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Introducción 

 

En el mundo actual, las políticas económicas utilizadas desde los gobiernos 

centrales para impulsar la economía ya no son suficientes para solventar los 

progresivos problemas de los países en vía de desarrollo. Las expectativas 

para alcanzar economías con incremento en dichos países se han puesto 

sobre su capacidad para impulsar el empresariado y tienen como una de sus 

primordiales herramientas, la eventualidad de acceso al microcrédito por parte 

de los sectores que manifiestan más altos índices de desempleo. Acceder a 

los servicios financieros se intenta que sea cada vez más equitativamente 

posible y con más oportunidades para toda la población, fundamentalmente 

para aquellos con más bajos ingresos, igualmente, se ha percibido un 

incremento valorativo dentro del proceso de las políticas públicas de cada país, 

por cuanto se reconoce que favorece en la disminución de la pobreza y 

aumenta la inclusión social de las localidades más vulnerables.  

 

Dentro de ese contexto, el microcrédito es uno de los servicios más 

significativos ya que contribuye para que los pequeños empresarios puedan 

acceder al beneficio de los servicios financieros, ya que estas pequeñas 

unidades de negocios necesitan fuentes de financiamiento diferentes a las 

convencionalmente aceptadas, en la medida que no representan los mismos 

requerimientos de riesgo de crédito que se les exige a las compañías 

consolidadas o de mayor tamaño. 

 

En Colombia, el sistema financiero ha realizado muchos esfuerzos con el fin 

de extender los niveles de cobertura en temas de crédito hacia todos los 

estratos de la población colombiana, buscando que el acceso a los servicios 

financieros sea cada vez más asequible especialmente para aquellas 

personas con bajos ingresos. Partiendo del concepto de microcrédito 
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ñentendido como el sistema de financiamiento a microempresas dentro del cual 

el monto máximo de operación de préstamo es de 25 salarios mínimos 

mensuales legales vigentesò este trabajo pretende establecer la factibilidad de 

instaurar una empresa de microcréditos en la ciudad de Palmira que ayude 

como fuente de financiación para los microempresarios informales. 

 

En Colombia, el sistema financiero ha realizado muchos esfuerzos con el fin 

de extender los niveles de cobertura en temas de crédito hacia todos los 

estratos de la población colombiana, buscando que el acceso a los servicios 

financieros sea cada vez más asequible especialmente para aquellas 

personas con bajos ingresos. Partiendo del concepto de microcrédito 

ñentendido como el sistema de financiamiento a microempresas dentro del cual 

el monto máximo de operación de préstamo es de 25 salarios mínimos 

mensuales legales vigentesò este trabajo pretende establecer la factibilidad de 

instaurar una empresa de microcréditos en la ciudad de Palmira que ayude 

como fuente de financiación para los microempresarios informales. 
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1. Problemática 

 

El microcrédito tiene por objetivo otorgar préstamos a los pobres que carecen 

de activos, y por tanto de garantías reales tal como sucede en el crédito 

convencional, a fin de que puedan emprender actividades por cuenta propia 

que generen ingresos y les permitan mantenerse a sí mismos y sus familias. 

Este instrumento es mucho más que prestar una pequeña cantidad de dinero, 

es la oportunidad para que muchas personas puedan explotar sus potenciales 

y a su vez permite a las entidades que los otorgan tener una rentabilidad. 

 

Dadas las bondades del microcrédito este trabajo pretende estudiar la creación 

de una empresa que pueda colaborar con el municipio de Palmira a otorgar 

microcréditos a una parte del sector informal.  

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

El microcrédito y su impacto en la economía en los países en vía de desarrollo, 

ha sido un tema que se ha estudiado a lo largo de los últimos años y sobre 

éste se han realizado apreciaciones acerca del efecto que puede generar en 

la economía de los países que lo han implementado como uno de los 

mecanismos para el logro del crecimiento económico. No obstante, el eje 

primordial sobre el que se creó el modelo del microcrédito es la erradicación 

de la pobreza, según la ONU (2000, 2016), el cual suministra oportunidades 

de acceso al crédito a personas que, con los mecanismos tradicionales fijados 

por las instituciones financieras no lo tenían y privilegia en primera instancia a 

la mujer cabeza de familia. 
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El microcrédito para Colombia tiene una gran importancia como mecanismo 

para crear oportunidades económicas a los hogares, generando autoempleo y 

mejorando la calidad de vida; contribuyendo de esta manera a la reducción de 

la pobreza, la cual según el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane), ubicó el índice de pobreza monetaria de Colombia para el 

año 2017 en 26,9%. 

 

La opción que ofrece el sistema de microcrédito, permite avanzar a sus 

usuarios para un mejor vivir, pero la falta de apoyo, educación financiera e 

información de las bondades de esta alternativa, no han reducido en la 

comunidad la informalidad laboral o incrementado la seguridad. 

 

Este trabajo busca alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Agenda 2030 (ODS), que comprende la hoja de ruta que los países han 

suscrito en Naciones Unidas para transformar nuestro mundo. Dentro de los 

17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se reconoce la importancia de la 

inclusión financiera en la reducción de la pobreza. 

 

Contra lo que suele creerse, muchos microempresarios utilizan mecanismos 

que pueden considerarse financieros y por lo general están acostumbrados a 

ellos. Es la forma de financiar inversiones en negocios ocasionales, cubrir las 

necesidades familiares y/o los problemas cotidianos en la operación de su 

negocio. 

 

El problema de los microempresarios, sobre todo los informales con pocos 

recursos es que están excluidos del sistema financiero formal, sin control por 

un organismo estatal regulador, por lo cual son arriesgados, caros y 

coyunturales. 
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El sistema financiero formal no otorga créditos de manera fácil a los 

microempresarios informales ubicados en la ciudad de Palmira y este trabajo 

estudia la factibilidad de concederlos, para que aquellos mejoren su calidad de 

vida y puedan pronto formalizar y robustecer su negocio. 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la factibilidad de crear una empresa de microcréditos en la ciudad 

de Palmira que sirva como fuente de financiación para los microempresarios 

informales. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

ƴ Elaborar un estudio de mercado para determinar la demanda potencial y las 

características del consumidor. 

ƴ Realizar el estudio financiero para evaluar la factibilidad en el largo plazo de 

la empresa.  

 

1.3 Justificación 

De acuerdo a una publicación en el diario el Espectador el 16 de marzo de 

2018 se informa que Colombia tiene 2.540.953 mipymes, que representan el 

90% de las empresas del país. En otros países se implementaron políticas de 

apoyo financiero a las empresas informales, para que pequeños empresarios 

se capitalicen y financien. 

 

Con el objetivo de reducir el riesgo y conseguir acceso a los sujetos que no 

poseen garantías al sistema financiero en Colombia, la ley autorizó agregar a 

la tasa de interés del microcrédito un costo por comisiones y honorarios, así 

mismo, se ha creado un marco regulatorio que permite el fortalecimiento de 

las micro y pequeñas empresas y su acceso al microcrédito.  
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2. Marco de referencia 

 

En este capítulo se presentan las características del microcrédito desde los 

inicios en Bangladesh enfatizando en su particular manejo, que lo convierte en 

una herramienta que busca combatir la exclusión social y financiera así como 

luchar contra la pobreza; de igual manera se muestran las características 

financieras y las diferencias que alejan al microcrédito del crédito tradicional. 

 

En la última parte de este capítulo se hace referencia a la parte legal, donde  

considero que se requiere generar una regulación amplia, clara y específica 

para la figura del microcrédito, permitiendo establecer reglas particulares para 

el mismo, como la vigilancia que tendrán este tipo de operaciones 

encaminados a terminar con la informalidad y así poder tener conocimiento 

claro y un control arduo sobre este tipo de operaciones, generando seguridad 

al momento de realizarlas tanto para las entidades que se encargan de otorgar 

microcréditos, como para aquellos que acceden a ellos. 

 

2.1.  Marco teórico 

 

2.1.1. Los comienzos del microcrédito en Bangladesh 

El microcrédito es una de las herramientas más populares en la batalla contra 

la pobreza. Comenzó en Bangladesh hace más de 25 años, y su eficacia 

posibilitó su expansión en todo el mundo. Este sistema revolucionó al mundo 

financiero con su método basado en la confianza que permitió el acceso al 

crédito a aquellas personas de muy bajos ingresos. Bajo el supuesto de que 

las personas se ven incentivadas por su deseo de progresar, se reemplazó al 

sistema bancario tradicional por un mecanismo que permitió reducir el riesgo 

de prestarle a la gente pobre y hacer del microcrédito una actividad viable. 



 
 
 
 

21 
 

 

El primer programa de microcrédito fue realizado por el banco Grameen de la 

ciudad de Bangladesh, y es allí en donde se inicia la implementación de esta 

política como instrumento primordial en la reducción de la pobreza. Fundado 

por Muhammad Yunus, profesor de economía y premio Nobel de paz en el año 

2006, inconforme con la gran brecha existente entre las teorías que exponía a 

sus estudiantes en la Universidad de Chittagong en Bangladesh y la realidad 

económica y social del entorno que la rodeaba. A través del microcrédito se 

ayuda a la gente pobre a desarrollar un negocio viable, aumentar su ingreso y 

reducir su vulnerabilidad a shocks externos. Se fortalece la seguridad de cada 

persona en sí misma y en su trabajo para salir adelante.  

 

Según Garcés (2008):  

En su origen, eran comunes los microcréditos asociativos o de 

responsabilidad compartida. En este caso el microcrédito no es otorgado a 

una sola persona sino a un grupo de personas, que ejercen presión unas a 

otras para no incurrir en mora, reduciendo el riesgo de crédito. El incentivo de 

pago consiste en que una vez los beneficiarios han terminado de cancelar las 

cuotas completa y oportunamente, pueden acceder a otro crédito por un 

mayor monto y un mayor plazo. Este incentivo también contribuye a reducir el 

riesgo de crédito. 

 

Según Martínez y Urrea (2014), fue así como el 2 de octubre de 1983 nace el 

Grameen Bank o Banco de la Aldea como institución bancaria en Bangladesh. 

La finalidad del banco es otorgar préstamos a las personas más 

desfavorecidas y con el uso de estos hacerles salir de la pobreza. Actualmente 

está presente en más de cincuenta (50) países de todos los continentes, y sus 

actividades se amplían en Bangladesh, prestando servicios de crédito, ahorro, 

salud, jubilación, educación, entre otros. Su metodología crediticia es grupal: 
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los préstamos son individuales, pero un grupo de cinco (5) personas asume 

una especie de garantía solidaria de los mismos, de tal modo que si un 

miembro no devuelve el capital prestado, el resto de los miembros del grupo 

asumen la deuda. 

En sus inicios, Muhammad Yunus defini· el microcr®dito como: ñpr®stamos 

que se conceden a las personas más desfavorecidas a muy bajas tasas de 

interés y sin ningún tipo de garantía o aval. Posteriormente modificó esta 

definición al implementar un sistema de garantías solidarias la cual utilizó en 

la metodología de funcionamiento del Banco Grameen. (Beck, 2003), este 

sistema de garantías consiste en que los prestatarios forman grupos pequeños 

y homogéneos; estas características facilitan la solidaridad grupal y la 

interacción participativa así como la recolección de cuotas, puesto que uno de 

los principios es la unidad; uno de los mecanismos para la concesión de un 

préstamo es el de  grupos mancomunados donde cada beneficiario de los 

créditos que concedía este banco se debía integrar en un grupo de 5 

miembros, donde el banco únicamente prestaba a uno de los miembros del 

grupo al mismo tiempo.  Esto quiere decir, que si éste no pagaba, el resto del 

grupo perdía toda capacidad crediticia que pudiese albergar, de esta manera 

los propios prestatarios evaluaban la viabilidad de los proyectos, adicional a 

esto se cuidaban de que los demás integrantes del grupo pagasen sus deudas 

convirtiéndolos en analistas y cobradores de los créditos.  

 

2.1.2.  Formalización del empresariado en Colombia 

El empleo informal ha contribuido de manera importante en la disminución de 

la tasa de desempleo en Colombia en los últimos años. No obstante, tal 

crecimiento en la población empleada no se ha visto reflejado en el nivel de 

formalización empresarial de tal forma que este genere un gran volumen de 

empleos formales, en la cantidad y calidad adecuadas, que dispongan acceso 
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a las ventajas de la formalidad, tales como la seguridad social, el más 

importante de todos los beneficios. (Patiño, 2010) 

 

Mediante diversos mecanismos, el gobierno nacional ha insistido para que la 

empresa naciente sea formalizada, la ley 962 de 2005, denominada anti 

trámites, fue creada para eliminar las trabas que tenía el proceso ante los 

distintos entes gubernamentales; Colombia es uno de los países del mundo 

en el cual la creación de una empresa toma mayor cantidad de días. Con la 

ley se redujo ostensiblemente el número de días y las diligencias que se 

debían realizar; sin embargo, todavía los trámites son lentos, comparados con 

otros países latinoamericanos. (Patiño, 2010). 

 

2.2. Marco conceptual 

 

2.2.1. Microcrédito 

Actualmente el microcrédito tiene varias definiciones, de acuerdo con lo 

desarrollado en la Conferencia Internacional sobre Microcrédito1 en 

Washington, DC, el microcrédito consiste en programas de concesión de 

pequeños créditos a los individuos que alcanzan los más altos índices de 

pobreza, para que éstos puedan poner en marcha pequeños negocios que 

generen ingresos para mejorar su nivel de vida y el de sus familias. 

                                                           
1 La Cumbre de Microcrédito se celebró del 2 al 4 de febrero de 1997. En la actividad se reunieron más 

de 2.900 personas de 137 países en Washington, DC. fue el encuentro organizado por una ONG más 

grande que jamás se haya celebrado, y contó con la presencia tanto de líderes de la industria 

microfinanciera como Jefes de Estado. Esta Cumbre lanzó una Campaña de nueve años con la meta 

definida de ñtrabajar para asegurar que 100 millones de las familias más pobres del mundo, 

especialmente las mujeres de esas familias, estén recibiendo crédito para autoempleo y otros servicios 

financieros y de negocio para fines del año 2005. 
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El artículo 39 de la Ley 590 de 2000 para MIPYMES (Micro, pequeñas y 

medianas empresas), el microcr®dito se define como ñéel sistema de 

financiamiento a microempresas, dentro del cual el monto máximo por 

operación de préstamo es de veinticinco (25) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo para un sólo deudor pueda 

sobrepasar dicha cuant²a.ò (Art²culo 39 de la Ley 590 de 2000 para MIPYMES). 

 

El microcrédito debe definirse según los siguientes criterios: ñes otorgado por 

una entidad a una persona natural o jurídica o grupo de prestatarios, cuya 

fuente principal de ingresos es la realización de actividades empresariales de 

producción, comercialización de bienes o prestación de servicios; no 

necesariamente cuenta con documentación o registros informales de respaldo 

sobre los ingresos y la capacidad de pago del solicitante ni con garantías 

reales registradas; es otorgado sobre la base de la disposición a repagar del 

solicitante y a partir de un análisis del flujo de caja combinado con su negocio 

y con su hogarò(Jansson, Rosales y Westley, 2003). 

 

Fernández (2003), define el microcrédito ñcomo todo crédito concedido a un 

prestatario, sea persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios con 

garantía solidaria, destinado a financiar actividades en pequeña escala, de 

producción, comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago la 

constituye el producto de las ventas o ingresos generados por dichas 

actividades, adecuadamente verificados por la institución del sistema 

financiero prestamista". 

 

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras en Colombia plantea las 

principales características:  
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¶ Son mecanismo de financiación para empresas formales e 

informales. 

¶ La amortización o pago del capital depende de cada proyecto y 

puede ser de corto o mediano plazo. 

¶ En algunos microcréditos hay periodos de gracia o de no pago y en 

otros la devolución parcial o total de los recursos dependiendo del 

éxito o fracaso del proyecto. 

¶ Se manejan montos de financiación que se ajustan a las 

necesidades de la empresa. 

¶ La tasa de interés máxima no es la misma que la de los créditos de 

consumo. 

¶ Dependiendo de las políticas de la entidad se pueden asignar aun si 

el solicitante no ha tenido experiencia previa en el sector financiero. 

¶ Se pueden adaptar al número de empleados y activos de su 

organización.  

¶ El monto máximo de un microcrédito no puede ser mayor 

a 25 SMLV 

 

La diferencia de los microcréditos con el crédito convencional se encuentra 

detallado en la tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.asobancaria.com/sabermassermas/aprenda-sobre-la-tasa-de-interes/
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Tabla 1.  Crédito convencional Vs Microcrédito 

 

Microcrédito Crédito Convencional 

Altos tipos de intereses Bajo tipo de intereses 

Vencimiento a corto plazo 

Vencimiento a corto, mediano y 

largo 

plazo. 
 

Morosidad volátil Morosidad estable 

Mayor número de préstamos Menor número de préstamos 

Préstamos   de   reducido   tamaño   

o cuantía. Préstamos de gran tamaño y 

cuantía 
 

 

Préstamos no garantizados Préstamos garantizados 

Fuente: Adaptado de Progreso Económico y Social en América Latina. 

Moime 2001. Consuimax Consulting Group 

 

Según Castañeda y Rivera (2004):  

La relación del microcrédito con las personas más necesitadas 

es directa, permitiendo la posibilidad de participar en el sistema 

económico, algo que nunca han tenido al alcance de sus 

manos. El Grupo Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre 

del Banco Mundial (CGAP), que cuenta con un programa de 

micro finanzas, defiende que el microcrédito es realmente 

eficaz en aquellos casos en los que exista un nivel mínimo 

previo de actividad económica que asegure una integración en 

un mercado, además de capacidad empresarial y cierto talento 

de la dirección. Otro aspecto por definir es el establecimiento 

de diferencias entre las microempresas. Se entiende por 

microempresa cualquier entidad, aun sea esta impersonal, que 
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opere, legítima o ilegítimamente. Es por ello que puede 

definirse como microempresario una variedad grande de 

emprendimientos, desde personas que trabajan solas, 

vendiendo productos en las calles, un taller artesanal que 

emplea dos o tres personas, hasta empresas especializadas en 

la prestación de servicios tecnológicos o financieros 

especializados, cuya nómina es menor de diez trabajadores. 

Las microempresas pueden ser de subsistencia o autoempleo, 

si en su labor no hay procesos innovadores y de acumulación 

donde existe espíritu emprendedor y creación de valor 

agregado. Estas últimas microempresas son las que tienen un 

mayor potencial de crecimiento y pueden convertirse con mayor 

facilidad en pequeñas empresas. 

2.3. Marco legal 

 

2.3.1. Normatividad legal en Colombia. 

El marco de las políticas públicas y legales vigentes en el país aportan los 

conceptos y mecanismos regulatorios en busca del desarrollo de las micro, 

pequeñas y medianas empresas. 

 

Ley 590 de 2000. Llamada también Ley Mipyme, hace un análisis de la 

clasificación de las empresas de acuerdo con su tamaño y activos totales 

conforme a los salarios mínimos legales vigentes, anexamos clasificación de 

empresas en Colombia. 

 

El marco legal para promover el desarrollo de las medianas, pequeñas y 

microempresas es la Ley 590 de 2000. 
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El microcrédito hace referencia a las líneas de crédito diseñadas sólo para 

microempresas y que estas tengan acceso a recursos financieros de acuerdo 

con una serie de condiciones que demuestren que hacen parte de una 

microempresa. El artículo 39 de la Ley 590 de 2000 define el microcrédito 

como el sistema de financiamiento a microempresarios dentro de un monto 

máximo por operación de préstamo hasta de veinticinco (25) salarios mínimos 

legales vigentes. 

 

Igualmente, autoriza a los intermediarios financieros y a las organizaciones 

especializadas en microcrédito para obtener honorarios y comisiones de 

acuerdo con las tarifas que el Consejo Superior de Microempresa autorice y 

según lo que dicte el artículo 68 de la Ley 450 de 1990. 

 

La ley 905 de 2004 ñPor medio de la cual se modifica la ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana 

y se dictan otras disposiciones.ò  

 

Decreto 2340 de 2003 ñpor medio de la cual se reglamenta la Ley 789 de 2002 

en lo relacionado con la administración y gestión de los recursos para el crédito 

y se dictan medidas para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento 

del Empleo y Protecci·n al Desempleadoò.  

 
Decreto 2555 de 2010 y Decreto 3590 de 2010,por medio de los cuales se 

establecen las normas principales de funcionamiento, información y la 

creación del programa banca de las oportunidades, para de esta manera 

ampliar la cobertura de las microfinanzas en el país.  

Decreto 2706 de 2012, completa el marco legal e institucional puesto en 

marcha por la República de Colombia, garantizando de esta manera el acceso, 
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eficiencia, transparencia y vigilancia de las entidades financieras, y las 

actividades de microcrédito que realicen.  
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3. Metodología 

 

Teniendo en cuenta que el universo o población objetivo de este estudio lo 

constituyen los empresarios informales de la ciudad de Palmira, se debe 

decidir cuántos  analizar y cómo hacerlo, en este capítulo se describe la 

metodología utilizada. 

 

Para obtener la información sobre cada uno de ellos se decide utilizar el 

instrumento de la encuesta física con preguntas abiertas y cerradas que 

permitan generar más confianza con los empresarios informales, puesto que 

en la primera visita se evidenció que algunos se sentían incómodos con los 

elementos electrónicos utilizados, adicional a esto fue necesario contemplar la 

seguridad física del sitio donde se evidenció que habían algunas partes con 

ausencia de vigilancia privada o pública.   

  

3.1.  Diseño metodológico 

Este trabajo aspira conocer las necesidades de los microempresarios 

informales de la ciudad de Palmira, en lo concerniente a demanda por créditos 

de dinero; cuál es la fuente a la que más acuden, en qué condiciones, 

posibilidades de obtenerlo. Para alcanzar este propósito se utilizó el enfoque 

cuantitativo y cualitativo. 

 

3.2. Población Objeto de Estudio 

La población a la que va dirigida el estudio son los microempresarios 

informales ubicados en la zona urbana de la ciudad de Palmira, Valle del 

Cauca. 
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3.3.  Tipo de muestreo 

Muestreo aleatorio simple. Es frecuentemente aplicado como instrumento de 

escogencia probabilística aleatoria. 

 

3.4.  Instrumentos  

Se obtendrá la información primaria de la aplicación de formulario (encuesta) 

a unidades de negocio, estructurado con preguntas abiertas y cerradas y de 

selección múltiple. 

Estos se procesarán obteniendo tablas de frecuencias y estadísticos 

descriptivos mediante el software estadístico IBM SPSS. 

 

Igualmente se trabajará con información secundaria para el análisis del sector 

con información proveniente de estudios realizados por la Cámara de 

Comercio de Palmira, Alcaldía Municipal. 

 

Estos instrumentos permitieron obtener la información necesaria para un 

análisis detallado de los datos recolectados a través de los mismos. 
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4. Resultados 

 

Este capítulo hace referencia a los resultados obtenidos a través de la 

metodología explicada en el capítulo anterior; teniendo en cuenta que la 

información en la ciudad de Palmira en cuanto al sector informal por su 

naturaleza es difícil de cuantificar porque es un sector ajeno al control del 

estado por su naturaleza, se tomó la decisión de adoptar un informe hecho por 

Fedesarrollo para determinar la población informal que de acuerdo a este 

estudio asciende al 41,1%. 

 

En el análisis de los resultados se puede concluir que el 55.7% de la población  

acuden a formas de financiación informales como la familia, amigos, 

prestamistas, así mismo, que las categorías ropa, calzado y vendedores de 

frutas y verduras, son los que más realizan créditos y quienes más lo destinan 

a la inversión de los mismos negocios. 

 

4.1.  Análisis descriptivos 

 

4.1.1. Tamaño muestral 

Para el cálculo de la muestra estadística, tomamos como referencia la 

información de la Cámara de Comercio de Palmira en su Anuario Estadístico 

de 2017 de la composición empresarial del municipio por tamaño, como se ve 

puede ver en la tabla 2. 
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Tabla 2.  Composición Empresarial Palmira por Tamaño de Empresa 

 

TAMAÑO DE EMPRESA TOTAL % 

Grandes 

Medianas 

Pequeñas 

Micros 

58 

102 

415 

7.031 

0,8 

1,3 

5,5 

92,4 

TOTAL 7.606 100,0 

Fuente: Cámara de Comercio de Palmira, Anuario estadístico 2017. 

 

Figura 1. Composición Empresarial Palmira por Tamaño de Empresa 

 

Fuente: Autora. 

 

De acuerdo con Santamaría y Rozo (2018), el 41.1% de las microempresas 

del país son informales, lo cual indica que las empresas del país no están 

creciendo ni produciendo a todo su potencial ¿Cómo lograr desarrollar en 

Colombia un sector empresarial más dinámico que impulse el crecimiento 

Grandes Medianas Pequeñas Micros
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económico? Aunque no se conoce una respuesta exacta a esta pregunta, es 

evidente que la puerta de entrada al sendero de una mayor productividad es 

una reducción de la informalidad ¿Cómo lograrlo? (Santamaría y Rozo, 2018). 

De acuerdo con lo anterior, utilizamos este dato para el cálculo de la muestra, 

que sería finita, en donde el total de los microempresarios en Palmira asciende 

a 7.031, de los cuales el 41,1% corresponde a informales (Santamaría y Rozo, 

2018), para una población (N) de 2.890 empresarios. 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra = 248. 

N = Tamaño de la población o universo = 2.890. 

Z = Nivel de Confianza (NC) = 90%. 

e = Error de estimación máximo aceptado (5%). 

p = Probabilidad de que el evento ocurra (éxito). 

q = Probabilidad de que el evento no ocurra (fracaso). 

 

Parámetro Datos 

N     2.890    

Z 1,645 

P 50% 

Q 50% 

e 5% 

 

Tamaño de la Muestra: 248 
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4.2.  Análisis descriptivo de los resultados de la encuesta aplicada 

Los siguientes corresponden a los resultados obtenidos en la encuesta a 

informales de la ciudad de Palmira. 

 

Tabla 3.  Pregunta 1. ¿A qué se dedica su negocio? 

 

  Total % 

Almacenes Ropa y Calzado 40 16,1 

Venta de Verduras y Frutas 58 23,4 

Graneros 10 4,0 

Restaurantes 11 4,4 

Mototaxistas 23 9,3 

Tenderos 16 6,5 

Cafeterías 10 4,0 

Venta de Películas 5 2,0 

Venta de Minutos 9 3,6 

Peluquerías 4 1,6 

Vendedor Lotería 9 3,6 

Vendedores Cigarrillos, Dulces 28 11,3 

Otros 25 10,1 

Total 248 100,0 

 

Fuente: Autora. 
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Figura 2. Pregunta 1. ¿A qué se dedica su negocio? 

 

Fuente: Autora. 

En la tabla 3 y en la figura 2, se puede observar que el 23,4% (58) de las 

unidades de negocio son empresas dedicadas a la venta de verduras y frutas, 

el 16,1% (40) corresponden a almacenes de ropa, calzado y bisutería; 28 de 

las mismas el 11,3% vendedores de dulces y cigarrillo, el 10,1% (25) a otros 

en los cuales se encuentran relojerías, vendedoras ambulantes de café, 

fotógrafos, entre otros.  Por su parte, el 6,5% son tenderos, el 4,0% cafeterías, 

vendedores de minutos y loteros el 3,6% y cafeterías el 4,0%, por último, 

vendedores de películas con el 2,0%.   
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Tabla 4.  Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio en el mercado? 

 

  Total % 

Menos de un Año 159 64,1 

De 1 a 3 Año 51 20,6 

De 3 a 5 Años 25 10,1 

Más de 5 Años 13 5,2 

Total 248 100,0 

Fuente: Autora. 

 

Figura 3. Pregunta 2. ¿Cuánto tiempo tiene su negocio en el mercado? 

 

Fuente: Autora. 
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En la tabla 4 y la figura 3, se puede observar que en su gran mayoría 159 

(64,1%) tienen menos de un año de creado, mientras que el 20,6% entre 1 y 3 

años. 25 de ellas correspondientes al 10,1% están entre 3 y 5 años y 

únicamente el 5,2% cuentan con más de 5 años de actividad. 

Tabla 5.  Pregunta 3. ¿En los últimos 12 meses, ha solicitado algún tipo 

de crédito? 

  Total % 

Si 163 65,7 

No 85 34,3 

Total 248 100,0 

Fuente: Autora. 

Figura 4. Pregunta 3 ¿En los últimos 12 meses, ha solicitado algún tipo 

de crédito? 

 

Fuente: Autora. 

 

En la tabla 5 y figura 4, se puede observar que el 65,7% (163) de los 

preguntados manifestaron positivamente ante la pregunta de haber realizado 

Si
66%

No
34%
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un crédito en los últimos 12 meses, 34,3% no lo han tenido un crédito en el 

último año, pero sí con anterioridad lo han solicitado. 

 

Tabla 6.  Pregunta 4. ¿A cuál de las siguientes fuentes ha acudido a la 

hora de solicitar un crédito? 

 

  Total % 

Entidad Financiera 57 23,0 

Tarjeta de Crédito 7 2,8 

Grandes superficies / Empresas 

Servicios Públicos 
20 8,1 

Con Proveedores 26 10,5 

Informal / Prestamistas 119 48,0 

Familiar o Amigo 19 7,7 

Total 248 100,0 

Fuente: Autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

40 
 

Figura 5. Pregunta 4. ¿A cuál de las siguientes fuentes ha acudido a la 

hora de solicitar un crédito? 

 

Fuente: Autora. 

 

En la tabla 6 y la figura 5. Se puede ver que el 48% que corresponde a 119 

unidades de negocio manifestó haber acudido a fuentes no formales de 

financiación, específicamente a prestamistas (o denominados gota ï gota); por 

su parte el 23% (57) lo hicieron con entidades financieras formales, entre ellas 

Banco de la Mujer y algunas cooperativas; el 7,7% con familiares o amigos. 
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Tabla 7.  Pregunta 5. ¿Qué tipo de garantías ofreció a la hora de 

respaldar su crédito? 

 

  Total % 

Hipoteca 1 0,4 

Fiador 87 35,1 

Activos 36 14,5 

La Palabra 104 41,9 

Ninguno 20 8,1 

Total 248 100,0 

Fuente: Autora. 

 

Figura 6. Pregunta 5. ¿Qué tipo de garantías ofreció a la hora de 

respaldar su crédito? 

 

 

Fuente: Autora. 
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En la tabla 7 y en la figura 6, se puede ver que el 41,9% (104) manifestaron 

que con sólo la palabra les dieron el crédito, básicamente cuando se trata del 

sector informal (gota gotas); el 35,1% debieron contar con alguien que les 

sirviera de respaldo (fiador), el 36% entregó un activo (compraventas y otros), 

20 de ellas lo obtuvieron a través de empresas de servicios públicos que no 

exigen respaldo alguno, ya que se cobra a través del recibo de cobro mensual.  

 

Tabla 8.  Pregunta 6. ¿Cuándo solicita un crédito, regularmente por 

cuánto monto lo hace? 

 

  Total % 

Menos de $ 500.000 159 64,1 

Entre 500.000 - 1.000.000 69 27,8 

Entre 1.000.000 - 2.000.000 19 7,7 

Entre 2.000.000 - 5.000.000 1 0,4 

Total 248 100,0 

Fuente: Autora. 
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Figura 7. Pregunta 6. ¿Cuándo solicita un crédito, regularmente por 

cuánto monto lo hace? 

 

 

Fuente: Autora. 

 

En la tabla 8 y figura 7, se puede observar que el 64,1% de los encuestados 

solicitaron montos por debajo de los $500.000, mientras que 69 de ellos el 

27,8% lo hicieron entre $500.000 y $1.000.000; tan sólo 7,7% (19) lo hicieron 

entre 1 y millones de pesos, una sola persona solicitó entre 2 y 5 millones. 
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Tabla 9.  Pregunta 7. ¿A qué destina el dinero obtenido de los créditos? 

  Total % 

Capital de Trabajo 54 21,8 

Ampliar el Negocio 62 25,0 

Adquirir Medio de Transporte 4 1,6 

Atender Emergencia del Negocio 46 18,5 

Realizar Pagos del Negocio 51 20,6 

Gastos Personales 31 12,5 

Total 248 100,0 

Fuente: Autora. 

 

Figura 8. Pregunta 7. ¿A qué destina el dinero obtenido de los créditos? 

 

Fuente: Autora. 
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En la tabla 9 y en la figura 8, se puede ver que el 25% lo destina a la ampliación 

de su negocio, el 21,8% a capital de trabajo, el 20,6% a realizar pagos 

pendientes de sus negocios, mientras que el 18,5%, 46 empresas lo solicitan 

y destinan pagos de emergencia que se presentan en el negocio; el 12,5% 

para gastos personales (educación de los hijos, salud, y alimentación), y el 

1,6% para adquirir un medio de transporte (motos generalmente usadas, 

bicicletas, y triciclos). 

 

A continuación, los resultados obtenidos mediante tablas cruzadas de 

variables que nos permitieron obtener los siguientes resultados: 
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Tabla 10.  Actividad económica Vs. Tiempo de permanencia en el 

mercado 

  
Menos de 

un Años 

De 1 a 3 

Años 

De 3 a 5 

Años 

Más de 5 

Años Total 

Almacenes Ropa y 

Calzado 

22 10 3 5 40 

Venta de Verduras y 

Frutas 

38 11 6 3 58 

Graneros 6 1 2 1 10 

Restaurantes 5 3 2 1 11 

Mototaxistas 14 7 1 1 23 

Tenderos 10 2 4 0 16 

Cafeterías 8 1 1 0 10 

Venta de Películas 4 1 0 0 5 

Venta de Minutos 8 1 0 0 9 

Peluquerías 3 0 1 0 4 

Vendedor Lotería 5 2 2 0 9 

Vendedores 

Cigarrillos, Dulces 

16 9 1 2 28 

Otros 20 3 2 0 25 

Total 159 51 25 13 248 

Fuente: Autora. 
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Figura 9. A qué se dedica su negocio Vs. Qué tiempo tiene su negocio 

 

Fuente: Autora. 

 

Como se puede observar en la tabla 10 y la figura 9, 60 de estos negocios 

dedicados a la venta de frutas, verduras, y almacenes de ropa y calzado, 

tienen menos de un año, mientras 21 tienen menos de 3 años , 9 entre 3 y 5, 

solamente 8 tienen más de cinco años. Seguidamente moto taxistas, tenderos, 

vendedores de cigarrillos y dulces y otros, siguen como el grupo mayoritario 

en tener empresas con menos de un año en el mercado. Las empresas de 

este sector son muy pocas las que tienen periodos de vida por encima de 2 

años.  

Lo anterior, no escapa al comportamiento que se presenta en las empresas 

formales de la economía colombiana, tal como lo expresa Confecámaras 

(2016) en su informe ejecutivo: ñaunque en el pa²s se crean muchas empresas 

cada año, la tasa de supervivencia de los nuevos emprendimientos es baja, 
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29,7%. Es decir, alrededor del 70% de las empresas creadas fracasa antes de 

los primeros cinco a¶os de vida.ò  

La supervivencia varía con el tamaño inicial de la empresa, las unidades 

económicas que inician sus operaciones en el segmento de grandes empresas 

registran una tasa del 71,4%, las medianas 68%, las pequeñas 60%; sin 

embargo, para el caso de las microempresas su supervivencia es del 29,1%. 

Este comportamiento se mantiene indistinto del sector donde las empresas 

desarrollen su actividad. (Confecámaras, 2016). 
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Tabla 11.  A qué se dedica su negocio Vs. Ha solicitado crédito en 12 

meses 

 

  Si No Total 

Almacenes Ropa y 

Calzado 

27 13 40 

Venta de Verduras y 

Frutas 

39 19 58 

Graneros 8 2 10 

Restaurantes 5 6 11 

Mototaxistas 10 13 23 

Tenderos 10 6 16 

Cafeterías 6 4 10 

Venta de Películas 2 3 5 

Venta de Minutos 5 4 9 

Peluquerías 3 1 4 

Vendedor Lotería 6 3 9 

Vendedores Cigarrillos, 

Dulces 

20 8 28 

Otros 22 3 25 

Total 163 85 248 

Fuente: Autora. 
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Figura 10. A qué se dedica su negocio Vs. Ha solicitado crédito en 12 

meses 

 

Fuente: Autora. 

 

En la tabla 11 y figura 10, se puede ver, que del total de las empresas 

dedicadas a la venta de ropa y calzado, vendedores de frutas y verduras y 

vendedores de cigarrillos y dulces, son los que más demandan créditos, 

seguido de moto taxistas y tenderos.  
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Tabla 12.   A qué se dedica su negocio Vs. A Cuál de las siguientes 

fuentes financiación a las que acude. 

  
Entidad 

Financiera 

Tarjeta 

de 

Crédito 

Hipermercados / 

Emp. Serv. 

Públicos 

Con 

Proveedores 

Informal/ 

Prestamistas 

Familiar 

o 

Amigo Total 

Almacenes 

Ropa y 

Calzado 

9 2 5 3 20 1 40 

Venta de 

Verduras y 

Frutas 

15 0 3 9 26 5 58 

Graneros 3 3 0 1 2 1 10 

Restaurantes 2 2 0 2 3 2 11 

Mototaxistas 9 0 2 0 10 2 23 

Tenderos 5 0 0 2 9 0 16 

Cafeterías 1 0 0 1 5 3 10 

Venta de 

Películas 

0 0 0 2 3 0 5 

Venta de 

Minutos 

3 0 1 1 3 1 9 

Peluquerías 2 0 0 0 2 0 4 

Vendedor 

Lotería 

2 0 1 0 6 0 9 

Vendedores 

Cigarrillos, 

Dulces 

4 0 6 2 14 2 28 

Otros 2 0 2 3 16 2 25 

Total 57 7 20 26 119 19 248 

Fuente: Autora. 
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Figura 11. A qué se dedica su negocio Vs. A Cuál de las siguientes 

fuentes financiación a las que acude 

 

Fuente: Autora. 

 

En la tabla 12 y en la figura 11, se muestra que los vendedores de ropa y 

calzado, y los vendedores de frutas y verduras en primera instancia acuden 

más al sector informal de créditos (prestamistas) que al sector financiero que 

se encuentra en segunda instancia. El segundo grupo tenderos, moto taxistas 

y vendedores de cigarrillos y dulces, con el mismo comportamiento de los 

primeros. 
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