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PRESENTACIÓN   

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS DE NUESTRA PRESTIGIOSA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

 

Distinguidos miembros del jurado examinador:   

 

En cumplimiento de las disposiciones vigentes del reglamento de grados y 

t²tulos, es grato para m² presentar el trabajo de investigaci·n titulado ñFUENTES 

DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DEL SECTOR DE CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN 

LA CIUDAD DE AREQUIPA, CASO: CONFECCIONES AREQUIPA S.A. AÑO 

2017ò, con el cual pretendo optar el t²tulo profesional de Contador P¼blico.   

 

Modestamente confío que el presente tenga la atención de los señores jurados, 

pues fue desarrollado gracias al esfuerzo constante de mi persona y al apoyo 

que recibí por parte de las personas de mi entorno. 

 

En el trabajo de investigación se define algunas precisiones conceptuales sobre 

las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir y enfocado 

fundamentalmente en determinar las fuentes de financiamiento para su 

desarrollo que finalmente ayudaran a marcar un hilo conductor lógico acerca del 

tema  de investigación, considerando fuentes de información con carácter 

documental, estadístico, y las opiniones de diferentes autores  

 

El resultado de la investigación permitirá en adelante tomar alternativas de 

solución para combatir la situación de la financiación en las pequeñas empresas 

y así optar por la mejor fuente de financiamiento para su desarrollo, que 

conllevara a un beneficio empresarial para nuestra economía nacional y la 

obtención de un producto de calidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En estos momentos, el Perú expone los mejores indicadores macroeconómicos, 

una economía sólida, mayores exportaciones, negociaciones de acuerdos 

comerciales no solo con Estados Unidos sino además con otras naciones 

desarrolladas, entre otras. Este optimismo y ánimo de la economía se traslada 

al consumo privado, dado que la población está demandando mayores bienes y 

servicios, este dinamismo económico favorecería a un mayor desarrollo de las 

pequeñas empresas. 

 

Mucho se ha discutido de la importancia de las pequeñas empresas en la 

actividad económica del Perú, tanto a nivel de generación de empleo, tipo de 

trabajos que generan, las actividades económicas que desarrollan, así como su 

aporte a la economía; es así que: 

 

Es conocida la afirmación de que uno de los aspectos débiles de la mayoría de 

empresas es el factor financiero ñrecurso monetarioò, la forma tradicional de 

obtenerlo es mediante el crédito o empréstito que se encuentra en el mercado 

del dinero ya sea formal o informalmente. El costo del crédito se sustenta en la 

tasa  de  interés,  instrumento  que  traduce  el  precio  del  dinero,  el  mismo  

que promueve o paraliza a la inversión al incrementar la estructura operativa de 

la empresa, afectando a los agentes económicos más frágiles de la sociedad, 

entre los que se encuentran la mediana y la pequeña empresa; paradójicamente 

los fondos con mayores ventajas, se desplazan hacia las unidades económicas 

más fuertes, ampliando involuntariamente  la distancia e inequidad entre ellas. 

 

El determinar cómo las fuentes de financiamiento ayudan a obtener empresas 

capaces de generar desarrollo y crecimiento económico ha llevado al presente 

trabajo, denominado ñFuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la ciudad 

de Arequipa, caso: Confecciones Arequipa S.A., a¶o 2017ò, a demostrar que sin 

fuentes de financiamiento adecuados y oportunos el desarrollo de la pequeña 

empresa es limitado y su permanencia en el mercado no es extensiva. 
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Su trascendencia radica en sentar las bases para un desarrollo de las pequeñas 

empresas del sector de confección de prendas de vestir en nuestra ciudad, el 

mismo que podría servir como modelo para empresas similares del resto del 

país, y potenciar su desarrollo en el Perú. Con mención a lo anterior, el presente 

trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos y se desarrollan de 

la siguiente manera:  

 

En el capítulo I titulado PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN en el cual 

se desarrollará: el planteamiento del problema como base de estudio del tema 

para luego efectuar su formulación, la delimitación de los objetivos generales y 

específicos, el reconocimiento de las variables, y terminando este capítulo con 

la formulación de la hipótesis. 

 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico titulado LA PEQUEÑA EMPRESA 

Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA SU DESARROLLO, se 

desarrollará los conceptos teóricos básicos, los antecedentes de la investigación, 

definición de términos claves, el marco legal y entre otros; que servirán para 

sustento de este trabajo de investigación. 

 

En el capítulo III titulado METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se 

desarrollará: el método, diseño, tipo, alcances, limitaciones, fuentes, técnicas e 

instrumentos,  así como la delimitación de la población y muestra. 

 

En el capítulo IV titulado LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DEL SECTOR DE 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR EN LA CIUDAD DE AREQUIPA, se 

desarrollará el estudio del sector en mención, como: su entorno, evolución, 

estructura, entre otros; y así las fuentes de financiamiento ligadas a su desarrollo. 

 

En el capítulo V titulado CASO PRÁCTICO, donde se conceptualizará las 

mejores opciones de financiamiento para el desarrollo de la empresa 

CONFECCIONES AREQUIPA S.A., seguido de las conclusiones, 

recomendaciones, en donde se describirá a lo que se pudo llegar con el estudio 

en mención, y por último la bibliografía utilizada para la realización de esta 

investigación, así como los anexos. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1-PLANTEAMIENTO DEL PROBELMA 

El primer motor de la economía es la inversión, que se divide en privada y 

pública, nuestra economía se vio afectada por escándalos de corrupción y 

además marcada por la presencia de fenómenos climatológicos que 

ocasionaron un lento crecimiento del consumo privado al menos durante el 

primer trimestre del año, debido a estos resultados el Banco Central de 

Reserva opera en la reducción de la tasa de interés que beneficie al 

desarrollo positivo del país y por consecuente a las pequeñas empresas 

quienes acuden a las fuentes de financiamiento para potenciar el desarrollo 

de las mismas. 

 

Las Pequeñas Empresas enfrentan desafíos en su desarrollo, debido 

al financiamiento y entre otros casos a su informalidad, deficiencia en la 

gestión administrativa, ausencia de esfuerzos de capacitación y 

adiestramiento, infraestructura sin mantenimiento adecuado, déficit de 

liquidez; aspectos que  limitan su expansión. 

 

Es necesario definir el rol y la importancia fundamental que tienen las 

fuentes de financiamiento para potenciar el desarrollo de las Pequeñas 

Empresas en nuestra ciudad, considerando lo que estas unidades 

representan para nuestra economía, no solamente desde un ángulo social, 

como es la utilización e incremento de puesto de trabajo, sino también desde 

el ángulo económico de la producción y productividad, ejes vitales para el 

impulso del consumo, que a manera de una cadena va a generar mayor 

demanda de los diversos agentes económicos; ésta situación originará un 

mayor dinamismo en nuestra economía, y de este modo lograr un 

crecimiento y desarrollo sostenido, que pueda tener repercusión a nivel 

nacional. 
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El financiamiento es el tema básico a tratar, es de conocimiento que 

las pequeñas empresas no presentan el mismo nivel de riesgo que las 

microempresas; sin embargo tampoco tienen la envergadura de las 

medianas y grandes empresas. En el ámbito financiero, se le da un 

tratamiento tan igual como a las medianas empresas, pudiendo acceder a 

todo tipo de instrumento crediticio existente, pero a tasas de interés no tan 

atractivas. En tal sentido, los pequeños empresarios sienten que, a pesar de 

encontrarse en una situación aceptable, la posibilidad de que sus negocios, 

logren el nivel de crecimiento necesario para ser tratados como clientes 

estratégicos, aún esta distante, por lo que su desarrollo se encuentra 

relativamente paralizado. 

 

Es por ello que; el determinar cómo las fuentes de financiamiento para 

las pequeñas empresas del sector antes mencionado en nuestra ciudad 

resulta de vital importancia para que continúe constituyéndose en un bastión 

del desarrollo en nuestra economía. 

 

No obstante, entre los obstáculos para acceder al financiamiento, las 

pequeñas empresas desde el punto de vista de la demanda se encuentran 

el alto costo del crédito, la falta de confianza de los bancos respecto de los 

proyectos, el exceso de burocracia de los intermediarios financieros, y la 

petición de excesivas garantías. Desde el punto de vista de la oferta, los 

mayores obstáculos para el financiamiento de las pequeñas empresas 

provienen de; los altos costos de transacción de las operaciones pequeñas, 

la falta de transparencia contable, el costo de obtención de la información 

adecuada, la percepción de alto riesgo, la falta de garantías suficientes, y la 

exigencia por la normativa prudencial de provisionar los créditos a pequeñas 

empresas. (Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú [CETRUM], 2010) 

 

La revisión de los instrumentos, del tamaño del mercado y de las 

características de la oferta permite concluir que los instrumentos disponibles 

a las pequeñas empresas se limitan al crédito tradicional a corto plazo y esto 

dificulta su inversión de largo plazo en activos fijos. 
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En virtud de lo anterior, es necesario exponer la situación de estas 

unidades económicas que durante los últimos años ha cobrado relevancia, 

por su contribución al desarrollo económico de los países en desarrollo.  

 

En la actualidad las Pequeñas Empresas juegan un rol importante en 

la economía, no solo como generadoras de empleo (que siempre ha sido su 

principal característica), sino también como factores de dinamismo, 

eficiencia y productividad al ser parte de articulaciones y redes 

empresariales que potencian a todos sus miembros y generan riqueza en las 

regiones donde se asientan. 

 

Según un estudio reciente de la Corporación Financiera Internacional, 

2017 (IFC), las Pymes representan más de la mitad de los puestos de trabajo 

formales en todo el mundo, y su participación en el empleo total es 

comparable al de las grandes empresas.  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha señalado que; 

según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este 

tipo de negocios ñrepresentan m§s del 90% del total de empresas, generan 

entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del Producto 

Interior Bruto (PIB) a nivel mundialò. Así mismo, indica que el acceso a la 

financiación es el principal problema al que deben hacer frente, y que les 

afecta de manera ñdesproporcionadaò. Los datos que este ente maneja del 

Banco Mundial sostienen que entre 200 y 245 millones de empresas, de las 

cuales el 90% son Pymes o Micropymes, ñno tienen acceso a los pr®stamos 

o descubiertos bancarios que necesitan, o no disponen de financiación, pero 

aun as² el acceso es complicadoò. (ñ20 minutos,ò s.f.) 

 

Seg¼n la ñComisi·n Económica para América Latina y el Caribe - 

CEPALò, s.f. las pymes representan actores claves para incrementar el 

crecimiento potencial de América Latina. Estas empresas se caracterizan por 

una gran heterogeneidad en su acceso a mercados, tecnologías y capital 

humano, así como su vinculación con otras empresas, factores que afectan 

su productividad, capacidad de exportación y potencial de crecimiento. 
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Por un lado, constituyen un componente fundamental del entramado 

productivo en la región: representan alrededor de 99% del total de empresas 

y dan empleo a cerca de 67% del total de trabajadores. Por otro lado, su 

contribución al PIB es relativamente baja, lo que revela deficiencias en los 

niveles de productividad de las mismas.  

Mientras que solamente cerca de 10% de las pymes latinoamericanas 

exportan parte de su producción, en Europa la fracción de pymes 

exportadoras asciende al menos a 40% del total. Las pymes en América 

Latina forman un conjunto muy heterogéneo, que varía desde las 

microempresas de autoempleo en situación de informalidad hasta la 

empresa innovadora con alta eficiencia y capacidad de exportación. Con la 

aplicación de políticas coherentes y coordinadas, las pymes podrían ser 

agentes del cambio estructural a través de su contribución al aumento de la 

productividad. 

 

Esto permitiría complementar las economías de escala de las grandes 

empresas, favoreciendo la creación de aglomeraciones productivas, y 

contribuyendo a la inclusión social aumentando los ingresos de las 

microempresas y reduciendo su vulnerabilidad. Lo anterior significaría 

superar varias de las debilidades estructurales de las economías 

latinoamericanas, puesto que las pymes son componentes claves, pero 

débiles de la misma. Se necesita una mejor articulación entre los actores 

económicos e incrementar la eficacia y eficiencia de las instituciones de 

apoyo para aumentar la productividad y la competitividad de las pymes en la 

región. La creación de espacios de cooperación entre firmas estimula la 

generación de ventajas competitivas y externalidades que contribuyen a 

consolidar y dinamizar los procesos de modernización empresarial.  

 

Las pequeñas y micro empresas (pymes) son uno de los más 

importantes sectores económicos del país, pues representa el 96.5% de las 

empresas que existen en el Perú dando empleo a más de 8 millones de 

peruanos. (ñPer¼ Retailò, 2017.) 
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El Ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, señaló que el 

emprendimiento empresarial de la micro y pequeña empresa (Mype) tiene 

una participación de 24% en el PBI nacional, y de cada 100 puestos de 

trabajo, 85 se generan de la actividad de las micro y pequeñas empresas. 

(ñAndina Agencia Peruana de Noticiasò, 2017). 

 

 En Perú, el número de empresas activas, en el cuarto trimestre de 

2017, ascendi· a 2ô303,662 unidades, siendo esta cifra superior en 8,4% al 

compararlo con similar periodo del año 2016; informó el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

 

 En el 2017, la economía peruana mostró un crecimiento 

relativamente débil, de 2,5%. Sin embargo, esto no fue impedimento para 

que la dinámica de creación de empresas en el país se acelerase. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al final 

del a¶o pasado exist²an 2ô303.662 firmas en el Per¼. (ñEl Comercioò, s.f.). 

 

 Respecto al sector manufactura, el número de empresas registró un 

crecimiento promedio de 3.2%, menor que el periodo anterior y por debajo 

del promedio nacional. Pese a ello, el sector manufacturero es el tercer 

sector con mayor número de Mipyme y el tercer sector que más aporta al 

PBI nacional (13.0% en el 2016). (ñMINISTERIO DE LA PRODUCCIONò, 

2016) 

 

En el sector manufacturero, predominaron las industrias que 

elaboran prendas de vestir (16.4%), y elaboración de productos alimenticios 

y bebidas (14.7%). En ambas actividades, el número de Mipyme creció a un 

ritmo promedio de 3% por año entre el 2012 y 2016, resultado similar al ritmo 

de crecimiento del número de Mipyme en todo el sector manufacturero. 

(ñMINISTERIO DE LA PRODUCCIONò, 2016). 

 

El sector textil y de confecciones abarca una serie de actividades 

que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales para la elaboración 

de hilos, continúa con la fabricación y acabado de telas, y finaliza con la 



 

pág. 16 
 

confección de prendas de vestir y otros artículos. La producción de textiles y 

confecciones en el Perú ha mostrado un gran crecimiento los últimos años y 

su crecimiento en el mercado internacional ha estado basado en ventajas 

competitivas entre las que podemos mencionar la alta calidad y prestigio de 

las fibras peruanas y el alto nivel de integración del sector a lo largo del 

proceso productivo.   

 

  Según el INEI, 2017 Arequipa tiene una participación en el PBI 

nacional de 10.5%  del sector manufacturero, Este crecimiento se debe 

principalmente a la apertura comercial que el Perú ha experimentado en los 

últimos años, ya que la mayoría de los productos elaborados en la región 

son para la exportación.  En relación al sector financiero y seguros en el año 

2017 creció 1,24%, debido a la mayor colocación de créditos de la banca 

múltiple. En diciembre 2017 el aumento registrado fue 4,73%, determinado 

por el avance de los créditos totales en 2,92%: los corporativos a grandes, 

medianas, pequeñas y microempresas en 1,98%, créditos de consumo en 

3,75% y los créditos hipotecarios en 5,79% (INEI, 2017). 

 

 Al finalizar el mes de diciembre, los créditos en Arequipa 

registraron un saldo de S/ 10 588 millones con una variación positiva de 4,5% 

al compararlos con el mismo mes de 2016. A nivel de instituciones 

financieras, el Banco de la Nación participó con 2,4% del crédito total, 

registrando un crecimiento de 32,0 %; Agrobanco alcanzó el 0,3 % del total 

y reportó una contracción de 34,0 %; en tanto que, la Banca Múltiple participó 

con el 64,2 % de las operaciones, alcanzando un incremento de 1,5 %; 

mientras que, las Instituciones no Bancarias participaron con el 33,2 %del 

total, lo que significó un crecimiento de 9,8 %o, explicado principalmente por 

la mayor participación de las Cajas Municipales, cuyos saldos crecieron en 

10,5 %. (Banco Central de Reserva [BCR], 2017). 

 

 Se observa que la producción manufacturera en la región, registró 

una contracción de 8,4 % en el periodo interanual, debido a la menor 

actividad del subsector fabril no primario (-13,2 %). En contraposición, se 
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registró un dinamismo positivo en la manufactura primaria (27,2 %). (BCR, 

2017). 

 

 Si bien es cierto lo mencionado anteriormente aún existen muchas 

oportunidades de desarrollo para el sector; la Ciudad de Arequipa registra 

un constante desarrollo en el sector de confección de prendas de vestir 

siendo las pequeñas y micro empresas las que están asumiendo el liderazgo; 

sin embargo se debe neutralizar las amenazas que se presenten tales como 

las limitaciones en la producción de algodón para satisfacer la demanda, la 

necesidad de capitalizar las empresas a efectos de asumir las inversiones 

necesarias para mantener sus ventajas competitivas en el futuro y el acceso 

a un financiamiento adecuado, puesto que si no se cuenta con este será muy 

difícil que las empresas puedan adquirir maquinaria e infraestructura 

moderna que les permita ser competitivas nacional e internacionalmente. Es 

por ello que se decidió investigar y analizar las fuentes de financiamiento 

para el desarrollo de las pequeñas empresas del sector de confección de 

prendas de vestir en la ciudad de Arequipa, cuyo análisis se verá reflejado 

en el caso práctico: Confecciones Arequipa S.A.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

El investigador en este proceso de decantación del problema a investigar, 

puede operar en dos instancias. Una primera, mediante la formulación de un 

conjunto de interrogantes que deberá comenzar con una pregunta principal, 

seguida de otras de implementación, entre las cuales debe existir un orden 

lógico que permita lograr  el propósito del estudio. (Rangel, 2001, citado por 

la tesista Alvares Juana). 

 

El problema de fuentes de financiamiento a favor de las pequeñas 

empresas del sector de confección de prendas de vestir en la ciudad de 

Arequipa, caso: Confecciones Arequipa S.A., año 2017;  se formula a través 

de las siguientes interrogantes. 
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1.2.1 Problema general 

×  ¿Cuáles son  las  fuentes de financiamiento para el desarrollo de 

las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de 

vestir en la ciudad de Arequipa? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

En este contexto surgen los siguientes problemas específicos:

  

1.- ¿Qué fuentes de financiamiento externas podrían ayudar al 

desarrollo de las pequeñas empresas del sector de confección de 

prendas de vestir? 

2.- ¿Cuáles son los productos crediticios que ofertan las entidades 

financieras para el desarrollo de las pequeñas empresas?  

3.- ¿Son las fuentes de financiamiento internas la mejor opción para 

el desarrollo de las pequeñas empresas? 

4.- ¿De qué manera se produce el desarrollo de las pequeñas 

empresas con el uso de fuentes de financiamiento? 

5.- ¿Cómo optimizarían las fuentes de financiamiento al desarrollo 

de las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de 

vestir? 

 

1.3.- OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

× Determinar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

1. Clasificar las fuentes de financiamiento externas que podrían ayudar 

al desarrollo de las pequeñas empresas. 

2. Describir los productos crediticios ofrecidos por las entidades 

financieras a las pequeñas empresas para su desarrollo. 

3. Indicar si las fuentes de financiamiento internas ayudan al desarrollo 

de las pequeñas empresas. 
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4. Describir como se produce el desarrollo de las pequeñas empresas 

con el uso de las fuentes de financiamiento. 

5. Desarrollar un caso práctico de como la pequeña empresa logra su 

desarrollo a través de las fuentes financiamiento 

 

1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En virtud que el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

general el determinar las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la 

ciudad de Arequipa, cabe indicar que tiene una justificación práctica, 

denominada así por el análisis de un problema y posteriormente la 

generación de  información que podrá ser utilizada para tomar medidas 

tendientes a mejorar este sector económico. 

 

En los momentos actuales el sector de confecciones de prendas de 

vestir tiene gran importancia, convirtiéndose en una actividad productiva 

estratégica en la economía del país, mencionado la anterior, en relación a 

la justificación social, lo obtenido del presente trabajo de investigación 

permitirá optar por la mejor opción de financiamiento para las pequeñas 

empresas que busquen su desarrollo de forma eficiente. En consecuencia, 

los manejos de estas opciones permitirán que estas entidades sean 

competitivas en el sector, por lo que, la presenta investigación es: 

IMPORTANTE, ya que brinda una aproximación real a los niveles de 

desenvolvimiento de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la 

ciudad de Arequipa, mediante el estudio de las  variables e indicadores 

identificados.  

 

NOVEDOSA, en la medida de la inexistencia de trabajos relacionados y la 

escasa atención prestada en la literatura y en los entornos académicos 

sobre el desarrollo desde la perspectiva de las fuentes de financiamiento 

en las organizaciones empresariales.   
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ÚTIL, porque determina elementos claros y conducentes al desarrollo de 

las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir en la 

ciudad de Arequipa, las que serán las principales beneficiarias de dicho 

estudio.  

 

ACTUAL, ya que las pequeñas empresas de este sector tienen gran 

relevancia en la actualidad, aunque no debido al número de éstas, pero si 

debido a su contribución al empleo y su efecto dinamizador de los entornos 

donde realizan sus actividades; aspectos que le confieren a esta 

investigación  un nivel de suma importancia de índole socioeconómico.  

 

VERIFICABLE, ya que se puede comprobar y contrastar los datos a través 

de procedimientos con  lara metodología Científica. 

 

Por lo tanto; la presente investigación tiene como finalidad demostrar la 

trascendencia  de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de las 

pequeñas empresas del sector de confección de prendas de vestir, 

considerando como tema principal la participación del financiamiento en 

este proceso.  

 

Es así, que esta investigación pretende motivar la dedicación de nuevos 

estudios relacionados con el tema, teniendo en cuenta que este campo es 

amplio y por lo tanto hay necesidad de una mayor profundización y estudio. 

 

1.5.- VARIABLES DE ESTUDIO 

1.5.1 Definición Conceptual 

ñLas variables expresan las caracter²sticas observables de un fen·menoò 

(Gonzales, 1990, citado por Alma del Cid Pérez, 2007). 

Mencionado lo anterior el presente trabajo de investigación titulado: 

ñfuentes de financiamiento para el desarrollo de las pequeñas empresas 

del sector de confección de prendas de vestir en la ciudad de Arequipa, 

caso: Confecciones Arequipa S.A.ò; tiene como variables las siguientes: 
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1.5.2 Identificación de las Variables de Estudio 

 Por la relación de dependencia de las variables; tenemos:  

a) Variable Independiente 

b) Variable Dependiente 

 

1.5.2.1 Variable Independiente 

Pertenecen al dominio de esta Variable; las: 

× Fuentes de financiamiento  (X) 

Esta variable se encuentra compuesta por las fuentes a las cuáles 

podemos recurrir en búsqueda de aquél dinero que podríamos 

necesitar ya sea para seguir funcionando como empresa, o para 

invertir, hacerla crecer y para llevar a cabo sus metas de progreso, 

dicho en otras palabras, para su desarrollo. Que para términos de 

operacionalización se le asignará el símbolo (X). 

 

1.5.2.1 Variable Dependiente 

Pertenece al dominio de esta Variable; el: 

× Desarrollo de las Pequeñas Empresas del sector  de 

confección de prendas de vestir   (Y) 

Cabe indicar que para Buendía, L.; Colás,P. y Hernandez, F. 1998) 

la variable dependiente ñ es el factor que aparece y desaparece, 

varia, etc., como consecuencia de la manipulación que el 

investigador hace de la variable independienteò; dicho esto: 

 

Esta variable se encuentra representada por los resultados 

obtenidos al final del ejercicio, que se reflejan en el Estado de 

situación Financiera y de Resultados. 

Al igual que la variable anterior para términos de operacionalización 

se le asignará el símbolo (Y). 

 

1.6.- OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para un mejor entendimiento de la relación que existe entre las variables 

ya antes mencionadas, es que se proceda a la operacionalización de las 
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mismas para enumerar los atributos que contiene cada una de las 

variables, y que interesa medir en la presente investigación. 

 

Según Alma del Cid Pérez (2007), dichos atributos, mencionados con 

anterioridad, ñse les llama indicadores y que a partir de ellos se elaboran 

posteriormente los ítems que formaran parte de los instrumentos de la 

presente investigaci·nò, no obstante, de estos indicadores tambi®n se 

puede deslindar otros atributos que en la presente investigación llevarían 

el nombre de sub-indicadores.

 

TABLA N° 1.1 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES SUB-INDICADORES 

Variable 

Independiente (X) 

 

Fuentes de 

financiamiento 

Fuentes internas 

(X1) 

 

¶ Venta de activos 

ociosos 

¶ Reinversión de 

utilidades 

¶ Incremento de 

capital 

¶ Proveedores 

Fuentes 

externas(X2) 

¶ Entidades 

Financieras 

 

Variable Dependiente 

(Y) 

Nivel de desarrollo de 

las Pequeñas 

empresas del sector 

de confección de 

prendas de vestir 

¶ Resultados 

Obtenidos al 

final de 

ejercicio. 

¶ Estado de situación 

Financiera  

¶ Estado de 

Resultados 

 

Elaboración: Propia 
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1.7.- HIPÓTESIS 

1.7.1 Definición:  

ñSon las posibles respuestas a la pregunta de investigaci·nò (Alma del Cid 

Pérez, 2007). 

 

1.7.2 Formulación de la Hipótesis General 

Con el propósito de dar respuesta al problema y a los objetivos 

planteados en la presenta investigación, se formula la siguiente 

hipótesis descriptiva: 

 

ñEs posible que las fuentes de financiamiento ayuden al desarrollo 

de las pequeñas empresas del sector de confección de prendas de 

vestir en la ciudad de Arequipa.ò 
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CAPITULO II 

 

LA PEQUEÑA EMPRESA Y LAS FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO PARA SU DESARROLLO 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE 

V Financiamiento 

¶ ñSe designa con el término de financiamiento al conjunto de 

recursos monetarios financieros que se destinarán para llevar a 

cabo una determinada actividad o proyecto económicoò (Definición 

ABC) 

¶  ñEl financiamiento viene siendo el conjunto de recursos 

monetarios financieros utilizados para llevar a cabo una actividad 

económica, con la característica de que generalmente se trata de 

sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propiosò Según Gitman (1996: p. 175). 

V Desarrollo 

¶ La palabra desarrollo es visto como sinónimo de evolución y se 

refiere al proceso de cambio y crecimiento relacionado con una 

situación, individuo u objeto determinado. (CONCEPTO 

DEFINICION.DE) 

¶ Desarrollo significa expandir y dar extensión a lo que está arrollado 

o comprimido, acrecentarlo. Es la maximización de algo que es 

susceptible de crecer. (De Conceptos.com) 

V Empresa 

¶ La empresa es el ente donde se crea riqueza, permite que se 

pongan en operación recursos (humanos, materiales, financieros y 

técnicos) para transformar insumos en bienes o servicios 

terminados, de acuerdo con los objetivos fijados por una 

administración, interviene en diferentes grados, los motivos de 

ganancias de utilidad social y de servicio (Rodríguez 2002, pg 48)  
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V Recurso financieros  

¶ Son el efectivo y el conjunto de activos financieros que tiene como 

un grado de liquidez.es decir, pueden estar compuestos por: dinero 

en efectivo, préstamos a terceros, depósitos, etc. 

V Producción 

¶ Es la actividad económica que aporta calor agregado por creación 

y suministro de bienes y servicios es decir, consiste en la creación 

de productos o servicios y, al mismo tiempo la creación de valor.  

V Interés  

¶ Es un indicador para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo 

de un crédito que se da en cifra porcentual. 

V Crédito 

¶ Cantidad de dinero que presta una entidad bancaria a cambio de 

garantizar su devolución y de pagar un precio por disfrutarlo. 

 

2.2 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Existen estudios a nivel académico relacionados con la realidad de la 

pequeña y  mediana  empresa  en  nuestro  medio, uno de ellos es la  tesis  

denominada ñAn§lisis de las Medianas y Peque¶as Empresas, un enfoque 

de c·mo acceder al cr®dito en el sistema financieroò del Sr. Cesar Barr·n en 

la Universidad de Lima; la tesis ñParticipación de la Banca Comercial 

Peruana en el Desarrollo de las Peque¶as y Microempresas PYMESò del Sr. 

Carmelo Perich en la UNMSM; las publicaciones periódicas  (cada 6 meses)  

que realiza el BCR sobre  los niveles de las tasas de interés y condiciones 

crediticias en el Perú; y otras investigaciones que enriquecen el 

conocimiento sobre el tema. Otros estudios a nivel internacional nos 

permiten compararnos con realidades de países del resto del mundo, como 

México, Venezuela, Argentina, España, etc., cada uno de  ellos  enfocado a 

su realidad pero que en esencia  reflejan los mismos problemas y 

necesidades que enfrenta las pequeñas y medianas empresas en nuestro 

país; también el estudio realizado por: Fernández, Bau (1993). El paro y la 

inflación, resalta la deficiencia en la gestión de las Mypes del Perú, Las 

Mypes carecen de información adecuada en cuanto se refiere al mercado 

http://www.monografias.com/trabajos12/rentypro/rentypro.shtml#ANALIS
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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nacional. El autor enfatiza que la mayoría de las Mypes, por las diversas 

dificultades que encuentran en el sistema financiero están obligadas a 

recurrir al mercado financiero informal, donde con mayor facilidad obtienen 

préstamos con intereses muy altos, esto indica un crecimiento lento en las 

pequeñas y micro empresas del Perú. 

 

Gutiérrez, Mario (1994). Administración para la Calidad, explica la 

forma como se puede llegar a la calidad total, debido a la gestión exitosa de 

la gerencia tanto a la financiera como administrativa, es aplicable para todo 

tipo de empresa sobre todo las Mypes. 

 

Castin, Farrero, José Maria (1996). La Gestión Financiera en la 

Empresa, trata de explicar cuáles son los procedimientos para una buena 

gestión, que abarca todos los sectores económicos, en especial al sector 

industrial. 

 

Rivas Gómez, Víctor (1998). El Autofinanciamiento de las Empresas, 

trata sobre los flujos financieros de las empresas, el problema del 

endeudamiento de las empresas, las fuentes de los recursos internos de las 

empresas, el autofinanciamiento empresarial, otras formas de 

autofinanciamiento, autofinanciamiento como motor empresarial. 

 

Zapata Rincón, Ángel (2003). La Exportación Textil como estrategia 

para lograr el desarrollo de las Mypes, trata sobre los conocimientos 

impartido en la exportación textil en el campo administrativo y su contenido 

estructural en la cual contiene materias técnicas propias de área 

administrativas y calidad que hoy en día se espera, este trajo lo dirige a las 

personas que quieran formar parte del futuro de la familia de las Mypes en 

especial, las de exportaciones de producción textil. 

 

Cotacallapa Subia, Luís Eddie (2006). Características emprendedoras 

de los empresarios asociadas con la Gestión de Calidad de las Mypes del 

parque industrial de Huaycan, trata sobre la capacidad de logro y capacidad 

de competencia , la gestión de calidad de las Mypes del parque industrial de 
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Huaycán, la propuesta de programas de capacitación donde se incorpore 

características emprendedoras para seguir mejorando su gestión de calidad 

en cada una de sus empresas, realizar alianzas estratégicas con institutos 

y/o universidades que brinden estos servicios de desarrollo empresarial 

cercanas a su entorno. 

 

Acuña Salinas, Raúl Cristian (2006). Aplicación Sistemática del 

Análisis Financiero en la Toma de Decisiones en las Mypes de la Industria 

Textil de Lima Metropolitana, Trata sobre la determinación y cuantificación 

del grado de intervención de la aplicación sistemática del análisis financiero, 

en la toma de decisiones de las Mypes de la Industria textil de Lima 

Metropolitana, enmarcado dentro de una realidad del mercado globalizado, 

que no esperara reacciones de nuestras Mypes, sino que deben dar la pauta 

ante los avances y cambios que plantea la globalización 

 

Las Pequeñas empresas han existido siempre dentro de nuestra 

realidad, esto hizo necesario diferenciar a las grandes empresas de aquellas 

que no lo son; sin embargo, a partir de la década de 1960 se empieza a 

utilizar el t®rmino ñpeque¶a empresaò, que no es otra cosa que una 

subdivisión dentro de la mediana empresa. 

 

A pesar de ello, el financiamiento y el acceso al mismo, ha sido igual 

para todas las empresas. En ese mismo período, las entidades financieras 

van observando el potencial de este tipo de negocios y se empieza a 

financiar de manera diferenciada a las empresas, de acuerdo a criterios 

diversos, tales como número de empleados, volúmenes de venta, etc., los 

cuales buscaban otorgar productos financieros especializados, 

principalmente al sector de la pequeña empresa. En este contexto, la 

mediana empresa recibe un tratamiento crediticio sin diferenciación alguna. 

 

2.3 LA ECONOMÍA PERUANA 

En el 2017 la economía fue impactada por dos eventos negativos: El Niño 

Costero, que afectó parte significativa de la infraestructura del norte del país, 

y el caso de corrupción Lava Jato que deterioró la confianza de los 
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inversionistas y paralizó proyectos de inversión de Asociaciones Público-

Privadas. 

 

Según El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

informó que la economía peruana creció 2.5% durante el 2017 cifra está por 

debajo de 2.7% .proyección hecha por el Ministerio de Economía y Finanzas, 

y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Banco Mundial tampoco acertó 

con su proyección de 2,6%, mientras que la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) sí proyectó un crecimiento de 2,5% para 

el Perú.(Diario La República) el Perú.(Diario La República) 

 

GRÁFICO N°2.1 

LA ECONOMIA PERUANA EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS                                                          

(variación porcentual del índice de producción nacional) 

Fuente: INEI 2017 
Elaboración: Propia 

 

 Según la entidad de estadística, el aumento de la producción nacional 

estuvo alentado principalmente por el incremento del sector Primario en 3.06% 

(Minería e Hidrocarburos 3.19%, Agropecuario 2.62% y Pesca 4.67%) y 

Servicios en 2.74%. Además, aumentó el sector Secundario en 0.53%, sin 

embargo el rubro manufactura fue el único que no tuvo una evolución positiva y 

retrocedió 0,27%, debido a la contracción del subsector fabril no primario (-

0,93%). 
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Así mismo en diciembre del 2017 la producción se contrajo en 12.50% afectado 

por el resultado negativo del subsector fabril primario (-32.66 %) por la menor 

elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (-92.34 %), que 

representó cerca del 80% de la caída del sector manufactura. A ello se sumó, la 

disminución en -3.45% del subsector no primario por la menor producción de 

bienes consumo (-3.72%) y bienes intermedios (-1.91%); sin embargo creció la 

elaboración de bienes de capital (14.17%). 

 

2.3.1 Fundamentos de la Economía Peruana 

En el período 2009 - 2019 el PBI alcanzaría una tasa promedio de 

4.4%, estimando el Banco Central de Reserva en el último año un 

valor superior a US$ 215,000 millones. Asimismo, las estimaciones 

oficiales publicadas son de 4.0 y 4.2% para los años 2018 y 2019. 

De este modo, la economía peruana acumulará 18 años de 

consecutivo crecimiento, a tasas superiores al promedio de la región 

latinoamericana. 

 

GRÁFICO N°2.2 

EVOLUCIÓN DEL PBI ANUAL  

(Variación porcentual anual %) 

*Proyectados 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

 

Las favorables perspectivas económicas para el Perú se sustentan en 

el impulso del consumo privado y en los anuncios de ejecución de 

proyectos de inversión tanto privados como públicos.  
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A ello, se suma la confianza de los agentes económicos, generada a partir 

de la implementación de una responsable política económica, la cual ha 

mantenido continuidad a través de la sucesión de gobiernos. De acuerdo al 

Fondo Monetario Internacional, el Perú es una "estrella en ascenso", y se 

constituye como un mercado emergente; que destaca por su sólido 

crecimiento y baja vulnerabilidad. 

 

2.3.2 Dinamismo de la Inversión Privada 

En el 2017, la inversión privada alcanzó una cifra cercana a los US$ 

37,000 millones y la inversión extranjera representó 

aproximadamente el 18.29% (US$ 6,769 millones). El Banco Central 

de Reserva estima para el 2019 que la inversión privada alcance 

algo más de US$ 43,000 millones. 

 

GRÁFICO N°2.3 

INVERSIÓN PRIVADA  

(Miles de millones de US$) 

*Proyectados 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

 

2.3.3 La Solidez de la Economía Peruana 

Las políticas monetaria y fiscal, de las dos últimas décadas, han 

permitido que el Perú registre al 2017 uno de los más bajos ratios de 

endeudamiento de la región latinoamericana (25% del PBI). 

Además, se ha mantenido un alto nivel de reservas internacionales 

netas, que bordean los US$ 64,000 millones.  

21.4

28.5
32.7

39.4
42.1 41.1

37.4
35.2 36.9

40.1
43.4

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*



 

pág. 31 
 

GRÁFICO N°2.4 

DEUDA PÚBLICA % del PBI) 

*Proyectados 
Fuente: BCRP 
Elaboración: Propia 

 

2.4 MARCO LEGAL O REGULATORIO 

Todos  los países disponen  de una legislación específica para el 

desenvolvimiento de  las empresas en general. El Perú no es ajeno a esta 

realidad, por ende las pequeñas empresas se encuentra reguladas de la 

siguiente manera. 

 

TABLA N° 2.1 

LEGISLACIÓN QUE REGULA A LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

 
Fuente: Portal del Estado Peruano 
Elaboración: Propia 

LEY 24467 - LEY DE 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESAS

ÅLa presenteley tiene por
objeto promover el
crecimiento y desarrollo
de las pequeñas y
medianas empresas
impulsando para ello
políticas de alcance
general a través de la
creación de nuevos
instrumentosdeapoyoy la
consolidación de los ya
existentes.

LEY NRO. 26887 ïLEY GENERAL
DE SOCIEDADES, PROMULGADA 

EN NOVIEMBRE DE 1,997

ÅLa ley señalalas clasesde
sociedades, así en la
Sociedad Anónima, se
tiene la Anónima Abierta
y la Anónima Cerrada;
luego estála Sociedad de
ResponsabilidadLimitada
Simple; la Sociedad en
Comandita por Acciones;
la SociedadColectivaCivil
y la Sociedad Civil de
ResponsabilidadLimitada

Decreto  Ley Nro.21621  ïLey  
de  la  Empresa  Individual  de  

Responsabilidad  Limitada

ÅLa Empresa
Individual de
Responsabilidad
Limitada es una
persona jurídica,
constituída por
voluntad unipersonal,
con patrimonio
propio distinto al de
su Titular, que se
constituye para el
desarrollo exclusivo
de actividades
económicas de
PequeñaEmpresa
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2.5.- DEFINICIÓN GENERAL DE EMPRESA  

Para poder llegar a una definición consistente de lo que es empresa, se 

optó por tomar referencia de otros autores sobre que es Empresa, así 

tenemos: 

¶ Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", que define la empresa como 

el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y 

realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela". 

¶ Julio García y Cristobal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la 

Gestión Empresarial", definen la empresa como una entidad que mediante 

la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros 

proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 

reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 

determinados"  

¶ Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", 

la empresa es "aquella entidad formada con un capital social, y que 

aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto 

número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades 

industriales y mercantiles, o la prestación de servicios" 

¶ El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., define a la empresa como 

una "unidad económica de producción, transformación o prestación de 

servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la 

sociedad" 

¶  El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus 

definiciones menciona que la empresa es una "unidad de organización 

dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de 

servicios con fines lucrativos" (Pronnegocios.net) 

En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se plantea la 

siguiente definición de empresa: 

"La empresa es una organización conformada básicamente por el elemento 

humano, los bienes materiales y las capacidades técnicas y financieras; 

todo lo cual, le permite dedicarse a actividades de industria, comercio y a 

la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes 

en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio" 
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2.6 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

2.6.1 Por el segmento empresarial 

 

GRÁFICO N°2.5 

EMPRESAS, POR SEGMENTO EMPRESARIAL 

 
Fuente: INEI, 2016  
Elaboración: Propia 
 

2.6.2 Por la organización empresarial 

Una empresa formal, para desarrollar su actividad empresarial, adopta una 

forma de organización, sea como persona natural o persona jurídica, lo que 

depende de la actividad económica a la que se dedicará.  

 

GRÁFICO N° 2.6 

EMPRESAS, SEGÚN ORGANIZACIÓN JURÍDICA 

 
1/ Comprende sociedad anónima, sociedad anónima abierta y sociedad anónima cerrada. 
 2/ Comprende cooperativas, sociedad comandita simple, sociedad comandita por acciones, 
sociedad colectiva, sociedad civil, fundaciones y no especificado 

Fuente: INEI , 2016 
Elaboración: Propia 
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2.6.3 Por el régimen tributario 

Desde el 2017 existen cuatro regímenes tributarios: Nuevo Régimen 

Único Simplificado (NRUS), Régimen Especial de Impuesto a la 

Renta (RER), Régimen MYPE Tributario (RMT) y Régimen General 

(RG). Cada uno de estos regímenes tiene sus propias características 

tales como límites de ingresos, compras, actividades no 

comprendidas, tipos de comprobante de pago a emitir, entre otros). 

 

TABLA N° 2.2 

REGÍMENES PARA LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Fuente: Sunat 
Elaboración: Propia 

 

La creación del MYPE Tributario pretende que las micro y pequeñas 

empresas tributen de acuerdo a su capacidad, y que se promueva la 

formalización de empresas. Sin embargo, según el Intendente Nacional de 

Estudios Económicos y Estadística de la Sunat, Reynaldo Torres Ocampo, 

al mes de abril del 2017, el 96% de los inscritos en el MYPE Tributario 

provenían de otros regímenes, es decir habían migrado de un régimen 

tributario a otro; y de este porcentaje, el 89% provenían del Régimen 

General. 
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GRÁFICO N° 2.7 

PARTICIPACION POR RÉGIMEN TRIBUTARIO 

( A Setiembre 2017 ) 

 
Fuente: Cama de Industria y Comercio Arequipa 2017 
Elaboración Propia 
 

2.6.4 Por la actividad económica 

En la economía peruana las actividades económicas de mayor 

importancia, ya sea por la cantidad de empresas que concentran, 

por la generación de empleo o porque generan una importante 

riqueza para el país y que permite cubrir las principales necesidades 

de la población, son la manufactura, comercio y servicios, con 

respecto al año anterior las empresas con actividades de 

manufactura tuvieron un incremento de 3.4%, de las unidades 

económicas dedicadas al comercio fue de  3.5% y finalmente, las 

vinculadas a actividades de servicios fue de 4.9%.INEI (2017). Perú: 

Estructura Empresarial, 2016.. 

 

TABLA N° 2.3 

INCREMENTO DE EMPRESAS, SEGÚN ACTIVIDAD ECONOMICA  

(Expresado en Miles) 

ACITIVIDAD AÑO 2015 AÑO 2016 VAR. % 

MANUFACTURA 167647 173427 3.4% 

COMERCIO 929231 962037 3.5% 

SERVICIO 840033 881453 4.9% 

Fuente INEI 2017 
Elaboración Propia 



 

pág. 36 
 

GRÁFICO N° 2.8 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

(Expresado en miles) 

 
Fuente: INEI 2017 
Elaboración Propia 

 

2.6.4.1 Sector manufactura  

Este sector agrupa a las actividades económicas que realizan la 

transformación física o química de materiales, sustancias o 

componentes en productos nuevos orientados al consumo 

humano (bienes finales) o al consumo de la industria (bienes 

intermedios). y es uno de los sectores económicos más 

importantes de la economía del país. 

 

 En el año 2016, el 30,8% de las empresas manufactureras 

se dedicaron a la industria textil y de cuero, el 16,8% a la industria 

de alimentos y bebidas, el 15,9% a la fabricación de productos 

metálicos, el 15,8% a la industria de madera y muebles y el 11,9% 

a la industria de papel, imprenta y reproducción de grabaciones. 

Estas cinco actividades representan el 91,2% del total del sector. 
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GRÁFICO N° 2.9 

SECTOR MANUFACTURA 

 
Fuente: INEI 2017 
Elaboración Propia 

 

2.7 CONCEPTUALIZACION DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

Las Pequeñas empresas constituyen uno de los motores de la actividad 

económica, y han incrementado su participación en los diferentes sectores 

productivos de la economía en los últimos años,  incitando al crecimiento y 

desarrollo del país. Es por ello que las instituciones bancarias, hoy en día, han 

volcado la mirada a estas unidades económicas y las ven rentables en cuanto 

al financiamiento de  crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva dicha acción. 

 

En el Perú se han dado muchas definiciones que pretenden caracterizar a las 

pequeñas empresas, sin embargo, la definición que se adecua más a la 

realidad empresarial del país es la que tiene en cuenta el nivel de ventas anual 

de las mismas. Al respecto se afirma que las pequeñas empresas son aquellas 

cuyos niveles de ventas anuales oscilan entre las 150 UIT A 1700 UIT  en un 

año (Ley N° 30056). 

 

2.7.1 Las pequeñas empresas en Latinoamérica 

Son un elemento crucial para el desarrollo económico de los lugares 

donde se acentúan. Sus oportunidades de crecimiento se multiplican 

0.308

16.8

11.9

15.9

15.8

8.8

confecciones textiles 30.8%

elaboracion de alimentos y
bebidas 16.8%

actividad de edicion e
impresión 11.9%

fabricaion de productos
yelaboracion de metal a 15.9%

fabricaion de
muebles,industrias
manufactireras n.c.p. 15.8%

otros 8.8%



 

pág. 38 
 

anualmente de forma exponencial, de la misma manera que lo hacen 

los retos que deben afrontar para subsistir, que pueden resumirse 

en cómo integrarse en el comercio, renovarse, innovar o mejorar la 

calidad de los empleos que generan. 

 

Las Pymes latinoamericanas tienen una amplia presencia en 

todos los sectores productivos desde el comercio y la industria hasta 

los servicios, la salud o los sistemas financieros, y una importante 

influencia en la creación de tejido social. De hecho, se calcula que 

cerca del 60% de latinoamericanos trabajan en empresas de cinco o 

menos empleados. (Banco de Desarrollo de América Latina ï 

CAF)[2018]. 

 

"Los países latinoamericanos deberían propiciar un contexto 

económico e institucional que fomente la innovación y ayude a 

fortalecer el capital humano, al tiempo que alienta la competencia y 

el aumento de la productividad. Cuando existe una sana 

competencia, las empresas tienden a explorar nuevos mercados de 

exportación, hecho que contribuye tanto a su mayor 

profesionalización y crecimiento como a su internacionalización", 

explica Manuel Malaret, director corporativo de sectores productivos 

y financieros de CAF. 

 

2.7.2 Características de las pequeñas empresas  

Á Las pequeñas empresas contribuyen al crecimiento del empleo en 

tasas mayores que las grandes corporaciones, y bien pueden 

representar una importante porción del empleo total.  

Á Las pequeñas empresas pueden ser una herramienta interesante 

para reestructurar las empresas estatales, ayudándolas a abandonar 

o vender las actividades que no están ligadas a su core estratégico.  

Á Las pequeñas empresas aportan mayor flexibilidad en la 

producción de bienes y servicios a la economía en términos 

agregados.  
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Á Mejoran la competitividad en el mercado, y moderan las posiciones 

monopólicas de las grandes corporaciones.  

Á Juegan un papel relevante en la provisión de servicios para la 

comunidad, y pueden realizar una importante contribución a los 

programas de desarrollo social. 

Á  La capacidad innovadora es sin lugar a dudas una de las 

características más interesantes de las pequeñas empresas. 

 

2.7.3 Esquemas de desarrollo de las pequeñas empresas 

La experiencia internacional respecto a esquemas de desarrollo de 

las pequeñas empresas permite distinguir cuatro modelos: 

A. EL MODELO JAPONÉS: En el que la gran empresa 

es provista de bienes y servicios intermedios a través de la 

subcontratación de empresas medianas, las que a su vez 

subcontratan a empresas más pequeñas. Así, hay una 

integración vertical en el que la gran empresa sirve de 

locomotora de arrastre. 

B. EL MODELO ITALIANO: En el cual pequeñas 

empresas trabajan bajo esquemas de cooperación para 

atender demandas en el mercado de bienes finales, 

constituyendo un modelo de integración horizontal. 

C. EL MODELO AMERICANO: Basado en las 

franquicias y en el que un gran número de pequeñas 

empresas forman una red, la que es liderada por una casa 

matriz o empresa líder. 

D. EL MODELO CANADIENSE: Sustentado 

principalmente en el apoyo estatal a las unidades productivas 

de menor escala. 

En el Perú, no es clara la predominancia de algunos de estos 

modelos y, más bien, lo que existe es un vasto sector de micro 

empresas, con débil articulación vertical y horizontal. Esto se refleja 

en una distribución por tamaño de las empresas con perfil distinto al 

de países desarrollados, es decir; una débil presencia de los estratos 

mediano y pequeño y un estrato de micro empresa 
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desproporcionadamente grande y en muchos casos con escaso 

potencial de crecimiento. 

 

2.7.4. Importancia de las pequeñas empresas en la economía 

peruana  

Una de las opiniones de mayor arraigo que prevaleció en el mundo 

llamado occidental es que, ñla peque¶a empresa no desempe¶a un 

papel importante en la economía de los países y que tarde o 

temprano su papel disminuir§ significativamenteò. El vaticinio fue tal, 

que pusieron como ejemplo el sector de la manufactura, donde las 

grandes empresas eran superiores a las pequeñas en todos los 

aspectos; económico, productividad, progreso tecnológico, 

seguridad de empleo y compensación, como lo señaló el economista 

John Galbraith. 

 

Según Tulio Pita, docente del CIDE-PUCP, la optimizaci·nô y 

ócapacitaci·nô suenan como unas palabras muy t®cnicas, pero es 

muy importante que las pequeñas empresas las consideren para 

medir su productividad como una óciencia de estudioô, porque de lo 

contrario se generar§ un ócirculo viciosoô. 

 

Según el administrador de empresas, los emprendedores 

crecen cada vez más en el Perú entre las clases menos favorecidas, 

pero crecen tanto que ya no saben qué hacer, por qué la mayoría se 

desarrolló bajo un modelo familiar, en la que las decisiones solo 

dependían del fundador (el padre). 

En tanto, el consultor sostuvo que los pequeños empresarios 

necesitan de educación rentable y óptima, y para ello, deben 

investigar, buscar, y estudiar a la productividad como una ócienciaô. 

 

Asimismo, resalt· que se ha creado un ócolch·n informalô muy 

grande en el Per¼ que no tiene v²nculos financieros sanos. ñMuchos 

de los créditos que se ofrecen están vinculados con un sector muy 
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ógolpeadoô, ya que piden cr®ditos para pagar otras deudasò, acot· el 

especialista. 

 

En este escenario, el sector financiero debería apostar más 

por la innovaci·n, es decir, otorgar cr®ditos óinnovadoresô que 

resalten el emprendimiento no solo de óstartups tecnol·gicasô, sino 

que lleguen a todos los sectores y rincones del Perú, indicó. 

 

2.7.5 Las pequeñas empresas y su desarrollo  

El elemento central de la transformación política y económica de 

cualquier país en transición es la creación de un importante sector 

privado, y de un mayor desarrollo de las pequeñas empresas y de la 

actividad emprendedora. Paradójicamente, a pesar de la 

relativamente poca atención que reciben de parte de los hacedores 

de políticas, las pequeñas empresas representan una de las 

principales fuerzas en el desarrollo económico, especialmente en los 

países en vías de desarrollo. Los beneficios más relevantes para la 

actividad económica, a partir del aporte de las pequeñas empresas, 

están dados principalmente por:  

¶ El estímulo a la actividad privada.  

¶ El desarrollo de habilidades emprendedoras.  

¶ Son una importante fuente generadora de empleo.  

¶ Ayudan a la diversificación de la actividad económica,  

¶ Realizan un importantísimo aporte a las exportaciones y al 

comercio.  

Las políticas para el desarrollo de las pequeñas empresas deben 

sortear importantes obstáculos como:  

¶ Falta de legislación.  

¶ Falta de promoción e infraestructura suficientes.  

¶ Falta de crédito y medios de financiación.  

¶ Falta de instrumentos de capacitación a medida de sus 

necesidades 
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2.7.6 Evolución de las pequeñas empresas 

Seg¼n Alfredo Palacio Dongo: ñLas micro y peque¶as empresas 

(Mypes) son unidades económicas que pueden desarrollar 

actividades de producción, comercialización de bienes, prestación 

de servicios, transformación y extracción, existen casi 6 millones a 

nivel nacional, 93.9 % microempresas (1 a 10 trabajadores) y solo 

0.2 % pequeñas (de 1 a 100 trabajadores), el resto, 5.9 % son 

medianas y grandes empresas. Las Mypes mayormente surgen por 

necesidades insatisfechas de sectores pobres, por desempleo, bajos 

recursos económicos, trabas burocráticas, dificultades para obtener 

cr®ditos, entre otros.ò (Con nuestro Perú)[2018] 

 

2.7.7 Problemática de las pequeñas empresas 

La problemática de las pequeñas empresas, que se revela como un 

complejo e interrelacionado conjunto de ámbitos o áreas, donde 

tanto los empresarios como otros actores vinculados al campo 

empresarial han señalado conflictos, en el Perú mantienen un listado 

de problemas, acentuadas con la situación recesiva, en tal sentido 

se manifiesta: 

a) Casi improbable posibilidad de obtener financiamiento de 

las entidades formales. Existe crisis de financiamiento formal, los 

bancos declaran el incremento de la morosidad y no arriesgan. 

b) La renovación de la tecnología no presenta precios 

competitivos. 

c) El costo de la capacitación es elevado, se necesita un 

acuerdo corporativo de las principales unidades generadoras de 

conocimiento a efectos de un resultado óptimo. 

d) Débil inclinación por la agrupación de los productores, 

siendo el efecto contrario por la dispersión de las pequeñas 

empresas en muchos gremios y el trabajo solitario e infructuoso. 

e) La legislación vigente, prevalece en su aspecto obsoleto, 

por la rigidez y reglamentarismo, además de no contar con 

mecanismos de promoción y que les otorga mayor énfasis a los 

aspectos tributarios. 
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El Estado dentro de sus políticas de reactivación al sector productivo 

ha creado organismos que de alguna manera pretenden desarrollar 

y promocionar las PYMES a nivel nacional e internacional. Además 

de programas que faciliten el crédito como los fondos de garantía, 

FOGAPI, FONREPE, para implementar alternativas viables a 

instituciones financieras como las Cajas Rurales, Cajas Municipales, 

EDPYMES.  

 

La nueva Ley General de las PYMES, debe contar con 

instrumentos que concretice la promoción y formalización a efectos 

de reordenar sus actividades. Propender lineamientos básicos a 

efectos de otorgar mayor dinamismo a los rubros de capacitación, 

investigación, asistencia técnica, facilidad para el acceso al régimen 

tributario y el financiero. La innovación tecnológica requiere de la 

participación estatal, a efectos de brindar facilidades de importación 

de maquinarias, así como intervenir para la apertura de nuevos 

mercados.  

 

2.8 EL FINANCIAMIENTO 

2.8.1 Definición: 

Es el conjunto de recursos monetarios financieros para llevar a cabo 

una actividad económica, con la característica de que generalmente 

se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los 

recursos propios (Mora María, 2006). 

 

Para Jhonson Robert ñel financiamiento consiste en la 

obtención de fondos monetarios necesarios para la organización y 

desarrollo de una empresa, que al aplicarlos de una manera racional 

incrementen el proceso productivo y las operaciones las conduzca a 

mayores niveles de eficienciaò 

 

Seg¼n Del R²o Saldivar nos dice que ñel financiamiento 

adecuado lo podemos definir, como el resultado de los esfuerzos 

realizados para proporcionar los fondos necesarios a las empresas, 
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en las condiciones más favorables para cumplir los objetivos de la 

empresaò 

 

Para Mora Montes ñel financiamiento es el manejo de las 

fuentes de recursos a que tiene acceso la empresa, tanto interna 

como externa; comprende también el retiro, sustitución o 

amortización de fuentes de financiamiento y su retribución 

incluyendo la adopci·n de una pol²tica de dividendosò. 

 

Santandrea Martínez, nos dice que ñel financiamiento consiste 

en dotar a la empresa de los fondos necesarios con el fin de disponer 

de recursos económicos para cubrir las necesidades de inversi·nò. 

 

2.8.2 Acceso al financiamiento para las pequeñas empresas 

Las empresas en la crisis requieren financiamiento 

fundamentalmente para capital de trabajo y reestructuración de 

pasivos. Las inversiones y las innovaciones habitualmente se 

posponen, también la creación de empresas, una característica 

fundamental del financiamiento para las pequeñas empresas es que 

además de tener acceso a él se requiere que sea oportuno, a un 

costo razonable y en monto adecuado. Sin embargo, con la crisis, la 

tendencia natural es que el financiamiento se restringe y se 

encarece, especialmente para las pequeñas empresas que 

representan mayor riesgo para el sistema financiero. 

 

 El impacto de las políticas que mejoran el financiamiento a 

las pequeñas empresas está muy relacionado con la profundidad de 

los sistemas financieros en los distintos países; la forma cómo se 

hace llegar el crédito desde la banca de desarrollo a las entidades 

financieras; las fuentes y canales más frecuentemente utilizados por 

las empresas de menor tamaño; la opacidad de los mercados; la 

oportunidad con qué llegue el financiamiento a las empresas y el 

deterioro de los antecedentes de las empresas en el bureau de 

crédito, entre otros.( Henriquez Lysette, 2009).  
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El racionamiento de crédito puede ocurrir en situaciones de 

información asimétrica en los cuales la tasa de interés no varía para 

igualar la oferta y la demanda de crédito, sino que se mantiene el 

precio del crédito a un nivel en el cual la demanda supera a la oferta 

(Stiglitz y Weiss, 1981). Es decir que los bancos prefieren mantener 

el crédito racionado que responder al exceso en la demanda 

mediante un aumento de precio, porque operan en un entorno 

caracterizado por lagunas en el conocimiento del prestatario y de su 

proyecto (información asimétrica), porque las tasas altas 

ahuyentaran a los prestatarios más conservadores (la selección 

adversa) y porque los prestatarios tendrán tendencia a invertir en 

proyectos más arriesgados si las tasas son más elevadas para poder 

recuperar la inversión (el riesgo moral). 

 

 El problema de la información asimétrica surge de la 

desigualdad de conocimiento sobre la transacción de crédito entre el 

prestamista y el prestatario.  El prestatario conoce su negocio y su 

proyecto mejor que el prestamista así como el uso que hará de los 

fondos una vez le sean entregados, y por consecuencia las 

posibilidades de amortizar el préstamo.  La asimetría ocurre tanto a 

nivel del conocimiento de las características de los proyectos de 

inversión por parte del prestamista, como del control sobre el uso de 

dichos fondos una vez entregados a la empresa. En el caso de las 

pequeñas empresas el problema de asimetría de información se ve 

agudizado porque a menudo los bancos no cuentan con unidades 

especializadas en pequeñas empresas o con la tecnología crediticia 

apropiada para este segmento de empresas, y por consecuencia su 

capacidad de evaluar los proyectos presentados por las empresas 

es menor que en el caso de las empresas corporativas.  A esto se 

deben añadir carencias por parte de las pequeñas empresas que les 

dificultan proveer la información requerida por los bancos. 

 

 Las probabilidades de incumplimiento aumentan en aquellas 

circunstancias en las que no existe ningún coste asociado con la 
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morosidad. La asignación de tasas de interés más elevadas para 

compensar este riesgo no soluciona el problema de información 

asimétrica ya que esto requiere una mayor rentabilidad o 

rendimiento del proyecto empresarial, que a su vez implica asumir 

mayores riesgos.  El asignar tasas de interés más elevadas implica 

prestar a individuos mucho más propensos a tomar riesgos, y por 

ende trae problemas de ñselecci·n adversa.ò  Se pueden distinguir 

dos categorías de selección adversa.  En la primera, el banco 

aprueba una solicitud de crédito para un proyecto que acaba siendo 

un fracaso comercial, mientras que en la segunda el banco rechaza 

una solicitud para un proyecto que posteriormente tiene éxito 

comercial. Los oficiales de crédito del banco, suponiendo un 

comportamiento adverso al riesgo, tendrán tendencia a rechazar 

solicitudes en los dos casos, porque el error en el segundo caso será 

menos aparente y más difícil de descubrir que en el primero. Ante 

una situación de información asimétrica y de selección adversa, 

solicitudes de crédito de pequeñas empresas con alto potencial de 

crecimiento y proyectos rentables pueden ser rechazadas por los 

bancos. 

 

2.8.3 El financiamiento de la pequeña empresa 

Hoy en día es irrefutable la función vital que cumplen las pequeñas 

empresas en el desarrollo sustentable y sostenible de la mayor parte 

de las economías mundiales.  Son detonantes de crecimiento y 

fuentes importantes de empleo en países de fuerte economía como 

Japón o Alemania, por citar sólo algunos ejemplos, o de economías 

en vías de desarrollo como México o los países latinoamericanos. 

Sin embargo, la sobrevivencia y el crecimiento de las pequeñas 

empresas están limitados por ciertos recursos, sobre todo el 

financiero, como cuando la empresa tiene falta de liquidez necesaria 

para hacer frente a las operaciones diarias, por ejemplo, cuando se 

necesita pagar deudas u obligaciones, comprar insumos, mantener 

el inventario, pagar sueldos, pagar el alquiler del local, etc.; Incluso 

cuando la empresa quiere crecer o expandirse y no cuenta con el 
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capital propio suficiente como para hacer frente a la inversión, por 

ejemplo, cuando se quiere adquirir nueva maquinaria, contar con 

más equipos, obtener una mayor mercadería o materia prima que 

permita aumentar el volumen de producción, incursionar en nuevos 

mercados, desarrollar o lanzar un nuevo producto, ampliar el local, 

abrir nuevas sucursales. 

 

 La evolución de las pequeñas empresas debe ser coherente 

con el dinamismo de esta clase de establecimientos. El fácil acceso 

a diferentes tipos de recursos es de vital importancia para el 

desarrollo de las mismas; Es posible reconocer tres recursos 

importantes:  

 

Á El financiamiento. 

Á  El trabajo y liderazgos calificados.  

Á La tecnología.  

 

2.8.4 Relación entre financiamiento y desarrollo de las pequeñas 

empresas 

Primero es importante entender la relación entre prestamistas y 

prestatarios, se define al prestamista como la persona jurídica que 

proporciona recursos para que sean usados temporalmente a un 

prestatario, y que éste lo restituya con un remanente de ganancia; el 

prestatario se conoce como el que toma recursos a préstamo.  El 

equilibrio de su relación depende de la información del mercado de 

crédito, y ésta modifica tanto los incentivos como las conductas de 

ambos, esto afecta al desarrollo de las pequeñas empresas y su 

relación con los sistemas de financiamiento. 

 

De los grandes problemas que se presentan el mayor es el 

acceso al crédito y posteriormente su asignación, otro son las 

condiciones de encarecimiento en que se ofrecen a las pequeñas 

empresas, al punto de imposibilitar el desarrollo de los proyectos de 

inversión. Esto afecta la conducta de los empresarios y de los 
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sistemas de préstamo, lo que trae como consecuencia la 

racionalización de préstamos a las pequeñas empresas. 

 

 El suministro de financiamiento eficiente y efectivo ha sido 

reconocido como una factor clave, para asegurar que las pequeñas 

empresas con potencial de desarrollo comprobable con evidencias 

informativas, puedan expandirse y ser más competitivas.  Por lo 

tanto, se puede afirmar que la relación entre financiamiento y 

desarrollo es directamente proporcional, hasta el grado de inhibir el 

desarrollo por falta de financiamiento. Las dificultades de acceso al 

crédito no se refieren simplemente al hecho de que algunas firmas 

no puedan obtener fondos a través del sistema financiero, de hecho 

cabría esperar que si esto se solucionara, no todos los proyectos 

serían automáticamente financiados. 

  

2.8.5 Fuentes de financiamiento para las pequeñas empresas 

En el Perú las Pequeñas empresas pueden recurrir a diversas 

fuentes de financiamiento cuando requieren recursos económicos 

para su desarrollo. Normalmente se piensa en la obtención de un 

crédito bancario o en aportación de su patrimonio. Pero además 

existen muchas otras opciones para obtener los recursos necesarios 

que les permitirán operar rentablemente o impulsar sus proyectos de 

expansión. 

 

Si consideramos que en los últimos años, específicamente 

desde la crisis económica que se presentó a finales de 1994, los 

bancos han limitado y casi eliminado los créditos a las empresas, 

pensaríamos que la economía del país debería haber decrecido en 

la misma proporción, pero no fue así, el financiamiento bancario fue 

sustituido por fuentes alternativas y de hecho la economía ha 

crecido. 

Aun cuando las alternativas de financiamiento son poco utilizadas 

por los empresarios en -salvo el crédito de proveedores-, la 

importancia de enunciarlas resulta del mismo hecho de su existencia 
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y posibilidad de desarrollo como alternativas viables para las 

Pequeñas empresas 

 

2.8.6 Clasificación de las fuentes de financiamiento 

Las fuentes de financiamiento de la empresa pueden clasificarse 

según: 

a) Plazo de devolución,  

b) Origen de la financiación, y  

c) Exigibilidad de los fondos obtenidos  

 

ESQUEMA N° 2.1 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Fuente: Web 
 Elaboración: Propia 

 

2.8.6.1. Según el Plazo de Devolución 

Las fuentes de financiamiento pueden clasificarse en función del 

tiempo que pase hasta que haya  que devolver el total prestado. 

Desde esta perspectiva cabe distinguir entre financiación a corto 

plazo y financiación a largo plazo. 

A) A corto plazo. - 

Son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o 

inferior al año para devolver los fondos obtenidos. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Según el plazo

corto y largo plazo

Según el Origen

Interna y Externa

Según su 
Exigibilidad

Propia o ajena
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B) A largo plazo. -  

La devolución de los fondos obtenidos es superior al año. 

Esta es la financiación básica o recurso permanentes. 

 

2.8.6.2 Según la exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos 

Las fuentes de financiamiento pueden clasificarse según si los 

medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa 

o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este 

criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación 

propia y financiación ajena. 

A) Financiación propia (o no exigible). -Es aquella en la que no 

hay que devolver los fondos obtenidos, como por ejemplo; 

las aportaciones de los socios, las reservas, las 

amortizaciones y las provisiones. 

B)  Financiación ajena.- Es aquella en la que la titularidad de 

los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto 

hay que devolverlos 

 

2.8.6.3 Según el origen 

Según esta clasificación, las fuentes de financiamiento pueden 

dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior 

de la empresa, o bien han surgido en el exterior de la empresa 

aunque finalmente hayan llegado a ella. Según este criterio, cabe 

distinguir entre financiamiento interno y financiamiento externo. 

 

2.8.6.3.1. Fuentes de financiamiento internas 

A) Venta de activos ociosos 

Representa una fuente muy efectiva para hacerse de recursos 

frescos, ya que además de significar un financiamiento, aumenta 

la productividad de las empresas al deshacerse de los bienes 

muebles o inmuebles que no utiliza y que podría significar un 

gasto innecesario. 
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Las ventajas de utilizar este tipo de créditos; es que hace 

más productiva la empresa y economiza costos de 

almacenamiento y mantenimiento de activos no indispensables; 

el financiamiento es más barato, no tiene costos financieros; se 

obtienen recursos frescos de un bien que no se usa y que por lo 

tanto no es indispensable para la empresa; permite actualizar 

nuestros activos obsoletos. 

 

Sin embargo la desventaja: es que no es común que las 

empresas cuenten con exceso de activos para vender o rentar; y 

los equipos obsoletos se venden generalmente a muy bajo precio. 

 

Sin embargo se debe recomendar al empresario que evite 

adquirir activos que no sean los absolutamente indispensables 

para la operación del negocio y a mantener la mente abierta a la 

compra de activos que por su avance tecnológico, permiten 

reducir costos. 

 

B) Reinversión de utilidades  

ñProbablemente todas aquellas empresas que inviertan sus 

utilidades en mejorar su competitividad enfrentarán mejor la 

nueva coyuntura econ·micaò, sostiene Prial®.  

i.Desventajas en la Reinversión de Utilidades 

Para muchos propietarios de pequeñas empresas, su 

empleo principal es su participación directa en el negocio 

pequeño. Estos dueños de negocios no tienen ninguna otra 

fuente de ingresos fuera de la pequeña empresa y pueden 

no ser capaces de pagar para reinvertir una parte 

significativa de sus ganancias. 

ii. Ventajas en la Reinversión de Utilidades 

Si una empresa financia una expansión de los negocios 

con la Reinversión de Utilidades, se puede evitar la 

asunción de los pagos de intereses correspondientes que 
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pueden poner en peligro la salud financiera de la empresa 

y el exceso de deuda. 

 

C) Incremento de capital 

Técnica que permite a una empresa la adquisición de medios de 

desarrollo suplementarios, por aportaciones en especie o en 

numerario o por incorporación de reservas 

Proponer la idea sobre el incremento del capital lo puede hacer 

cualquiera de los accionistas de la empresa, ahora bien, esta 

sugerencia será aprobada de acuerdo al por ciento que esté de 

acuerdo con la propuesta. 

i.Ventajas: 

o Mayor fortaleza empresarial 

o Imagen de seriedad ante inversores 

o Mayores facilidades con entidades de crédito 

o Ampliación de la planta física de la empresa 

o Ampliación de las líneas de productos y servicios 

 

D) Proveedores 

Esta fuente de financiamiento es la más común y la que 

frecuentemente se utiliza. Se genera mediante la adquisición o 

compra de bienes o servicios que la empresa utiliza en su 

operación a corto plazo. La magnitud de este financiamiento 

crece o disminuye la oferta, debido a excesos de mercado 

competitivos y de producción.  

 

i.Características. 

× No tienen un costo explícito. 

× Se otorga fundamentalmente con base en la 

confianza y previo a un trámite de crédito simple y 

sencillo. 

× Es un crédito que no se formaliza por medio 

de un contrato, ni origina comisiones por apertura o por 

algún otro concepto. 
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En épocas de inflación alta, una de las medidas más efectiva 

para neutralizar el efecto de la inflación en la empresa, es 

incrementar el financiamiento de los proveedores. Esta 

operación puede tener tres alternativas que modifican 

favorablemente la posición monetaria: 

I. Compra de mayores inventarios, activos no 

monetarios (bienes y servicios), lo que incrementa los 

pasivos monetarios (cuentas por pagar a 

proveedores). 

II. Negociación de la ampliación de los términos de pago 

a proveedores obteniendo de esta manera un 

financiamiento monetario de un activo no monetario. 

 

2.8.6.3.2 Fuentes de financiamiento externas 

Las pequeñas empresas constituyen uno de los principales 

motores de la actividad económica, y han incrementado su 

participación en los diferentes sectores productivos de la 

economía en los últimos años, incitando al crecimiento y 

desarrollo del país. Es por ello que las instituciones bancarias, y 

microfinacieras, hoy en día, han volcado la mirada a estas 

pequeñas unidades económicas y las ven rentables en cuanto al 

financiamiento de  crédito, a pesar del alto riesgo que conlleva 

dicha acción. Dentro de este contexto se encuentra el sistema 

financiero peruano que se detalla a continuación. 

 

ü El Sistema Financiero Peruano 

Un sistema financiero es un conjunto de instituciones y 

mercados, cuya función básica es la transferencia de fondos de 

los ahorristas hacia los inversionistas a través de dos 

alternativas. En primer lugar, los intermediarios financieros, 

como un banco y, en segundo lugar, los mercados financieros, 

como los mercados de bonos, acciones, papeles comerciales y 

derivados financieros (Gestión,2013) 
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En el Perú, el mercado de intermediación financiero está 

regulado  por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP 

(SBS), organismo autónomo; el mercado financiero lo está por 

la Superintendencia del Mercado de Valores (antes, Conasev),  

organismo dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas 

(MEF). En los Estados Unidos, el equivalente es la  Securities 

and Exchange Commission (SEC).  (Gestion.2013) 

 

El sistema bancario peruano mantiene adecuados niveles 

de solvencia, observándose durante los últimos años una 

disminución de los niveles de apalancamiento. La legislación 

peruana es más estricta que los estándares impuestos por 

Basilea, ya que prevé que los activos ponderados por riesgo no 

pueden exceder de 11 veces el patrimonio efectivo (lo que 

equivale a 9.1% de capital). (MEF) 

 

Según la SBS al cierre del año 2017, el sistema financiero 

estaba formado por 57 empresas. Los bancos registraron la 

mayor participación en los activos totales del sistema, llegando 

a representar el 90%. En general, durante dicho período, las 

entidades financieras reportaron indicadores de solvencia, 

liquidez y rentabilidad saludables. Sin embargo, en el caso de 

los bancos, el ratio de morosidad registró un leve incremento, 

pasando de 2.80% en el año 2016 a 3.04% en el año 2017. Este 

resultado reflejó la desaceleración de la actividad económica y 

su impacto en la capacidad de pago de las empresas y familias. 

De otro lado, durante el año, continuó el proceso de 

consolidación de cajas rurales, realizándose la fusión por 

absorción de CRAC Los Andes con Edpyme Solidaridad, 

extinguiéndose esta última sin disolverse ni liquidarse. 
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TABLA N° 2.4 

SISTEMA FINANCIERO PERUANO 

Al 31 de Diciembre 2017 

Fuente: SBS  y AFP 2017 
Elaboración: Propia 

 

Cada país cuenta con sus propias leyes e instituciones que 

regulan y supervisan el funcionamiento de las entidades 

financieras, en el Perú estas instituciones son: 

¶ El Banco Central de Reserva del Perú, o BCRP. 

¶ La Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, 

conocida como SBS. 

¶ La Comisión Nacional Supervisora de Empresas y 

Valores, también conocida por su acrónimo CONASEV. 

¶ La Superintendencia de Administración de Fondos de 

Pensiones o SAFP. 

 

 

 

ENTIDAD SUPERVISADAS N° DE EMPRESAS 

Empresas de Operaciones Multiples 54 

Banca múltiple (BM) 16 

Empresas financieras (EF) 11 

Cajas municipales (CM) 12 

Cajas rurales de ahorro y crédito 

(CRAC) 

6 

Edpymes 9 

Empresas de arrendamiento 

financiero 

1 

Banco de la Nación 1 

Bnaco Agropecuario 1 

Total Sistema Financiero 57 

http://www.bcrp.gob.pe/
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ü Colocación del Sistema Financiero en el Mercado 

En línea con el crecimiento de nuestra economía durante el 2017, las 

principales variables de las Empresas Financieras de Operaciones 

Múltiples y Entidades Estatales, así como son las colocaciones brutas 

y los depósitos, mostraron comportamientos positivos respecto al 

cierre del 2016. Sin embargo, el débil desempeño de la demanda 

interna en el primer semestre del año se reflejó en un ligero deterioro 

de la calidad de la cartera crediticia a través del indicador de 

morosidad. 

 

GRÁFICO N° 2.10 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL MERCADO 

 
Fuente: SBS Y  ASBANC 
Elaboración: ASBANC 
 

ü Productos y servicios financieros 

 Sirven para atender y satisfacer la demanda de facilidades 

crediticias y servicios para las personas naturales y/o jurídicas.  

 

I. Operaciones activas. 

Son aquellas operaciones mediante las cuales las entidades 

financieras prestan recursos a sus clientes, acordando con ellos una 

retribución que pagarán en forma de tipo de interés, o bien pueden 

tratarse de inversiones con la intención de obtener una rentabilidad. 

Los tipos de crédito pueden clasificarse en 8 categorías, de acuerdo 
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a lo que establece la Resolución SBS N° 11356-2008, que entró en 

vigencia a partir de julio de 2010, de manera resumida son las 

siguientes: 

a) Créditos corporativos: Con un nivel de ventas anuales 

mayor a S/. 200 millones en los dos (2) últimos años. 

b) Créditos a grandes empresas: Con ventas anuales 

mayores a S/. 20 millones, pero no mayores a S/. 200 millones en 

los dos (2) últimos años 

c) Créditos a medianas empresas: Con un endeudamiento 

total en el sistema financiero superior a S/. 300.000 en los últimos 

seis (6) meses. 

d) Créditos a pequeñas empresas: Con un endeudamiento 

total en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios 

para vivienda) es superior a S/. 20,000 pero no mayor a S/. 300,000 

en los últimos seis (6) meses. 

e) Créditos a microempresas: Con un endeudamiento total 

en el sistema financiero (sin incluir los créditos hipotecarios para 

vivienda) es no mayor a S/. 20,000 en los últimos seis (6) meses. 

f) Créditos de consumo revolvente: Otorgados a personas 

naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, servicios 

o gastos no relacionados con la actividad empresarial. 

g) Créditos de consumo no-revolvente: Otorgados a 

personas naturales, con la finalidad de atender el pago de bienes, 

servicios o gastos no relacionados a la actividad empresarial (se 

realizan pagos a través de cuotas parciales que siguen un 

cronograma de pagos). 

h) Créditos hipotecarios para vivienda: Son aquellos 

créditos otorgados a personas naturales para la adquisición, 

construcción, refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y 

subdivisión de vivienda propia.. 

 

II. Operaciones pasivas  

Son todas las operaciones que realizan las entidades financieras con 

el fin de captar recursos económicos de los agentes económicos 
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superavitarios, sean estos personas naturales o jurídicas (empresas). 

En contraprestación la entidad les ofrece un pago (tasa de interés 

pasiva) que varía de acuerdo con la entidad. 

a) Cuenta de ahorros 

b) Depósitos a plazo fijo. 

c) Cuenta corriente. 

 

III. Otros productos y servicios. 

Las instituciones financieras, además de colocar créditos 

(operaciones activas) y captar depósitos (operaciones pasivas), 

ofrecen una serie de servicios a sus clientes, entre ellos: 

Å Cambio de moneda 

Å Giros (transferencias) 

Å Transferencia de fondos (a otras cuentas del pa²s o del exterior) 

Å Cajas de seguridad 

Å Servicios de recaudaci·n 

Å Emisi·n de cartas de presentación 

Å Emisi·n de cheques de gerencia 

Å Emisi·n de cartas-fianza 

Å Emisi·n de cartas de cr®dito para facilitar las operaciones de 

comercio exterior. 

 

ü La tasa de interés pasiva y activa. 

La tasa de interés es el costo que hay que pagar por el uso del dinero 

y se mide en una tasa porcentual expresada a un plazo determinado 

(mensual, anual, etc.) que se aplica sobre una suma de dinero en 

función del periodo. Hay de dos tipos: las pasivas, que son aquellas 

tasas que la entidad financiera ofrece al ahorrista por sus depósitos; 

y las activas, que son las que cobra la entidad por los créditos que 

otorga. 

 

ü  Comisiones y gastos 

La comisión es el monto que cobra una entidad del sistema financiero 

al cliente o usuario por brindarle un servicio 
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 Los gastos son aquellos costos en que incurre la empresa con 

terceros por cuenta del cliente para cumplir con requisitos ligados a 

las operaciones que, de acuerdo con lo pactado, serán de cargo del 

cliente. Por ejemplo: gastos notariales; gastos registrales; gastos de 

tasación; primas por seguros ofrecidos por la empresa asociados a 

operaciones activas, entre otros. 

 

ü Costo efectivo 

Es calcular el real costo que una persona natural o jurídica asume al 

solicitar un crédito en una entidad bancaria, financiera y/o micro 

financiera. 

El costo efectivo se expresa a través de la Tasa de Costo Efectivo 

Anual (TCEA), esta es la tasa que incluye todo lo que se paga por un 

crédito, tal como se puede ver a continuación: 

 

GRÁFICO N° 2.11 

TASA DE COSTO EFECTIVO ANUAL 

 
Fuente: SBS  
Elaboración: SBS 

 

2.8.7 El Sistema Financiero para la pequeña empresa 

La banca múltiple, financieras y micro-financieras, de acuerdo a la 

estructura organizacional del Sistema Financiero Peruano (SFP), las 

instituciones que otorgan financiamiento a las empresas se agrupan 

en tres sectores, el sector de banca múltiple, financieras y las 
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microfinancieras, regulados y supervisados por la Superintendencia 

de Banca y Seguros y AFP (SBS) 

 

ESQUEMA N° 2.2 

DISTRIBUCION DEL SISTEMA FINANCIERO PERUANO PARA 

PEQUEÑA EMPRESA 

 
Fuente: SBS 
Elaboracion:Propia 

 

2.8.7.1 La banca múltiple y financiera 

El funcionamiento de los bancos e instituciones financieras se rige 

por medio de la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema 

de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros 

(Ley 26702), son:  

 

 

 

 

 

 

 

Sistema financiero para 
la pequeña empresa

Banca multiple
Bancos Privados y 

Publicos

Financieras

Microfianncieras

Cajas municipales de 
Ahorro y Credito

Caja Rurales de Ahorro 
y Credito

Empresas de Desarrollo 
Pequeñas y 

Microempresa 
(EDPYMES)



 

pág. 61 
 

TABLA N° 2.5 

BANCA MULTIPLE Y FINANCIERA 

BANCA MULTIPLE EN EL PERU 

BBVA BANCO 

CONTINENTAL 

BANCO AZTECA DEL PERÚ S.A. 

ICBC PERU BANK INTERNACIONAL DEL PERÚ-

INTERBANK 

CENCOSUD FALABELLA 

CITIBANK DEL PERÚ S.A.  SANTANDER PERÚ S.A. 

BANCO DE COMERCIO  BANCO RIPLEY PERÚ S.A. 

BANCO DE CRÉDITO DEL 

PERÚ  

BANCO GNB PERÚ S.A. ï BANCO 

GNB  

INTERAMERICANO DE 

FINANZAS  

MIBANCO BANCO DE LA 

MICROEMPRESA -MIBANCO- 

SCOTIABANK PERÚ  

BANCA  ESTATAL 

BANCO DE LA NACION FONDO MIVIVIENDA 

AGROBANCO COFIDE 

FINANCIERAS EN EL PERU 

AMÉRIKA FINANCIERA 

S.A. 

FINANCIERA TFC S.A. 

CREDISCOTIA 

FINANCIERA 

MITSUI AUTO FINANCE PERÚ S.A. 

COMPARTAMOS 

FINANCIERA 

FINANCIERA PROEMPRESA S.A 

FINANCIERA 

CONFIANZA 

FINANCIERA QAPAQ S.A. 

CREDINKA FINANCIERA EFECTIVA S.A. 

 FINANCIERA OH! 

Fuente: SBS 
Elaboración: Propia 
 

http://www.bbvabancocontinental.com/
http://www.bbvabancocontinental.com/
http://www.bancoazteca.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/
http://www.bancofalabella.com.pe/
https://www.latam.citibank.com/PEGCB/JPS/portal/Index.do
http://www.santander.com.pe/
http://www.bancomercio.com.pe/
http://www.bancoripley.com.pe/
http://www.viabcp.com/
http://www.viabcp.com/
http://www.hsbc.com.pe/1/2/
http://www.hsbc.com.pe/1/2/
http://www.bif.com.pe/
http://www.bif.com.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.mibanco.com.pe/
http://www.wiese.com.pe/
http://www.tfc.com.pe/
http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.crediscotia.com.pe/
http://www.proempresa.com.pe/
http://www.financieraconfianza.pe/
http://www.financieraconfianza.pe/
http://www.financierauniversal.com/
http://www.efectiva.com.pe/
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2.8.7.2 Las Micro financieras 

Las Instituciones micro-financieras (IMF) son auto sostenibles, es 

decir, sus ingresos ðque provienen de las tasas de interés 

activasð superan sus costos de producción. Las tasas de interés 

y las comisiones por las operaciones activas y pasivas que realizan 

se ýjan libremente de acuerdo al mercado y los costos.  

 

 La colaboración entre los sectores público y privado (que se 

plasma en la Ley de Bancos, en la función supervisora que cumplen 

la SBS o la COFIDE como banco de segundo piso que obtiene 

líneas de crédito nacional e internacional) permite complementar la 

libertad expresada en el punto anterior con mecanismos de 

supervisión imparcial y efectiva.  

 

Las IMF se especializan en servicios ýnancieros, dejando de 

lado otros servicios como capacitación, asistencia técnica y 

mercados. Ello les permite ser más eficientes, disponer de personal 

con mayores conocimientos técnicos (know how), perfeccionar 

tecnologías financieras, conocer mejor el comportamiento de los 

clientes y relacionarse con instituciones complementarias.  

 

Las IMF toman sus decisiones ðtanto las que competen a 

su organización interna como las que tienen que ver con la relación 

con sus clientes priorizando criterios técnicos y transparentes, sin 

injerencias políticas.  

 

Cabe mencionar que, de acuerdo a la información elaborada 

por The Microýnance Information Exchange, el sistema micro-

ýnanciero peruano ocuparía el segundo lugar a nivel mundial 

(después de Bangladesh) según nivel de activos y de cartera de 

créditos, y el tercero (después de Bangladesh y la India) tomando 

en cuenta el número de deudores. 
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Las IMF, que sí se dirigen a las Mypes, se dividen en: Las Cajas 

Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC), las Cajas Rurales de 

Ahorro y Crédito (CRAC) y las Empresas de Desarrollo de la 

Pequeña y Micro Empresa (EDPYME 

 

2.8.7.2.1 Cajas Municipales 

Las cajas Municipales como instituciones financieras están 

supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y el 

banco Central de Reserva, sujetándose a las disposiciones sobre 

encaje y otras normas obligatorias, asimismo, de acuerdo a la ley 

son miembros del fondo de seguros de depósitos 

 

Las Cajas Municipales de Ahorro y Crédito, fueron creadas por el 

D.L. 23039, con el objetivo de atender a los segmentos que no 

tenían acceso al crédito formal. Son empresas de propiedad de 

municipalidades, que ýnancian principalmente a las Mypes, seg¼n 

la ley, el 55% de sus utilidades deben ser reinvertidas y los 

dividendos destinados a obras sociales en su zona.  Los créditos 

otorgados por estas instituciones a las Mypes son básicamente de 

corto plazo y para capital de trabajo, aunque también se están 

orientando crecientemente hacia la adquisición de activos.  

 

2.8.7.2.2 Edpymes 

Las Edpymes son empresas privadas que buscan promover el 

desarrollo económico y social de los sectores sin acceso al crédito 

formal. Muchas de ellas se constituyen a partir de ONG crediticias 

que ingresaron al sistema ýnanciero por incentivos tributarios y 

reguladores. No están autorizadas a  

captar depósitos del público.  

 

 

 

 

 



 

pág. 64 
 

TABLA N° 2.6 

CMAC, CMCP, CRAC Y EDPYMES EN EL PERÚ 

 

Fuente: SBS 2017 
Elaboración: Propia 

 

2.8.8 La pequeña empresa en el sistema financiero 

En cuanto a las operaciones financieras, sólo el 6% de las Mipyme 

acceden al sistema financiero regulado. El crecimiento de los 

créditos destinados al estrato empresarial Mipyme continuó hacia 

finales del 2017; no obstante, siendo la participación de las 

CMAC 

CAJA - AREQUIPA  CMAC MAYNAS S.A 

CMAC CUSCO S.A  CMAC PAITA S.A 

CMAC DEL SANTA S.A CMAC PIURA S.A.C 

CAJA HUANCAYO  CMAC - SULLANA S.A 

CMAC -ICA S.A  CMAC TACNA S.A 

CAJA MUNICIPAL DE 

CRÉDITO POPULAR LIMA 

(CMCP) 

CMAC - T S.A(Trujillo) 

CRAC 

INCASUR SIPAN 

LOS ANDES DEL CENTRO 

PRYMERA RAÍZ 

EDPYMES 

ALTERNATIVA  MARCIMEX S.A.  

ACCESO CREDITICIO 
EDPYME INVERSIONES LA 

CRUZ S.A. 

BBVA CONSUMER 

FINANCE  
SANTANDER 

CREDIVISION S.A  
EDPYME GMG SERVICIOS 

PERU S.A. 

MICASITA S.A.  

http://www.cmac-arequipa.com.pe/
http://www.cmacmaynas.com.pe/
http://www.cmac-cusco.com.pe/
http://www.cmac-paita.com.pe/
http://www.cajadelsanta.pe/
http://www.cmacpiura.com.pe/
http://www.cajahuancayo.com.pe/
http://www.cmac-sullana.com.pe/
http://www.cmacica.com.pe/
http://www.cmactacna.com.pe/
http://www.cajatrujillo.com.pe/
http://www.alternativa.com.pe/
http://www.pronegocios.com.pe/index.html
http://www.edpyme.acceso.com.pe/
http://www.credivisionperu.com/
http://www.micasita.com.pe/
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pequeñas y medianas empresas la de mayor porcentaje (46,3% y 

62,4% respectivamente) 

 

TABLA N° 2.7 

ACCESO AL FINANCIAMIENTO SEGÚN ESTRATO, 2017 

EMPRESA N° DE 

EMPRESAS 

REGISTRADAS 

EN SUNAT 

N° DE 

EMPRESAS 

REGISTRADAS 

EN EL SIST. 

FINANCIERO 

% DE 

PARTICIPACIÓN 

EN EL SIST. 

FINANCIERO 

Microempresa 1,836,848 83,839 4.6% 

Pequeña 60,702 28,116 46.3% 

Mediana 2,034 1,269 62.4% 

Mipyme  1,899,584 113,224 6.0% 

Gran 9,245 5,292 57.2% 

Total 1,908,829 118,516 6.2% 

*Se consideran los créditos vigentes, vencidos, refinanciados y reestructurados, cualquier tipo 
de crédito utilizado al menos una vez en el periodo en cuestión 

Fuente: SBS 2017 - Sunat 2017 
Elaboración: PRODUCE OEE 

 

GRÁFICO N° 2.12 

EVOLUCION DE LA INCLUSIÓN FINANCIERA DE MIPYME (%)* 

 
*Se consideran los créditos vigentes, vencidos, refinanciados y reestructurados, cualquier tipo 
de crédito utilizado al menos una vez en el periodo en cuestión. 

Fuente: SBS RCC 2017 - SUNAT 2017 

Elaboración: PRODUCE  
 

5.6% 5.4% 5.1% 5.0% 4.6%

44.0% 43.9% 43.2% 42.8%
46.3%

62.9% 65.0%
62.1% 60.6% 62.4%

7.5% 7.2% 6.8% 6.7% 6.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

2013 2014 2015 2016 2017

Microempresa Pequeña Mediana MIPYME
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Existe gran heterogeneidad entre los intermediarios financieros 

regulados en operación. Como muestra el Gráfico 2.13, alrededor 

del 90% de préstamos del sistema financiero regulado es 

administrado por la banca comercial o múltiple; con menos del 5% 

del portafolio total le siguen las CMAC y las Empresas Financieras; 

las demás instituciones tienen en conjunto participación mínima  

 

GRÁFICO N° 2.13 

INSTITUCIONES FINANCIERAS Y CLIENTES SEGÚN  

CRÉDITOS, 2016 

(En miles de dólares) 

 
Fuente: SBS 
Elaboración: CEPAL 

 

En el Perú las pequeñas y microempresas se ha constituido en la principal 

fuente de generación de empleo y alivio de la pobreza, pese que al interior 

afrontan problemas de atención, como falta de capital, dificultad de acceso 

al crédito limitadas posibilidades de capacitación, mínimo de acceso a la 

información, restricción de mercado, entre otros. 

 

Las pequeñas empresas constituyen uno de los principales motores de la 

actividad económica, y han incrementado su participación en los diferentes 

sectores productivos de la economía en los últimos años,  incitando al 

crecimiento y desarrollo del país.  
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2.8.8.1 El crédito como instrumento de medición de las fuentes de 

financiamiento de las pequeñas empresas. 

Los créditos concedidos a las pymes han sido empleados por estas 

empresas, principalmente para financiar inversiones, tales como 

compra de propiedades, equipo, maquinaria.  

 

Según ASBANC, los créditos otorgados por las entidades 

bancarias mostraron un mejor desempeño en comparación con el 

2016, observando una tasa de crecimiento anual de 5.5% al cierre 

del 2017, cifra mayor al 4.5% de diciembre de 2016. Dicho 

comportamiento se sustenta en el mayor aumento del 

financiamiento a empresas, y en menor medida a familias, en los 

últimos meses del 2017, en línea con el repunte del PBI de sectores 

económicos no primarios. 

 

 Las mejores expectativas sobre el desempeño de la economía 

para el presente año, alcanzado un crecimiento de 3.5%, impulsada 

por la inversión privada y pública, además del consumo privado, 

llevaría a un aumento de los créditos de 7% en el 2018. 

 

Por tipo de segmento, el crédito destinado a empresas elevó su 

crecimiento de 4,8 por ciento en 2016 a 5,4 por ciento en 2017. 

Este incremento se explica por la mayor expansión del crédito 

corporativo y gran empresa (cuyo crecimiento se elevó de 4,5 a 6,0 

por ciento) y por las mayores colocaciones en el segmento de 

pequeñas y microempresas, cuya tasa de crecimiento anual se 

elevó a 9,5 por ciento (desde 7,8 por ciento en 2016). A diferencia 

de estos dos segmentos, el crédito a la mediana empresa 

desaceleró su crecimiento desde 2,7 por ciento en 2016 hasta 0,6 

por ciento en 2017. 
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GRÁFICO N° 2.14 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO TOTAL 

 
Fuente: BCRP 
Elaboración: BCRP 

 

Según el BCRP, la tasa de crecimiento del crédito total al sector 

privado se aceleró de 5,6 por ciento en 2016 a 6,6 por ciento en 

2017.  

 

El crédito en moneda nacional desaceleró su crecimiento de 7,2 por 

ciento en 2016 a 5,3 por ciento en 2017, mientras que el crédito en 

moneda extranjera continuó su recuperación y registró una tasa de 

crecimiento anual de 9,9 por ciento, mayor a la del año previo (2,0 

por ciento). Esta evolución está en línea con la apreciación del sol 

frente al dólar. 

 

GRÁFICO N° 2.15 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO 

(Tasa de variación anual, fin de período) 

 
Fuente: BCRP 
Elaboración: BCRP 
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 2.8.8.2 El Interés 

Interés es un indicador para medir la rentabilidad de los ahorros o 

el costo de un crédito, se da en cifra porcentual. 

En el Perú las tasas de interés están reguladas por la SBS y 

clasificadas de la siguiente manera: 

 

ESQUEMA N° 2.3 

TASAS DE INTERES 

 
Fuente. SBS 
Elaboración: propia  

 

2.8.8.2.1 Tasas de interes promedio por operaciones en soles 

Según el BCRP, la reducción de la tasa de referencia de 4,25 a 

3,25 por ciento durante el año 2017 se trasladó al resto de tasas 

de interés en moneda nacional, las cuales descendieron durante 

el año. La tasa interbancaria se ubicó cerca a su nivel de 

referencia. 

 

En el mercado de créditos bancarios, las tasas de interés 

en los segmentos de pequeñas empresas e hipotecario 

descendieron en una variacion de -1.9% y -0.9%, 

respectivamente. En el caso de las tasas de interés pasivas, 

éstas disminuyeron en todos sus plazos y presentaron una 

mayor reducción hasta el plazo de 30 días. 

 

 

ωEs la tasa que incluye todo lo que se paga cuando se adquiere 
el credito.

Tasa de costo efectiva anual 

TCEA

ωSe adiciona la tasa de interes Compuesta cuando hay un 
retraso en el pago de las cuotas  pudiendo existir 

adicionalmente comisiones

Tasa de interes 
Compensatorio

ωEs lo que cobra una institucion financiera por otorgar el 
credito, para curbir el riesgo de no poder cobrar dicho credito

Tasa de interes Moratoria

ωEs el costo efectivo anual y esta presente en productos de 
ahorro y credito.Es el porcentaje real que se va aplicar a la 

operacion final del año
Tasa Efectiva Anual
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GRÁFICO N° 2.16 

TASAS DE INTERÉS PARA OPERACIONES EN SOLES 

(En porcentaje) 

 
Fuente: SBS Y BCRP 2017 
Elaboracion:BCRP 

 

2.8.8.2.2 Tasa de Interes Activa 

En otro plano, según ASBANC el 2017 se observó una reducción 

en la tasa de interés activa promedio en soles, la que pasó de 

21.89% en el 2016 a 21.58% en el periodo. El registro representa 

una baja de 0.31 puntos porcentuales, lo que ocurrió como 

consecuencia del baratamiento de la mayoría de tipos de crédito 

en moneda nacional, con excepción de las tasas de interés 

promedio de consumo. 

 

Cabe anotar que este hecho habría sido determinado por 

la confluencia de fuerzas opuestas; esto es, por el mayor riesgo 

que asume el sistema al incrementar la cobertura de nuevos 

segmentos de mercado especialmente los de bajos ingresosï que 

presiona las tasas hacia arriba, pero que es compensada por la 

mayor competencia en segmentos ya atendidos y el traslado de 

los menores niveles de la tasa de referencia. 

 

 






























































































































































