 
inversión y en el entorno productivo privado 

 $            3,203,173   $           -1,057,909   $            2,145,264  

Componente 2: Apoyo a inversiones 
estratégicas 

 $            3,999,697   $            3,379,506   $            7,379,203  

Componente 3: Puesta en marcha de un 
programa de fomento de apoyo a empresas y 
encadenamientos productivos 

 $          13,293,104   $                           -     $          13,293,104  

Componente 4: Apoyo para el desarrollo de 
institucionalidad para la competitividad a nivel 
territorial 

 $            3,907,055   $                           -     $            3,907,055  

Componente 5: Fortalecimiento institucional  $            2,275,374   $                           -     $            2,275,374  

Intereses  $            2,321,597   $           -2,321,597   $                           -    

Total, General  $          29,000,000     $          29,000,000  
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II. INTRODUCCIÓN  
 

Aspectos Generales 

1. La revisión de cartera del 1er semestre de 2017 se llevó a cabo en ciudad de 
Guatemala los días 5 y 6 de abril con el objetivo de:  

a. Revisar el estado de ejecución de los proyectos a la fecha;  
b. Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de la última revisión 

de cartera del segundo semestre del 2016; 
c. Verificar el avance real de las metas físicas y financieras;  
d. Identificar los principales problemas y riesgos y acordar un plan de 

acción para abordarlos;  
e. Definir metas para los próximos seis meses con el propósito de 

mejorar el desempeño de la operación del préstamo. 
2. El préstamo 1734 BID fue presentado por el coordinador general del 

préstamo con presencia de la Dirección y Subdirección ejecutiva y personal 
administrativo de la unidad ejecutora.  

3. La posición del BID y crédito público en relación a la cartera de préstamos 
fue adoptar una Estrategia de Saneamiento de la Cartera lo cual implica 
tomar medidas que incrementen la ejecución física y financiera de las 
operaciones, aplicar una posición rigurosa en las condiciones bajo las cuales 
se han otorgado las extensiones de plazo de último desembolso, para el caso 
de la operación de préstamo 1734 BID esta ampliación fue otorgada hasta el 
24 de febrero del año 2019.  

4. A efecto de cumplir con los objetivos de la revisión de cartera se llevaron a 
cabo talleres preparatorios con las unidades ejecutoras con la finalidad de:  

a. Revisar el cumplimiento de los acuerdos de la revisión de cartera 
anterior.  

b. Conocer el estado de ejecución respecto a la planificación.  
c. Conocer el avance en la generación de productos.  
d. Identificar los principales problemas y riesgos que afectan la 

ejecución, así como las acciones para abordarlos y mitigarlos con 
miras a apoyar la ejecución.  

e. Definir metas para el 2017.  
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III. TEMAS DISCUTIDOS DURANTE LA REVISIÓN DE CARTERA  
 

Gestión de la Cartera al 31 de marzo del 2017 

 

1) Cartera en ejecución, el monto aprobado para el préstamo de referencia es de 
US$29 millones. 

2) Cartera elegible, a la fecha el préstamo tiene un desembolso de US$7.8 millones 
que corresponde al 27.04% con un saldo disponible de US$21.2 millones 

3) Edad del préstamo, según registros del BID la edad promedio de la cartera es 
6.72 años desde la aprobación para el préstamo 1734 BID es de 132 meses 
desde su aprobación y 56 meses de efectividad la fecha de referencia de 
elegibilidad es el 26 de agosto del año 2013. 

4) Desempeño del préstamo, de acuerdo al PMR el préstamo 1734/BID salió de 
una evaluación en la última revisión de cartera de con problema a situación de 
alerta (nivel intermedio) con una calificación de 2.05 de un máximo posible de 3 
según la siguiente lámina:  
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5) Extensión al plazo, el Préstamo 1734/BID tiene ampliación de plazo hasta el 24 
de febrero del 2019 sujeto a revisión de indicadores en octubre del año 2017.   

6) Cumplimiento de acuerdos de la revisión de cartera del segundo semestre del 
año 2016, a la fecha poseen un cumplimiento del 77%, el 17% de acuerdos no 
alcanzados se encuentran en proceso de cumplimiento, durante los talleres 
previos para la preparación de revisión de cartera se establecieron las acciones 
para agilizar el cumplimiento.  

7) Estado de las herramientas de gestión de proyectos:  
1. Actualmente, la operación del préstamo 1734/BID cuenta con una 

planificación desarrollada bajo los lineamientos tanto del protocolo de gestión 
de proyectos de la representación del BID en Guatemala sobre la estructura 
del uso de la herramienta PEP_SMART. Los retos en 2017 son:  
i) Reforzar el empoderamiento de las herramientas de gestión por parte de 

los equipos del proyecto. 
ii) Mejorar la capacidad técnica en gestión de proyectos, gestión de riesgos 

y la implementación correcta de la matriz de roles y funciones.  
iii) Fortalecer el sistema de reportes a fin de facilitar la toma de decisiones 

2. Con el apoyo de recursos del préstamo 1734/BID se capacito a 12 
funcionarios de PRONACOM que incluyó personal directivo, técnico, 
administrativo y operativo en tema de Gestión de Proyectos con principios 
estándar de Projet Manager del Project Management Instituto PMI, lo que ha 
tenido como resultado que se ha agilizado la ejecución de la operación del 
préstamo.  

 

Presupuesto Vigente para el Año 2017 del Préstamo 1734/BID   

 

 

Componente Vigente Comprometido Devengado

Saldo por 

Comprometer

Saldo por 

Devengar

Componente 1 1,838,230.00          309,045.81          259,045.81           1,529,184.19            1,579,184.19         

Componente 2 15,400,000.00        15,111,456.38    -                          288,543.62               15,400,000.00       

Componente 3 22,943,462.00        7,396,702.72      2,291,261.64       15,546,759.28         20,652,200.36       

Componente 4 20,943,420.00        5,585,585.47      2,104,727.50       15,357,834.53         18,838,692.50       

Componente 5 2,642,244.00          2,050,235.22      1,105,235.22       592,008.78               1,537,008.78         

Totales 63,767,356.00        30,453,025.60    5,760,270.17       33,314,330.40         58,007,085.83       

8,617,210.27$        4,115,273.73$     778,414.89$         4,501,936.54$          7,838,795.38$        

EJECUCION PRESUPUESTARIA

AL 05/06/2017
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Problemas de Ejecución de la Cartera y Acciones Identificadas en la operación 

del préstamo 1734/BID 

1. El principal problema detectado en la cartera de Guatemala es su baja 
ejecución, lo cual se explica por causas estructurales históricas y a la 
coyuntura política de transparencia e integridad ocurrida en 2015, lo cual 
provocó una parálisis en la ejecución durante el 2016. En el transcurso del 
2017 se empieza a observar la reactivación de la ejecución en las 
operaciones del préstamo, varios procesos importantes de licitación se 
encuentran en proceso, la gestión está respondiendo positivamente y se 
cuenta con el decidido apoyo de las autoridades de gobierno, sin embargo, 
algunos problemas persisten.  

2. Durante la revisión de cartera del segundo semestre del 2016 se acordaron 
acciones para abordar transversalmente los principales problemas 
identificados:  
i) Incumplimiento de los esquemas de ejecución de las unidades ejecutoras 

según el contrato del préstamo. 
ii) Deficiencias en la pre inversión.  
iii) Duplicación de normativa 
iv) Dificultad en la evaluación de los procesos de evaluación de licitaciones 
v) Dificultad en Auditorias por parte de la Contraloría General de Cuentas 
vi) Deficiencias en la supervisión y gestión de contratos 
vii) Incumplimiento en la planificación de la ejecución del programa PEP 
viii)Atrasos en el cumplimiento de condiciones de extensiones de plazo 
ix) Injerencia política y temor en toma de decisiones 
x) Más adelante en el capitulo IV se aborda el plan de acción de los 

problemas identificados para el Préstamo 1734/BID 
xi)     

 

Principales logros de las operaciones y avances de la operación del préstamo 

1734/BID 

1. Se prevé que al cierre del año 2017, los entregables de la operación 
1734/BID que aporta a las Inversiones Estratégicas y la Transformación 
Productiva en la Economía:  
i) Empresas beneficiadas por el programa de apoyo a la Productividad, 

Emprendimiento e Innovación -PEI-  
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ii) Empresas beneficiadas por el programa en sus servicios de apoyo de 
fortalecimiento competitivo e impulsos empresariales (Productividad, 
Promipymes) 

iii) Proyectos de emprendimiento apoyados,  
iv) Empresas asistidas bajo el programa de innovación.  
v) Estudios de Prefactibilidad de Interconexión vial CA1-CA9 

A continuación, se presentan los principales acuerdos, avances en impactos del 
programa: 

Generales:   

1. Ya se tiene visto bueno para la firma de contratos multianuales.  

2. Para el Ministerio de Economía es importante impulsar los programas de 
emprendimiento e innovación, el programa de Innovación ya cuenta con No 
Objeción a los Términos de Referencia y ambos procesos publicados.  

3. Existe una mejor coordinación con las instituciones involucradas en la 
Ejecución del Préstamo BID 1734 que incluye a la Unidad Ejecutora a través 
de PRONACOM y como contraparte el Ministerio de Economía y los 
Viceministerios de la MIPYME y Competencia. 

4. En la última misión técnica se revisaron algunos Hitos para que se diera la 
ampliación del préstamo, entre estos:  

a) Se completó el equipo del Componente 5;  

b) se tiene el visto bueno para realizar contratos multianuales en estudios 
de pre factibilidad y estudios técnicos; 

c) El avance del estudio de pre factibilidad de los proyectos CA1-CA9 y 
Sacatepéquez, el cual actualmente se encuentra contratado y en 
ejecución;  

d) se tiene la Planificación de Ejecución Plurianual -PEP_SMART- 
actualizada con todas las herramientas del BID; 

e)  se cuenta con un plan de adquisiciones congruente con el sistema. Se 
ha avanzado consciente y sistemáticamente en el cumplimiento de los 
hitos.  

5. Se solicitó el 5 de octubre a través del Ministerio de Finanzas la ampliación 
de 24 meses para finalizar la ejecución del préstamo BID 1734 en febrero de 
2019 dicha ampliación fue aprobada mediante oficio del BID el 16 de enero 
del año 2017.  
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6. Se solicitó el cambio entre categorías de inversión para financiar los 
componentes 2 y 5 la cual fue aprobada el día 15 de diciembre del año 2016.  

7. El BID manifestó el interés de que Guatemala forme parte de un programa 
regional de Innovación IEDA, el cual está coordinado por el Banco. Para así 
generar un espacio de amplitud para ser instrumento de tipo regional, 
promoción de emprendimiento e innovación a través del componente 3. 
Dicha solicitud se envió a al Ministerio de Finanzas y se espera la respuesta.   

8. Existen distintos actores involucrados en la ejecución del préstamo, quienes 
están coordinados. El viceministro administrativo que le ha dado seguimiento 
a lo relacionado con el préstamo BID 1734 dándole un apoyo institucional. El 
viceministro de Competencia ha reiterado el compromiso para generar los 
resultados. El caso de la ley de Competencia, es un ejemplo de coordinación 
la cual ya ha tenido aprobación en tercera lectura por el Congreso de la 
República.  

9. Como parte de la aprobación de la ampliación el BID solicitó a la unidad 
ejecutora un cambio de categorías entre componentes, la trasferencia de los 
intereses y de dos iniciativas del componente 1 por un total de $3.37 millones 
de dólares que serán transferidos en el primer cuatrimestre del año al 
componente 2. Con fecha 5 de abril se solicitó el cambio de categorías de los 
intereses y dos intervenciones del componente 1 al componente 2 dicha 
solicitud se encuentra en análisis de crédito público.  

10. Para cumplir lo anterior se realizará un ejercicio de planificación con la 
Agencia de Alianzas Público Privadas –ANADIE-  y el Ministerio de 
Comunicaciones -CIV- para definir el uso de esos recursos.   

Específicos:  

1. La planificación de Ejecución Plurianual PEP 2017 y 2018, se encuentra 
actualizada y en concordancia con el Plan de Adquisiciones y el sistema 
SEPA 

2. La aprobación del Plan de Adquisiciones en el sistema SEPA fue realizada 
por el BID el día 13 de enero del 2017 se realizará una segunda actualización 
en el mes de junio 2017 en concordancia con él PEP_SMART.  

3. Se aumentó la ejecución histórica acumulada del préstamo, la cual estará 
cercana a los $14 millones de dólares al cierre del año 2017.  

4. A la fecha el préstamo se encuentra vigente tanto en la ampliación de su 
plazo de ejecución como financiado en sus distintos componentes, el desafío 
es ejecutar la planificación del 2017.  
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IV. PLAN DE ACCIÓN QUE SOLVENTE LAS OBSERVACIONES 

REVISADAS POR BID 
 
1) Según los resultados de la revisión de cartera el préstamo presenta indicadores 

de avances físicos y financieros aceptables, aunque su condición ante el BID es 
un préstamo evaluado como “con problema” dado que en relación al tiempo 
transcurrido los avances físicos y financieros no son los esperados.  

 
2) Según el artículo 92 del acuerdo legislativo 50-2016, facultan a las entidades 

públicas para contratar obras y servicios que exceden el ejercicio fiscal vigente, 
para lo cual deben provisionar adecuadamente las asignaciones 
presupuestarias, por tanto las unidades ejecutoras del Ministerio de Economía y 
específicamente PRONACOM podrá realizar contratos multianuales esto 
permitirá operar aquellos contratos de estudios de pre factibilidad y técnicos que 
por su naturaleza ameriten ampliar los plazos. 

 
3) La ampliación del plazo del préstamo fue otorgada el 14 de enero del 2017 y la 

solicitud de cambio de categorías de inversión por lo que el préstamo en la 
práctica fue otorgado el 15 de diciembre por lo que el préstamo se encuentra 
vigente por 2 años más hasta el 24 de febrero del año 2017. 

 
4) Los estudios de pre factibilidad y territoriales incluidos en los componentes 2 y 4 

requieren un adecuado seguimiento y cumplimiento de los acuerdos con las 
instituciones contraparte (ANADIE, MICUDE, SEGEPLAN) para alcanzar los 
objetivos y la ejecución con productos de calidad que aporten al cambio sectorial 
y territorial según los alcances de cada estudio. 

  
5) Los programas de innovación y emprendimiento tienen un riesgo permanente, al 

agotar todas las fases de aprobación de TDR´s, licitación y adjudicación es 
necesario que los contratos sean firmados, el no contar con estos procesos 
culminados pone en riesgo la ejecución financiera y el cumplimiento de metas 
del componente 3.  

6) Es importante mantener al equipo de coordinación de manera permanente para 
que exista apropiación y conocimiento constante de los procesos planificados en 
el préstamo.  

7) Las herramientas de planificación y el préstamo presentan una ordenación y 
actualización de todos sus instrumentos incluyendo el Reglamento Operativo –
ROP, el Plan de Ejecución Plurianual –PEP- y el Plan de Adquisiciones –PAD-, 
es importante mantenerlas en constante actualización para un adecuado 
seguimiento de la planificación del préstamo.  

8) Se debe tener de manera sistemática un adecuado seguimiento y cumplimiento 
de las actividades planificadas, otras solicitudes deben ser previamente 
evaluadas para evitar subjetividad en la ejecución del préstamo.  
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Tabla No1. Estatus del Préstamo 1734 BID Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva 
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Principales Problemas detectados en la revisión de cartera: 
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Principales Problemas de Ejecución de la Cartera y Acciones Identificadas del Préstamo 1734/BID Programa de 
Apoyo a Inversiones Estratégicas y Transformación Productiva.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

1. En el 2017 la cartera general del país presenta el desafío de lograr acelerar 
la ejecución y mejorar desempeño, se realizaron los siguientes acuerdos 
generales en la última revisión de cartera:  

2. Seguimiento a las operaciones críticas, la operación del 1734/BID no está en 
ese listado.  

3. Posición rigurosa para las operaciones que se ampliaron el plazo para el 
último desembolso para el caso del préstamo 1734/BID con fecha 24 de 
febrero del 2019. Cabe indicar que la postura asumida por BID es que las 
operaciones que no ejecuten los recursos los saldos no ejecutados por 
incumplimiento de las condiciones en las condiciones definidas en la 
extensión.   

4. La perspectiva del cumplimiento se considera positiva, ya que hay 
compromiso de las Instituciones responsables de la ejecución y 
acompañamiento al más alto nivel tanto del MINFIN, Vicepresidencia y la 
Contraloría General de Cuentas  

5. Por parte de PRONACOM se cuenta con un equipo coordinado y completo 
que ha logrado una integración de herramientas PEP_SMART con el Sistema 
de Adquisiciones SEPA del BID y una agilización y adecuado seguimiento de 
los procesos de adquisiciones  

6. El Préstamo 1734/BID se encuentra en la actualidad en un comportamiento 
y ejecución normalizado.  
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VI. ANEXOS  
• Presentación realizada en la revisión de cartera del 

Préstamo BID 1734/OC-GU Préstamo de Inversiones 
Estratégicas y Transformación Productiva 
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