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Capítulo 7 

 

El papel de la cohesión social en los grupos que 
obtienen un crédito 

 

Gonzalo Haro Álvarez 

Ariadna Hernández Rivera 

 

1. Introducción 

 

En México, el 68% de los residentes cuentan con un producto 

financiero y menos del 35% tienen un crédito para 

emprender un micronegocio, esto de acuerdo con la Encuesta 

Nacional de Inclusión Financiera (ENIF, 2018). Además, el 

reporte del Panorama Anual de Inclusión Financiera 2019 de 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV, 2019), 

expone que el 91% de los créditos otorgados en el país, 

corresponden a la Banca Múltiple. Estas instituciones, tienen 

entre sus principales actividades proporcionar créditos en 

tarjetas, personales, de nómina, hipotecario y automotriz. 

Entre las instituciones que la componen, se encuentran los 

bancos nacionales de nicho, las cuales, son especializadas y 

reguladas, que otorgan créditos y operan con capital pequeño 

en comparación con instituciones comerciales. 
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Entre sus actividades financieras, proporcionan créditos 

grupales para mujeres y hombres, que no tienen acceso a 

servicios financieros para impulsar su micronegocio (Roa, 

Garrón y Barboza, 2018; Khandker y Samad, 2016). Este tipo 

de actividad financiera tiene ventajas y desventajas, en el 

primer caso, 1) no suelen pedir una garantía personal; 2) el 

riesgo es bajo; 3) libertad para que los grupos se conformen 

por sí mismos; y 4) fomenta el ahorro y motivación entre los 

miembros del grupo. En el segundo caso, 1) si un integrante 

no cumple con su pago, se genera una calificación negativa 

para la persona y su grupo; 2) lo anterior, conlleva a 

morosidad afectando al grupo; 3) las tasas de interés son 

altas; 4) si las personas que conforman el crédito grupal no 

cuentan con una buena relación, el riesgo de impago es 

mayor. 

No obstante, pese a la inclusión que se genera a los grupos 

para obtener un crédito, existe preocupación por parte de las 

instituciones financieras, debido a la falta de pago creando 

moratorios y mayores intereses (Romero, 2018). Lo cual, 

genera deterioro entre la institución financiera con el grupo 

que obtuvo el crédito (Espinosa, Portal y Feitó, 2019) y, 

debilitamiento de la cohesión social en los integrantes del 

grupo y asesores de créditos. En este sentido, la investigación 

tuvo como finalidad disertar si la cohesión grupal es un 

elemento indispensable para estar al corriente con los pagos 

del crédito de la institución financiera, basados en cuatro 

pilares, vínculos sociales, confianza, valores compartidos y 

sentido de pertenencia. 
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Para cumplir con el objetivo, se utilizó como base 

metodológica el diseño instrumental de Haro y Vázquez 

(2018) enfocada en los créditos grupales, definiendo a la 

cohesión social como la unión entre sus integrantes, que 

comparten necesidades emocionales o materiales. Además de 

que este concepto se compone de cuatro pilares: el primero 

corresponde a los vínculos sociales, entendida como el 

compromiso de los integrantes del grupo con participar en 

reuniones de manera responsable. El segundo pilar 

corresponde a confianza, entendida como la relación entre los 

integrantes del grupo a partir de los apoyos de reciprocidad 

en solventar sus necesidades económicas y/o emocionales. El 

tercer pilar corresponde a valores compartidos, entendida 

como la disposición de ayudar a los integrantes del grupo 

orientados por la solidaridad, cooperación y tolerancia. Por 

último, el cuarto pilar corresponde al sentido de pertenencia, 

entendida como la identidad de los integrantes con su grupo 

orientados por la integración y el gusto de seguir 

participando. 

La metodología fue cualitativa y transversal, el tipo de 

análisis fue interpretativo, se diseñó un cuestionario 

semiabierto con la finalidad de contextualizar el entorno de 

los integrantes de los grupos, conformados entre 8 y 10 

integrantes. El instrumento se aplicó con ayuda de los 

asesores de la microfinanciera en casa de las líderes de los 

grupos reunidos los integrantes (ver anexo 1). Una vez 

recolectada la información, se utilizó estadística descriptiva 

para describir el contexto socioeconómico de los integrantes 

de los grupos y se construyó una tabla de valoración 
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porcentual de cohesión social en dos tipos grupos, los que 

están al corriente con sus pagos y los que no lo están. 

El presente capítulo de libro se divide en cinco secciones. 

La primera sección, corresponde a esta introducción. La 

segunda sección, muestra el desarrollo teórico de cohesión 

social y su relación con los grupos de trabajo. La tercera 

sección, describe el contexto socioeconómico de los grupos. 

La cuarta sección, describe la dinámica social al interior de los 

grupos de créditos, sus normas para cumplir con los pagos del 

crédito grupal a través de los pilares de cohesión social -

vínculo social, confianza, valores compartidos y sentido de 

pertenencia- y sus efectos en la relación con la institución 

financiera. Por último, se presentan las reflexiones finales. 

 

2 Cohesión social y su relación con los grupos 
de trabajo 

 

El término cohesión social surge en Europa a partir del 

Tratado de Maastricht en 1993 con la finalidad de apoyar 

económicamente a países menos desarrollados como España, 

Portugal, Grecia e Irlanda, dando paso al Fondo de Cohesión 

social. Además, tiene sus raíces en la sociología francesa del 

siglo XIX, particularmente dentro de la corriente funcionalista 

representada por Emile Durkheim (Alpert, 1945; Inda, 2008) 

quien es considerado pionero del concepto (Jenson, 1998; 

Hopenhayn, 2007; Peña, 2008; Mota y Sandoval, 2011; 

Salazar et al, 2017; Campero, 2020). Consideraba que las 
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creencias, ideas, normas y valores compartidos, posibilitaban 

que los individuos se mantuvieran unidos, más allá de la 

necesidad política o económica. Consideraba que la 

solidaridad era la condición misma de la vida comunitaria, y 

que la división del trabajo constituía el eje articulador 

compuesto por un sistema de constructos, como valores, 

reglas, emociones e ideas tradicionales entre todos los 

individuos que pertenecen un grupo, organización o la 

población en general, basados en los lazos de unión como una 

forma de interacción, de la interdependencia y necesidad de 

ayudarse por medio de la coordinación, cooperación y apoyo 

mutuo (Haro, 2019). 

En este sentido la Cohesión Social tiene diversas 

interpretaciones, ya que depende de la perspectiva con que 

cada autor lo analice (Jenson, 1998; Chan et al, 2006; Barba, 

2011; Peña, 2008). Por ejemplo, en México, es el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2020) quien se encarga de medir la pobreza y 

entre sus indicadores se encuentra el grado de cohesión 

social. Para su medición, se incorporan cuatro indicadores 

―Coeficiente de Gini, Razón de ingreso, Grado de 

polarización social e Índice de percepción de redes sociales― 

con la finalidad de conocer el nivel de desigualdad económica 

y social de la población nacional, estatal y municipal. Es decir, 

el grado de cohesión social está determinado por indicadores 

objetivos, institucionales. Este enfoque institucional se puede 

observar en los indicadores del Parlamento Europeo a través 

de sus políticas de cohesión económica, social y territorial y 

el fondo de cohesión, así como en América latina a través de 
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la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

Mientras que, para investigadores como Jenson (1998), 

Chan et al (2006), y Haro y Vázquez (2018) la cohesión social 

surge como respuesta ante políticas sociales que no han 

tenido un impacto importante en la población. A manera de 

cuestionamientos para comprender su relevancia en la 

sociedad y gobierno, ¿las políticas sociales unen a la sociedad? 

¿generan mayores vínculos entre individuos? ¿fortalecen la 

confianza entre el ciudadano y las instituciones? ¿Qué tipo de 

ciudadanos se están formando a través de las políticas 

sociales implementadas desde un enfoque institucional? Ante 

estos cuestionamientos, señalan que medir la cohesión social 

desde un enfoque pensado en la sociedad, en lo que perciben 

y entorno a su contexto, permitirán responder estos 

cuestionamientos e identificar fortalezas y vulnerabilidades 

de la cohesión social en el individuo, debido a que las 

unidades territoriales en estudio son diferentes. 

Ahora bien, no hay un concepto único dado que depende 

del territorio en estudio y el sujeto de investigación. Lo 

importante, es su trascendencia para la unión de las personas, 

qué las genera y cómo mantenerlas, identificando sus 

necesidades en común de tipo material y emocional. 

Durkheim (1967) señala que a medida que transcurre el 

tiempo, surgen nuevas sociedades, pasando de lo tradicional 

a sociedades complejas, pero siempre existen elementos que 

las unen. El reto está en hallar los nichos de unión dado que 

las unidades territoriales en estudio son diferentes, y el 

tiempo es factor para ello. Estudiar la cohesión social desde 
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un aspecto microsocial enfocado en unidades territoriales 

como pueden ser, la familia, vecindario, barrios, localidades, 

organizaciones y grupos en donde interactúe el individuo es 

fundamental para conocer sus fortalezas como sociedad, así 

como sus vulnerabilidades. 

Haro y Vázquez (2018) proponen un instrumento 

semiabierto con la finalidad de explicar el papel de la 

cohesión social basado en preguntas cerradas y abiertas, esta 

última, para contextualizar el entorno del individuo en aras 

de cuatro pilares como son: vínculos sociales, confianza, 

valores compartidos y sentido de pertenencia. Cada uno con 

un objetivo en específico relacionado a la unión social. 

Partiendo del primer pilar, su objetivo se centra en indagar la 

extensión de los lazos sociales del individuo a través de las 

veces que éste frecuenta a su unidad territorial. El segundo, 

pretende indagar el nivel de confianza del individuo a partir 

de la expectativa de apoyo hacia su unidad territorial, es decir, 

la confianza surge a partir de la ayuda mutua. El tercer pilar, 

tiene como objetivo indagar la incidencia e intensidad en 

valores como la solidaridad, cooperación y tolerancia. Y el 

cuarto pilar, tiene como objetivo indagar la identificación 

social, basado en la participación e integración con su unidad 

territorial. 

Por ello, la importancia de estudiar la cohesión social 

relacionados a nivel microsocial. Estudios de cohesión 

relacionados con los grupos (Pérez y Azzollini, 2013; Castillo 

et al, 2011; Picazo et al, 2009; Beal et al, 2003), señalan que 

los comportamientos de interacción de los grupos de trabajo 

ayudan a las relaciones positivas con la satisfacción laboral, 
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porque comparten un propósito, objetivo, valor e interés 

común. En este sentido, los créditos grupales tienen también 

metas e intereses en común con la financiera y al interior del 

grupo. Lo anterior es compartido por Chávez y Ramírez 

(2016), al agregar que la existencia del apoyo solidario es 

importante en el compromiso de los grupos con la financiera, 

además de que sirve como mecanismo de presión entre los 

miembros para no generar incumplimiento. En el caso de que 

un integrante se enferme, pierda su empleo u otro evento 

fortuito, el grupo cubre su pago correspondiente, sin incurrir 

en impago que afecte el historial de los demás. 

Pérez y Azzonilli (2013), señalan que, para alcanzar los 

objetivos del grupo, existen dos factores: (i) la figura del líder 

que inspira confianza y ejerce un estilo de liderazgo 

transformacional que influye en el comportamiento de los 

miembros; y (ii) la eficacia y cohesión grupal para conseguir 

sus metas, que opacan la influencia del factor líder. Paillacho 

et al (2020), señalan que la cohesión grupal incide en mejoras 

desde el aspecto moral y psicológico, así como hacer frente a 

las adversidades económicas y personal. Mientras que 

Bongomi et al (2020) mencionan que las instituciones 

financieras promueven la cohesión social al crear nuevos 

grupos o reforzar los grupos existentes para que accedan o 

continúen con el servicio de crédito. 

Haro (2019), define la cohesión social como un proceso en 

el cual la organización, participación e integración de los 

individuos o grupos colectivos, pueden solventar sus 

necesidades tangibles o intangibles desde el aspecto 

microsocial, bajo el sustento de los vínculos sociales, 
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confianza, valores compartidos y sentido de pertenencia. Esto 

es, contextualizar el entorno del individuo en relación con su 

participación dentro de un grupo, organización, vecindario, 

amigos y familia, que permita conocer sus necesidades 

emocionales o materiales. Para esta investigación enfocada a 

los grupos que obtienen un crédito, se puede decir que la 

cohesión social en los créditos grupales se entiende como la 

unión entre sus integrantes, que comparten necesidades 

emocionales o materiales, teniendo como sustento el vínculo 

social, confianza, valores compartidos y sentido de 

pertenencia en aras del respeto, participación y reglas 

construidas al interior. 

Además de que cada pilar tiene un concepto y objetivo 

particular relacionados con la cohesión social: El primero 

(vínculos sociales), se define como el compromiso de los 

integrantes en participar en reuniones de manera 

responsable, y objetivo, indagar el número de veces que se 

frecuentan los integrantes del grupo. El segundo (confianza), 

se define como la relación entre los integrantes del grupo a 

partir de los apoyos de reciprocidad en solventar sus 

necesidades económicas y emocionales. Teniendo como 

objetivo, conocer el nivel de confianza de los miembros del 

grupo a partir de las expectativas de apoyo. El tercer pilar 

(valores compartidos), se define como la disposición de 

ayudar a los integrantes del grupo orientados por la 

solidaridad, cooperación y tolerancia. Teniendo como 

objetivo, conocer los tipos de ayuda que están dispuestos a 

ofrecer los integrantes del grupo en relación con la 

solidaridad, cooperación y tolerancia. Y cuarto pilar (sentido 
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de pertenencia), se define como la identidad de los 

integrantes con su grupo orientados por la integración y el 

gusto de seguir participando. Teniendo por objetivo, conocer 

las expectativas de los integrantes en relación con la 

identidad, integración y sentido de pertenecer en el grupo. 

 

3 Contexto socioeconómico de los grupos de 
créditos 

 

Los grupos que participaron en el estudio se ubican en una 

localidad urbana del municipio de Huamantla, Tlaxcala. Con 

apoyo de asesores de créditos se implementó el cuestionario 

semiabierto a los integrantes de los grupos. Con la finalidad 

de analizar las formas de interacción de los integrantes del 

grupo para cumplir con el pago del crédito y valorar si la 

cohesión social influye para lograrlo, se consideró dos tipos 

de grupos, uno que está al corriente en sus pagos con la 

institución financiera y otro que no lo está, y de esa forma, 

valorar si la cohesión en los integrantes de los grupos influye 

en el pago o el detrimento de los grupos corresponde al 

impago, trayendo consigo, consecuencias como la generación 

de mora e intereses. Es decir, disertar si la cohesión grupal es 

un elemento indispensable para estar al corriente con los 

pagos del crédito de la institución financiera, basados en 

cuatro pilares, vínculos sociales, confianza, valores 

compartidos y sentido de pertenencia. 
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Describiendo el contexto socioeconómico de los grupos, se 

puede señalar que el género femenino es protagónico en 

ambos tipos de grupos de créditos, en el caso de los grupos 

que no están al corriente con sus pagos, prevalece mayor 

participación de los hombres, aunque menor en el número de 

mujeres. La edad promedio de las entrevistadas fue de 37.8 

años, encontrándose una edad menor de 23 años y la edad 

mayor de 67 años. Con respecto al nivel de escolaridad, el 

73% de los miembros de los grupos que están al corriente, 

presentaron estudios de secundaria o preparatoria, y el 12% 

cuenta con licenciatura, mientras que, en el otro grupo, todos 

cuentan ya sea con estudios de secundaria o preparatoria. Es 

decir, los estudios en estos grupos están centrados en 

secundaria y preparatoria.  

No obstante, los grupos que están al corriente con sus 

pagos cuentan con integrantes que tienen estudios de 

licenciatura. Lo cual, hace suponer que un mayor estudio 

influye en una mayor responsabilidad con su grupo, desde el 

punto de vista de que cumple con sus pagos. No así en el otro 

grupo, aunque no es un indicador absoluto, dado que como se 

ha observado, existen otros indicadores para que se 

presenten problemas de incumplimiento. Por último, se 

contextualiza el estado civil de los participantes por tipo de 

grupo, en el que, los que están al corriente, el 48% están 

casadas, seguido de unión libre con el 36%. Mientras que el 

otro grupo, el 36% está soltera, el 32% está casada, y el 32% 

está en unión libre. Por lo que, podría suponerse que la 

soltería es un factor de no cumplir con los pagos de los grupos 

que están catalogados como no estar al corriente. 
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4 Dinámica social al interior de los grupos de 
créditos 

 

Como ya se ha señalado, la buena relación de los integrantes 

al interior de los grupos es vital para llegar acuerdos sociales, 

pero ¿es la institución financiera la encargada de fomentar la 

unión a través de sus asesores de créditos? ¿la unión surge de 

manera natural en el grupo? ¿cuál es el papel del individuo en 

su grupo? ¿qué tipo de normas sociales llevan a cabo los 

grupos? Estás preguntas tienen como finalidad disertar sobre 

la importancia o no de la cohesión social. Se podría cuestionar 

más, ¿Qué tan importante es el lazo que une a los integrantes 

de los grupos de créditos? ¿sostener comunicación a través de 

reuniones fortalece el lazo social? ¿qué necesitan los 

integrantes del grupo para confiar en los demás integrantes 

del mismo grupo? ¿qué tipo de valores compartidos se gestan 

al interior? ¿son individuos que participan, integran en las 

actividades y se identifican con su grupo? 

En este tenor de preguntas, se describen resultados 

hallados en torno a los pilares de cohesión social de los 

grupos que están al corriente con sus pagos y los grupos que 

no lo están: 

 

a. Vínculos sociales 

El objetivo consistió en indagar el número de veces que se 

frecuentan los integrantes del grupo, reforzando la 

socialización entre ellos, a partir de las necesidades en 
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común. Al respecto, los grupos que están al corriente 

interactuaron mayormente con su grupo, representando el 

58% de participación en reuniones, y llamadas telefónicas, en 

comparación con el otro grupo, representando el 32%. Lo cual 

es un indicio de que los miembros que frecuentan a sus 

grupos tienden a cumplir con sus pagos. Además, para 

conocer sobre las necesidades que presentan sus integrantes, 

se plantearon dos preguntas ¿de qué temas hablan en su 

grupo? y ¿de qué tipo de necesidades hablan cada vez de que 

se reúnen? Las respuestas que mayormente se presentaron 

en la primera pregunta fueron dos: “cumplir con los pagos” y 

“que haya puntualidad en las reuniones”. En cuanto a la 

segunda pregunta, mencionaron de manera general “el dinero 

ya no alcanza para los gastos de la semana”. 

Ambos tipos de grupos comparten las necesidades, aunque 

en mayor medida las respuestas como puntualidad en los 

pagos y puntualidad en las reuniones se centró en los grupos 

que no están al corriente con la institución financiera. 

Manifestaron que este último, es el principal problema para 

llegar acuerdos con los integrantes, así como, impuntualidad 

de los asesores de créditos, inclusive este es otro factor que 

deteriora las reuniones en los grupos. Por lo que, la 

responsabilidad de ambos actores ―grupos y asesores― es 

fundamental para fortalecer la unión, y cumplir con sus 

obligaciones, tanto al interior de los grupos, como con la 

institución financiera. 
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b. Confianza 

 

El objetivo consistió en conocer el nivel de confianza de los 

integrantes de los grupos a partir de las expectativas de 

apoyo. Al respecto, el 68% de los grupos que están al 

corriente consideran que la ayuda es importante, así como el 

67% de los otros grupos. Al indagar más sobre los tipos de 

ayuda que reciben de sus compañeros, los entrevistados que 

pertenecen a los grupos que están al corriente, respondieron 

principalmente de tipo económica y moral, como ejemplo, 

señalaron que si uno de los integrantes no puede pagar lo que 

le corresponde, entonces el grupo, a través de la líder expone 

ante los demás la situación por la que atraviesa una o más de 

uno de sus compañeras para que la(s) apoyen, como 

respuesta, se reúne la cantidad faltante y de esta forma, 

generan mayores lazos entre integrantes y confianza por el 

tipo de ayuda, además de que continúan con el buen historial 

crediticio, pues la finalidad que tienen todas, es cumplir con 

el pago a la institución financiera e incrementar el crédito.  

Desafortunadamente, en los grupos que tienen problemas 

de pago, las entrevistadas mostraron desinterés en las 

reuniones, muy pocas apoyan a las compañeras, en otros, ni 

siquiera se han ayudado. Al preguntarles sobre las acciones 

que necesita su grupo para confiar en sus integrantes, 

mencionaron específicamente, puntualidad en las reuniones, 

responsabilidad en los pagos y mayor comunicación. 

Consideran que si exponen sus situaciones ya sea de tipo 

económica o sentimental, ellas comprenderían y ayudarían a 
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sus compañeras. Pero, al dejar de asistir a las reuniones del 

grupo, es un impedimento para ayudarlas.  

Con respecto a los asesores de crédito que tienen como 

finalidad asistir a las reuniones y “motivar” a los grupos a que 

continúen realizando sus pagos de manera puntual. Las 

entrevistadas tanto de los grupos que están al corriente, como 

las que no lo están, mencionaron que, en ocasiones, la 

impuntualidad o inasistencia de ellos, es motivo para que sus 

integrantes ya no asistan a las reuniones, pues existe 

antecedentes. Por último, para los grupos cumplidos, 

mencionaron que independientemente del papel del asesor 

de crédito, consideran que es de cada grupo y de sus 

integrantes establecer normas al interior para que continúen 

juntas, por el bien de todas, en el sentido de obtener mejores 

créditos.  

 

c. Valores compartidos 

 

El objetivo consistió en conocer si los miembros de los grupos 

practican valores como la solidaridad, cooperación y 

tolerancia. Al respecto, el 64% de los grupos que están al 

corriente están dispuestos a ayudar en lo que sea necesario a 

los demás integrantes, así como en participar en actividades 

que beneficien a sus grupos. Al indagar sobre los tipos de 

actividades que consideran que integrarían en mayor medida, 

mencionaron que la puntualidad es un elemento primordial 

para que exista integración y participación, además de 
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mayores convivios. En el caso de los grupos que no están al 

corriente con sus pagos, una parte consideran que sus 

integrantes ya no desean participar, pues la mayoría no asiste 

a las reuniones, y otra parte, mencionó que la confianza es 

importante para exponer todo tipo de situaciones que impida 

cumplir con el pago, es aquí, en donde la solidaridad y 

cooperación de las demás integrantes se reflejaría. 

Asimismo, consideran que la tolerancia para personas de 

otras religiones o ideología política es sensible, por lo que, al 

reunirse prefieren no tratar temas políticos o religiosos. El 

46% de los grupos que están al corriente con sus pagos 

mencionaron que es suficiente la tolerancia con otros 

integrantes, mientras que, en los otros grupos, el 36% que es 

poca. Por lo que, se puede señalar que la tolerancia como 

valor humano no es totalmente compartido en ambos tipos de 

grupos. Por último, mencionaron que los asesores de créditos 

deberían de capacitarlos en temas de valores como el respeto 

y responsabilidad, aludiendo a la puntualidad en cada 

reunión y no dejar de asistir, y cumplir con el pago, ya que las 

demás compañeras tienen que pagarlo o afecta a todas con 

mayores intereses. 

  

d. Sentido de pertenencia 

 

El objetivo consistió en conocer las expectativas de los 

miembros en relación con su participación e integración con 

su grupo. Para este punto, los grupos que están al corriente 
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con sus pagos se sienten identificados, se ayudan entre sí, 

practican valores compartidos como el respeto a las normas 

establecidas, participación en cada reunión, generando 

confianza entre ellas, sin que los asesores de créditos 

intervengan, es decir, estos grupos se organización para 

cumplir con el pago, incluso no hace falta que los asesores de 

crédito vayan a sus domicilios, si no que ellas realizan los 

depósitos, hacen sacrificios por tal de cumplir con el pago, 

pues ellas la responsabilidad es fundamental para tener un 

buen historial crediticio y relaciones sanas con las demás 

integrantes. En cambio, los otros grupos, consideran que los 

asesores de créditos son los que deberían impulsar las 

reuniones, incentivar la confianza, así como talleres en donde 

conozcan acerca de los valores, fortalecer la identidad con su 

grupo, y cumplir con promesas, como, por ejemplo, bonos por 

cumplir en tiempo y forma con los pagos del crédito. 

Al cuestionarlos sobre lo que representa su grupo y si les 

gustaría seguir participando, para los grupos cumplidos con 

sus pagos, mencionaron que representa una familia, en donde 

sus integrantes se ayudan en caso de que alguno no tenga 

dinero para realizar el pago, es un espacio en donde se puede 

hablar con confianza sobre problemas de familia y encontrar 

un grupo de personas que te orientan y motivan para 

emprender tu negocio, por estas razones, les gustaría seguir 

participando. Mientras que, los grupos que no están al 

corriente con sus pagos mencionaron que es un espacio en 

donde se puede conocer personas, y obtener créditos para 

pagar deudas. 
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e. Valoración de cohesión social  

 

Como una forma de valorar la importancia de la cohesión 

social en los créditos grupales, se construye la tabla 1 con la 

finalidad de observar los indicadores cualitativos de cada 

pilar de cohesión, en el que los grupos que están al corriente 

en sus pagos muestran un mejor comportamiento de unión en 

aras de mejor comunicación, confianza, solidaridad, 

cooperación, participación, integración e identidad con su 

grupo. Cabe resaltar, que el 36% que mencionaron que 

desean una mayor integración, no indica un porcentaje 

negativo o poco, todo lo contrario, ya que, al estar integrados, 

no consideran que necesiten más integración, a diferencia de 

los grupos que son no están al corriente con sus pagos, en el 

que se observa que necesitan de este elemento para mejorar 

su situación de relación y cumplimiento de crédito con la 

institución financiera. 

 

Tabla 6. Valoración porcentual de la cohesión social por tipo de 
grupo. 

Pilares de 
la CS 

Indicador  

(Porcentaje de los miembros del 
grupo, %) 

Cumplid
os 

% 

No 
cumplidos 

% 

Vínculo 
social 

Contacta a su grupo 58 0 

Confianza 

Apoya a su grupo 42 0 

Consideran importante la ayuda que 
han recibido de su grupo 

68 67 
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Valores 
compartid
os 

Están dispuestos en ayudar a su grupo 72 67 

Están de acuerdo en participar en 
actividades que beneficien a los demás 
integrantes de su grupo 

64 33 

Son tolerantes a sus compañeros que 
pertenecen a diferentes religiones y 
partidos políticos 

46 33 

Sentido de 
pertenenci
a 

Se identifica con su grupo 64 0 

Desean una mayor integración con su 
grupo 

36 100 

Les gustaría seguir participando con su 
grupo 

96 67 

Promedio 60.7 40.8 

Fuente: Elaboración propia con base al instrumento aplicado. 

 

5 Reflexiones finales 

 

Los resultados mostraron que los grupos que están al 

corriente con sus pagos crediticio presentan mayor cohesión 

social con sus integrantes y asesores financieros, existe 

solidaridad, coordinación, cooperación y apoyo mutuo entre 

sus miembros para cumplir con los pagos del crédito, a su vez, 

genera relaciones positivas, compromiso, fortaleza en sus 

lazos de amistad, confianza, valores e identidad con el grupo 

al que pertenecen. Cabe resaltar, que la figura del líder en los 

grupos cumplidos inspira confianza, ejerciendo liderazgo en 

el comportamiento de sus grupos para no incurrir en un 

impago que afecte el historial crediticio de los demás. Esta 

cohesión grupal incide en mejoras hacia sus integrantes, 
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desde el aspecto moral y psicológico para hacer frente a las 

adversidades económicas y personales. 

En el caso de los grupos que no están al corriente en sus 

pagos, se presenta deterioro entre sus integrantes, algunos ya 

no se sienten a gusto con sus grupos, no se sienten 

identificados, esto obedece a la falta de confianza, 

comunicación, reuniones, impuntualidad en los pagos y la 

falta de apoyo entre sus integrantes. Consideran que la 

impuntualidad de sus integrantes y asesores de créditos ha 

permeado en el deterioro del grupo. Además, de que estos 

últimos no cumplen con los regalos prometidos al inicio de la 

confirmación de los grupos de créditos. 

Cabe resaltar que contextualizar el entorno en el que 

interactúan los miembros de los créditos grupales es 

importante, dado que se generan normas, diferentes 

situaciones tanto económicas como emocionales, es decir, 

presentan distintas dinámicas sociales, como normas para 

cumplir con los pagos del crédito, en el que se visita al 

integrante que no ha realizado su pago, como una forma de 

realizar presión social, o bien, sus compañeros se solidarizan 

para pagar el faltante. Además, los miembros de los créditos 

grupales están unidos porque comparten necesidades 

emocionales o materiales, en donde el respeto, participación 

y reglas construidas al interior del grupo gestan mayor 

cohesión social. 

A manera de reflexión final, se puede decir que la 

institución financiera a través de sus asesores de créditos 

debe crear mecanismos o programas de cohesión social, para 
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combatir el problema de impago, generando moratorio y 

mayores tasas de interés en los grupos que no están al 

corriente con sus pagos, fuga de capital financiero y deterioro 

de la relación entre asesores con sus grupos, más aún, no 

cumplir con objetivos y metas institucionales. Esto significa, 

que más allá de crear grupos de créditos como un dato 

estadístico, es importante contextualizar el entorno de los 

grupos, realizar estudios para otorgar créditos, reconocer que 

la solidaridad en las personas es una condición misma de la 

vida comunitaria y la división del trabajo como el eje 

articulador compuesto por un sistema de constructos como 

los valores, emociones e ideas entre los miembros de los 

grupos, basados en mejores lazos de amistad, sororidad entre 

mujeres, capacidad de adaptación de trabajar en grupo, 

coordinación, cooperación y responsabilidad. 
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