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Resumen 

 

La presente investigación “El microcrédito formal y la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018”, tiene como objetivo general 

determinar la relación del microcrédito formal con la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, 2018; para ello se tuvo una población de 2762 

microempresarias y muestra conformado por 338, a los cuales se aplicaron las encuestas 

formuladas de acuerdo a los indicadores de cada variable, el diseño de investigación no 

experimental. Se recolecto datos de la muestra para que posteriormente se puedan procesar 

los resultados recolectados en la investigación, se utilizó el coeficiente de correlación de 

Spearman para el cálculo de la correlación, obteniendo de esta manera los resultados de 

acuerdo a los objetivos; teniendo como resultados que el 69% manifestó que muy pocas 

veces existe un microcrédito formal, debido a que como mujer h a encontrado barreras para 

acceder a crédito, los tramites de acceso a crédito consideran que son sencillos, el 52,5% 

manifestó que siempre existe una buena gestión, debido a que la microempresarias tienen 

clara la misión del negocio, se ha proyectado a largo plazo contrayendo la visión de su 

microempresa, llegando a la conclusión final que el microcrédito formal se relaciona con la 

gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

 

 
Palabras claves: microcrédito formal, gestión empresarial, relación, mujer emprendedora. 
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Abstract 

 
The present research "Formal microcredit and business management of women 

entrepreneurs in the district of Tarapoto, 2018 period", has as general objective to 

determine the relationship between formal microcredit and business management of 

women entrepreneurs in the district of Tarapoto, 2018 period; for this purpose, a 

population of 2,762 micro entrepreneurs was taken into account and a sample of 338, to 

which the surveys were applied according to the indicators of each variable, the research 

design is correlational. Sample data were collected so that the results collected in the 

research could be processed later; the Spearman correlation coefficient was used to 

calculate the correlation, thus obtaining the results according to the objectives. The results 

showed that 69% stated that there is rarely a formal microcredit, because as a woman they 

have encountered barriers to access to credit, the procedures for access to credit consider 

that they are simple, 52,5% stated that there is always a good management, because the 

micro entrepreneurs have clear the mission of the business, it has been projected in the 

long term contracting the vision of their microenterprise, reaching the final conclusion 

that the formal microcredit is related to the business management of women 

entrepreneurs in the district of Tarapoto, periodo 2018. 

 

Key words: formal microcredit, business management, relationship, women 

entrepreneurs. 



 

Introducción 

Grammen Banck representa un ejemplo de empoderamiento, gestión empresarial y respeto 

hacia las mujeres, siendo los pioneros en demostrar el gran cambio que presenta una mujer 

al ser beneficiada de un capital que impulsa su crecimiento, sin embargo es importante 

señalar que existen autores que no dan mucho optimismo al tema de microcréditos como lo 

señala Rivera  y Bejarano (2014) donde considera que hay muy poca investigación sobre el 

impacto de los microcréditos que apunten a la causalidad en los clientes, aún más mujeres, 

la mayoría de investigaciones están centradas en las instituciones financieras; y en muchos 

de los casos el microcrédito no supone una ayuda sino al contrario una carga para el 

prestatario, manifestando que para tener éxito se debe tener capacidad empresarial y talento 

gerencial, reforzando la idea tenemos a Berger et al., (2007) que manifiestan que al 

contrario del modelo microfinanciero asiático que posee un enfoque integral hacia los más 

pobres, el modelo latinoamericano tiene más un enfoque comercial dirigiéndose a 

microempresarios excluidos por la banca tradicional. 

En América latina según datos del Banco mundial solo el 49% de mujeres tienen una cuenta 

bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito (Valli, 2018). El acceso al crédito es 

importante para que una mujer puede emprender un negocio; sin embargo, las mujeres 

suelen solicitar créditos con menos frecuencia y son de bajos montos, todo debido a que el 

sistema financiero se basa en una lógica masculina que no se adapta a las necesidades de las 

mujeres (Fuentes, 2015). 

El Perú según la Economist Intelligence Unit (EIU), ocupa el segundo lugar como el   mejor 

escenario a nivel mundial para el desarrollo microfinanciero, solo detrás de Colombia 

(Asbanc, 2018). Ocupando así por varios años consecutivos los primeros lugares, panorama 

alentador para las instituciones que se dedican a las microfinanzas y parte de estas ayudan a 

las mujeres a través de programas de microcréditos tal es el caso de la fundación 

microfinanzas de BBVA que trabaja de la mano con financiera confianza en Perú, quien en 

2016 atendió a más de 83 000 clientes nuevos de crédito, de los cuales el 51% son mujeres, 

24% provienen del sector rural, y el 40% tiene menos de 40 años. De ellos, el 43,5% se 

bancarizó en el último año (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria [BBVA], 2017). 

En los últimos 5 años aumentaron los emprendimientos de mujeres en más de 60 000 al 

pasar de 1,05 millones en 2014 a 1,12 millones en 2018, de las cuales el 77,8% se 

encuentra en el interior del país y el restante en Lima, mujeres empresarias que vienen 
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dinamizando la economía fruto de su creatividad, gestión y empeño por salir adelante 

(Andina, 2019). Sin embargo, en nuestro país el 90% de negocios innovadores no sobreviven 

al año de vida y el 10% presenta un crecimiento pausado, siendo los 3 años mínimos para 

que una empresa pueda considerarse sólida en el mercado, todo ello debido a la falta de 

planificación y a la informalidad en la que operan (Gestión, 2017). 

La Región San Martin, en los últimos años ha experimentado un crecimiento demográfico 

mayormente urbano, en especial en el distrito de Tarapoto, dando como resultado el 

incremento de negocios gestionado por mujeres, sin embargo, el nivel de educación de la 

región San Martin se ubica por debajo del promedio anual con 8.5 años de estudio (Banco 

Central de reserva del Perú, [BCRP], 2017). Lo que puede representar una desventaja en el 

momento de gestionar créditos para inversión o el correcto uso del mismo, teniendo en 

cuenta que el acceso al crédito para las mujeres es mucho más difícil en comparación con 

los hombres. 

La distribución de la PEA ocupada en la región San Martín esta mayormente en el sector 

agropecuario, pesca y minería con un 50,3 % y en actividad independiente el 42,4% 

(BCRP, 2017). Aumentando tal vez la dificultad de acceso al crédito siento este sector el 

menos atractivo por las financieras por el riesgo que representa. Seguidamente tenemos que 

la tasa de informalidad es alta en la región con un 85,2% en la fuerza laboral, 

imposibilitando el desarrollo de la gestión empresarial en las empresas, siendo esta variable 

clave para la sobrevivencia y consolidación en el mercado, razón por la cual se presenta este 

estudio enfocado el Microcrédito formal y su relación en la gestión empresarial de las 

mujeres emprendedoras en el distrito de Tarapoto en el periodo 2018, presentando como 

problema principal: ¿Cuál es la relación del Microcrédito formal y la gestión empresarial 

de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018? Teniendo como 

hipótesis Hi: El microcrédito formal tiene relación en la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018, Ho: El microcrédito formal no tiene 

relación en la gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, 

periodo 2018. Las variables de estudio son: El microcrédito y gestión empresarial. 

Teniendo como objetivo general determinar la relación del microcrédito formal y la gestión 

empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018, objetivo 

específico: Analizar la metodología del microcrédito formal y establecer su relación en la 

gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

Analizar la inclusión financiera del microcrédito formal y establecer su relación en la 
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gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

Determinar la relación del microcrédito formal con la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, 2018, el diseño de la investigación es no 

experimental- correlacional, se tuvo una población de 2762 emprendedoras  y una muestra 

de  338 mujeres emprendedoras, se utilizó como técnicas de recolección de datos la 

encuesta, como instrumentos el cuestionario, llegando a concluir que el microcrédito 

formal se relaciona con  la gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito de 

Tarapoto, periodo 2018. 

La presente investigación se dividió en los siguientes capítulos: El capítulo I: Revisión 

bibliográfica consistió en una serie de citas o extractos, siendo la parte central la 

organización de referencias de acuerdo a cada variable, de tal manera que revelen el estado 

actual del conocimiento sobre el tema elegido, así mismo respondió a los antecedentes del 

estudio. 

El capítulo II: Material y métodos contiene el tipo y diseño de investigación, población, 

muestra, técnicas de recolección y análisis de datos. 

El capítulo III: Resultados y discusión contiene el desarrollo de los objetivos, a través       del 

análisis de tablas y figuras estadísticas, para luego discutir de acuerdo a los resultados y 

antecedentes expuestos en la investigación, las conclusiones, recomendaciones, referencias 

bibliográficas y los anexos.



 

CAPÍTULO I  

REVISIÓN BIBLIOGÁFICA 

1.1 Antecedentes 

A nivel internacional 

Quan, A. (2017) en su tesis denominada "El microcrédito y su aporte en la inclusión 

financiera en el género femenino en Guatemala.". Previa a adquirir el título de 

Profesional de Economista Empresarial en el grado académico de Licenciado. 

Universidad Rafael Landívar, Guatemala. La investigación tiene como objetivo general 

Identificar cuáles son las condiciones favorables que las CAC’S e IMF’S están 

brindando a la población guatemalteca que contribuyen a la inclusión de género en el 

sistema financiero. El tipo de investigación es descriptivo ya que busca encontrar y 

exponer las diferentes condiciones que las instituciones micro financieras poseen. La 

población y muestra son las instituciones pertenecientes a FENACOAC y REDIMIF. 

Las conclusiones de la investigación son las siguientes: Las CAC’S e IMF’S poseen 

condiciones favorables de inclusión de género; sus productos se adaptan de manera 

conveniente a las necesidades de los grupos vulnerables a los cuales la mujer 

guatemalteca pertenece y que, por medio de tasas favorables de interés en las cuentas 

de ahorro, intereses bajos en los microcréditos y plazos amplios para su cancelación son 

incluidas en el sistema financiero. La condición más significativa en inclusión de género 

mostró ser la implementación de la banca comunal específica para mujeres brindada por 

Finca. El Estado no cumple con su objetivo de fomentar la utilización de sistemas 

financieros formales, ya que brinda únicamente la opción de préstamos a las 

instituciones cuando éstas lo que buscan son capacitaciones, tanto para sus empleados, 

como para sus clientes, en cuanto a la educación financiera y su enseñanza. Por parte 

del Estado es mucho más conveniente brindar un crédito a estas instituciones, el cual 

eventualmente retornará, que brindar capacitaciones que nunca retornarán en forma de 

capital monetario al Estado. 

Rodríguez, V. (2015) en su tesis denominada “Análisis del impacto de los 

microcréditos y su contribución hacia el sector de la Economía Popular y Solidaria en 

Portoviejo 2012-2013”. Previa a conferirle el título de Magíster en Administración de 

empresas con mención especial de “Marketing”. De la universidad de Guayaquil. 

Ecuador. 



5  

 

El diseño es de tipo corte transversal descriptivo. La población y muestra de estudio 

realizado se centró en los negocios microempresariales de la ciudad de Portoviejo, 

Obteniendo las siguientes conclusiones: Los microempresarios del cantón es su mayoría 

son mujeres, con una edad promedio entre 30 a 40 años de edad, con un nivel de estudios 

secundarios ya que por lo general han empezado a trabajar antes de terminar sus 

estudios, en otras actividades y en ocasiones en el sector privado, relativamente muchos 

microempresarios han obtenido el título de bachiller por necesidad para la gestión 

microempresarial, los cuales, han iniciado sus negocios con capital propio que han 

logrado obtener a través de ahorros o trabajos dependientes antes realizados y 

manifiestan que su mayor dificultad es la falta de financiamiento seguido por la 

competencia que existe entre los mismos microempresarios. En base a las entrevistas 

realizadas a las instituciones públicas y privadas dedicadas a fomentar créditos 

microempresariales, se pudo constatar que, si ayudan al sector de la economía popular 

y solidaria, fomentando créditos que recapitalicen los negocios mejorando el desarrollo 

y crecimiento del mismo, de tal forma, que los microempresarios consideran que el 

servicio que prestan las financieras ayuda significativamente en el desarrollo 

microempresarial del cantón. 

Barrios, D. (2015) en su tesis “Gestión empresarial en las pequeñas empresas que 

prestan los servicios para fiestas en los municipios de Colomba Costa cuca y 

coatepeque”. Previa a conferirle el Titulo administrador de empresas. De la Universidad 

Rafael Landivar. Guatemala. La investigación tiene como objetivo general, determinar 

la forma que aplican la gestión empresarial en las pequeñas empresas que prestan 

servicios para fiestas en los municipios de Colomba Costa cuca y Coatepeque, 

Quetzaltenango. La población y muestra está representada por diecinueve colaboradores 

en las áreas operativas de las 6 empresas en estudio. Obteniendo las siguientes 

conclusiones: La gestión empresarial es aplicada en las empresas de manera no 

adecuada, la cual es manejada únicamente por los propietarios, aunque algunas partes 

del proceso creen que son asertivas siendo estas: la integración, dirección y parte del 

control en las empresas no lo son. Si bien dentro del marco de la gestión empresarial los 

propietarios dicen planear y organizar esto último lo hacen de manera no adecuada, 

causando así dificultades integrar adecuadamente el proceso que requiere una gestión 

empresarial. Actualmente en las empresas se planifica inadecuadamente, debido que los 

entrevistados dicen realizar algún tipo de planificación y conocer varios tipos de planes, 



6  

 

pero la planificación dicha por los entrevistados la realizan solo para las actividades a 

corto plazo, siendo así muy difícil fijarse metas u objetivos teniendo así dificultad para 

la selección de la misión y objetivos, así como de las acciones para lograrlos. 

A nivel nacional 

Puscan, E. (2017) en su tesis denominada “Gestión empresarial y su incidencia en el 

desarrollo de Hidrandina S.A. Unidad de negocios Huaraz, 2015” para optar el grado de 

Maestro en Gestión Empresarial. De la universidad Nacional Santiago Antúnez de 

Mayolo. Huaraz. Perú. La investigación tiene objetivo general, evaluar la gestión 

empresarial y su incidencia en el desarrollo de Hidrandina S.A. Unidad de Negocios de 

Huaraz, 2015, para con su conocimiento proponer lineamientos de gestión empresarial 

con incidencia de consideración en el desarrollo de la empresa. La investigación es de 

tipo aplicada- descriptivo, diseño es no experimental de corte transversal. La 

población y muestra está representada por los directivos responsables de la gestión de 

la empresa, trabajadores con vínculo laboral formal con la empresa, en calidad de 

empleados u obreros. Obteniendo las siguientes conclusiones: La gestión empresarial 

que comprende la administración de recursos humanos, financieros, y de materiales y 

de productos incide significativamente y de manera directa en el desarrollo de 

Hidrandina S.A. Unidad de Negocios de Huaraz, 2015, mostrando indicadores de 

gestión que repercuten en el desarrollo empresarial y con la planificación para el 

desarrollo, que repercuten positivamente en el crecimiento y desarrollo empresarial, 

sin embargo existe la posibilidad aún de mejorar y acelerar dicho desarrollo. 

Linares, H. (2016) en su tesis denominada “Incidencia del Microcrédito en la 

rentabilidad de las Mypes del Distrito de la Esperanza, periodo 2010:2014” para optar 

el Título Profesional de Economista. De la universidad de la Universidad de Trujillo. 

Perú. La investigación tiene como objetivo general, analizar la incidencia del 

microcrédito en la rentabilidad de las Mypes del Distrito de la Esperanza, durante el 

periodo 2010: 2014. La investigación es de tipo aplicada, transversal. Diseño de la 

investigación es explicativa no experimental. La población está constituida por todas las 

MYPES ubicadas en el distrito de la Esperanza y que hayan accedido a créditos durante 

el periodo de 2010:2014. La muestra ha sido seleccionada aleatoriamente, 

seleccionando 20 Mypes de distintos rubros económicos. Obteniendo las siguientes 

conclusiones: Se analizó la incidencia del microcrédito en la rentabilidad de las Mypes 
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del distrito de la Esperanza, durante el periodo de 2010-2014, encontrándose que esta 

es positiva, manifestada en las variaciones positivas de los indicadores, como lo son la 

rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), rentabilidad sobre la inversión (ROA), 

rentabilidad bruta sobre las ventas (RBSV), y rentabilidad neta sobre las ventas (RNSV), 

gracias al acceso al microcrédito. El grado de incidencia del microcrédito en la 

rentabilidad de las MYPES del distrito de la Esperanza ha sido determinado por el 

promedio de variación porcentual de cada indicador en los veinte casos (20) analizados, 

encontrándose que para el caso de Rentabilidad sobre el Patrimonio (ROE), el impacto 

del microcrédito asciende a 6,30%, en la Rentabilidad sobre la inversión (ROA), el 

impacto del microcrédito asciende a 7,71% para la Rentabilidad Bruta sobre las 

Ventas (RBSV), el impacto asciende a 26,01% y finalmente, el impacto para la 

Rentabilidad Neta sobre las Ventas (RNSV) asciende a 25,28%. 

Siccha, L. (2015) en su proyecto de investigación “Análisis del impacto en la calidad 

de vida de microempresas que accedieron al microcrédito con la asociación mujeres en 

acción- ama, sucursal Trujillo, durante el periodo 2010 - 2013”. Previo a obtener el 

título de Economista. De la universidad Nacional de Trujillo. Perú. La investigación 

tiene como objetivo general, Analizar el impacto en la calidad de vida de las mujeres 

microempresarias que accedieron al microcrédito a través de la Asociación mujeres en 

Acción- AMA, sucursal Trujillo, durante el periodo 2010 – 2013. El diseño es de tipo 

transversal descriptivo. La población está representada por el total de damas 

empresarias de la sucursal de Trujillo de la Asociación mujeres en Acción- AMA, 

siendo este número: 1028. La muestra está constituida por 211 damas microempresarias 

que obtuvieron el microcrédito durante los años 2010 – 2013 de la cartera total de la 

sucursal de Trujillo. Obteniendo las siguientes conclusiones: El impacto en el aspecto 

socio-económico y familiar en la calidad de vida de las microempresarias ha sido 

significativo y positivo después del crédito de AMA, como tal lo demuestran los datos: 

que el 74% de las damas microempresarias se encuentran satisfechas por que el crédito 

de AMA les ayudado a mejorar su casa; que el 82% está satisfecha con su calidad de 

vida después del crédito con AMA, para el 58% de las microempresarias que accedieron 

al microcrédito de AMA ha sido importante para su negocio; y un 53% piensa que ha 

sido importante el crecimiento de su negocio después de AMA. Los cambios de 

educación y estilo de vida han sido positivos y significativos en la calidad de vida de 

las mujeres microempresarias que accedieron al microcrédito a través de la asociación 
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de mujeres en Acción- AMA, sucursal Trujillo, durante el Periodo 2010 2013. Tal como 

se muestra en los siguientes datos: 80% están contentas con la calidad de educación para 

su familia; un 46% de ellas cree que ha sido importante y un 80% están satisfechas del 

acceso a la educación de su familia después de AMA. 

A nivel local 

Ramírez, J. (2018) en su tesis “La gestión empresarial como factor de la rentabilidad de 

la comercialización del café en el Alto mayo 2015”, para optar al grado académico de 

Doctor en Gestión Empresarial. De la Universidad Nacional de San Martin- Tarapoto. 

Perú. La investigación tiene como objetivo general, determinar la influencia de la 

gestión empresarial en la rentabilidad de la comercialización del café en el Alto Mayo 

durante el año 2015. El diseño de la investigación es no experimental de corte 

transversal correlacional. La población y muestra está representada por 20 personas de 

10 empresas comercializadoras de café la región San Martin. Las conclusiones de la 

investigación son: Las empresas cafetaleras con el mayor nivel de valoración en sus 

perspectivas de gestión empresarial según el Cuadro de Mando Integral, fueron, la 

Cooperativa de Servicios múltiples CAPEMA que alcanzó el nivel “Muy bueno” en las 

perspectivas de los clientes internos; formación y crecimiento; misión, visión y 

estrategias; en cuanto la Asociación de Cafetaleros "Los Cedros" alcanzó el nivel “Muy 

bueno” en las perspectivas de los clientes internos; formación y crecimiento; y procesos 

internos; por su lado la Asociación Progresista de Desarrollo Ambiental alcanzó el nivel 

“Muy bueno” en las cuatro perspectivas de gestión empresarial. La empresa con niveles 

más bajos en sus perspectivas de la gestión empresarial según el cuadro de Mando 

Integral fue la Cooperativa de servicios múltiples APESA que en la perspectiva de 

clientes internos alcanzó el nivel “Bueno” y en las restantes perspectivas de gestión 

alcanzó el nivel “Regular”. 

Bárdales y Cachique (2018). “Modelo de gestión basado en el Coaching para la mejora 

del rendimiento de los colaboradores de los hoteles de una estrella del distrito de 

Tarapoto, Región San Martín en el año 2017”. Para optar al título Profesional de 

Licenciado en Administración en Turismo. De la Universidad Nacional de San Martin – 

Tarapoto. Perú. La investigación tiene como objetivo general, diseñar un modelo de 

gestión basado en el coaching para la mejora del rendimiento de los colaboradores de 

los hoteles de una estrella del distrito de Tarapoto, Región San Martín en el año 2017. 

El diseño de la investigación es no experimental- transversal, correlacional. La 
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población está conformada por los colaboradores de 6 hoteles de 1 estrella, la muestra 

conformada por 43 colaboradores. Las conclusiones de la investigación son: En cuanto 

a la gestión del coaching se ha observado que el personal no desarrolla las habilidades 

para el puesto de manera apropiada alcanzado así un bajo                desempeño en las funciones 

esto debido a que no se efectúa correctos procedimientos de retroalimentación en tanto 

se ha evidenciado además que los jefes no se comunican para el logro de los objetivos, 

es decir el modelo de gestión basado en el coaching es medio en un 65%. En cuanto al 

rendimiento en los hoteles se ha evidenciado una problemática analizada es el 

desinterés por parte los colaboradores en las capacitaciones obtener de igual 

manera estos no desarrollan innovación en las actividades cotidianas que efectúan 

existiendo en muchas oportunidades conflictos laborales, en tanto el rendimiento 

laboral como tal es medio en un 60% lo que evidencia una falta de compromiso y 

sobre todo incumplimiento de la totalidad actividades a desarrollar en su puesto. 

Delgado y Huanca (2017) en su tesis “El crédito financiero y su relación con el 

desarrollo de las MYPES del sector comercio de la ciudad de Tarapoto, San Martin”, 

para optar el título profesional de Contador Público. De la Universidad Peruana Unión. 

Tarapoto. Perú. La investigación tiene como objetivo general, determinar la relación 

entre el crédito financiero y el desarrollo de las MYPES del sector comercio de ropas 

de la ciudad de Tarapoto, San Martin. El diseño de la investigación es no experimental 

de corte transversal. La población y muestra comprende a los 83 emprendedores 

creadores de micro y pequeñas empresas del Distrito de Tarapoto. Las conclusiones de 

la investigación son: Se logró determinar que existe correlación positiva media entre el 

crédito financiero y el desarrollo de las Mypes del sector comercio de la ciudad de 

Tarapoto, San Martin., en donde a través de la investigación se obtuvo un resultado de 

r= 0,623 y p= 0,000, esto significa que existe una relación media según la correlación 

de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en donde menciona que ambas 

variables de estudio tienen una alta relación. Se logró determinar que existe relación 

significativa entre el crédito financiero y volumen de ventas de las MYPES del sector 

comercio de la ciudad de Tarapoto, San Martin., en donde a través de la investigación 

se obtuvo un resultado de r= 0,919 y p= 0,000, esto significa que existe una correlación 

positiva muy fuerte según la correlación de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

planteada en donde menciona que ambas variables de estudio tienen una alta relación. 

Se logró determinar que existe relación significativa entre el crédito financiero y la 
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creación de empleo en las MYPES del sector comercio de la ciudad de Tarapoto, San 

Martin., en donde a través de la investigación se obtuvo un resultado de r= 0,623 y p= 

0,000, esto significa que existe una correlación positiva media según la correlación de 

Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en donde menciona que ambas 

variables de estudio tienen una alta relación. 

1.2 Bases teóricas 

1.2.1 Microcrédito 

Desde su aparición en el siglo 20 específicamente en los años 60, el microcrédito ha  

sido materia de discusión y análisis por diferentes especialistas del sector y por supuesto  

materia de múltiples escritos y en su gran mayoría los autores coinciden al definirlo, la 

cuna del microcrédito fue humilde, pese a eso al día de hoy es una herramienta muy 

utilizada en la lucha contra la pobreza por los diferentes Países, siendo el impacto en 

ellos de diferente dimensión por el sistema y enfoque que han adquirido. La historia del 

microcrédito empieza en Bangladesh una sociedad muy conservadora e islámica, un 

profesor de economía tuvo la brillante iniciativa de estudiar el caso de una mujer pobre, 

analizo sus posibilidades de crecimiento a partir de un pequeño monto de préstamo 

que le serviría de capital de trabajo para emprender su negocio y librarse de los 

prestamistas locales, quienes cobraban un excesivo porcentaje de interés, los 

microcréditos por su naturaleza conocidos como pequeños motos que ayudan a 

desarrollar el espíritu creador y emprendedor que los beneficiados, lo más relevante de 

todo esto, no es el crecimiento o evaluación de ratios como la banca tradicional lo 

describe usualmente, es la capacidad que posee un pobre para sumergirse a los 

negocios, el crecimiento personal, capacidad de salir adelante (Fundación de las Cajas 

de Ahorros  (FUNCAS, 2005). 

Definición 

Grandes y Satorre (2012) define que un microcrédito es un crédito de bajo monto 

tomado por personas de bajos recursos, que tiene como principal destino ser invertido 

en un emprendimiento productivo. 

Así mismo, Pollinger y Outhwaite (citado por Álvarez, 2013) definen al microcrédito                

como el acceso a los servicios financieros sin mayores requisitos de garantías para las 

personas pobres que les permita gestionar un negocio, el autor comprende a la variable 

como una oportunidad de adentrarse al mundo empresarial para una persona con escasos 
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recursos que no sería capaz de tener esta oportunidad en el sistema tradicional. 

Además, como lo menciona Yunus (Citado por Rivera y Bejarano, 2014) considerado el 

padre de las microfinanzas, el sistema de microcrédito Grameen que gestiona se basa en 

la premisa de que las personas pobres tienen habilidades, pero lo utilizan muy poco           

dado a la condición de pobreza en la que encuentran impide el desarrollo de sus 

capacidades. 

Reforzando lo expuesto antes tenemos a Gómez (citado por García, 2012) donde 

considera que, así como el microcrédito se constituye en un pilar de creación de un 

negocio también impulsa el autoempleo donde la mujer tiene la oportunidad de acceder 

no solo al mercado laboral sino, de empoderarse de la gestión empresarial y se 

caracteriza por ser una buena pagadora. 

Para los propósitos del presente estudio se considera al microcrédito como pequeños 

préstamos que son otorgados a personas de bajos recursos económicos y sin condiciones 

de acceder al sistema financiero tradicional que les permita gestionar negocios y 

adentrarse al mundo empresarial. 

Características del microcrédito 

En su estudio Lacalle (citado por Torre et al., 2012) describe que las principales 

características del microcrédito son: 

El objetivo de este instrumento es reducir los niveles de pobreza, es decir, mejorar las 

condiciones de vida de los más pobres. Ayudar a salir del círculo vicioso de la pobreza 

a los más desfavorecidos a través de la financiación de pequeños negocios. Nacen 

como respuesta a la falta de acceso al crédito por parte de millones de personas 

excluidas de los sistemas financieros formales, son una herramienta para reducir las 

diferencias en el acceso a la financiación. 

No nos podemos olvidar de que este producto financiero es un préstamo, y como tal, 

debe ser devuelto el principal junto con los intereses. Además, estos productos 

financieros buscan la viabilidad financiera futura, de forma que el beneficiario no siga 

dependiendo eternamente del préstamo o la ayuda. Es decir, apuestan por la 

autoalimentación del sistema. 

Se basan en préstamos de pequeñas cantidades de dinero para los más necesitados. La 
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cuantía media de los microcréditos varía mucho del continente. 

Son operaciones de préstamo muy sencillas y con pocos trámites burocráticos. 

 
Los periodos de reposición son muy cortos y en cada reembolso las cantidades 

también son muy pequeñas. Lo más común es que la devolución del principal y los 

intereses sea semanal o mensual. Se conceden sin avales ni garantías patrimoniales. El 

microcrédito se basa en la confianza hacia el prestatario, bien porque su proyecto de 

negocio constituya el aval por sí mismo, porque exista un aval o garantía solidaria o 

porque, simplemente, la persona a la que se le concede ofrece una seguridad de 

reembolso. Los recursos prestados se invierten en actividades escogidas de antemano 

por los propios prestatarios. 

El autor así mismo afirma que al hablar de microcrédito se utiliza diferentes 

acepciones, algunos criterios utilizados para delimitarlos son: tamaño, sujetos del 

préstamo, mitología y el uso de los fondos. 

Para interés del presente estudio se ordenará la información antes mencionada en una 

tabla para poder identificar con mayor facilidad el orden de la investigación 

Tabla 1 

 

Indicadores de microcrédito 

DIMENSIONES INDICADORES 

Metodología 

Trámites sencillos 

Periodo de reposición corto en cantidades 

pequeñas 

Aval o garantía 

Inclusión financiera 

Acceso 

Uso 

Cantidad 

Vialidad Financiera Auto alimentación del sistema. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Metodología del microcrédito: Las diferentes instituciones micro financieras han 

utilizado muchos de los procedimientos antiguamente utilizados, entre estos tenemos; 

grupos solidarios, prestamos individuales, uniones de crédito y bancos comunales, 

muchas de ellas utilizan varias de estas en cambio otras solo una, evidenciándose en 
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todas el equilibrio entre descentralización y control, desarrollando así entre todos los 

tipos mitológicos sencillez en la tramitación, periodo de reposición corto y en 

cantidades pequeñas generalmente de una semana, y teniendo actividad de trabajo 

comprobado lo que vendría a suponer su garantía, destacando en algunos casos que se 

forman grupos de ayuda mutua (Torre et al., 2012). 

Inclusión Financiera: Según la SBS en el Perú se denomina al acceso y uso de los 

servicios financieros de calidad por parte de todos los segmentos de la población 

considerando al crédito uno de los servicios que brinda teniendo como indicadores: 

(Superintendencia de Banca Seguros y AFP [SBS], 2019) menciona los siguientes: 

Acceso: Hace referencia a la cobertura geográfica permitiendo que los servicios se 

encuentren al alcance de la población. 

Uso: habla de la frecuencia con la que los beneficiarios hacen uso de los servicios o 

productos brindados. 

Calidad: Hace mención a los servicios que se ajusten a las necesidades de la 

población. 
 

Para efectos del estudio es importante señalar que el microcrédito es parte de los 

servicios financieros sin embargo por la naturaleza del estudio resaltamos que según las 

características del microcrédito es a través del mismo que las personas de adentran en 

el sistema financiero y van adquiriendo todos los servicios que brindan las instituciones 

como son; transacciones, cuentas bancarias, préstamos o créditos y seguros (Torre et 

al., 2012). 

Viabilidad financiera: Torre et al. (2012) nos menciona que es una característica del 

microcrédito el de promover la auto alimentación del sistema a favor del prestatario de 

tal manera que este no dependa todo el tiempo del crédito, dejando como concepto 

propiamente dicho que es la capacidad que posee una organización para satisfacer sus 

necesidades funciones a corto mediano y largo plazo. 

Microcrédito y Microfinanzas 

Al escuchar de estos dos términos se puede pensar que son sinónimos o que hacen 

referencia a lo mismo, sin embargo (Álvarez, 2013) afirma que se trata de dos términos 

diferentes que guardan relación; tenemos al microcrédito como el préstamo de una 

pequeña cantidad de dinero, mientras que al hablar de micro finanzas es mucho más 
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amplio por tratarse de un conjunto de servicios financieros exclusivamente a personas 

de escasos recursos, siendo el microcrédito parte de este conjunto, es así como algunos 

autores consideran a las micro finanzas como la evolución del microcrédito, 

asumiendo que al inicio empezó como una figura crediticia (microcrédito), luego poco 

a poco fue ampliándose e integrando más servicios complementarios. 

Para Yunus (Citado por Rivera y Bejarano, 2014), las micro finanzas: “pueden 

considerarse una propuesta de desarrollo económico que intenta beneficiar a los 

hombres y las mujeres de bajos ingresos”. 

Hablando de la naturaleza del microcrédito y las escuelas que sustentas sus enfoques 

tenemos; según Gutiérrez (2005) menciona como el microcrédito es tomado por los 

países en desarrollo como una herramienta para la pobreza, mientras que los países 

industrializados lo acogen como un sistema que permitirá inclusión al sistema 

financieros y fomentar el autoempleo a personas antes no favorecidas. 

Enfoque Financiero o de generación de renta (minimalismo): Basado como su propio 

nombre lo dice en obtener el valor por servicio de intermediación que consiste en 

otorgar el servicio a sectores olvidados por la banca tradicional, personas de bajos 

recursos económicos, pero no considerados los más pobres, se hace hincapié en la 

sostenibilidad y desarrollo de las instituciones financieras. Así como lo menciona Cairo 

y Céspedes (2015) su principal objetivo son los menos pobres entre los pobres; teniendo 

como base, es una herramienta que por sí solo puede mejorar la vida de las personas no 

se debe desviar la atención o el enfoque proporcionando servicios adicionales como 

capacitación u otros que solo generan mayores costos a las IMF, disminuyendo así su 

capacidad de desarrollo, teniendo claro que para este enfoque primero es la 

sostenibilidad y después el alcance. 

Enfoque del nuevo minimalismo o integral: Gutiérrez (2005), el autor menciona es el 

tipo de enfoque dirigido hacia los más pobres con una concepción social bien marcada, 

enfocada en el desarrollo de las personas, de nada sirve un nivel desarrollado de las 

instituciones financieras si no influye en la situación de pobreza de cada sector o 

beneficiado, considerando así al “microcrédito” como un medio para alcanzar un fin. 

Cairo y Céspedes (2015) por su parte mencionan que este tipo de enfoque se centra en 

los más pobres de entre los pobres, un enfoque que dirige o acompaña el servicio de 

préstamo con otros incluyendo, capacitaciones, salud, educación, redes de apoyo social, 
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teniendo como base la premisa que no se puede otorgar crédito a los más pobres sin 

acompañamiento de una serie de herramientas que les permita empoderarse, 

desarrollar sus capacidades blandas y alcanzar un desarrollo que nos eleve como 

sociedad. 

 

La Mype y el Microcrédito en el Perú 

Según Foschiato y Stumpo (2006), una Mype es toda organización dedicada a 

diferentes rubros, comercio, pesca, agricultura, artesanía, etc.; diferenciadas por su 

economía a pequeña escala, siendo de esta manera excluidos por la banca tradicional 

por no ser consideradas agentes económicos. Mencionan los autores las microempresas 

presentan múltiples dificultades para su crecimiento, debiendo gestionar sus 

actividades sin mucha presencia de capital que les permita implementar tecnología u 

otros recursos que eleve su productividad y margen de ganancia, sin embargo, pese a 

las limitaciones que puedan encontrar, representan una gran fuerza laboral en los 

países en desarrollo, es por ello que el “microcrédito” posee una definición tanto 

social como de intermediación financiera, al colocar a las pequeñas empresas al 

sistema no solo otorga el préstamo sino además puede implementar otros servicios, 

como son: fortalecimiento de capacidades, asociatividad; es preciso remarcar que el 

microcrédito no solo posee una herramienta meramente bancaria si no de desarrollo 

económico y social. 

En Perú el desarrollo de las Mypes va de la mano con el financiamiento, dado que esto 

influye directamente en su productividad; León, Sánchez y Jopen (2017) así lo 

mencionan mostrando que según Censo 2008 el valor agregado bruto de un trabajador 

de una Mype es 12 veces menor comparado con un trabajador de una gran empresa, 

aun cuando las Mypes ocupan el 95% de empresas y al 65 % de trabajadores, 

resultando todo ello, menciona también que las instituciones reguladas como los bancos 

y las cajas municipales no se adaptan a las múltiples necesidades de una Mype. 

Bendezú (2011) menciona sobre la relevancia que posee el microcrédito como 

herramienta para la administración de negocios productivos, la gestión de recursos que 

impulsen su productividad, siendo una limitante el monto al que tienen acceso, El 

microcrédito se ha convertido en una herramienta que permite gestionar mejor los 

recursos para la microempresa, aprovechar el capital para desarrollar ideas de negocio 

que en otras situaciones se verían frustrados, convirtiéndose de esta manera en un factor 
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de competitividad para la microempresa. 

Sistema Microfinanciero en Perú 

Siendo considerado el Perú como un escenario para el perfecto desarrollo 

microfinanciero nuestra estructura está conformada por, Equilibriun (2017) describe al 

30 de junio del 2017 que nuestro sistema financiero se encuentra conformado por 208 

empresas, de estas 38 corresponden a entidades reguladas y supervisadas por la SBS 

ocupando así el (18,3%), 158 son cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la SBS 

pero supervisadas por FENACREP, quienes ocupan el (76, 0%) y 12 corresponden a 

entidades no reguladas siendo el (5,8%) , sin embargo estas últimas estas inscritas en 

el programa de autorregulación promovido por el consorcio Organizaciones Privadas 

de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa (COPEME). De las 

entidades reguladas y supervisadas se dividen en 11 caja Cajas Municipales de Ahorro 

y Crédito (CMACs), 11 financieras, 9 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Micro 

Empresa (EDPYME), 6 Cajas de Ahorro y Crédito (CRACs) y un Banco especializado 

en Micro finanzas. 

En los últimos años el protagonismo de las micro financieras ha adquirido mayor 

fuerza al 30 de junio del 2017 el 60,0% de clientes con crédito pertenecen a estas 

entidades, este hecho en particular se debe a la forma de operar y el sector al que se 

dirigen siendo sus principales clientes los microempresarios que son demandantes de 

pequeños préstamos a quienes la banca tradicional no podía cubrir por su forma de 

operar. Se puede apreciar tres tipos impacto de las micro finanzas; a). social: puesto 

que permite incrementar el ingreso de las familias y ayuda a la mejora de la calidad de 

vida. b). aspecto empresarial, las micro finanzas promueven las unidades ya existentes 

o en casos particulares ayuda a mejorar las ya existentes y por último, c) impacto sobre 

el mercado financiero, al contar con un clima favorable para el desarrollo de 

instituciones financieras tal y como lo mencionara el reporte 2016 de la Economist 

Intelligence Unit, el Perú ocupa por décima vez el primer lugar como el mejor lugar 

para el desarrollo del sector microfinanciero permitiendo que las tasas u ofertas del 

sector sean cada vez mejores para los solicitantes al marcar una competencia entre las 

instituciones por abarcar más mercado ( Equilibrium 2017). 

La regulación del País ha sufrido un pequeño cambio a favor del sector 

microfinanciero Equilibrium (2018), el 19 de julio se promulgó la ley N° 30822 que 
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reemplazaría a la ley N°26702 quien hasta ese momento era la encargada de regir la Ley 

General del Sistema Financiero del País, enfatizándose en las Cooperativas de Ahorro 

y Crédito, decretando así que la SBS será la encargada de supervisar a dichas 

instituciones a partir del 1 de enero del 2019 bajo un esquema modular de sus activos 

totales, se detalla a continuación: 

- Nivel 1 (hasta 600 UIT) – 28 cooperativas a junio 

- Nivel 2 (mayor de 600 UIT y hasta 65 000 UIT) – 112 cooperativas a  junio. 

- Nivel 3 (mayor de 65 000 UIT) – 10 cooperativas a junio. 

1.2.2 Gestión empresarial 

La evolución de las decisiones que el hombre ha implementado para el progreso de 

su empresa va  de la  mano con el  crecimiento y  concepción de la misma, a  medida  

que  se cierran ciclos, etapas y los avances tecnológicos siguen su cauce, encontramos 

nuevos retos para las actividades propias de administrar la empresa, el mercado en el 

que se desenvuelven las organizaciones las retan a cada día innovar procesos, 

metodologías, actualizar recursos, replantear estrategias y proveerse de herramientas 

que permitan mantener a su organización en el tiempo y fomentar su crecimiento a 

través del desarrollo de nuevas y mejoras formas de gestionar la empresa (Hernández, 

2011). 

Para Sánchez (2013) la gestión empresarial es una práctica empresarial no estática, 

que avanza a la medida que lo hace también el tiempo, pasando así de un modelo de 

gestión Tayloriana a una gestión integral teniendo en claro que es una actividad 

compleja que debe reunir a todos los agentes involucrados para tener éxito; teniendo en 

sus inicios mayor relevancia hacia los costos y elementos contables; luego se puso 

énfasis en el cuadro de mando, acompañado con los modelos de empresa; 

posteriormente por los años 80s se tiene en cuenta la gerencia por objetivos, 

productividad dando valor a las personas en las empresas bajo los modelos de Michael 

Porter; en los 90s se considera el valor agregado, calidad de procesos, los clientes y las 

tecnologías de la información; todas estas consideraciones llevan al constante 

replanteamiento y actualización de la gestión empresarial. 

Teniendo como base lo antes descrito tenemos que la gestión empresarial son todas 

aquellas actividades destinadas a la integración de recursos, herramientas, personas que 
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permitirán desarrollar un modelo de conducción hacia el crecimiento de la organización, 

Hernández (2011), con actividades marcadamente diferentes cada día, lo que fue ayer 

de lo que es hoy y será mañana, teniendo una concepción variada y dinámica, 

desarrollando así nuevas temáticas para nuevos logros bajo situaciones de entorno 

cambiantes. Es así como la empresa se perfila como una especie en un entorno 

cambiante que lucha cada día por subsistir enfrentando realidades distintas a medida 

que avanza por el movimiento que representa su entorno, dejando a la gestión 

empresarial el timón para llevarlo a buen puerto, permitir su avance o dejar que parezca 

en el tiempo. 

Definición 

Para el instituto de investigación el Pacifico (citado por Apac, 2017) la gestión 

empresarial es administrar y proporcionar los recursos para el cumplimiento de los 

objetivos y las metas, abastecer de información para la toma de decisiones, realizar el 

seguimiento de los ingresos y las cuentas por cobrar, las existencias, etc. Dentro de ello 

se presenta la planeación, organización, dirección y control. 

Así mismo Valera (2018) considera a la gestión empresarial como el conjunto de 

medidas y estrategias que se cambian para asegurar la productividad y competitividad 

de la empresa, la clave del éxito de una empresa está en la buena gestión que permita 

identificar factores que influyen en el mejor resultado de la empresa y poder 

identificar a tiempo problemas otorgando la pronta solución. 

Por lo antes expuesto podemos considerar que la gestión empresarial es una actividad 

orgánica que depende netamente del propietario en caso de un pequeño negocio o de 

los gerentes en caso de una gran empresa, en cualquiera de los casos, son las habilidades 

del gestor frente al entorno estableciendo estrategias y medidas que permitan fortalecer 

a la empresa, enfocándose siempre en la satisfacción del cliente. Para efectos de este 

estudio nos centraremos en la gestión empresarial a nivel de microempresas los retos y 

desafíos que deben sortear, fortaleciéndose a través de técnicas y conceptos 

administrativos que permitan a ese pequeño negocio crecer y convertirse en la gran 

empresa, el sueño de todo emprendedor. 

 

 



19  

 

Elementos de la gestión empresarial 

 Planeación 

Chiavenato (2001) Anteriormente se hablaba solo de planeación actualmente se habla 

de planeación estratégica, los dirigentes o administrador de la empresa debe enfrentar 

la incertidumbre generada por los elementos incontrolables, es así que deben analizar 

su entorno y establecer su misión, visión y objetivos, proyectarse a largo plazo, el autor 

menciona que la planeación estratégica es la toma de decisiones deliberada y sistemática   

que deberían afectar a la empresa a largo plazo. Si una empresa desea tener éxito debe 

desde sus inicios establecer un tipo de planeación de largo plazo estableciendo así el 

rumbo de acción, los objetivos empresariales se establecen en base a la misión y visión 

empresariales, representa la razón de ser o de existir, en la planeación también se 

encuentra las políticas que dirigirán el accionar de los trabajadores así como también el 

establecimiento de procedimientos a seguir.(Fisgativa, 2009) menciona que el futuro 

es incierto por ser indeterminado, pero puede ser moldeado mediante esfuerzos 

dirigidos, es lo que debe tener en claro todo emprendedor, a pesar de conocerse que la 

planeación es fácil y sencilla muchos  microempresarios lo conocen por las siguientes 

razones: 

Falta de experiencia: Los dueños o responsables de la conducción de la empresa son 

generalistas y la planeación es una herramienta que debe ser aprendida y experimentada. 

Incapacidad para iniciar la labor de planificación: se enfrentan a la interrogante ¿por 

dónde empezar?, generalmente desconoce su ejecución y abandona el intento. 

Escasez de recurso: No se dispone de recursos para contratar consultores externos. 

Concentración en las actividades del día a día: El trajín del día a día por la supervivencia 

resulta en un círculo viciosos no permitiendo que el empresario se dedique a la 

planeación ocasionando así la perdida de dirección aumentando los problemas de la 

empresa o negocio. 

- Menosprecio de la actividad de planificación 

- Desconocimiento de técnicas de planificación 

Organización 

Para Chiavenato (2001) la organización como función es estructurar e integrar los 

recursos y los órganos responsables de su administración o gestión, integrarlos y fijarles 
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sus responsabilidades y líneas de acción, es así como mediante la organización la 

empresa reúne todos sus recursos, define la estructura de sus órganos que deberán 

administrarlos, define los niveles de autoridad y coordinación todo para poder realizar 

la planeación, dirección y control de la empresa, dado que representa todos los medios 

que necesita para poder realizarlos. 

Diseño organizacional: Constituye la estructura organizacional de la empresa, donde 

estarán las áreas, departamentos y divisiones a nivel funcional de la empresa. 

Diseño de cargos y tareas: es la manera como se proyectan y conforman los cargos 

individuales y se combinan en unidades, departamentos y divisiones, tiene por objetivo 

la configuración de las tareas y las personas que deben ejecutarlas. 

Dirección 

Chiavenato (2001) menciona el autor que las personas dentro de la organización deben 

ser dirigidas, admitidos, asignados a sus cargos y saber que se espera de ellas, y como 

deben desempeñar en sus cargos, deben ser guiadas, motivadas; la función de la 

dirección es básicamente como deben alcanzarse los objetivos de la empresa mediante 

la actividad de las personas para esto ellas deben saber que rumbo seguir mediante las 

relaciones interpersonales de las autoridades con los subordinados, para que la 

planeación y la organización sean  eficaces, requieren complementarse con el 

direccionamiento que se le da a las  personas mediante la motivación y el liderazgo, 

dentro de lo cual se puede apreciar: 

Autoridad: influencia, comportamiento de un individuo que modifica el accionar de 

los      demás individuos, acción de mandar. 

Motivación: impulso que lleva a una persona a actuar de determinada manera. 

 
Liderazgo: el liderazgo es una motivación humana, la influencia ejercida por un agente   

que motiva a las personas a seguir aun cuando la situación no sea favorable 

- Comunicación: 

- Eficacia: 

- Control 

Chiavenato (2001) el autor menciona que es la verificación si todas las actividades 

controladas están o no alcanzando los niveles deseados, verifica si los resultados están 
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acordes con lo que se planeó. 

- Control de ganancias y perdidas 

- Control presupuestal 

- Control de calidad 

Gestión empresarial en las Mypes 

Sánchez (2013) menciona que la gestión es un conjunto integrado que funciona como 

sistema de acción y estructura, permitiendo dirigir a la empresa hacia óptimos 

resultados; la gestión puede ser vista como administración, gerencia o control de 

calidad; no será relevante especificar los detalles de las diferencias de estas acepciones, 

por el contrario, se enfatizara en la toma de decisiones que es el concepto que une a 

todas ellas. No podemos hablar de gestión sin traer a luz la estrategia, puesto que lo 

primero está al servicio de lo segundo, es así como gestión es un sistema que posee una 

estrategia para la cual trabaja reuniendo todos los recursos que sean necesarios a la 

consecución de los objetivos, proporcionando a la organización de la información 

efectiva para la toma de decisiones. 

Para muchos casos se encontrará que hablar de gestión empresarial es hablar de 

administración, son muchos autores que lo relacionan fuertemente, entonces para 

efectos de este estudio partiremos de que administrar es dirigir y gestionar (Guillen, 

2014). 

Partiendo de las premisas anteriores que la administración es teoría y la gestión es la 

práctica, analicemos que no es lo mismo un estudio de gestión empresarial para una gran 

empresa que para una microempresa, sabiendo que los estudios para ambos casos distan 

mucho por las realidades y circunstancias que deben pasar cada una, como lo menciona 

(Miranda, 2005), la gestión empresarial para las Mypes  nace en un clima de 

informalidad con todas las desventajas que estas sortean, caracterizándose la mayoría 

por: 

- Limitadas capacidades gerenciales. 

- Muy baja capacidad productiva. 

- Bajos niveles de productividad. 

- Bajo nivel tecnológico. 

- Escasa capacidad operativa. 

- Limitado acceso a la información. 
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- Débil articulación empresarial. 

- Barreras burocráticas para formalizarse. 

- Poco acceso a los sistemas de desarrollo del capital social y a la capacitación. 

1.3 Definición de términos 

Desarrollo social: El desarrollo social se centra en la necesidad de "poner en primer 

lugar a las personas", promueve la inclusión social de los pobres y vulnerables 

empoderando a las personas (Banco mundial, 2019, p. 03). 

Gestión empresarial: Conjunto de medidas y estrategias que se combinan para 

asegurar la productividad y competitividad de la empresa, la clave del éxito de una 

empresa está  en la buena gestión que permita identificar factores que influyen en el 

mejor resultado de la empresa y poder identificar a tiempo problemas otorgando la 

pronta solución (Valera, 2018). 

Inclusión financiera: Es el acceso y uso de los servicios financieros de calidad por 

parte de todos los segmentos de la población considerando al crédito uno de los servicios 

que brinda teniendo como indicadores: (SBS, 2019, p. 02). 

Microcrédito formal: Pequeño préstamo realizado por instituciones supervisadas por 

la SBS (Rankia, 2014, p.14). 

Microcrédito: Un microcrédito es un crédito de bajo monto tomado por personas de 

bajos recursos, que tiene como principal destino ser invertido en un emprendimiento 

productivo. (Grandes y Satorre, 2012, p. 08) 

Microfinanzas: Servicios financieros destinados principalmente a las microempresas, 

sus propietarios, operadores, y sus empleados (Berger et al., 2007, p.03). 

Mype: Organización dedicada a diferentes rubros, comercio, pesca, agricultura, 

artesanía, etc.; diferenciadas por su economía a pequeña escala (Fochiato y Stumpo, 

2006, p.11). 

Pobreza: La pobreza no solo se refiere a los bajos ingresos; se trata también de la 

vulnerabilidad, la exclusión, las instituciones poco transparentes, la falta de poder y la 

exposición a la violencia (Banco mundial, 2019, p.04). 

Productividad: La productividad es una medida económica que calcula cuántos bienes 
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y servicios se han producido por cada factor utilizado (trabajador, capital, tiempo, 

costes, etc.) durante un periodo determinado (Sevilla, 2018, p.13). 

Viabilidad financiera: Nos menciona que es una característica del microcrédito el de 

promover la autoalimentación del sistema a favor del prestatario de tal manera que este 

no dependa todo el tiempo del crédito, dejando como concepto propiamente dicho que 

es la capacidad que posee una organización para satisfacer sus necesidades funciones a 

corto mediano y largo plazo (Torre et al., 2012, p.22).



 

CAPÍTULO II  

MATERIALES Y MÉTODOS 
 

2.1 Sistema de hipótesis 

H1: El microcrédito formal tiene relación en la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

H0: El microcrédito formal no tiene relación en la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

2.2 Sistema de variables 

Variable Independiente: El microcrédito 

Variable Dependiente: Gestión empresarial 

2.3 Operacionalización de variables 

La operacionalización de variables se indica en (Anexo 1). 

2.4 Tipo de método de la investigación. 

Tipo de investigación. 

La investigación fue de tipo aplicada, puesto que busca obtener y recopilar 

información para de esa manera ir construyendo conocimiento que sirva de base 

agregándose a la ya existente (Sánchez & Reyes, 2006). 

Nivel de investigación 

La investigación es correlacional, se describe de forma ordenada los hechos y se busca 

la relación que existe entre las dos variables de estudio (Sánchez y Reyes, 2006). 

2.5 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es no-experimental, dado que no hay manipulación de 

variables les tal y como están en su contexto para luego ser analizadas. El esquema se 

representa de la siguiente manera. 
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En donde: 

M = Número de empresarias en el distrito de Tarapoto con la 

clasificación persona natural con negocio. 

V1 =Microcrédito 

formal  

V2 =   Gestión 

empresarial  

r = Relación 

2.6 Población y muestra 

 Población 

La población está constituida por todas las microempresarias del distrito de Tarapoto 

que representan un total de 2762, con la clasificación persona natural con negocio, según 

datos de (SUNAT, 2018). 

Para interés del presente estudio es importante resaltar que existe barreras para el 

acceso de información sobre las microempresarias que hayan accedido a crédito, por 

lo tanto, se tomara la población de todas las mujeres naturales con negocio según 

tipología del contribuyente de SUNAT del distrito de Tarapoto, cuyo giro de negocio 

este en el sector primario y comercial minorista. 

Muestra 

La muestra para realizar el estudio según la fórmula de Evans y Rosenthal (2004) es la 

siguiente: 

 

𝑍2𝑝𝑞𝑁 
𝑛 = 

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝𝑞 
 

N= Población de estudio.  

n = Tamaño de la muestra 

Probabilidad de éxito (p) = 0.8  

Probabilidad de fracaso (q) = 0.2 

Nivel de confianza (Z) 95% =1.96  



26  

 

Margen de error (e) 5 % = 0.05 

 

                                     n =               2762 * 1.9208 * 0.5 

                  0,0025 *27761 + 0,61466 

 

                                    n=                  2652,6248 

                           7,8629 

 

                                    n=                      338 

 

La muestra fue de 338 emprendedoras. 

2.7 Técnicas e instrumento de recolección de datos (ver anexo B) 

En la presente investigación se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos: 

Técnicas de investigación 

Las técnicas y análisis de datos que se utilizaron fueron las siguientes: 

El procesamiento se realizó a partir de los datos recogidos de las encuestas 

individuales en cuadros y gráficas en el programa informático Excel. Del mismo modo 

los resultados totales de cada una de las encuestas fueron procesados con el programa 

estadístico informático SPSS 22 determinando el coeficiente de correlación simple por 

rangos de Spearman, ya que este programa permite el proceso de los datos en forma 

breve para optimizar tiempos. 

Tabulación: Después de la recolección de datos e información, se tabuló y procesó los 

datos de las variables en estudio, procediendo a realizar el análisis para luego ordenarlas 

sistemáticamente. 

Método Gráfico: Se utilizó esta herramienta estadística para representar los datos a 

escala y con cada indicador según corresponda. 

Instrumentos de investigación 

Los instrumentos de investigación se utilizó el cuestionario, para cada variable. 

2.8 Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos serán analizados en cuadros estadísticos utilizando el programa 

estadístico SPSS 22. 

Para la interpretación respectiva se considera la tabla descrita a continuación: 
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Tabla 2 
 

Tabla de correlación. 
 

Valor de r Significado 

-1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,9 Correlación negativa muy fuerte 

-0,75 Correlación negativa considerable 

  

-0,50 Correlación negativa media 

-0,25 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación alguna entre las variables 

+0,10 Correlación positiva muy débil 

+0,25 Correlación positiva débil 

+0,50 Correlación positiva media 

+0,75 Correlación positiva considerable 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+1 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Valderrama 2016 p. 17 

 

2.9 Materiales y Métodos 

 

El método que se utilizó es el método deductivo, dado que la investigación nos 

permite llevar de un estado general o lo particular, usa principios generales para llegar 

a una conclusión específica. (Huamachumo y Rodríguez, 2015).



 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Análisis e interpretación de tablas estadísticas. 

3.1.1 Analizar la metodología del microcrédito formal de la mujer emprendedora 

del        Distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

Tabla 3 

Microcrédito formal 

Variable  Frecuencia Porcentaje 

 nunca 7 2 

 muy pocas veces 233 69 

 
Microcrédito Formal 

algunas veces      58 17 

casi siempre 17 5 

 siempre 23 7 
 
 

 

            Total 338 100 

       

  Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Del total de mujeres encuestadas, el 2% manifestó que nunca tuvo un 

microcrédito formal, el 69% muy pocas veces, el 17% algunas el 5% que casi 

siempre y el 7% que siempre 

Tabla 4 

Metodología 

Metodología 

                                  Frecuencia  Porcentaje 

                      muy pocas veces 84 25 

                    algunas veces 59 18 
Metodología   

                                      casi siempre 9 2 

                                      siempre 186 55 

                Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Respecto a la dimensión de metodología, el 25% manifestó que muy pocas veces 

existe buena metodología por parte de las que promocionan los microcréditos, el 18% 

que algunas veces, el 2% que casi siempre y el 55% que siempre. 

 

Tabla 5 

Inclusión financiera 

Inclusión financiera 

                                    Frecuencia  Porcentaje 

Inclusión 

financiera 

muy pocas veces 101 30 

algunas veces 76 23 

 
casi siempre 161 47 

 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Respecto a la inclusión financiera, el 30% manifestó que muy pocas veces se les 

incluye financieramente, el 23% que algunas veces y solo el 47% que casi siempre. 

Tabla 6 

Viabilidad financiera 

Viabilidad financiera 

 Frecuencia  Porcentaje 

Viabilidad 

financiera 

muy pocas veces 49 20 

algunas veces 55 23 

 
casi siempre 25 10 

 
siempre 116 47 

 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

Respecto a la viabilidad financiera, el 20% manifestó que muy pocas veces existe 

una buena viabilidad financiera, el 23% que algunas veces, el 10% que casi siempre 

y el 47% que siempre. 

3.1.2 Analizar la gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, 

2018. 

Tabla 7 

Gestión empresarial 

Gestión Empresarial 

  Frecuencia Porcentaje 

Gestión 

Empresarial 

Nunca 51 15 

muy pocas veces 68 20 

 
algunas veces 42 13 

 
siempre 177 52 

 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Respecto a la gestión empresarial, el 15% manifestó que nunca existe una buena 

gestión empresarial, el 20% que muy pocas veces, el 13% que algunas veces y el 52% 

que siempre. 

Tabla 8 

Planificación 

 Planificación  

  Frecuencia                         Porcentaje 

Planificación nunca 110                           32 

 
muy pocas veces 51                             15 

 
casi siempre 25                             8 

 
siempre  152                            45 

 
Total 338                             100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En cuanto a la planificación, el 32% manifestó que nunca existe una buena 

planificación, el 15% que muy pocas veces, el 8% que casi siempre y el 45% 

que siempre. 

 

Tabla 9. 

Organización 

Organización 

 Frecuencia      Porcentaje 

Organiza

ción 

Nunca 93 27 

 
Muy pocas veces 34 10 

 
Algunas veces 25 8 

 
Siempre 186 55 

 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Respecto a la organización, el 27% manifestó que nunca existe una buena 

organización, el 10% que muy pocas veces, el 8% que algunas veces y el 55% 

que siempre. 

 

Tabla 10. 

Dirección 

Dirección 

 Frecuencia Porcentaje 

Dirección Muy pocas veces 59 17 

 
Algunas veces 203 60 

 
Casi siempre 42 13 

 
Siempre 34 10 

 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación 

En cuanto a la dirección, el 17% manifestó que muy pocas veces existe una 

buena dirección por parte de los superiores, el 60% que algunas veces, el 13% 

que casi siempre y el 10% que siempre. 

 

Tabla 11 

Control 

Control 

  Frecuencia Porcentaje 

Control Nunca 25 8 

 
Muy pocas 

veces 

51 15 

 
Algunas veces 42 12 

 
Casi siempre 34 10 

 
Siempre 186 55 

 
Total 338 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación 

Respecto al control, el 8% manifestó que nunca se realiza adecuados controles, 

el 15% que muy pocas veces, el 12% que algunas veces, el 10% que casi 

siempre y el 55% que siempre. 

3.1.3 Determinar la relación del microcrédito formal con la gestión empresarial de la 

mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

Regla de decisión 

• Si el p valor es > 0,05 se acepta la Hipótesis Nula (H0). 

• Si el p valor < 0,05 se rechaza la Hipótesis Nula, por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis Alterna.
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Tabla 12 

Relaciones variables  

   Fuente: Elaborado en base del SPSS V.25. 

Interpretación: 

En la Tabla se presenta la relación entre microcrédito formal con la gestión 

empresarial de la mujer emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un coeficiente de 0,825 

(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0,05), por lo tanto, se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir el microcrédito 

formal se relaciona con la gestión empresarial de la mujer emprendedora del distrito 

de Tarapoto, periodo 2018. 

3.2 Discusión de resultados 

El 69% manifestó que muy pocas veces existe un microcrédito formal, debido a que 

como mujeres han encontrado barreras para acceder al crédito, como por ejemplo 

solicitud de garantía, los periodos de reposición del capital son cortos y las cuotas a 

pagar no se ajustan a su realidad como emprendedoras, sin embargo los trámites para 

acceder al crédito son sencillos, dichos resultados discrepan de lo expuesto por Quan, 

A. (2017) al manifestar que las CAC’S e IMF’S poseen condiciones favorables de 

inclusión de género; sus productos se adaptan de manera conveniente a las necesidades 

de los grupos vulnerables a los cuales la mujer guatemalteca pertenece y que, por 

medio de tasas favorables de interés en las cuentas de ahorro, intereses bajos en los 

microcréditos y plazos amplios para su cancelación son incluidas en el sistema 

financiero. La condición más significativa en inclusión de género mostró ser la 

implementación de la banca comunal específica para mujeres brindada por Finca. El 

Estado no cumple con su objetivo de fomentar la utilización de sistemas financieros 

formales, ya que brinda únicamente la opción de préstamos a las instituciones cuando 

éstas lo que buscan son capacitaciones, tanto para sus empleados, como para sus 

                                     Microcrédito formal    Gestión empresarial 

Microcrédito 

formal 

Rho 

Spearman 

p-valor               N 

 ,825** ,000                338 

Gestión 

empresarial 

,000 ,825**                338 
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clientes, en cuanto a la educación financiera y su enseñanza. Por parte del Estado es 

mucho más conveniente brindar un crédito a estas instituciones, el cual eventualmente 

retornará, que brindar capacitaciones que nunca retornarán en forma de capital 

monetario al Estado, así mismo Rodríguez, V. (2015) discrepa también de dichos 

resultados al manifestar que los microempresarios del cantón es su mayoría son mujeres, 

con una edad promedio entre 30 a 40 años de edad, con un nivel de estudios secundarios 

ya que por lo general han empezado a trabajar antes de terminar sus estudios, en otras 

actividades y en ocasiones en el sector privado, relativamente muchos 

microempresarios han obtenido el título de bachiller por necesidad para la gestión 

microempresarial, los cuales, han iniciado sus negocios con capital propio que han 

logrado obtener a través de ahorros o trabajos dependientes antes realizados y 

manifiestan que su mayor dificultad es la falta de financiamiento seguido por la 

competencia que existe entre los mismos microempresarios. En base a las entrevistas 

realizadas a las instituciones públicas y privadas dedicadas a fomentar créditos micro- 

empresariales, se pudo constatar que, si ayudan al sector de la economía popular y 

solidaria, fomentando créditos que recapitalicen los negocios mejorando el desarrollo y 

crecimiento del mismo, de tal forma, que los microempresarios consideran que el 

servicio que prestan las financieras ayuda significativamente en el desarrollo micro- 

empresarial del cantón. 

El 52% manifestó que siempre existe una buena gestión, debido a que las 

microempresarias tienen clara la misión del negocio, se ha proyectado a largo plazo 

contrayendo la visión de su microempresa, coordinan con sus colaboradores antes de 

cualquier actividad, motivan a su personal en la realización de las tareas diarias, realizan 

el control de sus ganancias y pérdidas, dichos resultados discrepan de los resultados de 

Barrios, D. (2015) quien menciona  que la gestión empresarial es aplicada en las 

empresas de manera no adecuada, la cual es manejada únicamente por los propietarios, 

aunque algunas partes del proceso creen que son asertivas siendo estas: la integración, 

dirección y parte del control en las empresas no lo son. Si bien dentro del marco de la 

gestión empresarial los propietarios dicen planear y organizar esto último lo hacen de 

manera no adecuada, causando así dificultades integrar adecuadamente el proceso que 

requiere una gestión empresarial. Actualmente en las empresas se planifica 

inadecuadamente, debido que los entrevistados dicen realizar algún tipo de 

planificación y conocer varios tipos de planes, pero la planificación dicha por las 
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entrevistadas la realizan solo para las actividades a corto plazo, siendo así muy difícil 

fijarse metas u objetivos teniendo así dificultad para la selección de la misión y 

objetivos, así como de las acciones para lograrlos, sin embargo coincide con los 

expuesto por Puscan, E. (2017) quien manifiesta que la gestión empresarial que 

comprende la administración de recursos humanos, financieros, y de materiales y de 

productos incide significativamente y de manera directa en el desarrollo de Hidrandina 

S.A. Unidad de Negocios de Huaraz, 2015, mostrando indicadores de gestión que 

repercuten en el desarrollo empresarial y con la planificación para el desarrollo, que 

repercuten positivamente en el crecimiento y desarrollo empresarial, sin embargo existe  

la posibilidad aún de mejorar y acelerar dicho desarrollo. 

Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un coeficiente de 0,825 

(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0,05), por lo tanto, se 

concluye que el microcrédito formal se relaciona con la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018, dichos resultados coinciden con 

lo expuesto por Delgado, W. y Huanca, M. (2017) quien menciona que existe 

correlación positiva media entre el crédito financiero y el desarrollo de las Mypes del 

sector comercio de la ciudad de Tarapoto, San Martin., en donde a través de la 

investigación se obtuvo un resultado de r= 0,623 y p= 0,000, esto significa que existe 

una relación media según la correlación de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

planteada en donde menciona que ambas variables de estudio tienen una alta relación. 

Se logró determinar que existe relación significativa entre el crédito financiero y 

volumen de ventas de las MYPES del sector comercio de la ciudad de Tarapoto, San 

Martin., en donde a través de la investigación se obtuvo un resultado de r= 0,919 y p= 

0,000, esto significa que existe una correlación positiva muy fuerte según la correlación 

de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis planteada en donde menciona que ambas 

variables de estudio tienen una alta relación. Se logró determinar que existe relación 

significativa entre el crédito financiero y la creación de empleo en las MYPES del sector 

comercio de la ciudad de Tarapoto, San Martin., en donde a través de la investigación 

se obtuvo un resultado de r= 0,623 y p= 0,000, esto significa que existe una correlación 

positiva media según la correlación de Pearson, por lo tanto, se acepta la hipótesis 

planteada en donde menciona que ambas variables de estudio tienen una alta relación.
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CONCLUSIONES 
 

1. Respecto al microcrédito formal, el 69% manifestó que muy pocas veces existe un 

microcrédito formal, debido a que como mujer han encontrado barreras para acceder al 

crédito, como por ejemplo solicitud de garantía, los periodos de reposición del capital 

son cortos y las cuotas a pagar no se ajustan a su realidad como emprendedoras, sin 

embargo, los trámites para acceder al crédito son sencillos. 

2. Respecto a la gestión empresarial, el 52% manifestó que siempre existe una buena 

gestión, debido a que las microempresarias tienen clara la misión del negocio, se 

proyectan a largo plazo contrayendo la visión de su microempresa, coordinan con sus 

colaboradores antes de cualquier actividad, motivan a su personal en la realización de 

las tareas diarias, realizan el control de sus ganancias y pérdidas. 

3. Mediante el análisis estadístico Rho de Spearman se obtuvo un coeficiente de 0,825 

(correlación positiva alta) y un p valor igual a 0,000 (p-valor ≤ 0,05), por lo tanto, se 

concluye que el microcrédito formal se relaciona con la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 2018.
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RECOMENDACIONES 
 

1. La organización y la unión siempre han sido una palanca para generar cambios, las 

microempresarias podrían reunirse y formar una asociación para poder negociar con las 

entidades financieras y poder lograr tasas más favorables y periodos de reposición que 

se ajusten a su realidad. 

2. A las microempresarias; deben de estructurar su misión y visión de acuerdo al tamaño 

de la organización y los objetivos a lograr, como también deben elaborar sus planes de 

acción y planes estratégicos encaminados de acuerdo sus objetivos. a largo plazo. 

3. Así como el mundo está en constante cambio, recomendamos a las microempresarias 

estar conectadas con el flujo de cambio del mercado, tanto en productos como en 

herramientas que permita facilitar y flexibilizar su trabajo, actualmente el mundo digital 

está cada vez más presente y existe muchas apps que pueden ayudarlas a simplificar su 

trabajo, tanto en gestión empresarial como en materia de finanzas. 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
       Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnica e instrumentos 

 

 

 

Problema: 

 

¿Cuál es la relación del Microcrédito formal y 

la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 

2018? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo General: 

 Determinar la relación del microcrédito 

formal y la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto – 2019. 

Objetivo Específicos: 

- Analizar la metodología del microcrédito 

formal y establecer su relación en la 

gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, 

periodo 2018. 

- Analizar la inclusión financiera del 

microcrédito formal y establecer su 

relación en la gestión empresarial de la 

mujer emprendedora del distrito de 

Tarapoto, 2018. 

- Determinar la viabilidad financiera del 

microcrédito formal y su relación en la 

gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, 

periodo 2018. 

 

 

 

Hipótesis:  

 

H1: El microcrédito formal tiene relación en la 

gestión empresarial de la mujer emprendedora 

del distrito de Tarapoto, periodo 2018. 

 

 

H0: El microcrédito formal no tiene relación 

en la gestión empresarial de la mujer 

emprendedora del distrito de Tarapoto, periodo 

2018. 

 

Técnica: En el presente estudio se utilizó la 

encuesta, la cual estuvo direccionada a las 

mujeres emprendedoras del distrito de 

Tarapoto, periodo 2018. 

 

Instrumentos: Se utilizó como instrumento el 

cuestionario, el cual se crea en base a los 

indicadores y dimensiones de cada una de las 

variables en estudio. 

Diseño   de   la   población Población   y muestra Variables y Dimensiones   

Tipo: Aplicada 

Nivel: Correlacional 

Diseño: No Experimental  

Donde: 

M = Número de emprendedoras del Distrito de 

Tarapoto, clasificación persona natural con 

negocio. 

V1= Microcrédito Formal 

V2=Gestión Empresarial  

R= Relación. 

 

 

Población: De la población general de 

microempresas manejadas por mujeres del 

distrito de Tarapoto, se filtró los datos de todas 

las emprendedoras con la clasificación de 

persona natural con negocio que suman un 

total de 2762; según datos de (SUNAT,2018). 

 

Muestra: La muestra estuvo compuesta por   

338 emprendedoras. 

 

Variables Dimensiones 

 

Microcrédito 

Metodología 

Inclusión Financiera  

Viabilidad Financiera  

 

Gestión 

Empresarial 

Planeación 

Organización 

Control  

Dirección  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2 
 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN 

MARTIN 

 

FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS ESCUELA 

PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

Fecha: ……………………………………………. hora: ………………………………. 

 
 

Buenos días /tardes 

Estimada mujer emprendedora del Distrito de Tarapoto a continuación, se realizará la 

ejecución de la presente investigación en la cual se evaluará la relación del microcrédito 

en su gestión como empresaria en el periodo 2018, es por ello que se requiere de su 

atención y sinceridad, ya que es una encuesta anónima. En la encuesta usted va a indicar 

marcando con una (X) la alternativa que considera adecuada. A continuación, se 

presentan los ítems: 

 
“Instrumento microcrédito formal” 

 

INSTRUCCIONES: A continuación, se presenta un grupo de preguntas,

 lea        cuidadosamente, y marque con un aspa (x) uno de los cinco 

puntos de la escala de Likert: 

(1) Nunca (2) Muy pocas veces (3) Algunas veces (4) Casi siempre (5) Siempre 

 
N
o. 

DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

 Metodología      

1 Como mujer ha encontrado barreras para acceder a crédito      

2 Los tramites de acceso a crédito son sencillos      

3 Los periodos de reposición son cortos y en cantidades 

pequeñas 

     

4 Se ajusta a su realidad como microempresaria los 

periodos de reposición y montos que debe pagar 

     

5 Le solicitaron garantía para acceder a crédito      
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6 Le solicitaron aval para acceder a crédito      

7 Estaba en condiciones de presentar aval o garantía      

 Inclusión 
financiera 

     

8 Con que frecuencia hace uso del microcrédito formal      

9 Invierte el 100% del monto prestado en su organización      

10 Recibe orientación respecto al uso del microcrédito en la 

entidad a la que tiene acceso. 

     

11 El servicio que le brinda la entidad microcrediticia a la 

tiene accedo es de calidad 

     

12 Se ha visto en la necesidad de cambiar de entidad 

microfinanciera por el mal servicio. 

     

 Viabilidad financiera      

13 La microfinanciera a la que tiene acceso promueve la 

autoalimentación de su sistema empresarial 

     

14 Como microempresaria siente que el préstamo permite 

avanzar y desarrollarse como empresa 

     

15 Contribuye el microcrédito formal al que tiene acceso 
a la independencia crediticia. 
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“Instrumento gestión empresarial” 

 
INSTRUCCIONES: 

Acontinuación ,sepresenta un grupo de preguntas,lea cuidadosamente, y 

marque con un aspa (x) uno de los cinco puntos de la escala de Likert: 

(1) Nunca (2) Muy pocas veces (3) Algunas veces (4) Casi siempre (5) Siempre 

 
No. DESCRIPCIÓN 1 2 3 4 5 

 Planificación      

1 Su microempresa tiene clara la misión del negocio.      

2 Considera Ud. relevante que se cuente con una misión      

3 Como microempresaria se ha proyectado a largo 

plazo construyendo la visión de su microempresa 

     

4 Considera Ud. relevante contar con una visión      

5 Antes de cualquier decisión o acción elabora 

prioritariamente los objetivos a lograr 

     

6 Pose su microempresa políticas bastas para operar      

 Organización      

7 
Considera relevante una estructura organizacional 

dentro de las microempresas. 

     

8 Esta su organigrama a disposición de sus colaboradores.      

9 
Ha considerado el diseñado de los cargos y 

establecido las funciones para cada colaborador 

     

10 Coordina con sus colaboradores antes de cualquier 
actividad 

     

 
  

11 De acuerdo a su giro de negocio posee un manual de 

procedimientos. 

     

 Dirección      

12 Considera Ud. importante el poder de autoridad en las 
empresas 

     

13 Considera Ud., que posee autoridad en su empresa      

14 Motiva a su personal en la realización de las tareas 
diarias 

     

15 Considera relevante el papel de líder en una empresa      

16 Se comunica constamente con sus colaboradores para 

saber sus inquietudes 

     

 Control      

17 Realiza control de ganancias y perdidas      

18 Realiza control de presupuesto      

19 Cuenta con un control de calidad.      

20 Como microempresaria da Ud. relevancia los 

sistemas de control 

     


