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RESUMEN EJECUTIVO.      

El presente seminario se basó en un análisis para determinar cuál ha sido la utilización 

y el alcance de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD), 

destinados al crecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del 

sector comercio de la región Brunca. Para lo cual se recurrió a una investigación con 

enfoque mixto de alcance descriptivo, se implementaron y analizaron datos tanto 

cualitativos como cuantitativos generando un análisis completo de la información por 

la diversidad de datos obtenidos.  

La metodología elegida como la más idónea para el seminario fue aplicada a las 

MiPymes de la región Brunca que se han visto beneficiadas con los recursos del SBD. 

Por lo tanto, se realizó un análisis comparativo de siete casos de MiPymes que 

compartían características ideales para el desarrollo óptimo del seminario. 

Como datos destacables obtenidos del análisis de los resultados y las conclusiones 

dadas por la investigación, se evidencia que las MiPymes tienen conocimiento sobre 

el SBD, sin embargo, el nivel de información, que brindan a las empresas, con 

respecto a programas, funciones, fuentes y accesos es bajo. Otro aspecto por 

considerar es que las empresas en análisis han sido beneficiadas con montos 

menores a los 10 millones de colones, lo que imposibilita un seguimiento correcto y 

verdadero desarrollo del parque empresarial, asimismo dichos beneficios fueron en 

pocos programas, dando a entender que no se está utilizando la totalidad de 

programas que ofrece el SBD. 

Los créditos obtenidos por los casos en estudio los han utilizado principalmente, para 

acceder a nuevos mercados, para recibir asesoría y capacitaciones y en un menor 

grado en infraestructura. Además, se generalizó que las MiPymes consideran como 

accesible el proceso para obtener un crédito. Y consideraron que su actividad 

productiva mejoró una vez que fue aprobado el crédito, por lo que el SBD si cumple 

su objetivo, sin embargo, con resultados que podrían ser más altos. 
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INTRODUCCIÓN.  

El presente estudio consiste en el desarrollo de una investigación acerca del Sistema de 

Banca para el Desarrollo y los alcances generados en micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector comercio de la región Brunca. La investigación llevada a cabo en 

este seminario versa sobre el grado de conocimiento que tienen las MiPymes sobre los 

programas del SBD, así como la utilización y alcance en el sector comercio, en la región 

Brunca.  

El SBD, desde su creación, se ha enfocado en brindar financiamiento a los empresarios 

de MiPymes, además se reconoce la incorporación del Sistema de Banca para el 

Desarrollo al parque empresarial, donde ha logrado contribuir con el desarrollo 

económico y social costarricense, propiciando, a través de sus créditos, el crecimiento de 

las pequeñas y medianas empresas y con ello, una mayor generación de empleo. 

Como parte del primer capítulo, se explica el origen e importancia del tema 

(financiamiento a través del SBD) para el fortalecimiento de las MiPymes, siendo un 

aspecto imperativo para el país debido a la generación de nuevas fuentes de empleo, 

mayor equidad económica y mayor innovación, de esta forma, las micro, pequeñas y 

medianas empresas son clave en la generación de nuevas oportunidades económicas 

para el país. 

El segundo capítulo se enfoca en detallar las generalidades de la región y de las 

empresas del sector comercio, pertenecientes a la región Brunca. Además, se describe 

las principales fuentes de financiamiento a las cuales acceden las empresas descritas 

anteriormente.  

La tercera sección describe la estrategia de investigación y el enfoque mixto del presente 

trabajo. De igual forma, se definen los casos de MiPymes sujetas de estudio. Además, el 

capítulo abarca la definición de los procedimientos y los métodos de recolección, análisis, 

validación e interpretación de los datos obtenidos. 
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Asimismo, en el cuarto capítulo se muestra el análisis e interpretación de la información. 

Por lo tanto, se detalla los hallazgos reflejados a través del estudio de los siete casos de 

MiPymes del sector comercio de la región Brunca. De esta forma, como parte del estudio 

de la información obtenida, se presenta una síntesis de los objetivos y variables del 

presente trabajo, analizando así los programas del Sistema Banca para el Desarrollo y el 

apoyo del sistema hacia micro, pequeñas y medianas empresas.  

Por último, en el quinto apartado, se plantean las conclusiones y recomendaciones. Es 

decir, se realiza un recuento de los aspectos más relevantes obtenidos a partir de lo 

expuesto en el análisis de la información.  
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                           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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1.1.  Antecedentes.  

La banca para el desarrollo atravesó un proceso de conversión histórica hasta obtener 

su concepción actual. De acuerdo con lo descrito por Rodríguez (2013), los primeros 

inicios de banca para el desarrollo datan del siglo XIX como un impulso para la 

industrialización debido a la imposibilidad de la banca comercial para otorgar créditos a 

largo plazo.  

Además, Rezende (2017), menciona los periodos donde hubo más surgimiento de 

bancos para el desarrollo, específicamente de 1946 a 1989, periodo en el cual los países 

adoptaron un modelo económico de sustitución de importaciones o desarrollo hacia 

adentro y de 1990 a 2011, la globalización y liberalización financiera generaron una fuerte 

influencia en el modelo económico de las naciones. 

Alrededor del mundo, la banca para el desarrollo ha permitido la inclusión y crecimiento 

de micro y pequeñas empresas gracias a la creación de diversas instituciones, de 

acuerdo con Golonbek y Sevilla (2008), y Sánchez (2018), una de estas entidades es el 

Banco para la Reconstrucción (Kfw) creado en 1948 en Alemania, así mismo, según 

Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo [ALIDE] 

(2006), en España se creó en 1991 el Instituto de Crédito Oficial, el cual se financia tanto 

nacional como internacionalmente, además de gozar de respaldo total del Estado 

(Instituto de Crédito Oficial [ICO], s.f.). 

El continente americano también presenta varias organizaciones encargadas de la banca 

para el desarrollo como lo es Colombia con Bancóldex y el Fondo Nacional de Garantías, 

Perú con COFIDE, Argentina con Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y 

Comercio Exterior y la Secretaría PYME (Kulfas, 2018), y Brasil con el Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social, Morfín (2018), dicha entidad apoya la creación, 

modernización o expansión de proyectos de emprendimiento (Banco Nacional de 

Desarrollo Económico y Social [BNDES], s.f.).   
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En la región de América Latina se da también la presencia de la Corporación Andina de 

Fomento, según Comunidad Andina (2021), esta se dedicada a la promoción de 

programas de integración financiera y desarrollo. De acuerdo con el Banco de Desarrollo 

de América Latina (2021), el CAF promueve “un modelo de desarrollo sostenible 

mediante créditos, recursos no reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y 

financiera de proyectos de los sectores público y privado de América Latina” (párr. 2). 

Según Hernández y Zumbado (2012), el SBD en Costa Rica atravesó cuatro hitos 

históricos destacables, los cuales son considerados pilares que constituyen la concepción 

actual del Sistema de Banca para el Desarrollo, perteneciente al Sistema Financiero 

Nacional, los acontecimientos a los que se hace alusión son: 

− La creación de las Juntas Rurales de Crédito (JRC) y la creación del Banco 

Internacional, actual Banco Nacional de Costa Rica, bajo la presidencia de Alfredo 

Gonzáles Flores en 1914. 

− La nacionalización bancaria en 1948 permitiendo así el fortalecimiento de las JRC. 

− La realización de la reforma bancaria de 1995, pasando de este modo las 

instituciones financieras del sector privado a ser fiscalizadas por el Sistema 

Financiero Nacional. 

− La promulgación de la Ley N°8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo 

en el 2008.  

Además de los hechos anteriormente mencionados, cabe agregar la Ley Nº9274 Reforma 

Integral de la Ley Nº8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma de otras 

leyes, efectuada en 2014, con la cual se impulsó y fortaleció el financiamiento de 

proyectos productivos viables apoyando así la inclusión financiera y la movilidad social. 

En la figura 1 se presenta una gráfica que muestra los acontecimientos relevantes del 

SBD:  
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Figura 1.  

Acontecimientos importantes del SBD. 

 

Nota: Elaboración propia, 2021. 

Sumado a los hechos previamente mencionados, a comienzos de la I Guerra Mundial, 

Alfredo Gonzáles Flores en 1914 establece el Banco Internacional, la Alianza Empresarial 

para el Desarrollo [AED] (2021), acredita la creación de este banco como el inicio oficial 

de la banca mixta, cuyo fin fue liberar al estado del control financiero de los bancos 

privados y redirigir el financiamiento hacia la ayuda y la diversificación de la agricultura, 

suspendiendo así el patrón oro y la concesión del monopolio de emisión (Araya, 2015). 

Según Jiménez y Quirós (1994), en 1914, con la creación del Banco Internacional de 

Costa Rica, hoy Banco Nacional de Costa Rica, se implementan las Cajas Rurales de 

Crédito, enfocadas primordialmente en mejorar el acceso de los agricultores o pequeños 

productores al crédito. En 1936, se ejecutó una reorganización en el Banco Internacional, 

a raíz de esta situación, la Cajas Rurales se transforman en Juntas Rurales de Crédito 

(JRC), representando así una herramienta poderosa para promover el progreso de las 

zonas rurales. 

Chacón y Montero (2015), señalaron que, gracias a las Juntas Rurales, los agricultores 

lograron diversificar sus cultivos y adquirir equipo tecnológico para mejorar su trabajo. 

Originalmente existieron cuatro zonas de cobertura de las Juntas, pero hasta 1943 se 

crea la JRC de Pérez Zeledón. Estas tuvieron una labor esencial en la resolución de 

problemas financieros de los agricultores, sin embargo, según Jiménez y Quirós (1994), 

las mismas perdieron relevancia en los años setenta debido al surgimiento de nuevas 
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actividades económicas, pasando así a competir con otras actividades y servicios no 

pertenecientes al sector agrícola.  

Aunado a lo anterior, Costa Rica estaba presentando cambios significativos en su 

economía, el período 1870 hasta 1950 se caracterizó por un modelo económico basado 

en la exportación de productos agrícolas, principalmente café y banano, siendo así 

nombrado modelo agroexportador (U.I.A vocacional, 2019). Para el país, este modelo 

representó la fuente principal de ingresos, contribuyendo así con la estabilidad financiera, 

además, de generar empleo (Segovia, 2004).  

Así mismo, de acuerdo con Samper (1989), durante los primeros años del sistema, la 

clase social media y alta de la región Central recibió los mayores beneficios, por lo tanto, 

se presentó en la sociedad rural una desigualdad significativa. También presentó 

complicaciones debido a su dependencia a la demanda internacional de los productos 

agrícolas, ante este problema, se desarrolló un nuevo plan económico, cuyo objetivo fue, 

según Santillana (2015), producir en el país lo que se importaba, a esto se le llamo 

modelo de sustitución de importaciones. 

Como dato importante, en la etapa final del modelo agroexportador en 1940 con la 

intervención del Estado y la reforma social de Rafael Ángel Calderón Guardia, se crearon 

instituciones como la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, 

la implementación del Código de Trabajo y las Garantías Sociales (U.I.A Vocacional, 

2019). 

Por otra parte, un evento importante en el desarrollo del SBD fue la nacionalización 

bancaria, según Rovira (2000), el 19 de junio de 1948, José Figueres Ferrer, anunció la 

nacionalización de todos los bancos, siendo el Estado único responsable de la 

administración del dinero y del crédito, considerando así que “es al Estado, órgano 

político de la nación a quien corresponden esas funciones vitales de la economía” (p. 47). 

De acuerdo con Gamboa y Blanco (2007), al Estado poseer la administración del dinero 

se generó un monopolio de captación de recursos dirigidos hacia actividades agrícolas y 
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comerciales dependientes totalmente del crédito bancario, aspectos determinantes para 

el progreso del país. Como Chacón y Montero (2015), lo manifiestan, con el 

fortalecimiento y democratización del crédito se produjeron proyectos de diversificación 

económica y desarrollo industrial. 

De estos hechos históricos se deriva la creación del Sistema de Banca para el Desarrollo, 

el cual aparece en Costa Rica el 07 de mayo de 2008 mediante la Ley N°8634, donde se 

establecieron las bases para el otorgamiento de créditos para proyectos viables de los 

sectores más desatendidos por la banca tradicional, entre los que se encuentran las 

MiPymes, según Barrantes et al., (2016), este sector productivo representa un elemento 

de gran importante para la económica costarricense.  

Sin embargo, la Ley Nº8634 no cumplía cabalmente con todas las necesidades del SBD, 

por lo que para el 2014 se reformó dicha ley, la misma recibe el nombre de “Ley Nº9274 

Reforma Integral de la Ley Nº8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma 

de otras leyes”. El objetivo de la reforma se basó en fortalecer el financiamiento de los 

proyectos acordes con el modelo de desarrollo del país, la misma define los elementos 

estratégicos en los cuales se fundamenta el actuar del Sistema de Banca para el 

Desarrollo (Arias, 2021). 

Como parte de la evaluación del actuar del SBD y según lo estipulado en la ley del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, cada cuatro años una comisión se encarga de 

realizar un análisis integral del sistema, con el fin de examinar las principales incidencias 

del SBD en cuanto a políticas, impacto socioeconómico, acceso a oportunidades de las 

personas beneficiarias y demás aspectos mencionados en el artículo número 49 de la 

Ley N°8634, más tarde reformada con la Ley N°9274. Hasta enero 2023 se han 

desarrollado tres evaluaciones del sistema, informe 2011, informe 2016 y el informe 2021. 

Gutiérrez et al., (2011), habiendo realizado la primera evaluación del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, encontrón como principal debilidad el Fondo de Crédito para el 

Desarrollo (FCD), el cual constituye el más importante fondo de recursos del sistema, 

este no era apto para financiar a los beneficiarios debido a normas previamente 
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establecidas. Además, no contaba con los requisitos necesarios para poder utilizar el 

15% del presupuesto del INA para labores de capacitación y asistencia técnica de manera 

planificada y coordinada con el SBD. 

A pesar de los grandes avances en materia del SBD no se había logrado desarrollar 

productos financieros para capital semilla y de riesgo como estaba predicho en la ley, por 

otro lado, la salida del director ejecutivo de la rectoría del sistema en el 2010 llevó a 

experimentar una situación crítica donde las decisiones no fueron las más acertadas para 

corregir la situación.  

Debido a lo anterior, la comisión en su primer informe recomendó reestructurar el Sistema 

de Banca para el Desarrollo desde su marco legal mediante una nueva estrategia y 

sentido técnico, requiriendo una reforma completa de la ley la cual necesitaba discutirse 

y ser llevada a la Asamblea Legislativa. 

En su segunda evaluación, Gutiérrez et al., (2016), muestran que a  pesar de la 

importante movilización de recursos para el SBD, estos no se están orientando a una 

utilización efectiva, pero no todo fue negativo, lograron establecer condiciones financieras 

de acuerdo con las características específicas de las actividades productivas, 

involucraron más instituciones financieras y no financieras en el sistema, aunque siguen 

existiendo dificultades, tal es el caso del INA, con la falta de fomento de innovación, 

transferencia y adaptación tecnológica orientada a elevar la competitividad. 

Gutiérrez et al., (2022), en el tercer informe, determinan un progreso significativo en la 

capacidad, modernización institucional del SBD y en la capacidad de corregir los desafíos 

definidos en las dos evaluaciones anteriores.  No obstante, existen puntos de mejora, los 

cuales se basan en conocer las necesidades específicas de los territorios en zonas 

deprimidas, fortalecer la captación de recursos para el SBD y los estudios para 

indicadores de impacto del sistema e indicadores de prestación de servicios de los 

operadores del sistema.   



   

   

10 

 

Aunando a lo anterior, de acuerdo con la tercera evaluación, se realizaron esfuerzos por 

reducir la brecha de desigualdad social y económica presente en las distintas regiones 

del país, también se implementaron mecanismos de financiamiento para fomentar el 

microcrédito, se impulsó la creación de nuevos emprendimientos gracias a los recursos 

destinados a capital semilla y otros fondos, generando así encadenamientos productivos. 

Por otra parte, se planteó como posibles amenazas para el sistema, la gran amplitud en 

cuanto a sus objetivos, además, no poder abarcar por completo la demanda económica 

debido a la mala interpretación del sistema por parte de los posibles sectores 

beneficiarios, por último, la falta de una estrategia de sensibilización dirigida a operadores 

financieros e instituciones colaboradoras o participantes del SBD. Las oportunidades de 

mejora sugeridas en dicho estudio apuntaron a la optimización en los trámites y 

orientación de los programas a las personas con menos recursos. 

Para complementar estos hitos históricos, a continuación, se detallan algunos estudios 

realizados a la Banca de Desarrollo, tanto a nivel nacional como internacional.   

En relación con la Banca para el Desarrollo Kulfas (2018), analizó de manera sistemática 

y comparativa la banca para el desarrollo a nivel latinoamericano, gracias al estudio de 

los casos de cuatro países: Colombia, Perú, Argentina y Costa Rica. Dentro de sus 

observaciones el investigador concluyó que se han realizado esfuerzos considerables por 

llegar a una inclusión financiera de MiPymes con una combinación de instituciones tanto 

financieras como no financieras apoyando esta inclusión, pese a lo anterior, todavía se 

presentan limitantes para conseguir mayores fondos para este sistema. 

Colombia y Costa Rica llevan un camino donde el escenario es potencialmente funcional 

y versátil, se han producido importantes avances para estimular el acceso al crédito de 

sujetos no tradicionales, como es el caso de las microempresas, además de impulsar la 

innovación y la creación de nuevos emprendimientos. En el caso de Perú y Argentina el 

sistema está un tanto rezagado, se deben redefinir los objetivos en materia de inclusión 
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financiera y desarrollo productivo con una consolidación y reestructuración institucional, 

además de conseguir una conformación de fuentes para fondos estables. 

En cuanto a la forma como se ha propiciado el financiamiento a las MiPymes en el país, 

Brenes y Bermúdez (2013), analizaron mediante un estudio las condiciones de 

financiamiento de las MiPymes costarricenses, mediante una encuesta a 1.167 MiPymes, 

estudio realizado en el 2011. Los resultados más importantes revelan que el 75% de las 

MiPymes utilizaron, como principal fuente de financiamiento para cubrir sus necesidades, 

los ingresos propios, los créditos con proveedores, los préstamos personales y en menor 

medida los prestamos diseñados para Pymes. 

Por otro lado, el 38% de las MiPymes afirmaron haber solicitado un crédito entre el 2007 

y 2011, siendo las principales entidades donde acudieron para dicho fin, el Banco 

Nacional de Costa Rica y el Banco de Costa Rica, donde al 95% le aprobaron su 

financiamiento, mientras al 16,6% de las MiPymes no se les autorizó crédito, ocasionando 

pérdida de oportunidades de negocio por falta de financiamiento. 

Avendaño et al., (2017), estudiaron las condiciones de financiamiento público enfrentadas 

por las microempresas del sector comercio en Costa Rica, dicho estudio se llevó a cabo 

mediante una entrevista semiestructurada a microempresas del sector comercio en el 

cantón de Heredia, además de visitas a bancos estatales. Este estudio demostró que la 

colocación de crédito durante el 2013 fue de aproximadamente 511.400 millones de 

colones, de los cuales cerca de 166.200 millones de colones fueron destinados para 

microempresas, y alrededor de 180.800 millones de colones al sector comercio. 

La región Central es donde se utilizó la mayor parte de estos fondos con un 77% de la 

colocación de créditos, mientras las demás regiones rondaban entre el 6% y 4% de dichos 

fondos, colocándose en la región Brunca solo el 5% del total durante el 2013. Asimismo, 

este estudio detalla las principales fuentes usadas para obtener el dinero y comenzar el 

negocio por parte de las microempresas entrevistadas, los cuales fueron 58% de ahorros, 

23% por medio de un prestamista informal o familiar y 17% a través de crédito bancario. 
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Con respecto a la inclusión financiera en la banca de desarrollo latinoamericana, Arias et 

al., (2018), examinaron la situación, así como las acciones de inclusión a los beneficiarios 

del SBD, lo anterior mediante la revisión documental, además de entrevistas a expertos 

del SBD y encuestas a beneficiarios. 

Los principales hallazgos de la investigación sobre la inclusión financiera son: el 62% de 

Pymes encuestadas pertenecen al sector comercio, el 28% al sector servicios, el 8% al 

agropecuario y tan solo el 2% al sector industrial; y el 96% de estas contaban con cuentas 

bancarias, de las cuales un 68% había tenido la necesidad de obtener un préstamo para 

operar, recorriendo así a distintos operadores financieros tanto públicos como privados, 

de ellas solo el 24% lograron obtener fondos con el SBD. 

El 62% de las empresas encuestadas indicaron conocer la existencia del SBD gracias a 

los medios de comunicación, publicidad en las calles, recomendaciones de conocidos y 

finalmente al sitio web del sistema. Además, los principales beneficios obtenidos por las 

Pymes con financiamiento bajo este sistema fueron las bajas tasas de interés, el 

acompañamiento, seguimiento y asesoría a nivel tanto financiero como empresarial, 

asimismo los mejores plazos frente a los créditos convencionales.  

Por otro lado, en cuanto a la relación de financiamiento de las MiPymes de la región 

Brunca, Bonilla et al., (2011),  

Duarte y Rojas (2011), Martínez et al., (2011), Arias et al., (2012), Bonilla y Quesada 

(2012), y Calderón et al., (2014), analizaron la accesibilidad de los créditos disponibles 

en las entidades financieras para las micro, pequeñas y medianas empresas de dicha 

región, mediante entrevistas y encuestas a MiPymes y a los bancos estatales. 

Los principales resultados de dichos estudios permitieron establecer que, en el caso de 

los cantones de Osa, Buenos Aires, Coto Brus y Golfito la mayor oferta de entidades 

financieras corresponde al sector público, en el caso de los cantones de Corredores y 

Pérez Zeledón se contaba con mayor presencia del sector cooperativo; estas entidades 

tramitando créditos para microempresarios con fondos del SBD. En cuanto al nivel de 



   

   

13 

 

formalización de las microempresas del cantón de Pérez Zeledón es superior al 80%, 

situación similar sucedía con los demás cantones de la región Brunca a excepción de los 

cantones de Golfito y Osa.  

Por otra parte, en promedio 27,83% de los microempresarios de los cantones de la región 

Brunca contaban con un crédito bancario como fuente de financiamiento, recursos 

utilizados para realizar ampliaciones en los locales comerciales, nuevas inversiones, 

compra de inventario, capital de trabajo y pagar o reestructurar deudas. Como rasgo 

importante, el porcentaje de conocimiento sobre los programas de financiamiento 

destinados a MiPymes en la región Brunca, correspondiendo el 45,7% de los 

microempresarios del cantón de Pérez Zeledón, en Corredores y Osa, en un 38%, 

Buenos Aires y en Golfito un 30% y un 28% en Coto Brus. 

En cuanto a la oferta de financiamiento para MiPymes de la región Brunca, Rodríguez y 

Vega (2018), estudiaron la oferta de programas de financiamiento a nivel nacional e 

internacional a los cuales pueden acceder las micro, pequeñas y medianas empresas en 

dicha región, mediante entrevistas y encuestas a MiPymes tanto entidades de 

financiamiento del país como entidades internacionales. 

Según lo manifestaron Rodríguez y Vega (2018), en su investigación, la mitad de las 

organizaciones internacionales del estudio cuentan con programas de apoyo a las 

MiPymes, de las cuales el 67% brinda el financiamiento para administración de fondos y 

33% ofrece un sistema de desarrollo empresarial, es decir, facilitan capacitaciones para 

impulsar proyectos viables de empresarios. 

A nivel nacional, el 85% de las instituciones bancarias y financieras cuentan con algún 

apoyo para MiPymes, de estas el 65% lo destina a diversas iniciativas productivas y 35% 

brinda un sistema de desarrollo empresarial, donde se capacita y acompaña a las 

microempresas para alcanzar mejoras en sus competencias. 

En la región Brunca 56% de los microempresarios habían adquirido financiamiento 

reembolsable con una línea de crédito empresarial, 39% un crédito personal y solo 5% 
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optó por financiamiento no reembolsable. Además, los montos financiables a nivel 

internacional para las MiPymes van desde los $10.000 a los $5.000.000, a su vez en 

Costa Rica se encuentran entre los ₡5.000.000 y ₡500.000.000. 

Los principales usos del financiamiento son para infraestructura, compra de inventario, 

equipo, maquinaria, además de utilizarse como capital de trabajo y medio para pago de 

deudas. También es importante mencionar las principales instituciones que brindan 

financiamiento a las MiPymes dentro del territorio nacional son el Banco Nacional de 

Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y el Banco de Costa Rica. 

Por último, de manera anual y por región, en Costa Rica se lleva a cabo por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Encuesta Nacional de 

Microempresas de los Hogares (ENAMEH), con el fin de recolectar la información acerca 

de las personas con micro o pequeño negocio con el cual desarrolla alguna actividad 

económica.  

La Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares [ENAMEH] (2020), estimó la 

existencia total de 32.220 microempresas en la región Brunca, de las cuales se encuestó 

a 149 en dicha encuesta, siendo 29 de ellas pertenecientes al sector comercio. Dentro 

de los principales datos obtenidos de la ENAMEH a nivel nacional el 17,5% de las 

microempresas ha solicitado un préstamo en los últimos 5 años, donde un 20,3% de estas 

correspondía al sector comercio. 

En relación con lo anterior, de las MiPymes que solicitaron algún crédito, el 73,8 % lo 

obtuvieron, 23,1 % no lo consiguieron y 3,1 % se encontraba en trámite, asimismo, las 

entidades donde se solicitó dicho financiamiento son en un 42,7% de la banca pública, 

un 18% de prestamistas particulares, un 13,3% del sector cooperativo, un 12,8% de 

banca privada, un 8,1% de entidades financieras, y el restante 5,2% de mutuales, 

asociaciones, ONG’s, y organismos internacionales. 

Cabe destacar que los destinos principales de los créditos solicitados por las MiPymes 

fueron para la compra de inventario, insumos, cultivos o ganado; representado el 30,21%. 
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El 25,7% de los participantes de la encuesta empleó el financiamiento obtenido para 

cubrir deuda de su negocio y el 22,7% lo utilizó para ampliar, adecuar o reparar el local, 

terreno o vehículo (ENAMEH, 2020). 

Utilizando los datos de la ENAMEH (2020), se obtuvo que el 57,01% de los participantes 

de la encuesta afirma conocer el SBD, enterándose por medio de las noticias 

mayoritariamente con 67,53%, seguido de instituciones financieras mismas 

representaron el 16,61% y mediante publicidad con 10,91% de representación.  

1.2. Justificación. 

El Sistema de Banca para el Desarrollo impulsa el crecimiento de diversos proyectos, 

entre ellos, ideas de negocios basadas en innovación tecnológica, agricultura, comercio 

y emprendimiento en general. Esta situación genera un mayor dinamismo en la economía 

costarricense y, además, promueve un adecuado crecimiento de las MiPymes. 

Debido a la importancia del SBD en el sector productivo del país y, por lo tanto, en la 

economía de Costa Rica, el presente trabajo se enfoca en evaluar la utilización y el 

alcance de este sistema en el financiamiento de las micro, pequeñas y medianas 

empresas del sector comercio de la región Brunca, esto con la finalidad de identificar el 

impacto de los diferentes programas ofrecidos a las MiPymes a través de operadores 

financieros autorizadas.  

Del mismo modo, la presente investigación procura determinar el conocimiento que 

poseen las personas responsables de la administración de micro, pequeñas y medianas 

empresas tanto del Sistema de Banca para el Desarrollo como de los servicios financieros 

y de desarrollo empresarial que este ofrece.  

El acceder a fuentes de financiamiento para las MiPymes pertenecientes al sector 

comercio es una labor compleja, sin embargo, representa una mayor dificultad para las 

empresas de la región Brunca. Con respecto a la afirmación anterior, el Instituto Nacional 

de Estadística y Censos [INEC] (2015), señaló una importante desigualdad económica 
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de la región Brunca con respecto a la región Central, por esta razón, se vuelve 

fundamental contar con herramientas financieras eficientes para promover el progreso 

económico de la zona. 

Por otra parte, el Sistema de Banca para el Desarrollo, mediante la Ley N°8634 tiene la 

responsabilidad de fomentar el crecimiento de empresas con micro, pequeño y mediano 

tamaño, sin embargo, para Chaves et al., (2014), en Costa Rica los estudios sobre el 

SBD son muy diversos, pero no definen de manera puntual su nivel de efectividad para 

impulsar el surgimiento de nuevas MiPymes. Por lo anterior, se consideró relevante 

desarrollar una valoración del SBD en relación con el alcance en las micro, pequeñas y 

medianas empresas del sector comercio en la región Brunca. 

1.3. Descripción y planteamiento del problema. 

El Sistema de Banca para el Desarrollo surge como una herramienta enfocada en los 

sectores empresariales más vulnerables, el SBD fomenta un mayor bienestar, 

crecimiento y estabilidad económica en las MiPymes. Mora (2014), señaló al Sistema de 

Banca para el Desarrollo como un sistema conformado por un conjunto de instituciones 

al servicio de los pequeños empresarios, su labor se lleva a cabo mediante la articulación 

de bancos estatales y otras entidades como cooperativas y bancos privados, con el 

objetivo de atender financieramente los pequeños y medianos negocios.   

Saavedra y Hernández (2008), describen a las MiPymes como un elemento de suma 

importancia en el desarrollo económico de un país, impactando directamente en la 

generación de fuentes de empleo, además, su participación dentro del Producto Interno 

Bruto de una nación se hace notar, no obstante, a lo largo de la historia se ha evidenciado 

las limitaciones que han enfrentado las MiPymes para acceder a fuentes de 

financiamiento disponibles en las entidades financieras del país. 

Por lo tanto, el SBD dirige recursos financieros a un sector empresarial con dificultades 

para acceder a créditos tradicionales, esto debido a que las instituciones financieras 

tienen una mayor orientación a mercados más rentables. Desde la creación del sistema 
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hasta el 2019, el SBD realizó más de 250.000 operaciones de crédito aproximadamente, 

en las cuales otorgaron más de 1 billón de colones. De estos créditos, el 95% fueron 

destinados a micro, pequeñas y medianas empresas (Sistema de Banca para el 

Desarrollo, 2020). 

En relación con este aspecto, es importante recalcar que el Sistema de Banca para el 

Desarrollo fue creado como una herramienta para promover el crecimiento de proyectos 

viables y el desarrollo del sector empresarial costarricense, de esta forma, es necesario 

evaluar la eficacia y eficiencia del SBD para el país y específicamente para el desarrollo 

empresarial de la región Brunca. Por esta razón se establece el problema de 

investigación, del presente trabajo, de la siguiente manera:  

¿Cuál ha sido la utilización y el alcance de los recursos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo en las MiPymes de la región Brunca?  

1.3.1. Interrogantes de la Investigación. 

Como parte de la sistematización del problema se establecen cinco interrogantes: 

a. ¿Cuáles son los programas vigentes en el Sistema de Banca para el Desarrollo 

para las MiPymes del sector comercio de la región Brunca? 

b. ¿Cuál es el grado de utilización en el sector comercio que tienen las MiPymes de 

la región Brunca de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo? 

c. ¿Cuáles son los principales obstáculos o facilidades que han encontrado las 

MiPymes del sector comercio en la región Brunca para acceder a los recursos del 

Sistema de Banca del Desarrollo? 

d. ¿Cuál es el grado de satisfacción que tienen las MiPymes del sector comercio que 

han utilizado los recursos provenientes del Sistema de Banca para el Desarrollo? 

1.4. Objetivos. 

Con la finalidad de sistematizar el alcance de la investigación se han planteado los 

siguientes objetivos de investigación. 
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1.4.1. Objetivo general. 

Analizar la utilización y el alcance de los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo 

por parte de las MiPymes del sector comercio de la región Brunca. 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 
1. Describir los programas vigentes que posee el Sistema de Banca para el desarrollo 

para las MiPymes de la Región Brunca, según sector comercio. 

2. Determinar el grado de utilización que tienen las MiPymes de la región Brunca, 

sector comercio, que han sido financiadas con los recursos del Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

3. Describir los principales obstáculos o facilidades que han en encontrado las 

MiPymes del sector comercio de la región Brunca para acceder a los recursos del 

Sistema de Banca del Desarrollo 

4. Determinar el grado de satisfacción que sienten las MiPymes, del sector comercio, 

que han utilizado recursos provenientes del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

1.5. Resumen modelo de análisis. 

A continuación, se presenta el modelo de análisis planteado para el presente estudio, 

donde se detallan las variables a seguir por objetivo según lo requerido en la 

investigación, representando la principal guía para la creación de resultados coherente.



   

   

19 

 

 

Tabla 1.  

Resumen modelo de análisis. 

Alcances del Sistema de Banca para el Desarrollo en las MiPymes de la región Brunca, según sector comercio.  

Objetivos Variables Indicadores Ítems Técnicas 
Fuentes de 

información 

Describir para el sector 

comercio los programas 

vigentes que posee el Sistema 

de Banca para el Desarrollo 

para las MiPymes de la 

región Brunca. 

Programas del 

SBD 

Vigencia 

Cobertura 

Programas del SBD (P1) 

Entrevista 

Encuesta 

Operadores 

financieros 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Criterios mínimos (P2) 

Descripción de los programas del SBD (P3)  
Facilidades brindadas (P4) 

Programas del SBD utilizados (A2) 

Logro de objetivos (A7) 

Procesos de 

acreditación 

Requisitos 

Accesibilidad 

Requisitos del proceso de acreditación (PA1) 

Entrevista 
Operadores 

financieros 
Tiempo para ser operador financiero (PA2) 

Accesibilidad de los recursos (PA3) 

MiPymes Caracterización 

Sector económico (DE1)  

Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Ubicación (DE2) 

Antigüedad (DE3) 

Categoría de la empresa (DE4) 

Cantidad de colaboradores (DE5) 

Financiamiento inicial (DE6) 

Grado académico (DE7) 

Determinar el grado de 

utilización que tienen las 

MiPymes de la región Brunca 

de los recursos del Sistema de 

Banca para el Desarrollo. 

Conocimiento 

del SBD y 

programas 

Nivel de 

conocimiento del 

SBD 

Nivel de 

conocimiento de 

programas 

Medio por el que se enteró del SBD (C1) 

Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Clasificación de aspectos relacionados con el 

SBD (C2) 

Entidades que ofrecen programas con recursos 

del SBD (C3) 

Conocimiento sobre programas del SBD (C4) 

Conocimiento sobre los fondos del SBD (C5) 



   

   

20 

 

Alcances del 

SBD en las 

MiPymes 

Colocación de 

recursos 

 

Número de 

MiPymes 

beneficiarias 

Año de financiamiento (A1) 

Encuesta 

  

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Operador financiero donde obtuvo el crédito 

(A3) 

Monto financiado (A4) 

Crecimiento experimentado (A5)  

Efectos del financiamiento (A6) 

Cambios debido al COVID-19 (A8) 

Actividades 

financiadas 

con recursos 

del SBD 

Tipos de 

actividades 

financiadas 

Solvencia de necesidades (AF1) 

Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca Utilización del financiamiento (AF2) 

Analizar los principales 

obstáculos o facilidades que 

han enfrentado las MiPymes 

del sector comercio de la 

región Brunca para acceder a 

los recursos del Sistema de 

Banca del Desarrollo. 

Facilidades 

acceso a 

recursos 

Accesibilidad a 

los recursos 

Percepción de las afirmaciones sobre el SBD - 

facilidades (F1) 
Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca Grado de facilidad de acceso (F2) 

Obstáculos 

acceso a 

recursos 

Dificultad de 

acceso al SBD 

Percepción de las afirmaciones sobre el SBD – 

obstáculos y/o dificultades (O1) 
Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Evaluar la satisfacción que 

tienen las MiPymes del sector 

comercio que han utilizado 

recursos provenientes del 

Sistema de Banca para el 

Desarrollo. 

Satisfacción 
Nivel de 

satisfacción 

Grado de satisfacción (S1) 

Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Percepción de los beneficios del SBD (S2) 

Percepción de mejora (S3) 

Aspectos de 

mejora 

Opinión de las 

MiPymes 
Aspectos de mejoras considerados (AM1) Encuesta 

MiPymes del sector 

comercio de la región 

Brunca 

Nota: Elaboración propia, 2021. 
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1.6. Alcances y limitaciones  

En el presente apartado se muestra el alcance del seminario y las posibles limitaciones 

para el óptimo desarrollo de este. 

1.6.1. Alcances 

El desarrollo del presente seminario tiene como finalidad realizar un análisis acerca de la 

implementación e impacto generado por el Sistema de Banca para el Desarrollo en el 

tejido empresarial del sector comercio de la región Brunca. El SBD funciona como una 

herramienta de fácil acceso al crédito para MiPymes, por lo tanto, se vuelve importante 

conocer cuál ha sido el alcance en el desarrollo de las empresas dedicadas al comercio 

en dicha región, y cuál ha sido el grado de utilización del sistema por parte de las 

organizaciones con requerimiento a acceso al financiamiento. 

Se pretende realizar una búsqueda de un marco referencial para identificar aspectos 

relevantes del Sistema de Banca para el Desarrollo, principalmente por la relevancia que 

tiene para una organización la obtención de financiamiento de fuentes con condiciones 

accesibles para aquellos proyectos viables y factibles. 

Para recopilar datos atinentes al objeto de investigación, se aplicará un instrumento para 

la recopilación de la información, aplicado a sujetos relacionados a las fuentes primarias 

de información, es decir, beneficiarios del SBD del sector comercio en la región Brunca, 

con el análisis de los datos obtenidos se pretende alcanzar el cumplimiento del objetivo 

general del presente trabajo de investigación. Esto porque serán las organizaciones las 

encargadas de brindar la información necesaria para analizar el impacto del sistema en 

el crecimiento empresarial.  
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1.6.2. Limitaciones.  

En el desarrollo de la presente investigación se presentaron las siguientes limitaciones:  

Falta de apoyo y acceso a la información para determinar la muestra a través del Sistema 

de Banca para el Desarrollo, debido a la “Ley de protección de la persona frente al 

tratamiento de sus datos personales”, esto afectó significativamente la obtención de datos 

de las MiPymes del sector comercio beneficiarias del SBD, generando así un cambio total 

en la estructuración metodológica del seminario y por lo tanto en los resultados.  

A raíz de lo anterior, la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón, solicitó por escrito 

el apoyo a los operadores financieros, pero no se obtuvo respuesta satisfactoria. 

Atrasos de tiempo considerables para lograr la recopilación de la información, 

imposibilitando resultados enriquecedores al llevar a cabo este seminario.  

Poca participación de las MiPymes usuarias del SBD del sector comercio de la región 

Brunca en los instrumentos utilizados para recopilar la información, generando así la 

obtención de datos limitados para extrapolar la información a todas las micro, pequeñas 

y medianas empresas del sector comercio de la región Brunca. 

La dependencia de fuentes externas al equipo de trabajo para realizar la investigación. 

Escasez bibliográfica sobre estudios previos del Sistema de Banca para el Desarrollo y 

su aplicación en la región Brunca. 
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2.1. Marco referencial  

En el presente apartado se desarrollarán aspectos pertenecientes al marco referencial 

en relación con los alcances del Sistema de Banca de Desarrollo en las MiPymes de la 

región Brunca, según sector comercio. 

2.1.1. Contexto general de la Región Brunca de Costa Rica. 

La región Brunca se ubica al sureste de Costa Rica, sus límites territoriales son Panamá 

por el este, las regiones Huetar Atlántica y Central al norte, además por oeste y sur su 

límite es el Océano Pacífico. Dicha región la conforman seis cantones pertenecientes a 

dos provincias distintas, es decir, Osa, Golfito, Corredores, Coto Brus y Buenos Aires 

pertenecen a Puntarenas, siendo el sexto cantón, pero no menos importante Pérez 

Zeledón, perteneciente a San José (Pacheco, 2012).  

Su extensión geográfica corresponde al 18,6% del territorio nacional específicamente una 

extensión total de 9.528,44 Km2, con respecto a los cantones, Buenos Aires posee la 

mayor extensión territorial correspondiente al 25% del total de la región y Corredores un 

6.5% del total de territorio perteneciente a la región Brunca (Ministerio de Agricultura y 

Ganadería [MAG], 2018).  

A continuación, se muestra los cantones detallados anteriormente, mediante el mapa de 

la región Brunca.  
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Figura 2.  

Mapa de la región Brunca en Costa Rica, por cantón. 

 

Nota: (MAG, 2021) 

La población total según la Encuesta Nacional de Hogares [ENAHO] (2020), corresponde 

a 369.991 habitantes aproximadamente, donde el 52,75% de la población son mujeres, 

y el restante 47,25% son hombres, los datos según edad y género se presentan en la 

Tabla 2. 

 

 

 

 



   

   

26 

 

Tabla 2. 

Población total de la región Brunca, según edad y género. 

Edad  Hombre Mujer Total 

 de 0 a 9 años    24.710    21.265    45.975 

 de 10 a 19 años    31.176    33.948    65.124 

 de 20 a 29 años    26.942    28.672    55.614 

 de 30 a 39 años    20.441    28.063    48.504 

 de 40 a 49 años    20.243    26.302    46.545 

 de 50 a 59 años    20.263    24.942    45.205 

 de 60 a 69 años    17.313    16.639    33.952 

 de 70 a 79 años    8.707    9.966    18.673 

 de 80 a 89 años    4.164    4.743    8.907 

 de 90 a 97 años     876     616    1 492 

 Total    174.835    195.156    369.991 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de ENAHO, 2020. 

Por otra parte, el empleo es un factor determinante para la estabilidad económica de una 

población, en relación con dicho factor, en la región Brunca, la mayor parte de personas 

en condición de actividad ocupada son hombres, caso contrario ocurre con la población 

desempleada abierta, donde las cifras más altas son representadas por mujeres.  

Un aspecto adicional para resaltar es la gran cantidad de personas fuera de la fuerza 

laboral, para Chacón (2016), se trata de personas en edad productiva y que podrían estar 

trabajando, pero optaron por no hacerlo, es decir, estas personas no están ni 

desempleadas ni empleadas. En la Tabla 3 se evidencia como la condición de actividad 

predominante en la región Brunca son las personas ubicadas fuera de la fuerza de 

trabajo. 
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Tabla 3.   

Condición de actividad de las personas en edad productiva de la región Brunca. 

Edad  Sexo  

Condición de actividad 

Ocupado Desempleado 

abierto 

Fuera de la fuerza 

de trabajo 

de 10 a 19 años 

Hombre 2.577 437 15.700 

Mujer 1.118 614 11.889 

de 20 a 29 años 

Hombre 13.301 4.829 16.665 

Mujer 9.251 3.390 8.178 

de 30 a 39 años 

Hombre 19.265 2.480 11.084 

Mujer 9.355 1.508 4.812 

de 40 a 49 años 

Hombre 19.144 819 11.165 

Mujer 9.679 1.366 4.372 

de 50 a 59 años 

Hombre 16.579 1.425 13.353 

Mujer 5.752 1.176 6.920 

de 60 a 69 años 

Hombre 7.768 246 14.324 

Mujer 3.829 - 7.785 

    

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de ENAHO, 2020. 

 

2.1.2. Sector Económico: Comercio. 

Tal y como se detalló al inicio del presente trabajo de investigación, la población objeto 

del presente estudio son las empresas del sector comercio ubicadas en región Brunca. 

Refiriéndose al tema, el INEC (2017), indicó que este sector productivo agrupa a aquellas 

empresas dedicadas a la actividad de venta al por mayor y al por menor de productos 

terminados, además, incluye las empresas de servicios, cuya actividad empresarial se 

relaciona con la venta de productos terminados. 

En Costa Rica, el sector comercio contribuye en mayor número a la economía 

costarricense, para el 2011, según lo indicó la Cámara de Comercio de Costa Rica (2011), 

este sector representó el 26,5% de las empresas del parque empresarial, sin embargo, 
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el INEC (2017), señaló que para el 2017, el 33% de las empresas costarricenses se 

concretaron en el sector comercio. 

Para el 2011, las empresas pertenecientes al sector comercio aportaron el 18% de la 

producción del país y representaron el 13,7% del empleo. Esta información se traduce en 

una producción total de 2.753.948 millones de colones y una contratación de 205.293 

trabajadores (Cámara de Comercio de Costa Rica, 2011).  

La siguiente tabla muestra los datos referentes al sector comercio en relación con otros 

sectores económicos.  

Tabla 4.  

Empleo y empresas (2011) según sector económico. 

Sectores Económicos Empresas Empleo CCSS 

Comercio, reparación de vehículos automotores            16.551              205.293  

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler              9.266              162.736  

Agricultura, ganadería, caza y selvicultura              6.380   158.111   

Otras actividades de servicios              5.434              105.462  

Hoteles y restaurantes              5.089                 55.174  

Industrias manufactureras              4.696              140.777  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones              3.983                 79.008  

Construcción              3.382                 78.027  

Servicios sociales y de salud              2.969                 28.046  

Ignorado              1.070              159.180  

Enseñanza                  800                 45.927  

Hogares privados con servicio doméstico                  769                 17.654  

Intermediación financiera                  663                 42.838  

Administración pública y defensa                  262              199.001  

Electricidad, gas y agua                  237                 16.109  

Pesca                  174                   5.789  

Explotación de minas y canteras                  132                   2.162  

Organizaciones extraterritoriales                    36                       400  

Total            61.893           1.343.583  

Nota: elaboración propia con datos obtenidos de ENAHO, 2020. 

En la Tabla 4 se aprecia una mayor cantidad de empresas operando en el sector 

comercio, como consecuencia, un mayor número de personas dedicadas a labores en 

este sector productivo. 
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2.2. Marco teórico.   

En el presente apartado se abordarán una serie de temas relacionados con las MiPymes, 

su definición, importancia, principales características y clasificación, así mismo con el 

Sistema Financiero Nacional, la demanda y la oferta de crédito, el Sistema de Banca para 

el Desarrollo y su normativa, los operadores financieros, cómo funciona el SBD, los 

programas vigentes orientados hacia las MiPymes y los programas específicos para la 

atención de la pandemia por el Covid-19, los cuales son necesarios para el desarrollo de 

esta investigación. 

2.2.1. Las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) 

A nivel mundial no existe una definición única para las MiPymes, sin embargo, en la Unión 

Europea consideran una Pyme, independientemente de su forma jurídica, como una 

entidad capaz de ejercer una actividad económica con menos de 250 colaboradores y 

generar ganancias anuales menores a los 50 millones de euros (Reglamento (UE) 

Nº651/2014, 2014). 

Asimismo, según Cardozo et al., (2012), en América Latina el termino Pyme “es una 

unidad económica productora de bienes y servicios, dirigida por su propietario, de una 

forma personalizada y autónoma, de pequeña dimensión en cuanto a número de 

trabajadores y cobertura de mercado” (p. 1659). 

En el caso de Costa Rica, según Ley N°8262 (2002), Ley de Fortalecimiento de las 

Pequeñas y Medianas Empresas una Pyme es “toda unidad productiva de carácter 

permanente que disponga de recursos físicos estables y de recursos humanos, los 

maneje y opere, bajo la figura de persona física o persona jurídica, en actividades 

industriales, comerciales o de servicios” (Disposiciones Generales, párr. 6).  

Realizando una síntesis de las definiciones anteriores, las MiPymes son todas aquellas 

organizaciones que desarrollan actividades con fines de lucro de manera habitual 
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llegando así a una cobertura de mercado limitada, dichas actividades se realizan con 

recursos limitados, tanto humanos como económicos. 

2.2.1.1. Importancia de las MiPymes a nivel mundial. 

Como bien se ha descrito, las MiPymes se han convertido en parte fundamental del 

parque empresarial de todos los países del mundo, tal es el caso de la Unión Europea, 

donde según Valdés y Sánchez (2012), las MiPymes generan competitividad y 

dinamismo a la economía, donde el 99% de las empresas pertenecen a las micro, 

pequeñas y medianas empresas, proporcionando a su vez dos de cada tres empleos del 

sector privado. Así mismo, de acuerdo con la Comisión Europea (2016), las MiPymes son 

el motor guía de la economía, las cuales impulsan la innovación, el empleo y la movilidad 

social.  

En Estados Unidos la situación es similar a la Unión Europea, el 99% de las empresas 

son MiPymes, promoviendo así aproximadamente el 75% de los nuevos empleos en ese 

país. Pese a esto, según lo plantean Valdés y Sánchez (2012), el 40% de estas empresas 

muere antes de los cinco años, dos terceras partes pasa a la segunda generación, y tan 

solo el 12% sobrevive a la tercera generación. 

En el caso de Japón, estos mismos autores señalan que las MiPymes han elevado la 

productividad gracias a la incorporación de tecnología moderna, este país asiático cuenta 

con alrededor de 9,1 millones de pequeñas empresas, las cuales generan 

aproximadamente 67,2 millones de empleos, teniendo así un promedio de ocupación de 

7,4 personas empleadas por cada empresa, debido a la adaptabilidad de las MiPymes 

para satisfacer las necesidades de los consumidores, los bajos requerimientos de capital 

para invertir, entre otros aspectos. 

A su vez, en América Latina pasa una situación particular, a pesar de la existencia de 

gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, las organizaciones son en su 

mayoría informales, según Valdés y Sánchez (2012), se debe al hecho de no haber 
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producido cambios significativos en las estructuras competitivas de la actividad 

empresarial, ni en el marco jurídico institucional de los países latinoamericanos. 

En relación con lo anterior, Valdés y Sánchez (2012), señalan como principal 

impedimento para la formalidad de las empresas el alto costo, es decir, no cuentan con 

los recursos necesarios para hacerle frente a impuestos, permisos y registros de 

funcionamiento, a las cargas sociales y los salarios mínimos asociados con los 

trabajadores, solo por mencionar algunos aspectos. 

Pese a la informalidad de las MiPymes, estas constituyen un alto impacto en la 

producción de los países a nivel latinoamericano, Valdés y Sánchez (2012), citando a 

Gómez y Morán (2012), manifiestan que en México aproximadamente un 95% del total 

de las empresas corresponden a MiPymes, las cuales emplean alrededor del 45% de la 

población económicamente activa de ese país. 

Para Valdés y Sánchez (2012), citando a Buitelaar (2010), las MiPymes de América 

Central y el Caribe son responsables de generar entre un 25% y 40% de los empleos, 

además de producir entre 15% y 25% de los bienes y servicios del país, sin embargo, 

solamente entre el 1% y 3% del total de las exportaciones latinoamericanas son 

realizadas por las MiPymes.  

En el caso de Costa Rica, según Arce (2019), la cantidad de microempresas en el país 

aumentó alrededor de un 5,78% para el 2017 con respecto al 2012, asimismo, para el 

2017 estas empresas representaban un 97,5% del parque empresarial, registrándose así 

un aumento del 6,8% con respecto al 2012, además, en términos de exportaciones las 

MiPymes registraron un 5,89% del total de exportaciones nacionales durante el 2017. 

De acuerdo con Bonilla (2020), las MiPymes producían el 33% de los empleos formales 

en el país para el 2020, no reportándose mayores cambios en el transcurso de tres años. 

En síntesis, la importancia de las MiPymes para la economía radica en la generación de 

empleo, su capacidad para innovar y adaptarse al medio y a los consumidores, gracias a 

la implementación de nuevas tecnologías, mejorándose la productividad, generando así 
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competitividad para las grandes empresas en el mercado, siendo solamente la 

informalidad de dichas empresas la mayor limitante. 

2.2.1.2. Características de las MiPymes a nivel mundial. 

En este apartado se mencionan las principales características de las MiPymes a nivel 

mundial, estas se establecen como una sociedad de capital aportado por una o más 

personas, por lo general son sus propios dueños los encargados de la dirección del 

negocio, dicha razón provoca a menudo una administración empírica, sin embargo, 

aunque utilicen maquinaria y equipo para agilizar operaciones, basan su labor más en el 

trabajo y no en el capital.  

En Canadá las características más relevantes de las MiPymes según Chiatchoua y 

Porcayo (2017), son las siguientes: 

• Los dueños de MiPymes tienen en su mayoría un nivel académico alto, el cual va 

desde la secundaria hasta la maestría. 

• La edad promedio de los empresarios se encuentra entre 50 y 64 años, 

representando cerca de 50% del total de empresarios. 

• La experiencia del dueño es también una característica importante en Canadá, el 

77% de los dueños cuenta con más de 10 años de experiencia, dichos datos 

obtenidos en el 2011. 

En el caso de América Latina, las características generales sobresalientes de las 

MiPymes son las siguientes, según Chiatchoua y Porcayo (2017): 

• Las micro, pequeñas y medianas empresas dominan y abastecen un mercado más 

amplio, aunque no necesariamente es local o regional, muchas de ellas tienen la 

capacidad de abastecer el mercado nacional e incluso abastecen el mercado 

internacional. 

• Obtienen algunas ventajas fiscales por parte del Estado. 
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• Su tamaño es pequeño o mediano en relación con las otras empresas que operan 

en el mercado.  

En el caso de Costa Rica, las principales características que identifican a las MiPymes 

de acuerdo con Ugalde (2020), son las siguientes: 

• Alta informalidad. 

• Contribuyen con el 80% del empleo nacional. 

• Los volúmenes de la producción son muy bajos en comparación con los requeridos 

en el exterior. 

• Existe desorganización, no se desarrolla una buena estructura de costos ni se 

realizan inversiones periódicas. 

• Competencia desleal, inseguridad jurídica, disminución de acceso a créditos y falta 

de capacitación técnica. 

• Bajos volúmenes de materia prima disponibles. 

• La falta de capital impide un rápido incremento de la producción y la pérdida de 

contratos y clientes. 

• Sus productos son individualizados en contraposición con la producción en masa 

de las grandes empresas enfocadas en la estandarización. 

2.2.1.3.  Clasificación de las MiPymes. 

A nivel mundial existen varias formas de clasificar a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, no hay una forma unificada de categorizarlas, cada país posee su propia forma 

y variables para definirlo, de acuerdo con Saavedra y Hernández (2008), Comisión 

Europea (2016), y Villalba (2020), en la Unión Europea para clasificar o definir las 

empresas como micro, pequeña o mediana empresa es necesario tener en cuenta los 

criterios de número de empleados, así como el nivel de ventas y de activos del negocio 

en millones de euros como se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 5.   

Clasificación de empresas de la Unión Europea. 

Categoría de 

empresa 

Empleados Ventas Activos 

Mediana <250 <= 50 millones EUR <= 43 millones EUR 
Pequeña <50 <= 10 millones EUR <= 10 millones EUR 

Micro <10 <= 2 millones EUR <= 2 millones EUR 

Nota: (Saavedra y Hernández, 2008; y Villalba, 2020). 

En el caso de Estados Unidos, González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), citando a Small 

Business Administration [SBA] (2019), categoriza las empresas de acuerdo al North 

American Industry Classification System (NAICS), utilizando el criterio de ingresos brutos 

o número de empleados el cual varía según el tipo de empresa; pero en general, el rango 

de ingresos brutos es de 0,75 a 38,5 millones de dólares y el rango de trabajadores es 

de 100 a 1.500, por lo tanto, las empresas menores a ese rango serían microempresas y 

las mayores a ese valor serían grandes empresas.   

De la misma forma, Canadá utiliza como criterio clasificador el número de empleados 

pagados. De acuerdo con Innovation, Science and Economic Development Canada 

[ISED] (2019), las pequeñas empresas son todas aquellas de 1 a 99 empleados; las 

medianas empresas poseen entre 100 y 499 empleados; y, las grandes empresas tienen 

500 o más empleados. 

En el caso de América Latina, según Saavedra y Hernández (2008), no existe 

homogeneidad para clasificar ni definir a las MiPymes, debido a esto los países posee 

más de un criterio para esto. En la Tabla 6 se puede observar los criterios aplicados en 

cada país:  
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Tabla 6.  

Criterios para clasificar a las MiPymes en América Latina. 

País/Criterio Empleo Ventas Activos Otros 

Argentina  X   

Bolivia X X X  

Brasil X X   

Chile X X   

Colombia X  X  

Costa Rica X X X X 

El Salvador X  X  

Guatemala X    

México X    

Panamá  X   

Perú X    

Uruguay X X X  

Venezuela X X   

  Nota: (Saavedra y Hernández, 2008) 

De acuerdo con Saavedra y Hernández (2008), Argentina y Panamá comparten las 

ventas como único criterio de clasificación de las MiPymes, mientras en Guatemala, 

México y Perú el único criterio es el empleo. Brasil, Chile y Venezuela clasifican a sus 

empresas con base en su empleo y ventas, asimismo, en Colombia y El Salvador los 

indicadores son el empleo y los activos. 

En el caso de Bolivia y Uruguay sus criterios de clasificación son el empleo, las ventas y 

el valor de los activos. En Costa Rica sucede algo particular, manejando como criterios 

el empleo, las ventas, el valor de los activos, la inversión en maquinaria, equipo y 

herramientas. 

González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), realizan un análisis similar al de Saavedra y 

Hernández (2008), donde Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, México, Panamá, Perú, 

República Dominicana y Venezuela comparten al número de trabajadores y las ventas 

como criterios de clasificación de las MiPymes, mientras que, Bolivia, Costa Rica, 

Ecuador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Uruguay clasifican a sus empresas con 

base en el número de trabajadores, sus ventas anuales y sus activos totales. 
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Según la Fundación Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores [IIMV] (2017), y 

González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), en Argentina las MiPymes se clasifican de la 

siguiente manera. 

Tabla 7.  

Clasificación de MiPymes en Argentina. 

Categoría/

Criterio 

Número de 

Trabajadores 

Ventas anuales (en millones de dólares) 

Agropecuario 
Industria y 

minería 
Comercio Servicios Construcción 

Micro De 1 a 9 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2 

Pequeña De 10 a 49 0,9 3,1 3,7 1,0 1,5 

Mediana 

tramo I 
De 50 a 200 6,7 24,2 30,2 8,4 12,1 

Mediana 

tramo II 
Más de 200 10,7 36,2 43,6 12,1 18,1 

Nota: Elaboración propia basado en datos de IIMV (2017), y González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), las 

ventas están expresadas en millones de dólares al tipo de cambio $14,90/USD. 

En el caso de Brasil, González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), muestra la siguiente 

clasificación de empresas. 

Tabla 8.  

Clasificación de MiPymes en Brasil. 

Categoría 
Criterios 

Número de Trabajadores Ventas anuales (USD) 

Micro emprendedor individual 

Microempresa 

Pequeña empresa 

Mediana empresa 

Grande empresa 

- 

0-9 

10-49 

50-249 

250 o más 

Hasta $18.750 

Hasta $112.500 

De $112.501 a $1.500.000 

- 

- 

Nota: (González-Díaz y Becerra-Pérez, 2021, en base a da Silva, 2020). 

Además, según González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), Chile clasifica sus empresas 

según su tamaño como se muestra en la Tabla 9. 
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Tabla 9.  

Clasificación de MiPymes en Chile. 

Categoría 

Criterio 

Ventas anuales 

(UF) 

Número de 

Trabajadores 

Micro 1 a 2.400 1 a 9 

Pequeña 2.401 a 25.000 10 a 49 

Mediana 25.001 a 100.000 50 a 199 

Grande 100.001 y más 200 y más 

 Nota: González-Díaz y Becerra-Pérez (2021),  

González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), también muestran cómo se clasifican las 

empresas en Colombia de acuerdo con su tamaño como se puede observar en la Tabla 

10. 

Tabla 10.  

Clasificación de MiPymes en Colombia. 

Categoría 

Criterio 

Activos totales 

(SMLMV) 

Activos totales 

(mdp) 
Empleados totales 

Micro 1 a 500 Hasta 322 1 a 10 

Pequeña 501 a 5.000 323 a 3.221 11 a 50 

Mediana 5.001 a 30.000 3.222 a 19.330 51 a 200 

Grande 30.001 y más 19.331 y más 201 y más 

Nota: González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), en base a Gómez y Borda (2020), SMLMV = salario mínimo 

legal mensual vigente.    mdp = millones de pesos colombianos de 2015.  Empleados totales = trabajadores 

permanentes (artículo 74, Ley 1151 de 2007, que modificó la Ley 905 de 2004). Aunque la Ley 1450 de 

2011 cambió esta definición por el número   total   de   empleados, dado que   no   se   ha   emitido   una   

normativa   específica, sigue prevaleciendo la original (trabajadores permanentes). 

Asimismo, González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), menciona también la clasificación de 

las empresas en México de acuerdo con el valor de sus activos totales y su número de 

empleados como se muestra en la Tabla 11. 
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Tabla 11.  

Clasificación de MiPymes en México. 

Tamaño Sector Rango de número 

de trabajadores 

Rango de 

monto de 

ventas anuales 

(mdp) 

Tope 

Máximo 

Combinado 

(TMC) 

Micro Todos 

Comercio 

Hasta 10 

Desde 11 hasta 30 

Hasta $4 

Desde $4,01 

hasta $100 

4,6 

93 

Pequeña Industria y 

Servicios 

Comercio 

Desde 11 hasta 50 

Desde 31 hasta 100 

Desde $4,01 

hasta $100 

95 

235 

 

Mediana Servicios 

Industria 

Desde 51 hasta 100 

Desde 51 hasta 250 

Desde $100.01 

hasta $250 

250 

Nota: González-Díaz y Becerra-Pérez (2021), en base al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(2014), TMC = (No. de Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%. Para la estratificación de una 

empresa, su TMC debe ser menor o igual al valor indicado.  mdp = millones de pesos mexicanos. 

En Costa Rica, no existe una variable única para definir el tamaño de las empresas, sino 

una diversidad de criterios para determinar si una empresa es micro, pequeña o mediana, 

instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la Caja Costarricense 

de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el 

Banco Nacional (BN) y la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

han definido una metodología, con diversas variables para clasificar las empresas según 

su tamaño. 

En la Tabla 12 se puede observar la metodología empleada por el MEIC para clasificar 

el tamaño de las empresas en Costa Rica donde se utiliza la fórmula establecida en el 

Reglamento N°39295-MEIC (2015). 

Dicho reglamento, establece una fórmula para cada sector económico, actualmente para 

el sector comercio se debe aplicar la siguiente fórmula, según la Ley N°8262, Ley de 

Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas:  

𝑃 =  [(𝐹𝑝𝑒 ∗  𝑝𝑒/𝐷𝑝𝑒)  +  (𝐹𝑖𝑛𝑝𝑓 ∗  𝑖𝑛𝑝𝑓/𝐷𝑖𝑛𝑝𝑓)  +  (𝐹𝑎𝑛 ∗  𝑎𝑛/𝐷𝑎𝑛)]  ∗  100 

𝑃 =  [(0,6 ∗
𝑝𝑒

30
) + (0,3 ∗

𝑖𝑛𝑝𝑓

¢3.084.000.000
) +  (0,1 ∗

𝑎𝑛

¢964.000.000
)] ∗  100 
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En este caso la Ley N°8262 define la simbología de la fórmula anterior, esta se desglosa 

a continuación: 

• P: corresponde al puntaje obtenido por la empresa. 

• Fpe: Factor al personal empleado corresponde al multiplicador del personal 

empleado en la fórmula de cálculo de tamaño de empresa. 

• pe: Personal promedio empleado. 

• Dpe: Divisor al personal empleado que se utiliza en la fórmula de cálculo del 

tamaño de la empresa. 

• Finpf: Factor al ingreso neto del último periodo fiscal, corresponde al multiplicador 

del ingreso obtenido en el período fiscal descontando devoluciones y descuentos 

en la fórmula de cálculo de tamaño de empresa. 

• inpf: Ingreso neto obtenido en el último período fiscal. 

• Dinpf: Divisor del ingreso neto. 

• Fan: Factor al activo neto, corresponde al multiplicador al activo neto en la fórmula 

de cálculo de tamaño de empresa. 

• an: Activo total. (Para el sector comercio, servicio y tecnologías corresponde a 

Activo total neto) 
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Tabla 12.  

Metodologías para la clasificación de empresas en Costa Rica.  

Institución Variables Criterio Clasificación Observación Fuente 

MAG Ingresos  x ≤ 155.000 $  

x ≤ 540.000 $ 

x ≤ 1500.000 $ 

Micro 

Pequeña 

Mediana 
Aplica solo para la actividad 

agrícola 

Gaceta N°84 

http://www.gaceta.go.cr/pub/2010/05/03/comp_

03_05_2010.pdf 

CCSS N° de trabajadores x≤5 

5<x≤30 

30<x≤100 

x>100 

Micro 

Pequeña 

Mediana 

Grande 
No separan por actividades 

económicas 

La CCSS se basa en la Ley de Fortalecimiento a 

las Pequeñas y Medianas Empresas, pero adapta 

los parámetros para definir el tamaño de la 

empresa según número de trabajadores. 

PROCOMER N° de trabajadores x<6 

6≤x≤99 

x≥100 

Micro 

Pymes 

Grande 

No se separa por actividades 

económicas 

Sitio web             

http://www.procomer.com/uploads/downloads/

empleo_exportador_2010.pdf  

MEIC Ingresos y N° de 

trabajadores 

P=10 

10 < P = 35 

35 < P = 100 

Micro 

Pequeña 

 

 

 

 

Mediana 

Industria: P = [(0,6 x pe/100) + 

(0,3 x van/¢1.738.000.000) + 

(0,1 x afe/¢1.086.000.000)] x 

100 

Comercio y servicios: P = [(0,6 

x pe/30) + (0,3 x 

van/¢2.979.000.000) + (0,1 x 

ate/¢931.000.000)] x 100 

Tecnologías de Información y 

Comunicación:  P = [(0,6 x 

pe/50) + (0,3 x 

van/¢2.979.000.000) + (0,1 

xate/¢931.000.000)] x 100 

Decreto ejecutivo N°: 30857,  

33111, 33747, 35585, 37121 

Resolución N°: 0039/2014MEIC, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGEPYME 029-15 

Banco 

Nacional 

Ingresos y N° de 

trabajadores 

x≤5 y x ≤ 175.000 $ 

5<x≤30 y x ≤ 600.000 $ 

30<x≤100 y x ≤1500.000 $ 

Macro 

Pequeña 

Mediana 

  Sitio web 

https://www.bncr.fi.cr/BNCR/Pymes/SegAtend

idos.aspx  

Nota: (Ministerio de Economía, Industria y Comercio, 2017, p. 1-2)

http://www.procomer.com/uploads/downloads/empleo_exportador_2010.pdf
http://www.procomer.com/uploads/downloads/empleo_exportador_2010.pdf
http://www.procomer.com/uploads/downloads/empleo_exportador_2010.pdf
https://www.bncr.fi.cr/BNCR/Pymes/SegAtendidos.aspx
https://www.bncr.fi.cr/BNCR/Pymes/SegAtendidos.aspx
https://www.bncr.fi.cr/BNCR/Pymes/SegAtendidos.aspx
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2.2.2. El Sistema Financiero Nacional. 

Es importante primeramente hablar sobre el Sistema Financiero Nacional, de 

acuerdo con lo expresado por López y González (2008), y Parodi (2020), es un 

conjunto de instituciones cuyo objetivo principal es funcionar como 

intermediarios para la transacción de fondos entre quienes ahorran y los 

inversionistas, es decir, tiene como fin ser un mediador entre las personas que 

demandan recursos y los que necesitan invertir su dinero, proporcionando así, 

los medios necesarios para las transacciones llevadas a cabo. 

La supervisión principal del Sistema Nacional Financiero está bajo la 

responsabilidad del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF). Con respecto al CONASSIF (2021), este es el consejo encargado 

de ejercer control y regulación sobre las superintendencias, las cuales son: 

Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), 

Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), Superintendencia General de 

Seguros (SUGESE) y la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).  

Por otra parte, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF, 

2021), tiene entre sus funciones, velar por un eficiente funcionamiento del 

Sistema Financiero Nacional, apegándose a las disposiciones legales y 

reglamentarias, para garantizar una estabilidad y solidez en el sistema, así como 

salvaguardar el interés de la colectividad.  

Según la SUGEF (2021), las siguientes son las entidades y organizaciones 

supervisadas y/o fiscalizadas por dicha superintendencia: 

1) Bancos comerciales del Estado: estos están compuestos por Banco de 

Costa Rica y el Banco Nacional de Costa Rica. 

2) Bancos creados por leyes especiales: los integran el Banco Hipotecario 

de la Vivienda y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal.  

3) Bancos privados: en esta categoría se encuentran el BAC San José S.A., 

el Banco BCT S.A., el Banco Davivienda (Costa Rica) S.A., el Banco 
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General (Costa Rica) S.A., el Banco Improsa S.A., el Banco LAFISE S.A., 

el Banco Promerica de Costa Rica S.A., el Scotiabank de Costa Rica S.A.  

4) Empresas financieras no bancarias: aquí se halla la Financiera CAFSA 

S.A., la Financiera COMECA S.A., la Financiera CREDILAT S.A., la 

Financiera DESYFIN S.A. y la Financiera Gente S.A. 

5) Organizaciones cooperativas de ahorro y crédito: en este grupo se 

encuentran registradas 21 cooperativas dentro de las cuales están 

COOCIQUE R.L., COOPEALIANZA R.L., COOPEAMISTAD R.L., 

COOPEANDE No.1 R.L., COOPENAE R.L. COOPESANMARCOS R.L., 

COOPESERVIDORES R.L., CREDECOOP R.L, entre otras. 

6) Asociaciones mutualistas de ahorro y préstamo: están integrados por el 

Grupo Mutual Alajuela – La Vivienda de Ahorro y Préstamo, y la Mutual 

Cartago de Ahorro y Préstamo. 

7) Otras entidades financieras: en esta categoría solamente se encuentra la 

Caja de Ahorro y Préstamos de la ANDE. 

8) Entidades mercado cambiario: aquí se ubican la Casa de Cambio Tele 

dólar S.A., y Global Exchange Casa de Cambio S.A.  

2.2.3. Intermediación financiera. 

Como parte de las funciones y objetivos del Sistema Financiero Nacional, la 

intermediación financiera de acuerdo con Gómez (2008), consiste en la 

capacidad de orientar los recursos captados de las personas superavitarias 

(oferentes) a los sujetos deficitarios (demandantes) con el fin de generarles 

financiamiento. 

Gracias a esta intermediación se puede llevar a cabo la colocación del crédito, 

la cual consiste en la prestación de dinero, donde se vuelve un requisito 

indispensable realizar un profundo análisis sobre la demanda y la oferta 

crediticia. 
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2.2.3.1. Demanda del crédito. 

Para llevar a cabo un adecuado proceso de colocación del crédito, se requiere 

la existencia de un punto de equilibrio entre la demanda y oferta, eliminando de 

esta manera la posibilidad de déficit.  

Jarava y Porras (2013), definen la demanda de crédito como todas aquellas 

solicitudes de financiamiento emitidas por los deficitarios, en palabras más 

sencillas, la demanda de crédito es el requerimiento de las personas físicas o 

jurídicas de adquirir recursos para financiar un propósito específico. 

2.2.3.2. Oferta del crédito. 

Para que exista la demanda de crédito debe existir su contraparte, es decir, la 

oferta de crédito, para Vera (2003), dicha oferta consiste en la capacidad y 

disposición de los bancos o unidades superavitarias de extender crédito.  

2.2.4. Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Como se ha detallado en los apartados anteriores, con el trascurso de los años 

en Costa Rica se han desarrollado hechos importantes en relación con la 

economía del país y el crecimiento de los pequeños productores, de este modo, 

el Sistema de Banca para el Desarrollo surge con características importantes de 

su predecesor, las Juntas Rurales de Crédito (Monge, 2009). 

De acuerdo con la Ley N°8634, el SBD contribuye con el crecimiento de la 

economía, de la productividad e incentiva el espíritu emprendedor de la 

población costarricense. Para cumplir con este objetivo, el sistema brinda 

financiamiento a aquellos sujetos que desarrollan proyectos productivos técnica 

y económicamente viables, además, relacionados con el modelo de desarrollo 

del país. 

Para efectos de las MiPymes, el Sistema de Banca para el Desarrollo representa 

un mecanismo fundamental en el progreso de sus operaciones. Según Monge 

(2009), dicho sistema, a través de sus programas financieros, promueve el 
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fortalecimiento de las actividades de micro, pequeñas y medianas empresas con 

dificultades para acceder a créditos otorgados por intermediarios financieros 

formales. 

En relación con lo descrito anteriormente, es importante comprender las 

responsabilidades del Sistema de Banca para el Desarrollo, el SBD debe otorgar 

avales a los emprendedores de micro, pequeñas y medianas empresas con 

proyectos viables y con garantías para el crédito, asimismo, brindar el servicio 

de financiamiento por medio de operadores financieros como servicios no 

financieros y de desarrollo empresarial. 

En lo concerniente a los objetivos del sistema, la Ley N°8634, en el artículo 4 

define como una de las responsabilidades del sistema, el generar 

encadenamientos productivos por medio de diversos mecanismos financieros, 

del mismo modo, contribuir con el progreso productivo de las regiones 

económicas del país, también, impulsar la innovación para crear mayor 

competitividad empresarial y permitir a los beneficiarios de esta ley la inclusión 

financiera.   

Por la importancia que representan las micro, pequeñas y medianas unidades 

productivas en Costa Rica y con ello el Sistema de Banca para el Desarrollo, es 

importante percibir al SBD como una herramienta cuyo objetivo es reducir los 

conflictos de distribución, desde los años noventa se han presentado problemas 

basados en la desigualdad entre clases sociales, dejando en desventaja a las 

pequeñas y medianas empresas, más aún, a pequeños empresarios ubicados 

en zonas rurales. En otras palabras, el sistema por medio de sus programas 

financieros fomenta la inclusión financiera y, por lo tanto, un mejor desarrollo del 

mercado nacional (Gutiérrez et al., 2016). 

Según Kulfas (2018), el Sistema de Banca para el Desarrollo tiene como fin 

principal potencializar el desarrollo de emprendedores, micro, pequeños y 

medianos empresarios, en otras palabras, fomentar el desarrollo de las MiPymes 

en la economía costarricense. Para cumplir con sus objetivos, el SBD presenta 
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un sistema de gobierno integrado por un Consejo Rector y una Secretaría 

Técnica encargada de brindar el apoyo técnico.  

Con la finalidad de brindar una mayor comprensión sobre la organización del 

Sistema de Banca para el Desarrollo, en la siguiente figura se presenta la 

composición del SBD. 

Figura 3.  

Composición del Sistema Banca para el Desarrollo. 

 

Nota: (Kulfas, 2018, p. 21) 

De acuerdo con lo señalado en la Ley N°9274 (2014), el Consejo Rector debe 

estar integrado por el ministro(a) del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC), el ministro(a) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 

además, un representante del sector industria y de servicios seleccionado por la 

Cámara de Industria de Costa Rica y del mismo modo, un representante del 
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sector agropecuario designado por la Cámara Nacional de Agricultura y 

Agroindustrias.  

La dirección del SBD está a cargo del Consejo Rector y su Secretaría Técnica 

los cuales cumplen con la labor de administrar fondos públicos. Entre sus 

funciones, el Consejo Rector debe definir políticas y directrices para guiar el 

actuar del SBD y fomentar la coordinación entre los integrantes del sistema, 

además, aprobar la estructura administrativa de la Secretaría Técnica y 

desarrollar lineamentos para generar el acceso equitativo a los servicios 

prestados por el Sistema de Banca para el Desarrollo.  

Como parte del cumplimiento de los objetivos propuestos en este estudio y antes 

de detallar las normativas del SBD, es importante conocer el contexto y la 

diferenciación entre el Sistema de Banca para el Desarrollo y los bancos como 

tal.  

De acuerdo con Sancho (2016), y Coto (2017), el SBD nació con la finalidad de 

promover el financiamiento, el desarrollo y la competitividad de aquellos sectores 

productivos con limitaciones para acceder al sistema de banca tradicional. Por lo 

tanto, su objetivo es disminuir los conflictos distributivos y contribuir con la 

inclusión financiera mediante el suministro de recursos a proyectos técnica y 

económicamente viables. De acuerdo con Mora (2014), el SBD no es un banco 

más, sino un mecanismo para dirigir recursos a los pequeños empresarios a 

través de un conjunto de instituciones financieras del país. 

En lo concerniente a los bancos, Gobat (2012), hace énfasis en la función de 

estas entidades financieras, la cual se basa en captar fondos de los ahorrantes 

y colocarlos entre los prestatarios, ya sean personas físicas, empresas 

financieras, empresas no financieras y gobierno nacional o local. Como parte de 

esta labor, es fundamental comprender que los bancos tienen la responsabilidad 

de pagar una tasa de interés pasiva a sus ahorrantes y cobrar una tasa de interés 

activa a sus deudores. La diferencia entre cada tasa de interés recibe el nombre 

de margen de intermediación financiera.  
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2.2.4.1. Normativa que regula el SBD. 

Tal y como se ha señalado en el desarrollo de esta investigación, la Ley N°8634 

es la normativa responsable de regular el Sistema de Banca para el Desarrollo, 

esta ley se publicó en el Diario Oficial la Gaceta número 87, específicamente, el 

07 de mayo del 2008.  

Con el objetivo de mejorar la eficiencia y colocación de recursos entre las 

MiPymes, el 27 de noviembre de 2014 se reforma la Ley inicial de creación del 

SBD mediante la “Reforma integral de la Ley N°8634, Ley del Sistema de Banca 

para el Desarrollo y reforma de otras leyes”, esto por medio de la Ley N°9274 

publicada en el Diario Oficial la Gaceta.  

En relación con lo anterior, la Asamblea Legislativa decreta mediante la Ley 

N°9654, la reforma de la Ley N°8634, de 23 de abril de 2008, el objetivo principal 

de dicha reforma fue la trasformación del Fondo Nacional para el Desarrollo 

(FONADE) en un patrimonio autónomo administrado por la Secretaría técnica 

del Consejo Rector del Sistema de Banca para el Desarrollo.  

En cuanto a los recursos del FONADE, estos son destinados como capital para 

el otorgamiento de avales, además, para servicios clasificados como no 

financieros y de desarrollo empresarial, así, por ejemplo, capacitaciones y 

asistencia técnica, y se destinan como capital para financiar operaciones 

crediticias, proyectos agropecuarios y factoraje financiero. Con respecto a lo 

anterior, es de suma importancia comprender el concepto de aval, según el 

Sistema de Banca para el Desarrollo un aval se define de la siguiente manera: 

Son garantías para los créditos, que procuran el acceso al financiamiento. 

Es decir, si usted no cuenta con la garantía, el SBD puede brindarle esa 

garantía. Su función es garantizar parcialmente a proyectos viables que 

no cuentan con garantía suficiente para el financiamiento que le otorgará 

el operador financiero (párr. 9). 

De acuerdo con el Sistema de Banca para el Desarrollo (2021), los recursos del 

FONADE son canalizados, principalmente, por medio de la banca de segundo 
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piso. Únicamente el Consejo Rector tiene la responsabilidad de definir un 

mecanismo alterno de canalización. El acuerdo AG-1583-197-2016, Reglamento 

operativo sobre la actividad crediticia de primer y segundo piso de los bancos 

participantes en el Sistema de Banca para el Desarrollo CR/SBD-R-01-2016, 

define la banca de segundo piso de la siguiente manera:  

Modelo de operación en el que un banco acreditado en el Sistema de 

Banca para el Desarrollo concede crédito a un agente colocador, para que 

éste a su vez, otorgue crédito a los beneficiarios finales, en función de los 

parámetros y las condiciones que se establecen en la Ley N°9274 (párr. 

65). 

Anteriormente se mencionó las normativas y las reformas del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, de manera puntual, el Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (CONASIFF) aprobó el 10 de mayo del 2016 el acuerdo 

SUGEF 15-16, reglamento sobre gestión y evaluación del riesgo de crédito para 

el Sistema de Banca para el Desarrollo, publicado en el Diario Oficial la Gaceta 

N°114.  

En relación con el acuerdo SUGEF 15-16, este reglamento regula los 

intermediarios financieros del Sistema de Banca para el Desarrollo, así mismo, 

es un marco legal en la gestión de riesgos de crédito de las operaciones 

realizadas en relación con la Ley 9274. El reglamento y sus disposiciones son 

aplicadas exclusivamente a las actividades crediticias desarrollas dentro del 

SBD. 

2.2.4.2. Operadores financieros del SBD. 

Anteriormente se describió al Sistema de Banca para el Desarrollo como un 

mecanismo para financiar proyectos productivos, en relación con este aspecto, 

es fundamental comprender cómo los fondos utilizados para dicho fin se 

canalizan a través de bancos públicos y privados, microfinancieras, 

cooperativas, asociaciones y empresas de crédito. Estas empresas reciben el 

nombre de operadores financieros, para cumplir con esta labor, las entidades 
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deben estar acreditadas por el SBD y reguladas o no por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (Ley 8634, 2008).    

Entidades como el Banco de Costa Rica, el Banco Nacional, BANCRÉDITO, el 

Banco Popular, COOPEAGRI R.L., COOPEALIANZA, CREDECOOP, BCT, 

COOPARROZ R.L., COOPEDOTA R.L. y COOPESERVIDORES son algunos de 

los operadores financieros acreditados por el Sistema de Banca para el 

Desarrollo (Sistema de Banca para el Desarrollo (2021)), presentes en la región 

Brunca. Estas instituciones deben brindar informes al Consejo Rector, sobre el 

cumplimento de metas de los programas acreditados, de esta forma, el Consejo 

es el ente encargado de regular las responsabilidades y requerimientos 

aplicados a los operadores (Acuerdo AG-1583-197-2016, 2016).  

2.2.4.3. Cómo se financia el SBD. 

Según la Ley N°9274 (2014), los recursos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo provienen principalmente de tres fondos, el Fondo de Crédito para el 

Desarrollo (FCD), el Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE) y el 

Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade).  

De acuerdo con lo definido en la Ley N°9274, el SBD obtiene sus recursos de la 

siguiente manera:  

a) Fondo de Crédito para el Desarrollo (FCD): 

Con respecto al fondo FCD, el mismo está constituido por los recursos definidos 

en la Ley N°1644 (1953), Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 

específicamente en el inciso i) del artículo 59, en su versión del 28 de enero del 

2022. Dicho artículo define lo siguiente: 

i) Mantener permanentemente un saldo de préstamos en el Fondo de 

Crédito para el Desarrollo equivalente a un diecisiete por ciento (17%) de 

sus captaciones totales a plazos de treinta días o menos, tanto en moneda 

nacional como extranjera, una vez deducido el encaje correspondiente. 

En caso de que la totalidad de los depósitos se realice en moneda 
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nacional, el porcentaje será únicamente de un quince por ciento (15%) 

sobre la misma base de cálculo. Los recursos recibidos por el o los bancos 

estatales administradores, de las entidades privadas, se exceptúan del 

requerimiento del encaje mínimo legal, para las operaciones que realicen 

el o los bancos administradores, según lo establecido en el artículo 36 de 

la Ley N°8634, Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 

abril de 2008, y sus reformas. 

b) Fondo de Financiamiento para el Desarrollo (FOFIDE):  

En relación con el FOFIDE, cada uno de los bancos de Costa Rica, exceptuando 

al BANHVI, tienen la responsabilidad de crear un Fondo de Financiamiento para 

el Desarrollo, mediante los recursos provenientes del 5% de sus utilidades netas 

anuales después del impuesto sobre la renta. Cada banco relacionado con este 

fondo debe de brindar un informe semestral con los acontecimientos más 

importantes en la gestión de cada fondo, ante el Consejo Rector. 

c) Fideicomiso Nacional para el Desarrollo (Finade): 

Con respecto al Finade, este corresponde a un patrimonio autónomo, su gestión 

se encuentra administrada por un banco del Estado, sin embargo, la distribución 

de sus recursos se realiza bajo los lineamientos y directrices emitidas por el 

Consejo Rector.  

Con base en la información descrita anteriormente, se muestra la siguiente 

figura, la cual brinda mayor comprensión sobre la obtención de recursos y, por 

lo tanto, los tres fondos del SBD.  
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Figura 4. 

Recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 

Nota: (II Informe de la Comisión Evaluadora del SBD, 201, p. 78) 

2.2.4.4. Programas vigentes del SBD orientados a las MiPymes. 

Como parte del objetivo de facilitar el acceso financiero a las MiPymes de los 

sectores productivos del país, el Sistema de Banca para el Desarrollo, por medio 

de los operadores financieros, ofrece diversos programas en beneficio de estas. 

Según el Sistema de Banca para el Desarrollo (2021), los programas son 

productos a los cuales pueden acceder los beneficiarios de la Ley N°8634.  

Los programas acreditados vigentes ofrecidos por los operadores financieros, de 

acuerdo con el Sistema de Banca para el Desarrollo (2021), son los siguientes:  

i. Adelante Mujeres:  

La Ley N°8634 en el artículo 7 establece los proyectos productivos impulsados 

por mujeres como un sector prioritario para el Sistema de Banca para el 

Desarrollo. En este sentido, se apoya el acceso de este grupo a servicios 

financieros y no financieros mediante el programa Adelante Mujeres. 

El programa se enfoca en brindar las mejores condiciones y la aplicación de 

herramientas financieras, mediante los operadores financieros, a los créditos 

presentados por mujeres para micro y pequeñas empresas, especialmente, 

ubicadas en zonas con un menor índice de desarrollo socioeconómico. Las 
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personas beneficiarias del presente programa pueden invertir sus recursos como 

capital de trabajo o de inversión y descuento de facturas. 

Adelante Mujeres también brinda, de manera prioritaria, servicios de desarrollo 

técnico y empresarial a las mujeres y sus familiares; los principales servicios son 

capacitaciones, asistencia técnica y acompañamiento empresarial.  

En lo concerniente al crédito, según el Sistema de Banca para el Desarrollo 

(2021), el programa establece los siguientes criterios para definir el plazo de 

este: 

1. Según la actividad financiada. 

2. De acuerdo con la naturaleza del plan de inversión financiado (capital de 

trabajo o inversiones permanentes). 

3. Según el flujo de efectivo del proyecto a financiar.  

4. Cualquier otro criterio considerado aplicable de acuerdo con la 

justificación técnica.  

ii. Créditos verdes del SBD:  

Aquellas micro, pequeñas y medianas empresas con el objetivo de implementar 

buenas prácticas con el ambiente tienen la oportunidad de acceder al programa 

créditos verdes del SBD. El programa brinda financiamiento para adquirir bienes 

y servicios con fines propios. Mediante el programa créditos verdes, se impulsa 

el mejoramiento de los procesos productivos de las MiPymes, esta actividad 

empresarial incluye la disminución de la factura energética, además, se lleva a 

cabo un adecuado procesamiento de los desechos y se implementan programas 

de reciclaje. Como resultado de estas prácticas los negocios tienen la 

oportunidad de recibir certificaciones ambientales.   

Así mismo, los beneficiarios del programa, de acuerdo con lo definido por el 

Sistema de Banca para el Desarrollo (2021), podrán cubrir los siguientes planes 

de inversión:  

1. Adquisición de tecnologías limpias para la operación de la actividad. 

2. Adquisición de certificaciones ambientales. 
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3. Las actividades propias del giro de negocio de la empresa, relacionadas 

con la reducción de la huella de carbono y el mejorar el medio ambiente. 

 

iii. Fomento para la asociatividad: 

El Sistema de Banca para el Desarrollo, a través de su programa de Fomento 

para la asociatividad, brinda financiamiento a las empresas de micro, pequeño y 

mediano tamaño, con la finalidad de lograr la capitalización de las organizaciones 

por parte del asociado y con ello, impulsar el encadenamiento productivo. Los 

beneficiarios de este programa adquieren la responsabilidad de definir en sus 

reglamentos internos buenas prácticas organizacionales con el objetivo de crear 

mecanismos de capitalización futura para la organización.  

A raíz de lo anterior, los beneficiarios de este programa pueden optar por un 

financiamiento máximo de cuarenta salarios base, calculados según lo definido 

en la Ley N°7337 del 5 de mayo de 1995, sin embargo, el monto debe de ser 

acorde con el plan de inversión por financiar.  

Dentro de este marco, es importante detallar el origen de los recursos del 

programa Fomento para la asociatividad, los cuales provienen del Fideicomiso 

Nacional para el Desarrollo (FINADE). 

iv. Capital semilla: 

Capital semilla es un programa del SBD enfocado en impulsar el crecimiento de 

pequeñas y medianas ideas de negocio, es decir, brinda recursos a las MiPymes 

en su etapa inicial, por ende, aún no han generado ingresos correspondientes a 

su actividad propia. El Sistema de Banca para el Desarrollo (2021), indica el 

origen de los recursos del programa capital de semilla, los cuales provienen del 

Fondo Nacional para el Desarrollo (FONADE), estos son canalizados a través de 

los operadores financieros, en un esquema análogo al de banca de segundo 

piso. 

La información anterior se muestra en la siguiente figura para una mayor 

compresión. 
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Figura 5. 

Recursos capital semilla, operación análoga de Banca de Segundo Piso.  

 

 
 

Nota: (Banca para el Desarrollo, 2021) 

Los programas del Sistema de Banca para el Desarrollo promueven y 

contribuyen con el progreso empresarial, específicamente de aquellas empresas 

con un menor tamaño. En este sentido, es importante comprender que el SBD 

también brinda programas enfocados en el financiamiento de los sectores 

industria, comercio y servicios, financiamiento del sector agropecuario- agrícola, 

además, financiamiento para emprendimientos, del mismo modo, el sistema 

ofrece programas para fortalecer las MiPymes y crear encadenamientos 

turísticos, generando programas de renovación, trasformación y competitividad. 

2.2.4.4.1. Programa específico del SBD en atención a la pandemia del 

Covid-19. 

Con la crisis provocada por la pandemia del Covid-19 experimentada por el 

sector empresarial costarricense a inicios del 2020, el Sistema de Banca para el 

Desarrollo se vio en el deber de implementar nuevos programas específicos con 

la finalidad de apoyar a las MiPymes y a productores a sobrellevar la carga.   

Específicamente, el SBD mediante el Consejo Rector, autorizó la creación y 

apertura del Programa de Atención del Primer Impacto del SBD por un plazo 

máximo de tres meses, este programa está orientado a las actividades afectadas 

por la pandemia provocada por el Covid-19, con el objetivo de reactivar la 

economía de las pequeñas y medianas empresas costarricenses. 
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Por otra parte, el Consejo Rector, mediante el acuerdo AG-030-06-2020 del 20 

de marzo del 2020, llevó a cabo la ejecución de una serie de medidas a favor de 

los beneficiarios del SBD y cuyos negocios experimentaron afectaciones graves 

por la emergencia sanitaria, de acuerdo con el Sistema de Banca para el 

Desarrollo (2020), dichas medidas se basan en una moratoria para el pago del 

principal e intereses, en aquellos créditos financiados con recursos del Sistema 

de Banca para el Desarrollo.  

Asimismo, el SBD autorizó periodos de gracia para los créditos financiados con 

recursos del sistema, además, para los recursos provenientes del Fonade, 

Fofide y del FCD, el Consejo Rector autorizó la canalización de créditos urgentes 

destinados para capital de trabajo y cubrir las operaciones y requerimientos 

mínimos de las MiPymes, para darles la capacidad de permanecer en el tiempo. 

Dicho financiamiento, podrá contar con avales individuales de El Fondo Nacional 

para el Desarrollo con una cobertura hasta del 90%, en caso de ser necesario.  

En relación con los recursos canalizados, se distribuye hasta un 40% a las 

medianas empresas, con respecto a la micro y pequeña empresa el 

financiamiento es hasta un 60% de los recursos del SBD y el financiamiento 

máximo por prestatario (incluye la unificación de deudas o no) es hasta de un 

millón de dólares (o su equivalente en colones). 

Adicionalmente, el SBD emitió la orden de autorizar a todos los operadores 

financieros a refinanciar por un plazo de hasta seis meses con la oportunidad de 

ampliación hasta de tres meses adicionales las operaciones de crédito de las 

MiPymes, estos con recursos de los fondos del SBD definidos en el artículo 9 de 

la Ley del Sistema de Banca para el Desarrollo. De igual forma, se autorizó la 

asignación de ¢8.000 millones del impuesto a la “Banca de Maletín” al Programa 

de Atención del Primer Impacto del SBD. Dicho lo anterior, es importante 

comprender que el impuesto a la “Banca de Maletín” se establece en el artículo 

59, inciso h de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dicho inciso define lo 

siguiente: 
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Por intereses, comisiones y otros gastos financieros, así como por los 

arrendamientos de bienes de capital pagados o acreditados por personas 

físicas o jurídicas domiciliadas en Costa Rica a entidades o personas 

físicas del exterior, se pagará una tarifa del quince por ciento (15%) del 

monto pagado o acreditado (Ley del Impuesto sobre la Renta). 

En lo concerniente con cada una de las medidas definidas y autorizadas por el 

Sistema de Banca para el Desarrollo, estas buscan disminuir el impacto de la 

crisis de la pandemia por la emergencia sanitaria y contribuir con la recuperación 

económica del país. 

2.2.4.5. Generalidades del SBD. 

A continuación, se presentan algunos datos estadísticos relevantes del SBD. 

2.2.4.5.1. Participación del SBD en el Sistema Financiero Nacional. 

La cartera de crédito del SBD a diciembre del 2021 representaba: 

• 31,8% del financiamiento total a micro y pequeñas empresas. 

• 14% del financiamiento total a MiPymes. 

• 5,5% del financiamiento total al sector productivo. 

• 2,3% del financiamiento total respecto al Sistema Financiero Nacional. 

2.2.4.5.2. Saldo del SBD por fondos. 

En la Tabla 13 se pueden observar los saldos de la cartera del SBD por fondos 

al 31 de diciembre del 2021, así como los datos al 31 de marzo del 2022. 
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Tabla 13. 

Saldos de cartera del SBD por fondo. 

Fondos 

Saldo de Cartera (en millones de colones) 

Al 31 de diciembre del 

2021 
Al 31 de marzo de 2022 

Créditos para el Desarrollo [CREDES] 

(art.59, inciso ii, Ley 1644) 
 ₡               204.306   ₡              216.524  

Fondo Nacional de Desarrollo 

(FONADE) 
 ₡               175.227   ₡              169.701  

FONDO DE FINANCIAMIENTO DE 

DESARROLLO (FOFIDE) 
 ₡               118.978   ₡              126.071  

FONDO DE CRÉDITO DE 

DESARROLLO (FCD) 
 ₡                 55.073   ₡                42.811  

Propios  ₡                        -     ₡                10.384  

Saldo total de fondos y recursos del 

SBD 
 ₡               553.582   ₡              556.491  

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del Informe de resultados del sistema de banca para 

el desarrollo del 2021 y el apartado de cifras del SBD en la página principal del sistema. 

2.2.4.5.3. Cantidad de operaciones crediticias. 

Seguidamente, se muestra la cantidad de operaciones crediticias del SBD al 31 

de diciembre del 2021 y lo correspondiente al 31 de marzo del 2022. 

Figura 6. 

Cantidad de operaciones crediticias del SBD.  

 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del Informe de resultados del sistema de banca para 

el desarrollo del 2021 y el apartado de cifras del SBD en la página principal del sistema. 
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2.2.4.5.4. Participación del SBD en los sectores económicos. 

La Tabla 14 muestra la participación del SBD en los sectores económicos al 31 

de diciembre del 2021 y el corte al 31 de marzo del 2022. 

Tabla 14. 

Participación del SBD en los sectores productivos. 

Sector económico Al 31 diciembre del 2021 Al 31 marzo 2022 

Agropecuario 

Servicios 

Comercio 

Industria 

Turismo 

Transporte 

Construcción 

Otros 

Tecnología 

Total 

17% 

14% 

14% 

13% 

18% 

11% 

0% 

0% 

13% 

100% 

35,94% 

27,96% 

19,96% 

5,59% 

5,47% 

3,44% 

1,58% 

0,05% 

0,00% 

100,0% 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del Informe de resultados del sistema de banca para 

el desarrollo del 2021 y el apartado de cifras del SBD en la página principal del sistema. 

 

2.2.4.5.5. Participación del SBD por provincia. 

En la Tabla 15 se pueden observar la participación del SBD por provincia al 31 

de marzo del 2022. 

Tabla 15. 

Participación del SBD por provincia. 

Provincia Monto (en millones) Porcentaje de colocación 

San José 

Alajuela 

Guanacaste 

Puntarenas 

Cartago 

Heredia 

Limón 

Total 

 ₡     263.482  

 ₡     128.924  

 ₡       44.860  

 ₡       40.727  

 ₡       32.794  

 ₡       25.922  

 ₡       19.782  

 ₡     556.491  

47,35% 

23,17% 

8,06% 

7,32% 

5,89% 

4,66% 

3,55% 

100,00% 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del apartado de cifras del SBD en la página principal 

del sistema. 
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2.2.4.5.6. Participación del SBD por tamaño de empresa. 

En la siguiente tabla se puede observar la participación del SBD por tamaño de 

empresa al 31 de marzo del 2022. En este caso el monto total de participación 

no concuerda con el mostrado en el apartado de cantidad de operaciones 

crediticias, no obstante, así se muestra en el sitio web del Sistema de Banca 

para el Desarrollo. 

Tabla 16. 

Participación del SBD por tamaño de empresa. 

Tamaño Monto (en millones) Porcentaje de colocación 

Micro 
 

₡        404.690 
 

72,72% 
 

Pequeña ₡        129.545 23,28% 

Mediana ₡          20.088 3,61% 

Emprendedor ₡            1.767 0,32% 

Asociación Empresarial ₡                323 0,06% 

Total                                                       ₡ 556.413 99,99% 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del apartado de cifras del SBD en la página principal 

del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  CAPÍTULO III  

                                      MARCO METODOLÓGICO 
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En el presente capítulo se abordan los aspectos metodológicos de la 

investigación, como lo son el enfoque de la investigación, el tipo de estudio, la 

población en estudio, el diseño muestral, las fuentes e instrumentos de 

investigación, así como la conceptualización, instrumentalización y 

operacionalización de variables. 

3.1. Enfoque de investigación. 

Al realizar una investigación se busca dar respuesta a las interrogantes 

planteadas inicialmente, con el objetivo de obtener nuevos conocimientos a 

través del descubrimiento de datos ordenados sistemáticamente. Una vez 

descubiertos los hechos se vuelve necesario comunicar los hallazgos, 

permitiendo ampliar las fronteras del conocimiento y proporcionar soluciones 

(Cerón et al., 2020).  

Existen tres enfoques para realizar una investigación a profundidad, el enfoque 

cuantitativo, el cualitativo y mixto. El primero de estos se basa en la medición de 

variables y la obtención de resultados mayoritariamente numéricos, según 

Hernández et al., (2010), el enfoque cuantitativo “utiliza la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4). Este 

enfoque ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, 

otorga control sobre los fenómenos, así como un punto de vista basado en 

conteos y magnitudes (Fernández, 2016). 

La investigación con enfoque cualitativo, posee una orientación hacia la 

interpretación de los datos de manera subjetiva sin generalizar los resultados, 

según Hernández et al., (2010), la investigación cualitativa es una “recolección 

de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación” (p. 7), para Monje (2011), el 

enfoque cualitativo “no requiere de un manejo estadístico riguroso, ya que su 

estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados” (p. 109). 
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Por último, el enfoque mixto, unifica los tipos de investigación descritos 

anteriormente, aplicando tanto técnicas orientadas a la medición de variables 

como a la interpretación de los resultados. En este sentido, Hernández (2010), 

señaló, “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 

tipos, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” 

(p.544). 

Esta investigación posee un enfoque mixto, siendo definido por Salas (2019), 

como “un proceso que recolecta analiza y, vierte datos cuantitativos y 

cualitativos, en un mismo estudio” (párr. 4). De acuerdo con lo anterior, un 

enfoque mixto es la unión de los enfoques cualitativo y cuantitativo, 

aprovechando así las fortalezas de ambos enfoques y minimizando sus 

limitaciones, con el objetivo de obtener información verídica e integral, necesaria 

e imprescindible para lograr el cumplimiento de los objetivos mencionados en el 

primer capítulo de esta investigación. 

El enfoque de investigación mixta implica la combinación de al menos una 

característica cualitativa y una cuantitativa, el peso y la importancia se centra en 

mayor medida en una característica o el mismo peso en ambas. La combinación 

se puede dar en diversos grados en relación con cada enfoque (cualitativo y 

cuantitativo). De esta forma, el método mixto representa una fotografía más 

completa del estudio al obtener datos más variados, debido al análisis de 

diversas fuentes, contextos y ambientes (Hernández et al., 2010). 

En la Tabla 17 se detallan las características de los enfoques de investigación. 
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Tabla 17. 

Características de los enfoques de la investigación. 

Características de los enfoques de la investigación 
 

Características  Proceso Bondades 

Cuantitativo 

Mide fenómenos 

Utiliza estadísticas 

Prueba hipótesis 

Hace análisis de causa-efecto 

Secuencial 

Deductivo 

Probatorio 

Analiza la realidad objetiva 

Generalización de resultados 

Control sobre fenómenos 

Precisión Réplica 

Predicción 

    Mixto                                            Combinación del enfoque cuantitativo y el cualitativo 

Cualitativo 

Explora los fenómenos en profundidad  

Se conduce en ambientes naturales 

Los significados se extraen de los datos 

No se fundamenta en la estadística 

Inductivo 

Recurrente 

Analiza realidades subjetivas 

No tiene secuencia lineal 

  Profundidad de significados 

Amplitud 

Riqueza interpretativa  

Contextualiza el fenómeno 

Nota: (Hernández et al., 2010) 

3.2. Tipo de estudio. 

Como se indicó anteriormente, el presente seminario posee un enfoque mixto, la 

mayor parte de los datos se analizan bajo un esquema cualitativo. Hernández et 

al, (2010), indicó que “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes” (p. 364). Por lo tanto, se busca comprender las experiencias y 

puntos de vista de los participantes del estudio. Los resultados de la 

investigación cualitativa se dirigen a la comprensión de vivencias en un entorno 

específico. 

Dentro del enfoque cualitativo existe el alcance descriptivo, donde según 

Hernández et al, (2010), “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población” (p. 80). Por la naturaleza de la presente investigación con 

base en el análisis de casos y tomando en consideración lo definido por 

Hernández et al, (2010), se determina que esta tiene alcance descriptivo. Se 

busca describir la información (situaciones, contextos y características) de 

manera independiente o en conjunta y no cómo se relacionan estas variables.  
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Además, dicha investigación también se torna con alcance explicativo, según 

Bechar (2008), las investigaciones explicativas “buscan encontrar las razones o 

causas que ocasionan ciertos fenómenos. Su objetivo último es explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste” (p. 18), dado que el 

presente estudio busca conocer cuál ha sido el alcance del SBD en la MiPymes 

de la Región Brunca, pertenecientes al sector comercio. 

3.3. Población.  

La población de estudio de acuerdo con Malhotra (2008), equivale a la “suma de 

todos los elementos que comparten algún conjunto común de características y 

que constituyen el universo para los propósitos del problema de la investigación” 

(p.335). Asimismo, Arias et al., (2016), lo definen como “un conjunto de casos, 

definido, limitado y accesible, que formará el referente para la elección de la 

muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados” (p. 202).  

En síntesis, la población se refiere al número de individuos con características 

similares que conforman el universo total de estudio, en el caso de la presente 

investigación, se realiza un análisis de casos conformados por MiPymes 

pertenecientes al sector comercio de la Región Brunca, beneficiarias de los 

programas del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Con la finalidad de determinar el alcance de los programas del SBD en micro, 

pequeñas y medianas empresas del sector comercio de la región Brunca, se 

considera el cumplimiento de las siguientes características para la selección y 

análisis de los casos de estudio:  

1. Pertenecer al sector comercio. 

2. MiPymes con ubicación geográfica en la región Brunca (Pérez Zeledón, 

Osa, Corredores, Golfito, Buenos Aires, Coto Brus). 

3. Cumplir con clasificación de MiPymes de acuerdo con la cantidad de 

empleados, según especificaciones de CCSS y PROCOMER. (Ver Tabla 

12.  

4. Metodologías para la clasificación de empresas en Costa Rica. 
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5. Haber adquirido al menos un programa del SBD. 

Según el Sistema de Banca para el Desarrollo (2022), al 30 de abril del 2022 

existe un total de 535 financiamientos del SBD en la región Brunca, enfocados 

al sector comercio.  Para mayor comprensión, a continuación, se evidencia en la 

Tabla 18 el número de clientes del SBD del sector comercio, por cantón y 

operador en la región Brunca. 

Tabla 18. 

MiPymes del sector comercio en la Región Brunca usuarias del SBD por 
operador y cantón. 

Operador Financiero 

Clientes por cantón 

Pérez Zeledón Golfito Coto Brus Corredores Osa Buenos Aires Total 

COOPEALIANZA 42 33 24 25 12 9 145 

Banco Nacional 48 27 17 15 16 7 130 

CREDECOOP 79 1 - - 1 5 86 

Banco Popular 32 4 4 4 8 3 55 

FUNDEBASE 20 - - - 4 9 33 

Banco de Costa Rica 6 1 13 2 - 1 23 

FUDECOSUR 15 - 4 - - - 19 

EDESA 8 6 - - 3 - 17 

Improsa 7 - - - - 1 8 

BCT 6 - - - - - 6 

CAFSA 1 - - 1 1 3 6 

COOPEAGRI 4 - - - - - 4 

BAC SAN JOSÉ 2 - - - - - 2 

Scotiabank 1 - - - - - 1 

Total 271 72 62 47 45 38 535 

% por cliente por 
cantón  50,65% 13,46% 11,59% 8,79% 8,41% 7,10% 100% 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del sitio web del SBD apartado cifras más 

relevantes, saldo de cartera.  

3.4. Diseño Muestral. 

Hernández et al., (2010) y Niño (2011), consideran la muestra como un subgrupo 

de la población seleccionado para participar en el estudio, con el cual se 

recolectan datos representativos del universo de interés. Para efectos del 

presente seminario, se llevó a cabo un estudio de casos, esto debido a las 

limitaciones presentes durante el desarrollo de la investigación, dichos 

obstáculos se originan debido a la “Ley de protección de la persona frente al 
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tratamiento de sus datos personales”, la cual establece uso exclusivo interno de 

la base de datos de cada usuario de servicios bancarios y financieras.  

Para el tema de investigación en estudio, se toma en cuenta el análisis 

comparativo de siete casos, en otras palabras, son siete micro, pequeñas y 

medianas empresas, o bien, personas físicas beneficiarias de los programas del 

SBD en la región Brunca, en los cuales se puede constatar las experiencias y el 

alcance del Sistema de Banca para el Desarrollo en el progreso de sus MiPymes.  

3.5. Fuentes e instrumentos de investigación. 

Para realizar una investigación dentro de los parámetros de confiabilidad es 

necesario acceder a distintas fuentes de información, las cuales cumplen un 

papel esencial en la investigación, esto porque gracias a ellas se obtienen los 

datos necesarios para completar la información contenida en cada variable de 

los objetivos, así mismo, cumplen con la misión de darle respuesta al problema 

planteado. 

Existen dos fuentes de información a las cuales se puede acceder para el 

desarrollo de una investigación, estas son las fuentes primarias y secundarias. 

Las fuentes primarias brindan la información de primera mano, responde al 

problema en cuestión, para efectos de la investigación, las fuentes primarias 

corresponden a los casos seleccionados, a los cuales se les aplicó los 

instrumentos de recolección de datos. Conjuntamente se entrevistó a personas 

representantes de las operadoras financieras de la región Brunca. 

Además, se accede a las fuentes secundarias como complemento a la 

investigación, para Malhotra (2008), corresponden a datos “que ya fueron 

reunidos para propósitos diferentes al problema en cuestión” (p. 106). De igual 

forma Ulate y Vargas (2016), las definen como “resúmenes de fuentes primarias, 

compilaciones, comentarios de artículos de libros o tesis. También pueden ser 

libros que desarrollan un tema a partir de su propia recopilación de datos” (p. 59). 

Por lo tanto, las fuentes secundarias principales de este estudio corresponden a 

leyes y reglamentos del SBD (Ley 8634), estudios del Ministerio de Economía, 
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Industria y Comercio (MEIC) sobre la situación de las MiPymes, informes de la 

Comisión Evaluadora del SBD y trabajos finales de graduación enfocados en el 

financiamiento de pequeñas y medianas empresas. 

Tomando en consideración la naturaleza de la presente investigación, se plantea 

aplicar un instrumento de recopilación de datos a los sietes MiPymes 

seleccionadas para la comparación de los casos. Se plantea abarcar en su 

totalidad las variables e indicadores de los objetivos, dicho instrumento 

recopilará datos para el análisis y exposición de los resultados. 

3.6. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de variables.   

A continuación, se presenta la conceptualización, instrumentalización y 

operacionalización de variables relacionadas con el desarrollo de la 

investigación.   

3.6.1. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Programas del SBD”. 

Según Maestre (2016), Fernández y Schejtman (2012), y Muñoz (2012), un 

programa es el conjunto de proyectos con un propósito específico, para lo cual 

se debe generar una serie de objetivos y metas con el fin de asignar los recursos 

para desarrollar los proyectos. 

Partiendo de lo anterior, los programas del SBD son todos aquellos proyectos 

donde se favorezca y apoye a los beneficiarios de dicho sistema, ya sea con 

recursos económicos para su financiamiento, con capacitaciones o asesorías 

para la mejora de su desarrollo empresarial. 

Arias et al., (2018), indican programas del SBD el crédito para el sector agrícola, 

el sector ganadero, porcicultor, para los sectores industriales, comercio y 

servicios, también para la aceleración de empresas con requerimiento de 

innovación, transferencia y adaptación tecnológica, créditos verdes, asimismo, 

programas de atención de emergencias nacionales. También indica la existencia 
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del programa fomento para la asociatividad por medio de cooperativas y 

sociedades, así como, el programa adelante mujeres. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el uso de análisis documental en el 

sitio web del SBD y demás sitios de internet relacionados, además de una 

entrevista a operadores financieros. Asimismo, la operacionalización de la 

variable se realizará mediante los siguientes indicadores: vigencia y cobertura. 

3.6.2. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “procesos de acreditación”. 

Como lo indican Prieto (2003), Cantón (2010), y Contreras et al., (2017), un 

proceso radica en un conjunto de actividades relacionadas, las cuales deben 

ejecutarse en un determinado orden para alcanzar un fin u objetivo específico. 

Asimismo, para Vargas (2002), Egido y Haug (2006), y la Real Academia 

Española (s.f.), el concepto acreditar hace referencia al hecho de otorgar certeza 

o seguridad en el cumplimiento de requisitos en una determinada condición o 

criterio. 

Entonces, el proceso de acreditación se refiere al proceso llevado a cabo por las 

instituciones deseosas en fungir como operadores del SBD. El cual, de acuerdo 

con el Reglamento Nº38906-MEIC-MAG-MH-MIDEPLAN en su artículo 42, tiene 

como requisitos el completar los formularios de solicitud establecidos y 

suministrar la información solicitada por el Consejo Rector o la Dirección 

Ejecutiva de la Secretaría Técnica del SBD. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el uso de un análisis documental en 

el sitio web del SBD y demás sitios de internet relacionados, además de una 

entrevista a operadores financieros. Asimismo, la operacionalización de la 

variable se realizará mediante los siguientes indicadores: requisitos y 

accesibilidad. 
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3.6.3. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “MiPymes”. 

MiPymes, de acuerdo con el Reglamento (UE) N. º 651/2014 (2014), la Ley 

N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (2002), el 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica [INTECO] (2013), y Cardozo et al., 

(2012), son todas aquellas organizaciones con recursos humanos y económicos 

para desarrollar una actividad con fines de lucro, a su vez presenta un número 

reducido de colaboradores, cobertura del mercado y ganancias. 

Esta variable se instrumentalizará mediante un análisis documental en sitios de 

internet relacionados. Asimismo, la operacionalización de la variable se realizará 

mediante el siguiente indicador: nivel de caracterización.  

3.6.4. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Conocimiento del SBD y programas”. 

Según Flores (2005), Ramírez (2009), y la Real Academia Española (s.f.), el 

conocimiento es la capacidad del ser humano para aprender de su entorno y 

adaptarse al mismo, además de poder compartir su conocimiento con otras 

personas, en el caso de la presente investigación el conocimiento del SBD y sus 

programas se refiere a cuánto saben los propietarios de MiPymes sobre este 

sistema, sus programas y servicios. 

Esta variable se instrumentalizará mediante la recopilación de datos por medio 

de los propietarios de MiPymes del sector comercio de la región Brunca, los 

cuales corresponden a la fuente primaria de información de esta investigación. 

Asimismo, la operacionalización de la variable se realizará mediante los 

siguientes indicadores: nivel de conocimiento del SBD y nivel de conocimiento 

de los programas. 
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3.6.5. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Alcances del SBD en las MiPymes”. 

En concordancia con la Real Academia Española (s.f., definición 2), el alcance 

es la capacidad de cubrir una situación o adentrarse en la misma, para el caso 

de esta investigación el alcance del SBD en las MiPymes radica en el hecho de 

hasta donde se aborda o hasta dónde llegan los posibles beneficios del sistema 

a las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el análisis de los casos de MiPymes 

del sector comercio de la región Brunca, los cuales corresponden a la fuente 

primaria de información de esta investigación. Asimismo, la operacionalización 

de la variable se realizará mediante los siguientes indicadores: colocación de 

recursos y número (cantidad) de MiPymes beneficiarias. 

3.6.6. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Actividades financiadas con recursos del 

SBD”. 

Las actividades financiadas con recursos del SBD son todas aquellas 

operaciones realizadas por las MiPymes con ayuda de los recursos económicos 

aportados por el sistema. Según Arias et al., (2018), dentro de las acciones 

obradas por las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran la compra 

de bienes y servicios con fines agrícolas, ganaderos, industriales, comerciales y 

de servicios, además, capital de trabajo, implementación de nuevas tecnologías, 

mejora de procesos productivos, mejoramiento del medio ambiente, y 

emprendimiento, entre otros. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el análisis de casos de MiPymes del 

sector comercio de la región Brunca, los cuales corresponden a la fuente primaria 

de información de esta investigación. La operacionalización de la variable se 

realizará mediante el siguiente indicador: tipos de actividades financiadas.  
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3.6.7. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Facilidades acceso a recursos”.  

Según la Real Academia Española (s.f.), facilidad consiste en alcanzar un 

objetivo específico sin mucho esfuerzo, es decir sin limitantes. De acuerdo con 

lo anterior, las facilidades de acceso a recursos del SBD corresponden a la 

capacidad de las MiPymes para acceder a los programas y servicios destinados 

por el sistema. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el uso de un análisis documental en 

sitios de internet relacionados, además del análisis de casos de las MiPymes del 

sector comercio de la región Brunca, los cuales corresponden a la fuente primaria 

de información de esta investigación. La operacionalización de la variable se 

realizará mediante el siguiente indicador: accesibilidad a los recursos. 

3.6.8. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Obstáculos acceso a recursos”. 

En congruencia con la Real Academia Española (s.f.), un obstáculo representa 

un inconveniente o una dificultad. Entonces, obstáculos de acceso a recursos 

representan en este caso los conflictos a la hora de acceder a los recursos del 

SBD. Según el BCCR (2018), el no cumplimiento de requisitos, el tiempo y 

trámites excesivos, la falta de garantías y la no viabilidad de los proyectos son 

las principales limitaciones de las MiPymes para el acceder a recursos del SBD. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el uso de un análisis documental en 

sitios de internet relacionados, además del análisis de casos de las MiPymes del 

sector comercio de la región Brunca, los cuales corresponden a la fuente primaria 

de información de esta investigación. La operacionalización de la variable se 

realizará mediante el siguiente indicador: dificultad de acceso a créditos. 
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3.6.9. Conceptualización, instrumentalización y operacionalización 

de la Variable “Satisfacción”. 

Para Velandia et al., (2007), y Mora (2011), el término satisfacción corresponde 

a la respuesta generada en un individuo tras la realización plena de un deseo o 

necesidades, bajo un contexto determinado en un momento específico, es decir, 

esta variable mide el nivel de bienestar generado por el SBD en las MiPymes.  

Esta variable se instrumentalizará mediante el análisis de casos de las MiPymes 

del sector comercio de la región Brunca, los cuales corresponden a la fuente 

primaria de información de esta investigación. La operacionalización de la 

variable se realizará mediante el siguiente indicador: nivel de satisfacción. 

3.6.10. Conceptualización, instrumentalización y 

operacionalización de la Variable “Aspectos de mejora”.  

Según la Real Academia Española (s.f.), aspecto es un elemento, un matiz o una 

faceta de algo. Asimismo, la Real Academia Española (s.f.), y Velázquez (2003), 

describen la mejora como el incremento o aumento del estado de una situación. 

Los aspectos de mejora se refieren a las medidas seleccionadas para 

perfeccionar los alcances del SBD y la utilización de sus recursos y programas. 

Esta variable se instrumentalizará mediante el análisis de casos de las MiPymes 

del sector comercio de la región Brunca, los cuales corresponden a la fuente 

primaria de información de esta investigación. La operacionalización de la 

presente variable se realizará mediante el siguiente indicador: opinión de las 

MiPymes. 

  



   

   

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   CAPÍTULO IV  

                 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
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En este capítulo se realiza un análisis de los datos obtenidos en la presente 

investigación, de esta forma, se exponen los resultados más relevantes de un 

análisis documental y bibliográfico sobre los programas del Sistema de Banca 

para el Desarrollo y el apoyo hacia las MiPymes. Además, se presenta el análisis 

de los casos de las MiPymes beneficiarias del SBD del sector comercio de la 

región Brunca. Para brindar una mayor comprensión e interpretación se utilizan 

tablas y figuras.  

5.1. Descripción de los programas que posee el Sistema de Banca 

para el Desarrollo orientados a las MiPymes.   

Tal y como se ha detallado en el presente trabajo de investigación, las empresas 

de micro, pequeño y mediano tamaño son de gran importancia para la economía 

costarricense, a raíz de esta situación, resulta fundamental analizar la actuación 

del Sistema de Banca para el Desarrollo en relación con la labor de financiar e 

impulsar proyectos productivos, apoyando así la inclusión financiera.  

Con la finalidad de comprender el alcance de los programas del SBD orientados 

a las MiPymes, a continuación, se analizan los sectores y áreas prioritarias que 

debe atender el sistema, los programas disponibles para las pequeñas y 

medianas empresas y del mismo modo, el proceso de acreditación para cumplir 

la labor de operador financiero.  

5.1.1. MiPymes y sectores prioritarios para atender por parte del 

SBD. 

Según lo indicado en la Ley N°9274, el Sistema de Banca para el Desarrollo con 

el objetivo de implementar estrategias para facilitar el acceso al crédito, brinda 

financiamiento a emprendedores, microempresas, beneficiarios de microcrédito, 

Pymes, micro, pequeña y mediana unidad productiva agropecuaria y modelos 

asociativos empresariales.  

Se hace fundamental recalcar los casos de excepción para medianas empresas, 

y medianas unidades productivas agropecuarias, con respecto al tema, la Ley 

N°9274 en el artículo 9 indica que “solo podrán optar por recibir los beneficios de 
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la Ley Nº9274, por la vía de excepción, mediante resolución específica y 

debidamente motivada emitida por el Consejo Rector”. De esta forma, la 

responsabilidad de los operadores financieros se basa en presentar la solicitud 

de excepción para que la Secretaría Técnica del SBD proceda a considerar, al 

menos una de las siguientes orientaciones:  

• Empresas nuevas o jóvenes. 

• Empresas intensivas en mano de obra. 

• Empresas ubicadas en zonas de menor desarrollo relativo. 

• Empresas de propiedad mayoritaria (50% o más) de mujeres. 

• Empresas de propiedad de jóvenes (50% o más). 

• Empresas cuya adquisición de insumos (físicos y servicios) se realice en 

al menos un 30% a empresas costarricenses clasificadas como micro y 

pequeñas. 

• Empresas que producen, comercializan, instalan o dan servicios en la 

actividad de energías limpias o reconversión tecnológica. 

• Empresas en el campo de desarrollo de nuevas tecnologías. 

• Empresas que incorporen o promuevan el concepto de producción más 

limpia, esto se entiende como una estrategia preventiva integrada que se 

aplica a procesos, productos y servicios, a fin de aumentar la eficiencia y 

reducir los riesgos para los seres humanos y el ambiente. 

• Empresas que cuentan con algún tipo de certificación internacional en 

materia ambiental o de gestión de procesos. 

• Otros que se establezca por acuerdo del Consejo Rector. 

Según lo estipulado en el Acuerdo AG-1490-186E-2016 del 18 de mayo del 2016, 

el SBD brinda programas de financiamiento al sector agropecuario-agrícola, 

sector agropecuario ganadería mayor y ganadería menor, sector industria, 

comercio y servicios. Estos sectores productivos deben cumplir con una serie de 

condiciones crediticias, así, por ejemplo, el perfil general del beneficiario debe 

ser personas físicas o jurídicas dedicadas a actividades agrícolas y/o 

agroindustriales, ganaderas y a la compra de bienes o prestación de servicios. 

Dicho perfil es descrito en la Ley N°9274.  



   

   

76 

 

Una vez definido los posibles beneficiarios del SBD, se debe de identificar, por 

medio del Consejo Rector, la existencia de sectores prioritarios por atender, esto 

quiere decir que, de acuerdo con el decreto Nº38906-MEIC-MAG-MH-

MIDEPLAN el Sistema de Banca para el Desarrollo implementará políticas y 

proyectos para promover la equidad financiera a proyectos impulsados por: 

• Mujeres. 

• Adultos mayores. 

• Minorías étnicas. 

• Personas con discapacidad. 

• Jóvenes emprendedores. 

• Asociaciones de desarrollo. 

• Cooperativas. 

• Proyectos que se ajusten a los parámetros de la Ley Nº9274: promovidos 

en zonas de menor crecimiento relativo. 

• Proyectos que promuevan una producción más limpia. 

5.1.2. Programas vigentes que tiene el SBD para disposición de las 

MiPymes. 

En relación con los programas del Sistema de Banca para el Desarrollo, los 

operadores financieros pueden otorgar recursos mediante los programas 

descritos en la Tabla 19: 
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 Tabla 19. 

Programas del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Programas del SBD 

Nombre del 
programa Sector económico  Fondeo Definición  

Créditos verdes 
Todos los sectores 

económicos. 

Recursos del SBD. 
Artículo 9 de la Ley 

9274. Artículo 59 de la 
Ley 1644. 

Financiamiento para MiPymes con la necesidad de comprar bienes o adquirir 
servicios  

con el objetivo de conservar y mejorar el medio ambiente, con acciones como:  

uso de tecnologías limpias y mejoramiento de procesos productivos. 

Atención de 
emergencias 
nacionales 

Beneficiarios de la Ley 
N°9274. Recursos FINADE 

Financiamiento empresarial para la prevención, acompañamiento y recuperación   

económica en caso de riesgo en las actividades productivas por:  

desastres naturales o producidos por actividades naturales. 

Fomento para la 
asociatividad  

Beneficiarios descritos 
en la Ley N°9274. 

Recursos FINADE 

El objetivo es fomentar la asociatividad por medio de cooperativas, Sociedades  

Anónimas y otros modelos asociativos.  

Es decir, fortalecer los encadenamientos productivos.  

Adelante mujeres 

Todos los sectores 
liderados por mujeres 

con proyectos viables y 
factibles. 

Recursos del SBD. 
Artículo 9 de la Ley 

9274. Artículo 59 de la 
Ley 1644. 

Financiamiento para MiPymes liderados por mujeres con la necesidad de comprar  

bienes o adquirir servicios, principalmente ubicados en zonas con un bajo nivel  

de desarrollo. 

Financiamiento para 
emprendimiento del 

SBD 

Todos los sectores 
económicos. 

Recursos FINADE 

Financiamiento para MiPymes con la necesidad de comprar bienes o adquirir 
servicios,   

tiene como objetivo brindar un apoyo integral a proyectos de emprendimiento. 

  

Arrendamiento 
financiero  

Todos los sectores 
económicos. 

Recursos FINADE 
Financiamiento utilizado para adquirir activos. 

  

Nota: elaboración propia con información del ACUERDO AG-1490-186E-2016 del 18 de mayo del 2016.
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5.1.3. Proceso de acreditación que deben seguir los operadores 

financieros para poder operar recursos del SBD. 

El Fondo Nacional para el Desarrollo (antes FINADE) es administrado por la 

Secretaría Técnica del Consejo Rector del SBD. Los fondos del FONADE son 

distribuidos a los beneficiarios descritos por la ley, mediante las directrices y los 

lineamientos definidos por el Consejo Rector.  

En relación con lo detallado anteriormente y como bien se ha descrito en la presente 

investigación, los operadores financieros son las entidades acreditadas por el 

Sistema de Banca para el Desarrollo para ofrecer los programas del sistema, en 

otras palabras, brindar a las MiPymes el acceso, mediante lo descrito por la ley, al 

financiamiento. 

De acuerdo con lo definido en la Ley N°9274, los operadores financieros deben de 

presentar ante el Consejo Rector los siguientes documentos para optar por recursos 

del SBD: 

• Documentos legales (acuerdo del órgano de dirección para funcionar como 

Operador Financiero del SBD). 

• Certificación de personería jurídica. 

• Fotocopia de la cédula de identidad del representante legal. 

• Certificación de la conformación del Órgano Superior de Dirección. 

• Información general de la entidad, la cual permita dimensionar: perfil de 

negocio y su historial (resumen de enfoque estratégico y negocios a 

MIPYMES). 

• Modelo de gobierno y, si procede, aspectos claves de su gobierno 

corporativo. 

• Estructura organizacional en MIPYME. Nivel en donde se ubica en la 

organización, puesto al que reporta, perfil y competencias de las principales 

posiciones del área. 
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• La ficha CAMELS o equivalente generado por la entidad de tres periodos 

trimestrales y el último periodo anual. 

• Estados financieros auditados o certificados, según procedimiento de registro 

e indicadores financieros de los últimos tres periodos anuales y un corte 

reciente cuando tenga más de tres meses de antigüedad. 

En relación con el FONADE, los operadores financieros que canalizan recursos de 

este fondo, según lo detallado en el III Informe de Evaluación del SBD realizado en 

el 2022, tienen la responsabilidad de cumplir con los siguientes pasos para ser 

acreditados: 

• Primer proceso: autodiagnóstico. 

• Segundo proceso: entidad hace la solicitud. 

• Tercer proceso: dirección comercial asesora al operador en el trámite. 

• Cuarto proceso: dirección de crédito hace análisis y recomendación. 

• Quinto proceso: Consejo Rector resuelve. 

• Sexto proceso: se otorga la licencia de operación. 

Además, la Ley N°9274 establece como requerimientos mínimos para operar 

recursos del FONADE: una certificación de personería jurídica, fotocopia de la 

cédula de identidad del representante legal, detalle de la conformación del Órgano 

Superior de Dirección, declaración jurada sobre el cumplimiento del artículo 59 de 

la Ley N°1644, inciso ii) y certificación de auditoría interna o externa, los saldos 

totales en captaciones a plazos de 30 días o menos, en moneda local y extranjera, 

una vez deducido el encaje correspondiente según lo definido en el artículo 59 de 

la Ley N°1644. Así mismo, como parte del proceso de acreditación, cada operador 

financiero brindará un informe semestral y en el momento que lo solicite el Consejo 

Rector, sobre el estado de cada fondo.  
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5.2. Grado de utilización de los recursos del SBD por parte de las 

empresas del sector comercio. 

Para cumplir con los objetivos planteados en este estudio, se tomaron en cuenta 

siete casos de MiPymes del sector comercio beneficiarias del Sistema de Banca 

para el Desarrollo. De estas empresas, cinco pertenecen a la categoría de 

microempresa y las dos restantes son pequeñas empresas con 1 a menos de 5 

años de antigüedad. 

La siguiente figura muestra el número de MiPymes analizadas por cantón de la 

región Brunca. 

Figura 7. 

Ubicación y cantidad de MiPymes del presente estudio.  

 

Nota: elaboración propia con datos obtenidos del estudio de casos, 2023. 
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Con la finalidad de estudiar el alcance del SBD en el desarrollo de las MiPymes de 

la región Brunca, la interpretación de los resultados se plantea de acuerdo con el 

modelo de análisis del presente trabajo, sintetizando objetivos y variables.  

5.2.1. Conocimiento del SBD y los programas orientados a las MiPymes 

del sector comercio. 

Del total de casos analizados, tres microempresarios consideran la recomendación 

de una entidad financiera como único medio por el cual se enteraron de la existencia 

del SBD, por otra parte, uno de los casos en estudio conoció el sistema por medio 

de la universidad y tres participantes conocieron el sistema por medio de 

conversaciones con otros empresarios.  

Como segundo aspecto se analizó la calificación de las MiPymes con respecto a la 

información, promoción y divulgación del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

Al analizar el resultado de los casos, se puede confirmar que el nivel de información 

brindada a las MiPymes y el nivel de divulgación es escaso, 5 de los 7 participantes 

consideran ambos niveles como bajos. En cuanto al nivel de promoción, se refleja 

en los resultados que tres participantes consideran un nivel alto de promoción, dos 

microempresarios comparten la opinión de un nivel moderado y, por lo tanto, dos 

participantes sí consideran un nivel de promoción bajo. La Tabla 20 muestra los 

resultados obtenidos. 
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Tabla 20. 

Calificación de información, divulgación y promoción del SBD. 

Aspectos 

Calificación 

Información  Divulgación Promoción 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

1. Muy bajo 1 14,3 1 14,3 1 14,3 

2 3 42,9 2 28,6 1 14,3 

3 1 14,3 2 28,6 2 28,6 

4 1 14,3 1 14,3 3 42,9 

5. Muy alto 1 14,3 1 14,3 0 0 

Total 7 100 7 100 7 100 

Nota: elaboración propia a partir de instrumento aplicado a beneficiarios de programas del SBD. 

Las entidades autorizadas para ofrecer programas del SBD también comprenden 

una variable a considerar dentro del estudio de investigación. El Banco de Costa 

Rica, Banco Popular, COOPEAGRI y COOPEALIANZA son las entidades con 

mayor mención por parte de las MiPymes analizadas en este estudio. Otro aspecto 

importante manifestado por los participantes de la investigación radica en el 

conocimiento relacionado con los programas del SBD.  

El principal programa del cual tienen conocimiento los microempresarios del caso 

es Adelante Mujeres, cuatro participantes conocen acerca de este programa. El 

programa Créditos Verdes y Programa Emergencia Covid-19 obtienen la segunda 

posición con dos menciones cada uno, por otra parte, Financiamiento de los 

sectores industria, comercio y servicios, Financiamiento del sector agropecuario-

agrícola y Financiamiento del sector agropecuario ganadería mayor y ganadería 

menor son los programas de menor conocimiento por parte de los participantes. 

Como último aspecto se analizó el grado de conocimiento de las fuentes del SBD. 

Al comparar las cuatro fuentes, se puede afirmar que los siete microempresarios 

tienen mayor conocimiento sobre el Fondo Nacional de Desarrollo (FONADE), en 

primer lugar y como segundo lugar Créditos para el Desarrollo (CREDES).  
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5.2.2. Alcances del financiamiento del SBD en las empresas del sector 

comercio, ubicadas en la región Brunca. 

Tomando como referencia el financiamiento con recursos del Sistema de Banca 

para el Desarrollo, se ha consultado sobre el año en que han adquirido, por primera 

vez, financiamiento con recursos provenientes del SBD y el nombre de los 

programas a los cuales han accedido las MiPymes.  

Con respecto a lo detallado anteriormente, en el 2021, tres microempresarios 

obtuvieron financiamiento del SBD por primera vez. Dos de estos participantes 

accedieron a los programas una única vez por medio de Adelante Mujeres y una de 

ellas por medio de Financiamiento de los sectores industria, comercio y servicios. A 

continuación, la tabla refleja el año en el que los microempresarios accedieron por 

primera vez a financiamiento del SBD. 

Tabla 21. 

Año de primer financiamiento y programas. 

Año primer financiamiento y programas que han accedido. 

 

Programas que ha accedido 

Total 

Adelante 

mujeres 

Arrendamiento 

financiero 

Financiamiento 

de los sectores 

industria, 

comercio y 

servicios 

Financiamiento 

para 

emprendimiento 

Año 

primer 

financia

miento 

2016 o antes 0 0 1 1 2 

2019 0 1 0 0 1 

2021 2 0 1 0 3 

Total 2 1 2 1 6 

Nota: elaboración propia a partir de instrumento aplicado a beneficiarios de programas del SBD. 

A raíz de lo anterior, dos de los participantes confirman recibir financiamiento en el 

2016 mediante el programa Financiamiento para emprendimientos y Financiamiento 

de los sectores industria, comercio y servicios. En el 2019 un pequeño empresario 

obtuvo por primera vez financiamiento, sin embargo, es importante detallar que ha 
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accedido al SBD mediante tres programas más: Arrendamiento Financiero, Créditos 

Verdes y Financiamiento del sector agropecuario ganadería mayor y ganadería 

menor. 

Cuando se hace referencia a los programas del sistema, también es importante 

conocer los operadores financieros a los cuales se han dirigido las MiPymes, los 

datos indican que son las cooperativas y los bancos, especialmente los bancos 

estatales, las entidades que más han brindado financiamiento a los siete casos en 

estudio de la presente investigación. 

Con respecto a los montos otorgados en créditos, estos pueden variar debido a 

temas como capacidad de pago, garantías y plazos establecidos. Al ser micro y 

pequeñas empresas existe una inclinación a montos menos de 10 millones de 

colones. Los resultados indican que cinco de los participantes han obtenido créditos 

con recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo por un monto entre 1 millón 

de colones y menos de 5 millones de colones y solamente dos representantes de 

MiPymes han accedido a más de 10 millones de colones como financiamiento. 

Mediante el instrumento utilizado para la recopilación de la información, se le 

presentó a cada participante tres variables: ventas, colaboradores y clientes, para 

determinar los efectos y el nivel de crecimiento de la empresa por medio del crédito 

obtenido con fondos del SBD. De acuerdo con lo expresado en las respuestas, el 

rubro de clientes ha experimentado mayor grado de crecimiento, seguido por 

colaboradores y con un menor crecimiento las ventas. 

La investigación de los casos ha puesto en manifiesto que los créditos del sistema 

han tenido mayor efecto, en primer lugar, para acceder a nuevos canales o 

mercados para vender sus productos u ofrecer sus servicios, en segundo lugar, para 

recibir asesoría para mejorar su actividad productiva y como aspecto con menor 

efecto es el mejorar la infraestructura de la empresa o actividad productiva. 

Agregado a esto, tres participantes consideran haber logrado los objetivos por los 
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cuáles realizaron el financiamiento del SBD y lo califican como un nivel alto de 

cumplimiento, por otro lado, dos microempresarios califican el logro de objetivos con 

un nivel bajo de cumplimiento.  

Por otra parte, cabe resaltar el apoyo brindado por el Sistema de Banca para el 

Desarrollo durante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, 

especialmente en temas de tecnología. En relación con la información obtenida en 

temas de promoción en redes sociales como, por ejemplo, Facebook, Instagram y 

YouTube un total de dos microempresarios indicaron haber requerido apoyo del 

SBD para implementar estas redes.  

Además, se analizó el apoyo del sistema en relación con la creación de sitios web, 

siendo tres de los siete casos de MiPymes los que encontraron apoyo en el SBD, 

del mismo modo, tres participantes requirieron de financiamiento del sistema para 

promocionar y vender a través de internet y para realizar subcontrataciones para 

manejo de comunicación digital. 

5.2.3. Actividades financiadas con recursos del SBD en las empresas 

del sector comercio de la región Brunca. 

Las MiPymes beneficiarias de los programas del SBD tienen la finalidad de invertir 

los recursos en el desarrollo y crecimiento de sus negocios. Con la información 

obtenida de los casos analizados se puede constatar que, mediante el 

financiamiento con recursos del SBD, las MiPymes en estudio han logrado solventar 

las necesidades de mejora de infraestructura y adquisición de materia prima. Por el 

contrario, para la adquisición de equipo y maquinaria, el financiamiento del SBD no 

ha grado un apoyo significativo.  

Además, se le presentó a cada Mi Pyme una serie de afirmaciones relacionadas 

con la utilización de los recursos del sistema, para indicar el grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada aspecto. Según lo expresado en las respuestas, los recursos 

provenientes del SBD no han contribuido en mayor grado para la adquisición de 
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vehículos y terrenos, por otra parte, como bien se detalló anteriormente en relación 

con la solvencia de las necesidades, estos recursos han permitido la creación de 

infraestructura y, además, utilizados para la adquisición de materia prima.  

5.3. Principales obstáculos y facilidades que han enfrentado las 

empresas del sector comercio para acceder a los programas y 

financiamiento del SBD. 

En relación con el análisis de las respuestas de los casos en estudio, se obtiene 

que el tiempo de aprobación del crédito, el plazo, el acompañamiento y el acceso a 

la información es adecuado. A raíz de lo detallado anteriormente, tres MiPymes 

consideran los requisitos para acceder a financiamiento del SBD como pocos, por 

otra parte, tres de los participantes no están de acuerdo con esta afirmación. 

Además, como resultado de la investigación sobre las facilidades para obtener 

crédito del SBD, se determina que, gracias al financiamiento obtenido con recursos 

del sistema, tres microempresarios han logrado recibir capacitación y a su vez, tres 

MiPymes no han logrado recibir este proceso para adquirir conocimientos. 

Al analizar los resultados a la pregunta: ¿Cuál fue el grado de facilidad de acceso a 

los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo? cinco MiPymes manifestaron 

un grado accesible de acceso a los programas del sistema, mientras que dos 

microempresarios califican el acceso como nada accesible.  

5.3.1.  Facilidades en el acceso a recursos por parte de las empresas 

del sector comercio para obtener financiamiento con recursos del 

SBD. 

En relación con los aspectos estudiados sobre la facilidad de acceso a los recursos 

del Sistema de Banca para el Desarrollo de MiPymes del sector comercio de la 

región Brunca, se logra obtener un resultado basado en diversos puntos de vista. 



   

   

87 

 

Cuatro de las MiPymes consideran el SBD como accesible, tres aseguran un punto 

intermedio de accesibilidad y dos lo indican como poco accesible, lo que lleva a la 

conclusión de la baja capacidad de acceso a estos recursos. Dentro de las razones 

limitantes del acceso a recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo los 

encuestados destacan dos:  

• Poco acceso a información y conocimiento del SBD. 

• Plazos que pocas veces se ajustan a las necesidades. 

Dentro las facilidades para acceder al SBD destacaron:  

• Tasas de interés justas. 

• Tiempo de aprobación adecuado. 

• Plazos de crédito ajustados a las necesidades. 

• Acompañamiento en el proceso. 

• Acceso a capacitación.  

5.3.2. Obstáculos en el acceso a recursos por parte de las empresas del 

sector comercio para obtener financiamiento con recursos del 

SBD. 

En relación con los datos obtenidos de las micro, pequeñas y medianas empresas, 

se obtiene que, para generar un mayor impacto económico y al mismo tiempo 

disminuir las limitaciones para acceder al sistema, el SBD debe crear un mayor 

equilibrio entre capacitación y financiamiento, de esta forma, los pequeños y 

medianos negocios no solamente obtienen ayuda económica, sino, que también el 

conocimiento necesario para mantener el negocio a través del tiempo.  

Considerado lo descrito anteriormente, los casos en estudio consideran como un 

obstáculo para acceder al financiamiento del SBD, las reducidas oportunidades de 

capacitación.  
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Por lo que se refiere a tasas de interés, plazos, requisitos, tiempos de aprobación y 

avales, no son variables consideradas como obstáculos, es decir, la perspectiva 

hacia estos puntos descritos es de aprobación, sin embargo, las MiPymes en 

estudio consideran que existe espacio de mejora en estos temas.  

5.4. Satisfacción de las empresas del sector comercio con la 

utilización de recursos provenientes del SBD. 

Resulta digno de rescatar que las MiPymes analizadas presentan un mayor grado 

de satisfacción, en primer lugar, con el tiempo de aprobación de cada 

financiamiento, ya que consideran que es el adecuado, como segundo aspecto, se 

encuentra el acceso a la información del SBD, seguidamente por el plazo del 

financiamiento y el acompañamiento.  

En relación con los beneficios y la mejora que les ha generado el financiamiento del 

SBD a las MiPymes en sus actividades productivas, del total de siete casos 

analizados, cuatro micro, pequeñas y medianas empresas perciben como 

adecuados los beneficios que han obtenido del sistema, por otra parte, tres de los 

casos estudiados, han experimentado una leve mejora en sus negocios por medio 

de los créditos del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

5.4.1. Aspectos de mejora que las empresas del sector comercio 

consideran de importancia para la utilización de los recursos 

provenientes del SBD. 

A pesar de obtener la respuesta de menos de la mitad de los participantes, los 

resultados en relación con aspectos de mejora se orientan en la atención ofrecida 

del SBD hacia las pequeñas y medianas empresas, alegando al poco acceso de los 

recursos, por los requisitos tan estructurados para análisis de sus proyectos.  

A raíz de lo anterior, los aspectos de mejora recomendados por los casos en estudio 

para facilitar el acceso de las MiPymes a los recursos financieros son los siguientes: 
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que se aplique a los pequeños empresarios sin tantos requisitos, tasas de interés 

más bajas y recibir más capacitación. 

Como se ha revelado en los resultados, muchos de los pequeños y medianos 

empresarios inician sus ideas de negocio mediante recursos financieros propios. 

Por otra parte, una de las MiPymes inició operaciones por medio del apoyo del 

Sistema Banca para el Desarrollo. También es sustancial detallar que algunas 

empresas de pequeño y mediano tamaño presentan mayores limitaciones para 

obtener financiamiento en entidades financieras formales, por esta razón un 

microempresario optó por financiamiento inicial a través de prestamistas informales.   

5.5. Análisis e interpretación de resultados del instrumento aplicado 

a operadores financieros de la región Brunca.  

Como parte del proceso de la investigación, se realizó una entrevista a profundidad 

a COOPEAGRI, entidad que otorga financiamientos con recursos del Sistema de 

Banca para el Desarrollo a MiPymes de la región Brunca. El operador pertenece al 

sector cooperativo, además, según lo manifestado por el colaborador de dicha 

institución, el plan de divulgación para dar a conocer el SBD consiste en 

comunicación interna y externa. 

El análisis e interpretación de este apartado fue realizado basado en los 

programas del SBD ofrecidos por el operador financiero y el proceso de 

acreditación de la entidad para poder disponer de los recursos del sistema. 

5.5.1. Programas del Sistema de Banca para el Desarrollo ofrecidos por 

el operador financiero para las MiPymes de la región Brunca. 

Como se mencionó anteriormente esta sección hace referencia a los programas 

del Sistema de Banca para el Desarrollo con los cuales cuenta el operador 

financiero para ofrecer a sus clientes, siendo estos los programas de Pequeñas 
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Unidades Agropecuarias, Industria, Comercio y Servicios, los mismos son 

financiados con fondos del FONADE y el FCD. 

Actualmente la cooperativa cuenta con tres programas del SBD, con características 

bastante similares entre sí. Los financiamientos denominados Pequeñas Unidades 

Agropecuarias FONADE y Pequeñas Unidades comercio, industria y servicios 

tienen los mismos parámetros, siendo sufragados con fondos del FONADE, ambos 

haciendo uso del colón como moneda, su tasa de interés es igual a la tasa básica 

pasiva más un cuarto por ciento (TBP+4), no existe un monto mínimo para acceder 

a los fondos de este, pero el tope o monto máximo corresponde a 150.000.000 

de colones. 

Así mismo, el plazo de estos programas puede llegar hasta los 180 meses, la 

periodicidad de pago se adecua a cada cliente llegando a ser hasta anualmente, 

sus garantías pueden ser personales, fiduciarias o hipotecarias, su tiempo de 

formalización alcanza máximo ocho días, el costo de formalización es de 1,50%, 

y el tipo de desembolso depende del proyecto, puede ser en uno o más 

desembolsos. 

En lo que respecta al programa Pequeñas Unidades agropecuarias FCD, como su 

nombre los indica, sus fondos son aportados por el FCD, posee características 

similares a los programas anteriores, salvo en tres aspectos, su tasa de interés es 

la mitad de la tasa básica pasiva más un cuatro por ciento (TBP/2+4), su monto 

máximo no excede los 65.000.000 de colones, y su plazo llega hasta los 96 meses. 

Los requisitos mínimos para otorgar un crédito por parte de la cooperativa son 

capacidad de pago, plan de inversión e historial crediticio, además, este operador 

les brinda a sus clientes facilidades para poder acceder a los financiamientos como 

lo son menos trámites y documentación, así como acompañamiento en el proceso. 
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5.5.2. Procesos de acreditación realizado por el operador financiero 

para acceder a los recursos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo. 

Este apartado está relacionado con el proceso de acreditación por el cual pasó la 

cooperativa para poder convertirse en un operador financiero del SBD, los 

aspectos concernientes con este proceso corresponden a los requisitos, el tiempo 

transcurrido para poder alcanzar este fin y cuan accesibles son los fondos del 

sistema para la entidad. 

Los requisitos cumplidos por la entidad para poder ser un operador del SBD fueron 

completar los formularios de solicitud establecidos, presentar los documentos 

legales donde se aprueba la solicitud de autorización, así como la certificación de 

personería jurídica, la fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, la 

certificación de la conformación del órgano superior de dirección, suministrar 

información general de la entidad y los estados financieros auditados o certificados. 

Según lo manifestado por el colaborador de la cooperativa, a la misma le llevó 

tres meses poder convertirse en operador del SBD, así mismo, consideró los 

fondos del sistema como moderadamente accesibles para los operadores 

financieros. 
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En este apartado se abordarán las conclusiones y recomendaciones tomando en 

cuenta los objetivos y las interrogantes de la investigación desarrolladas en el primer 

capítulo de este seminario, con el fin de lograr un análisis más integral de los 

resultados obtenidos del mismo. 

5.1. Conclusiones. 

A continuación, se detallan las conclusiones a las que se llegaron tras la finalización 

del presente seminario. 

- Del análisis documental realizado se desprende que el Sistema de Banca 

para el Desarrollo tiene como objetivo facilitar financiamiento a micro, 

pequeñas y medianas empresas para contribuir con la inclusión financiera, 

no obstante, el SBD mediante el Consejo Rector, define áreas prioritarias que 

debe atender, según los datos obtenidos se tienen programas dirigidos a 

empresas nuevas ubicadas en zonas de bajo desarrollo, dirigidas por grupos 

minoritarios de la sociedad, mujeres, personas adultas mayores y personas 

con discapacidad. 

- Con respecto a la utilización de los recursos del SBD se concluye que, de los 

siete casos analizados, cinco de ellos se encuentran en la categoría de 

MiPymes y los dos restantes se consideran pequeñas empresas, 

evidenciando que, entre las empresas estudiadas no existe ninguna mediana 

empresa, además, todos los casos se encuentran en un rango de antigüedad 

entre uno y cinco años. 

- Se pudo obtener que, de los casos analizados, la totalidad de MiPymes han 

utilizado, al menos una vez, los recursos a del SBD, sin embargo, no vuelven 

a acceder a ellos, convirtiendo en inestable el desarrollo de las empresas 

existentes en la región, cabe agregar que cuatro de estos casos pertenecen 

al cantón de Pérez Zeledón, siendo este el cantón con mayor alcance en 

acceso al crédito del SBD. 
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- Se concluye que cinco de los participantes han obtenido créditos con 

recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo por un monto entre un 

millón de colones y menos de cinco millones de colones y solamente dos 

representantes de MiPymes han accedido a más de diez millones de colones 

como financiamiento, lo que evidencia un bajo nivel de tolerancia al riesgo de 

crédito por parte de los empresarios de la región Brunca. 

- Se destaca que, a pesar de obtener resultados que demuestran un alto nivel 

de satisfacción de las MiPymes analizadas en relación con el SBD, más de 

la mitad indicó no haber solicitado financiamiento por medio del Sistema de 

Banca para el Desarrollo para iniciar operaciones, para ello emplearon 

recursos propios.  

- Los participantes del estudio utilizaron los recursos obtenidos por parte del 

SBD principalmente para acceder a nuevos canales o mercados y para 

vender sus productos u ofrecer sus servicios, en segundo lugar, para recibir 

asesoría para mejorar su actividad productiva y como aspecto con menor 

efecto es el mejorar la infraestructura y el espacio físico de su empresa o 

actividad productiva. 

- La mayor cantidad de los casos de las MiPymes en estudio consideran que 

el obtener financiamiento con recursos del Sistema de Banca para el 

Desarrollo tiene un alto grado de accesibilidad, esto debido a que consideran 

adecuado el tiempo de aprobación del crédito. 

- Como se observó en el análisis realizado en el capítulo anterior, la 

satisfacción con respecto a los aspectos relacionados con los créditos 

otorgados con fondos del SBD a las MiPymes de la región Brunca es alta, 

existe plena satisfacción con los requisitos, el tiempo de aprobación del 

financiamiento, los plazos establecidos, el acompañamiento y el acceso a la 

información del sistema y a sus avales. 

- Siguiendo con el ámbito de la satisfacción, la percepción de los beneficios y 

las mejoras productivas obtenidas por los microempresarios han sido altos, 
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esto se ve reflejado en nueva infraestructura y la adquisición de materia prima 

por parte de las MiPymes. 

- Las entidades financieras deben cumplir un proceso de acreditación para 

actuar como operadores financieros, según la percepción del operador 

analizado, el acceder a los fondos del sistema es accesible. La acreditación 

se realiza cumpliendo con los requisitos basados en formularios 

establecidos, documentos legales y financieros propios de la entidad 

financiera.  

5.2. Recomendaciones. 

A continuación, se muestran las recomendaciones que se consideran necesarias. 

- Esta recomendación va enfocada principalmente al Sistema de Banca para 

el Desarrollo, este sistema posee muchas oportunidades y recursos que no 

se están aprovechando, lo que a nivel general provoca un estancamiento en 

el desarrollo del parque empresarial de la Región, el SBD debe darse a 

conocer mediante redes sociales, a través de los intermediarios financieros 

y charlas promocionales para que haya un desarrollo estable de las 

empresas, principalmente en la región más pobre del país. 

- Según la información obtenida, las entidades financieras son el principal 

medio por el cual las MiPymes conocieron el sistema, por esta razón se 

recomienda al Sistema de Banca para el Desarrollo ampliar los medios por 

los cuales se difunde la existencia y los beneficios de los programas del SBD, 

para incluir campañas publicitarias y mayor presencia de colaboradores del 

sistema en las universidades con el objetivo de brindar charlas y 

capacitaciones. 

- Las MiPymes deben buscar fuentes de información que les permitan ser más 

conscientes de las herramientas financieras que existen en el país, 

específicamente el financiamiento que brinda el SBD por medio de los 

diversos programas y a los cuales pueden acceder de acuerdo con las 
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características propias del negocio, de esta forma, se tendría mayor 

conocimiento sobre áreas prioritarias que debe atender el sistema y 

aprovechar correctamente los beneficios. 

- En relación con lo anterior, es primordial brindar capacitaciones y asesorías 

por parte de entidades tanto del sector público como del privado, así como 

del académico, con el fin de que las MiPymes logren administrar 

adecuadamente sus recursos, de esta forma garantizar una mayor viabilidad 

técnica y financiera de las actividades productivas realizadas por los 

microempresarios. 

- Una necesidad identificada tanto para el SBD como para operadores 

financieros es el invertir en capacitaciones para personas físicas y jurídicas 

con ideas de negocios, con la finalidad de reducir la incertidumbre, miedo o 

dudas presentes en los emprendedores al adquirir el financiamiento inicial y 

a su vez puedan obtener los beneficios del sistema. Es necesario apoyar a 

todos los valientes empresarios de la región, que aun conociendo las trabas 

burócratas de Costa Rica se arriesgan a mejorar sus condiciones y una de 

las mejores maneras es brindando conocimiento y acceso al crédito. 

- Es fundamental establecer una adecuada comunicación entre los operadores 

financieros y las MiPymes, de esta forma poder desarrollar un mejor 

seguimiento al uso de los recursos obtenidos por estas, además de asegurar 

un incremento en la utilidad y rentabilidad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

- Se recomienda a los emprendedores identificar, reconocer y definir con 

claridad el requerimiento de crédito presente en la Mi Pyme, para que de esta 

forma puedan tener un control del financiamiento y la utilización de los 

recursos sea eficiente contribuyendo no solamente en infraestructura y 

materia prima sino también para adquirir terreno o vehículo. 
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Anexo 1.  

Entrevista aplicada a Operadores Financieras. 

Presentación: 
Saludos cordiales, como parte de nuestro trabajo final de graduación para obtener el grado de 
licenciatura en administración con énfasis en gestión financiera, estamos realizando un estudio 
con el objetivo de conocer cuál ha sido el alcance del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) 
en las MiPymes del sector comercio en la Región Brunca. Por esta razón, solicitamos de su 
colaboración contestando el presente cuestionario, mismo que le tomará menos de 10 minutos.  
Toda información aquí suministrada será absolutamente confidencial y se utilizará únicamente 
con fines académicos y estadísticos. De antemano agradecemos su colaboración. 

 
MÓDULO 1: DATOS GENENRALES. 
 

D1. ¿Qué tipo de entidad representa? 

 

D2. ¿La entidad que usted representa brinda financiamiento a través del Sistema de Banca 
para el Desarrollo? 

 

D3. ¿Cuál de opción de crédito es la primera en ofrecerse a MiPymes por parte de la entidad? 

 

D4. ¿La entidad que usted representa cuenta con algún plan de divulgación para dar a conocer 
el SBD? 

 

D5. ¿Con cuál plan de divulgación para dar a conocer el SBD cuenta la entidad? 

 
MÓDULO 2: PROGRAMAS DEL SBD. 
 

P1.  ¿Con cuáles programas del Sistema de Banca para el Desarrollo cuenta la entidad?  

 

P2. ¿Cuáles son los criterios mínimos que la entidad considera para otorgar créditos a 
MiPymes? 

 

P3. Describa los programas del Sistema de Banca para el Desarrollo otorgados por la entidad 
que usted representa, con relación a los aspectos: 

• Nombre del programa 

• Tipo de moneda (colones, dólares)  

• Tasa de interés  

• Monto mínimo  

• Monto máximo  

• Plazo (en meses o años)  

• Periodicidad de pago (mensual, bimensual, trimestral, cuatrimestral, semestral, 
anual)  

• Tipo de garantía  

• Tiempo de formalización  

• Costos de formalización  

• Tipo de desembolso (único o fraccionado) 
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MÓDULO 3: PROCESO DE ACREDITACIÓN. 

 

 

P4. ¿Qué facilidades se brindan a las MiPymes con respecto a los préstamos del SBD vs los 
préstamos bancarios? 

PA1. ¿Qué requisitos tuvo que cumplir la entidad para poder ser un operador del SBD?  

PA2. ¿Cuánto tiempo le llevo a la entidad poder convertirse en un operador del SBD?  

PA3. ¿Qué tan accesibles son para la entidad como operador financiero los fondos del SBD? 
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Anexo 2.  

Instrumento aplicado a MiPymes para análisis de casos. 

Presentación:  
Reciba un cordial saludo de parte de un grupo de estudiantes de la carrera de Administración de la 
Universidad Nacional. 
Estamos realizando una investigación para la tesis de licenciatura en administración con énfasis en gestión 
financiera, por lo que le solicitamos muy respetuosamente responder a las siguientes preguntas que se 
relacionan con el alcance del Sistema de Banca para el Desarrollo en el financiamiento de las MiPymes de 
la región Brunca que han accedido a este financiamiento. 
De antemano le agradecemos su sincera colaboración en este cuestionario será tratada de forma 
confidencial y utilizada para fines académicos. 
 
Módulo 1: Conocimiento del Sistema de Banca para el Desarrollo y programas utilizados. 

 

  

C.1.  ¿Por qué medio se enteró de la existencia del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD)? 
Puede marcar varios medios. 

Publicidad en redes sociales o internet  

Charlas  

Cursos de capacitación  

Universidades  

Conversaciones con otros empresarios  

Recomendación de una entidad financiera  

Otro (especifique) 

C.2
. 
 

En una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la más alta, ¿favor indicar 
una calificación de los siguientes aspectos relacionados con información de los recursos del 
SBD para las MiPymes en la Región Brunca? 

 
Aspectos 

Muy 
Bajo 

   Muy 
Alto 

1 2 3 4 5 

Nivel de información del SBD hacia a las MiPymes.      

Nivel de Divulgación del SBD.      

Nivel de Promoción del SBD.      
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C.4.  De la siguiente lista de programas del SBD favor seleccionar aquellos que conoce o ha 
recibido alguna información. Puede marcar varios. 

Adelante mujeres  

Arrendamiento financiero  

Primer impacto  

Programa emergencia COVID-19  

Créditos verdes  

Financiamiento de los sectores industria, comercio y servicios  

Financiamiento del sector agropecuario-agrícola  

Financiamiento del sector agropecuario ganadería mayor y ganadería menor  

Financiamiento para emprendimiento  

Capital semilla  

No ha escuchado ningún programa del SBD.  

Otro (especifique)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.3. De la siguiente lista de entidades financieras y productivas, seleccione aquellas en que usted 
conoce que ofrezcan programas de financiamiento con recursos del SBD. Puede seleccionar 
varias entidades. 

Banco Nacional  

Banco Popular  

Banco de Costa Rica  

Banco Promerica  

Banco BCT  

BAC San José  

Scotiabank  

Banco Improsa  

UPIAV  

CREDECOOP  

COOPEALIANZA  

COOPECAJA  

COOPESERVIDORES  

COOPEAGRI  

FUDECOSUR  

Otro (especifique): 



   

   

119 

 

C.5. De 0 a 5, donde 0 es nada de conocimiento y 5 es mucho conocimiento, ¿Cuál es el grado de 
conocimiento de las condiciones que se ofrece en el SBD según la fuente de financiamiento que 
se detalla a continuación? 

Condiciones 

Nada de 
conocimiento 
0 

1 2 3 4 Mucho 
conocimiento 
5 

Fondo Nacional de 
Desarrollo (FONADE) 

     
 

 

Fondo de 
Financiamiento para el 
Desarrollo (FOFIDE) 

      

Créditos para el 
Desarrollo (CREDES) 

      

Fondo de Crédito para 
el Desarrollo (FCD) 

      

 
Módulo 2: Alcances del SBD en las MiPymes 
 

A.1. ¿En qué año obtuvo por primera vez financiamiento con recursos provenientes del SBD? 

       2016 o antes  

       2017  

       2018  

       2019  

       2020  

       2021  

 

A.2.  ¿A cuál o cuáles programas del SBD ha accedido? Puede seleccionar varias opciones 

Adelante mujeres  

Arrendamiento financiero  

Primer impacto   

Créditos verdes  

Financiamiento de los sectores industria, comercio y servicios  

Financiamiento del sector agropecuario – agrícola  

Financiamiento del sector agropecuario ganadería mayor y ganadería menor  

Financiamiento para emprendimiento  

Capital semilla  

Otro (especifique) 

 

A.3. ¿En cuál operador u operadores ha obtenido crédito(s) con recursos provenientes del SBD? 
Puede seleccionar varias opciones 

Bancos estatales  

Bancos privados  

Cooperativas de ahorra y crédito  

Cooperativas agro-productivas   

Asociación de productores  

Microfinancieras  

Otro (especifique) 
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A.4. ¿Cuál ha sido el monto del financiamiento obtenido con recursos del SBD? En caso de haber 
accedido a crédito en más de una ocasión, puede seleccionar varias opciones. 

Menos de 1 millón de colones  

De 1 millón de colones a menos de 5 millones de colones  

De 5 millón de colones a menos de 10 millones de colones  

Más de 10 millones de colones  

A.5. Pensando en los efectos del crédito obtenido con fondos del SBD en su negocio o actividad 
productiva, favor indicar, de manera aproximada, el grado de crecimiento que ha 
experimentado su empresa o actividad productiva en cada una de las siguientes variables. 

Variables 0.0% 
 

0.1% 
a 5% 

5.1% a 
10.0% 
 

Más de 
10.0% 

No 
aplica/ 
No 
contesta. 

Las ventas de su empresa o actividad productiva ha 
crecido en un... 

     

La cantidad de personas que laboran en su empresa o 
actividad productiva ha crecido en un… 

     

La cantidad de clientes de su empresa o actividad 
productiva ha crecido en un… 

     

A.6. Seguidamente le voy a leer una serie de afirmaciones sobre los efectos del crédito obtenido 
con recursos del SBD en su empresa o actividad productiva. En una escala de 1 a 5, donde 
1 es el nivel más bajo de percepción y 5 el nivel más alto de percepción Indicar su percepción 
con respecto a cada afirmación.  

 
 
 
Afirmaciones 

Cal. más 
baja 
 

  
 
 

 
 

Cal. 
más 
alta 

1 2 3 
 

4 
 

5 

Disponer de una cantidad de inventario suficiente para su 
empresa o actividad productiva. 

     

Mejorar la infraestructura y el espacio físico de su empresa 
o actividad productiva. 

     

Adquirir la maquinaria y el equipo necesario para su 
empresa o actividad productiva. 

     

Recibir capacitaciones que tiene disponibles el SBD.      

Recibir asesoría para mejorar su actividad productiva.      

Acceder a nuevos canales o mercados para vender sus 
productos u ofrecer sus servicios. 

     

Conocer nuevos proveedores de materias primas, insumos 
y equipos para su empresa o actividad productiva. 

     

Participar en ferias, exposiciones y otras actividades para 
dar a conocer su empresa o actividad productiva. 
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A.7. En una escala de 1 a 5, donde 1 es el nivel más bajo de logro y 5 el nivel más alto de logro, 
¿Cómo percibe usted el logro de los objetivos por los cuáles usted realizó el financiamiento 
del SBD para su empresa o actividad productiva? 

Nivel más bajo    Nivel más alto 

1 2 3 4 5 

Módulo 3: Actividades financiadas con recursos del SBD 

AF.1. En una escala de 1 a 5, donde 1 es la calificación más baja y 5 la más alta, favor indicar 
el grado en que el financiamiento con recursos del SBD logró solventar las necesidades 
de su empresa o actividad productiva en cada uno de los siguientes aspectos. 

Aspectos de equipo Calificación más 
baja 

   Calificación 
más alta 

No 
aplica/ 
No 
contesta 

1 2 3 4 5 

Adquisición de equipo       

Adquisición de maquinaria       

Adquisición de vehículo       

Adquisición de terreno       

Creación de infraestructura       

Adquisición de materia prima       

Mejora en la infraestructura       

Aumento de inventario       

 

 

 

A.8. Indique si como consecuencia de la Pandemia del Covid-19 tuvo que realizar los siguientes 
cambios tecnológicos y si encontró apoyo en el SBD. 

 
Cambios 

 
 
No lo utiliza 

 
Lo utilizaba 
desde antes de 
la pandemia 

Lo implementó 
como 
consecuencia 
de la pandemia, 
pero sin apoyo 
del SBD 

Los 
implementó 
como 
consecuencia 
de la Pandemia 
y con apoyo del 
SBD 

Promoción en redes sociales 
como, por ejemplo, Facebook, 
Instagram, YouTube. 

    

Creación de sitio web. 
 

    

Promoción y ventas a través de 
Internet. 

    

Subcontratación para manejo de 
comunicación digital. 
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AF.2. Favor indicar su grado de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones 
sobre la utilización de los recursos obtenidos por medio del SBD. 

Afirmaciones Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

No 
aplica 

Con los recursos del SBD 
mejoraron la 
infraestructura. 

      

Con los recursos del SBD 
se adquirió vehículo. 

      

Los recursos provenientes 
del SBD sirvieron para 
adquisición de terreno. 

      

Los recursos provenientes 
del SBD ayudaron a la 
adquisición de materia 
prima. 

      

Los recursos del SBD 
fueron utilizados para la 
adquisición de maquinaria. 

      

Los recursos del SBD le 
ayudaron a la adquisición 
de equipo. 
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Módulo 4: Facilidades de acceso a recursos del SBD 

Afirmaciones Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

No 
aplica 

El financiamiento con 
fondos del SBD tiene las 
mejores tasas de interés 

      

Son pocos los requisitos 
para acceder al 
financiamiento con fondos 
del SBD 

      

El tiempo de aprobación del 
crédito es adecuado 

      

El plazo de crédito es 
adecuado 

      

El acompañamiento 
recibido es adecuado 

      

Gracias al financiamiento 
obtenido con recursos del 
SBD ha logrado recibir 
capacitación 

      

El acceso a la información 
es adecuado 

      

El fondo de avales es 
accesible 

      

 

 

 

 

 

 

F.1. Favor indicarme su grado de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes 
afirmaciones sobre el crédito o sobre algún programa del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

F.2. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada accesible y 5 es muy accesible. ¿Cuál fue el grado de 
facilidad de acceso a los recursos del Sistema de Banca para el Desarrollo? 

Nada accesible    Muy accesible 

1 2 3 4 5 
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Módulo 5: Obstáculos de acceso a recursos del SBD 

O.1. Favor indicar su grado de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones 
sobre las dificultades u obstáculos que se le han presentado al acceder a los programas del Sistema 
de Banca para el Desarrollo. 

Afirmaciones Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

No 
aplica 

Las tasas de interés son 
altas 

      

Son muchos los 
requisitos 

      

El tiempo de aprobación 
es lento 

      

El plazo del crédito es 
corto o inapropiado 

      

Recibe poco 
acompañamiento 

      

Tiene dificultades para 
recibir capacitación 

      

Tiene poco acceso a la 
afirmación 

      

Piden muchos requisitos 
para acceder al fondo de 
avales  

      

Modulo 6: Satisfacción con el SBD. 

 

S.1. En una escala de 1 a 5, donde 1 es nada satisfecho y 5 es muy satisfecho. ¿Cuál fue su grado 
de satisfacción con respecto al Sistema de Banca para el Desarrollo, en cada uno de los 
siguientes ítems? 

Ítems Nada 
satisfecho 

  Muy 
satisfecho 

No 
aplica/No 
contesta 

1 2 4 5 

Tasa de interés alta      

Requisitos      

Tiempo de aprobación      

Plazo      

Acompañamiento      

Capacitación      

Acceso a la información      

Fondo de avales      
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S.2. En una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta 
¿Cómo percibe usted los beneficios que el crédito del SBD ha traído a su actividad 
productiva? 

Bajos    Altos 

1 2 3 4 5 

Módulo 7: Aspectos de mejora del SBD 

AM.1. De acuerdo con su experiencia en la obtención de financiamiento con el SBD, ¿Qué aspectos 
de mejora recomendaría al SBD, con respecto al acceso a sus recursos? 
 
 

 

Módulo 8: Datos de la Empresa 

DE.1 ¿En cuál de los siguientes sectores económicos se encuentra su empresa? 

Comercio  

Agropecuario  

Servicios  

Manufactura e industria  

 

DE.3. Seleccione el rango de años de antigüedad con que cuenta la empresa 

Menos de 1 año  

De 1 a menos de 5 años  

De 5 a menos de 10 años  

10 años o más  

 

DE.4. Seleccione la categoría en donde se encuentre la empresa 

Microempresa (menos de 10 trabajadores)  

Pequeña empresa (de 10 trabajadores a menos de 35)  

Mediana empresa (de 35 trabajadores a menos de 100)  

Grande (100 o más trabajadores)  

S.3. En una escala de 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la puntuación más alta 
¿Cómo percibe usted la mejoría en su actividad productiva a raíz del crédito del SBD? 

Baja    Alta 

1 2 3 4 5 

DE.2. Seleccione el cantón en donde se encuentre ubicada la empresa o actividad 

Buenos Aires  

Corredores  

Coto Brus  

Golfito  

Osa  

Pérez Zeledón  
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DE.5. ¿Actualmente cuántas personas trabajan en la empresa? Solo debe anotar números, no 
palabras. 

Hombre  

Mujer  

Total:  

 

DE.6. ¿El financiamiento inicial para desarrollar la empresa provino de: (Puede marcar varias 
opciones) 

Recursos propios  

Prestamistas informales  

Bancos  

Préstamos de otras empresas  

Parientes o amigos  

Fondos PROPYME  

Programa de Banca para el Desarrollo  

 

DE.7. ¿Cuál es su grado académico? 

Primaria completa  

Primaria completa  

Secundaria incompleta  

Secundaria completa  

Universidad incompleta  

Universidad completa  

Prefiere no contestar   

 

 

 


