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ci6n de loe fenómenos socioecon6micof oue ocurren o oue in 

ciden en la actual sociedad Colombiana, única forma posible 

de renovar sus teorías e ir ganando nuevas fuentef para la 

intervención, cosR aue sin duda alguna coloca nuestra oro· 

·::n el oresente estudio ::abora�rnos uno .e esos nuevos fen6rne 

nos, el de la �icroernoresa, el cual lleva a 2u interior 

múltiples inrlicaciores sociales 8Ue tiene oue ver con el :ie 

nestar Social, la necesid2ci de asesoramiento, c2oacitac:6n 

y orqanizaci6n social pilares básicos de la labor del -r8 

bajador Social, por lo tanto encontrarnos .L • 

1710 ... lVOS o ara la 

de nuestra tesis. 

[n �olombia, hay millones de �icroempresas, Sílíl �il en el 

irea urbana y snn mil en el campo. �l crecimiento de la 



�isroe�oreeqe � 1Je rl 8 �e b eree q lA iniciativa �e :r�o�j��o 

r8s con variiP a�os d� experiencia en e�preeae del eector 

,�rlerno 8Ue ante una eituaci6n rle crisis prolo�aa� 2 ore 

�ieren inriependizaree o invertir eus ahorroe en un negocio 

oropio. �n baee a esto se puede concluir oue la �carente 

contradicci6n entre el crecimiento de lae tasas de desem 

ol8o Y la oeneraci6n rle puestos de trabajo, se oeben en 

oran parte a la diná�ica orooia �P.l eector informal de la 

ecanornla: poroue utiliza una tecnolooia inteneivA en m2no 

de obra, ya aue como indicamos en la for�ulaci6n del �re 

blema, realizan muchas actividades del oroceeo oro0uctivo 

c on herramiRntae artesanales o con ��ouinae rle eecaeo 9ra 

do de eofieticaci6n y automatizaci6n, la �icrcamore�aP d� 

reepueetA �l alto indice rle de�emple o �ue pg �rR�ent� 8n 

lae ciudadee del pate, por tal razdn t2Gbi�n ee convenien 

te realizar eete eetuciin. 

Sin embaroo t la cortribuci6n ¿9 la �icroempreea no ee re 

rluce 2 �ener2r emoleo e inoreeoe 02ra un eecto� importan 

te de la ooblaci6n. �irandola deecie el ounto cie vista es 

eetrictamente económico, puede convertiree cieede un elemen 

to ciinamizador del deearrollo induetrial del oaíe aue lo 

lleva 8 una eetructurB rnie eouilibraria rle la induetria Na 

cional. 

�n efecto la �icroempreea cenera una demanda de bienee in 



oar sl n6mero de �icroemprqsa� aue como hemos indica�o ee 

3molio v creciente; en e�nundo lug2r, por el rlinamiemo aue 

�uqetran loe microempreearioe induetriRles en la aeimila 

ci6n de nueva tecnolooía, eobre torio en la introducci6n de 

nusVAF maouinariae y eouioop. �ed rlemBnrla tendrá a crecer 

�i el eecto r microernoreearial ee �poy� deciciidamen�e 8 tra 

vée cie una polttica setatal rie Fomento. 

Lae 8 nterio ree coneicieracianee r?n cuenr.a rie l8e �r2nciee 

oersoectivae rle desarrollo �ue tienP. el eector �icroe�ore 

l:ste desarrollo eR convi=nti.rá �>i.n riuria -:,lgun;:i en·-· "'

mavores inoreeoe para � Pa�ilie vinculada al eector cie �i 

croempreea v por enrie una m 0 jor planificación Facial. 

En este estudio le rlaremoe euma i�portancia el orograma de 

Pro111oción Popular Urbana oue deearrolla el eervicio �'acio 

nal �e Qprendizaje Sena, el cual ee constituye en una rle 

las variablee orincip8les �el eeturiio, en el eent�do en oue 

ee olantean la capRcit?.ción y Formación para lR P�rticion 

ci6n Social, lugar en 9l cual el Trabajarlor Social ouerle 

definir eu etatue de intervenci6n en este sector. 



1 - -
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�o ietivo �l 

� q9 �rroll2r un eetudio de teeis cue permita comprender la 

Probla�ática eoci.oecon6mica rle la poblaci6n deeemplearla v 

el beneficio de la �icroempre9a y loe indicadore9 eocia 

le9 �el plan de desarrollo hacÍR el sector, con el fin rle 

intervenir ooeitivamente en l;:i. Atención de e9toe indica 

ciares. 

º�· .. r V u ¡ei: tvoe r..spec·t,r ,cae

� P. earrollar una investioación diaonóstica aue permita me 

. c'i.r c1J;:i.li.tati.vamente v cuanti.tr1tivarnente loe recursos exis 

tentee para el desarrollo del �actor �icroernoreearial, con 

el fin de capacitar v asesorar ;:i. esta población o?.ra loe 

efectos del cambio y oara su particio8ci6n en l;:i.s �gcisio 

nes a adoptar. 

�onecer los recureoe crediticios exoueetos en Al Plan �a 

cional de �eearrollo de la �icroemoreea, con el objeto de 

orient�r a loe microemoreearios en eu proce�o de con�ecu 

eión. 

Analiz,:ir, a ' , traves del pre�enté estudio de tes1e como ee 

manifie�tan los indlcadoree �aciales del Plan de Je�arro 
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llo de la �icroempreia c�eneraci6n de'ernpleo, capacitaci.6n 

técnica, a�esoramiento de cr,di.to, ino�eeoe y bi.eneetar so 
'

cial) con el objeto. rle rlieeñar programas de intervenci6n 

en la problernáti. CE del eector. 

Conocer en términos cuantitativos y cualitativos las nece 

sidades de 8ieneetar Social oue tiene el rnicroempresario, 

con sus trabajarlore� y eu familia, para efectos de diseñar 
1 

poltti.cas o recomendaciones aue le sirvan a la Aeociaci.6n 

de Microempresarios del Atlántico para gestionar ante los 

organismos estatales. 

1nvestiqar y dia9n6sticar el grado oe conoci.�iento sobre 

�icroempresas de l�s habitantes de las comunidades margina 

nas rle Barranauilla para formular alternativas de capacita 

ción, aeesorami.ento, organización, participación y moviliza 

ción social. 

Las hipótesi.e dise�adas son: 

Hiootesis General 

L 2 �icroempresa est, llamada a conpti�uirse en uno de loe 

) 
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tor de la poblaci6n �olombi��a. 

ne 

H lo6 tesi/\ 'raba jo 

L 2 e peaue�as unidades productivae pueden producir con p o

cos recursos, �doptar rnaouin8ri2s y técnicas con facili

dad� cambiar eQ ltneas rle productoe y desarrollar muchas

operaciones oue facilita su desarrollo.

La no existencia de una linea �e cr�dito oue tenoa de ore 

eAnte lae condiciones reales de la �icroempresa hace �us 

esta recurra a los 2giotieta oen erancio 18 iliouirlez y el 

endeudamiento de las ,aueRas uniciades productivas. 

la Microempresa se mantiene en la clandestinidad por lo 

oue es poco considerada por el �stado en los planes de de 

sarrollo y oolíticas sociales.

�l poco acceso a la tecnolog1a moderna y el m8nteni�iento

rle una rnano de obra no cali.fi.c;:ir1a, oone en dificultad g 

la �icroempresa para mantener la calidad adecuada en los

productos terminados. 

La intervención del Trabajador Social en los procesos de 



e�ta rleci 9 ionee a tomar p�ra lA 2oluci6n �e eu2 orohlemae. 

Loe microRmpreearioe del nepartamento del Atlintico, al 

iouAl oue loe dem�e 2ectore2 marginadoe de la :conomia Co 

lombiana tienen nece2idade2 de viviendae, ealud v educ2 

ci6n por lo cual necesitan de la intervenci6n del Traba 

jador Social. , 

�l método utilizado e2 el científico, ya aue 2e trata con.

una realidad oue tiene rnanifeetacionee económicae y eocia 

lee, la cual ee concebida en términoe emoíricoe y te6ri 

co�. 

El nivel rl� eetudio aplicado ee el deecriptivo v el tioo 

de eetudio ee biblioor,fico Y de campo. 

Loe cao{tuloe eetablecirloe eon: Implementaci6n, oroaniza 

ción y fomento del trabajo independiente como fuente �m 

plia de ocupación. 

La política del Sena dentro del Plan Nacional de la �icro 

ernpreea. 

Intervención del Trabajador Social en la atención de los 

tndicadoree socialee del Plan de �eearrollo de la Micro 

emoresa en el Departamento del Atlintico. 



1 • I�PL�MF�TA�ION ORGANIZACID� Y ro�ENTO 1EL TRAPAJO 

P�rJ'JID,!Ti:. C0"11 0 nJ��!T� ,qr"PLIA 1[ 0':UPACION.

�1 desemoleo es uno de los indica�ores sociales cue afecta 

el bienestar colectivo y ha originado oor parte del �stado 

el ciise�o de es�rategias aue contrarresten este fen6meno 

sociop,conómico, a través de la or9anizaci6n del Trabajo In 

dependiente. 

�l des�mpleo en Colombia alcanza Altos oorcentajes desde 

los a�os sesenta (6íl), haci�rdose estructural v oermanen 

tE:;. i::s consecuencia de ·las exioencias ::ecnol'ócicas de lae 

empresas industriales an una estr11ctura e1eseoui l i.bracla. 

La modernizaci6n tecnolóoica produce un incremento �el am 

pleo industrial, cero a este crecimiento absoluto corree 

pande a una reducción relativa de los oueetos de trahajo 

ooroue la �odernizaci6n implica maauinariae m�s afectivas 

oue reemplaza mano de obra oroqrssivamente. Lo Anterior 

inriica oue el ernplRo industrial crece en menor proporción 

oue la inv¡:nsi.6n y la proo11cci.Ón a un ritmo rn2s lento oue 

el de la ooblaci6n econÓmica�ente activa (1). 

f. PARRA,Escobar, �rneeto. �icroernoresa
tado por el Sena. Unicef. 2ogotá. 

y Oeearrollo. 
1935. p. 49 

�di. 
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ouiere rls la intervenci�n decirlirl8 riel ?r�b-i-dn- =c ri ?'L _. r: .... c- -.L. "' -� ·.:.l • 

Se hace neceeario sl �i2e�0 rle olanee ouA oer�itan q2e20

rar, c2pacitar a la pobiaci6n 2obre el �anejo del =rédito,

creRr concienci 8 2obre lae nece2idaciee de am pliar eue in

ore�82 1 aeeoura nuevoe pueetoe de trabajo oue rlen empleo

a otroe individuoe! única forma poeible de garantizar un

�ieneetar Social para el �icroempreeario, eu familia y to

doe loe oue con jl trab¿jan. 

Otro indicador social ee la organización gremial del micro

empresario, la cual permite racionalizar los recureoe del

olan y darle vida � una verdadera particioaci6n de eete

eector en la geeti6n del [etado. C9 tal vez sete i..ndi..ca

dar aue reouiere mayor p�rticio?ci6n del Trabajador Soctal

debe aetar orientarla 2 crear conciencia en el rnicroe�oreea

ria eobre las ventajae de la orQani..zaci6n gremial, 6nica

forma ooeible para oue sea escucharlo por loe oraaniemoe

del ooder gubernamental.

�l an�lisis de estoe indicadoree nos conducen a realizar

una serie de obeervaciones y entrevistas que nos lleven a

establecer un diaqn6stico social sobre la problemática de

la rnicroernpreea, sobre las alternativas de desarrollo de

e�té �ector, sobre la definición de un status de trabajo
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Lo �nterior conduce al an�lisie rle lRe siguientee interro 

oantee: 

- ¿Cu�l es la problem¡tica actual de la ritcroempreea a ni

vel del crédito, mercadeo, aspectos legales, capacita

ci6n, tecnoloo{a y niveles de vida? 

¿lué posibilidadee reales tiene el sector de la �icroem 

presa cara solucionar los problemas de rlesempleo e in 

gres:os,? 

[�ué tipos de recursos y cu�les son, loe existentes en 

"3Ctual estructura econ6mica del aue permitan 

el desarrollo de la �Lcroernpresa y llevarlo � ·;; con s ,, 1 

tuir en otro de los eectores dinimicos. de la econom{� 

colombiana? 

- ¿ílué necesidades tiene la familia de los �icroe�pre9a

ríos en materia rle Biene9tar Social?

¿qu� ooeibilidades hay dentro del sector de la �i.croe�

oresa oara aue el Trabajador �acial deearrolle su per 

fil profesional? 

Por tal razones se ha considerado iniciar la exposici6n 

áe nuestro estudio analizando el s1.1rqirniento del moví.mi.en 



croe�areP2, lae cuale8 -e ha� conctituido en l�� et�oas 

�ue �a recorrido la forma de trab2jo independiente, con 

�irier?.das también dentro del nivel informal de nuestra 

eccnornta. 

�n Colombia esta crisis económica que se manifiesta desde 

1926, obligó al Gobierno a buscar una solución a la situa 

ción conflictiva aue se vivía, principalmente dirigida a 

l3 población dedicada al trabajo independiente y 81 insti 

tucionalizer:lc. 

A través del Congreso de 1930, dictó una ley rle emeroen 

cia, desiq8aéo así una comisi6n para el estudio de la si 

tuaci6n, conformada por sociologos, economistas y conqre 

�sta co�isi6n concibe el cooperativismo no a 02r 

tir rle sus principos b�sicos, sino como una herramienta 

pera solucionar el deseouilibrio existente entre el con 

sumo y el capital. 

E $te precario nacimiento del Cooperativismo en el oaÍ$, 

· · 1.1·m1·c·ac'L·one� en c e-da una de sus
va a marcar sus vicLos y - -



venido n�ntsniendo p 1
- L �oviniento coooer�tivo ?on ertre otra9

a. �e9viaci6n de sus recursos en otras actividadee, por

lo cual no puede prestar los servicios oue demandan los

fines del sistema cooperativo.

b. [l aislamiento de las coooerativas sin lazos de integra

ci6n aue las hicieran fuertes.

c. No habta una educación �oooerativa oue suministrara gen

te c2paz y aptA en l? rlirecci6n y manejo de los 3ctos

cooperativas.

d. Una financiación muy pobre incapaz de satisfacer todas

las demandas de los socios, por escaso aporte o por fal

ta cie ayuda rle los Bancos y del Estado.

�l cambio de las condiciones llega con el surgimiento de 

la lineas Cooperativae de Ahorro y Cr�dito, conetituyendo 

se en la primera dentro del de�arrollo del movimiento coa 

perativo en Colombia. La hietoria de este tipo de Coope

Antee de la ley 134 

rle 1�31 existieron alqunos intentoe de Cooperativas �e 

Ahorro y rridito, y luego de eeta ley -en donde se eeta 

blecen lae baees oara la organización de cooperativas-, 

algunas eetadísticas demuestran la existencia en 1933 de 



Para al aRo da �il novecient�2 sesenta y 2ie 

te (19fi7) un dato discri�inado inriicaba la exietencia rie 

un total de dos mil treinta y un (2031) cooperativas en

el rle las cuarenta y ocho (648) 

er2n ne ahorro v crédito (2).

�l crédito para las cooperativas, se inicia con la crea

ci6n del Fondo Cooperativo Nacional, a través del decreto

un mil cuatrocientos sesenta (1460) de �il novecientos

cuarenta (1940), cuyo objeto era el de realizar préstamos

a l�s diferentes clases de cooperativas, por intermedio de

aoropiaciones presupuestales del Ministerio de EconomiR.

Pero fue en el aAo de �il noveciento2 cincuenta y nueve

(1959) con la ley ciento auince (115), donde se loor,:; el

mayor avance de este tipo de [oooerativas, aout se dispo

ne en e1 articulo e�ptimo 7o. "�l banco de la 0ep6blica 

y el canco Popular podr2n deecontar obligacionee 2 f2vor

de lae Sooperativae de Cr�dito oara lae claees oooul8ree,

haeta tres (3) veces el capital pagado en lae rnismae en

lae condiciones aue el �obierno establezca�

------
-----

-

2. TOVAR, Juan. Aeceneo del Cooperativismo en Colombia.

Editorial Punta de Lanza. Bogotá 1976. p. 39 



88aur��ente �n �ir�tobe 

gn �lo1Jn rri1Jnicipi..o pérdida 

('.Jéa�e Pevietae '.Jconal :'dicione� 59 y 51). Sq coneolida 

eetA lÍnPa de CooperetivAe, con la creación rie Uconal el 

15 �e �qosto de �il novecientof cincuenta y nueve (1959), 

co�o un orq8niemo rle integración de lae Cooperativae de 

Ahorro y Cr6dito, iniciando funcionee con la participaci6n 

de trece ( 13) cooperativ;::ie. 

�l eurgimiento de Uconal parte en dos (2) la historia del 

movimiento cooperativo Colombiano, con su creación �e ini 

cia una etapa integrativa y de expansión aue dá nueva ·11. 

da al cooperativi9ma. 

Otro oraanismo oue ha tenido gran imoortancia en el movi 

miento es Financiacooo, con lñ creación de eete orqanis 

mo, mediante decreto durante el gobierno de Guillermo 

León llalencia en mil novecientos sesenta y tres ( 1963), 

ouedaron sin vigencia las disposiciones actoptadas �edinn 

te lR lev 115 de �il novectentoe cincuenta y nueve (1959) 

citada anteriormente, relntivo� ?.l �ede�cuento ?. través 

del Banco de la República, y �e le 2�iQna a �inanciacooo 

la responsabilidad del inter�ediario para seguir suminis 

trando a las Cooperativas el crédito aue ya tenían ?.sig 

nado. 



le di6 

A trav�e rle 12 reeoluci6n 75 de 1 ° 74, de la Junte �oneta 

eia, �onrle ee le asiona a �inanciacoop un redescuento de 

��l en reeerva de diciembre a _junio del respectivo a�o. 

én este sentido, cie sesenta millones (6íl) oue tenía la 

P-ntiriad es esa momento p�r2 ca2i trescientos (3nC) millo 

nee. Pero mediante la re2ol1jción 48 de 197A, ee acaba con 

el presupuesto de trescientos millones (30íl) de pesos pa 

ra todo el movimiento cooperativo colombiana y se fija un 

cuco de eeiscientoe millones (600) al cual tendr1an acce 

so todas lae instituciones que llenarAn todos loe reouisi 

tos oue fijaba la resoluci6n. Son las entidades de Ucon81, 

rinRnciacoop y �erlesarrollo, ouines llenan los reauisitoe 

exioido9, oero ee en el aRo setenta y 8iete (77) donde ad 

ouieren �ayor de9arrollo eeta9 enttrlade9 ce fin8nciación 

de �horro y cr,dito, con la lnclu9i6n del cooperetiviemo 

en el 9ector aqrooecuario. 

�a9ta 1979 todavía la8 cooperativae no 98 plantean el ca 

r2cter emoresarial, ni han loqrado mlnlmante el aeociati 

va. Es en el año ochenta (20) rlurante 109 foros de preoa 

raci6n de la XVII Asamblea de IJconal, influenciadoe por 

el último Congreeo de CooperRtiva8 a nivel internacional 

(ACI), donde ee deja entre ver hacer el movimiento coope 
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nue 2� �onQ� 3 tono con lP� circunPtanci�2 y nue pueda 

rornpct�r con otro2 2 Fin de oue los rnonopoli.02 cin�ncieros 

tena?n un ohst�culo oara eeguir desarroll�ndose en este mo 

vimiento rle car�cter econ6mico-social. Estas pretensiones 

vo, oue concibe la política de desarrollo como el "d esa 

r rollo de 1 a parte in et r urn en t 2 l o a drn in is t r;,, ti.va''. 

Como se puede apreciar, el pl8n de desarrollo cooperativo 

no menciona la racionalizaci6n de la educaci6n cooperati 

v�, ni la i.nteqreci.6n real de las cooperativas en todos 

loe sentidos, es decir, entre coooerativas, entre coopera 

c-02 v orq�nismos de 2o y �e 3 er Qrado. 

As{, podemos decir, aue el Plan de Desarrollo Cooperativo 

concibe el desarrollo emoresarial� más no el verdadero e� 

rácter social cooperRtivo, forrnaci6n de nuevos hombres cQn 

nuevas perspectivas frente al proceso de producción, con 

miras a un nuevo orden social. �sto pues, hace oue nos 

preocupe�os oor la o�rdlda de los orincipios cooperativos 

hecho oue se observa en los momentos actuales. 

�l �ovimiento cooperativo tiene como recurso fundam ental 

el apoyo a los sectores m edios y de bajos lnq resos, aue 

son la mavorta en Colombia. A pesar de no contarse con
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proporci:in2n el c.::ioital, ou�

oer�ite orestar el servicio a las coooRrativas. Los di.ri 

aentes del movi�iento coooec2tivo, no est�n v2lor�ndo es 

tos recursos por lo oue no estsn orestando servicios oosi 

tivos a los asociarlos. Los esfuerzos oue se hacen, en úl 

tima i.nstRnci.a están fAvoreciendo �l �ovimiento cie los oru 

oos financieros del país. 

Todo lo anterior de bases oara aue las cooperativas no si 

oan siendo simples cajA rle ayudas, sino aue creen sus pro 

Pios bancos, donde las coooerativRs depositen su caoital 

buesto Rl servicio dR los socios y de la comunidad en qe 

neral. Solo así, l?s coooerativRs estarán enfrentando su 

capi.tal al sector financiero, y a�oliando su camoo de 

�cción. 

Las coooerativa8 pon in8titucione9 0e car�cter privMdo aue 

Pertenecen a un oruoo ¿e personas aue pe han aoruoado o�r� 

ore8tarse al�unos 8ervicios y defender sus interese9 0e ti 

oo econ6mico v eocial; se con�tituyen de 8CUercio a la ley 

y son emoresas privadas iqual aue cualouier otra. 4 veces 

se cree aue las cooperativas pertenecen a una empresa, la 

cual tiene inherencia sobre lRe decieione8 oue se toman, 

Pero esto no es así, por lo general por estar laborando 



corno �na retri�ucci6n CAra el trabqjRrlor,. Lci coooerati 

V? en algo le �oluciona les oroble�ae a la gmoreeR cuando 

, 

LP eeta Prestando a loe socios dineros,cuando le está re 

solviendo una serie de c2la�id2des econó�ic3s-sociales, 

luego entonces, la cooperativa es una institución autono 

�A de car�cter privado, oue justifica oue en lae comunida 

des se organícer cooperativas con trabajadores indeoendien 

tes, ouienes oroanicen el trabajo en forme colectiva a 

Partir rle la oroo�edad C0"!1Un riel artículo, siendo los be 

prest�rlos, donde 2e co�pRrten ecuitativarne�te entre los 

socios, en oroporción al trabgjo nue c�cia uno h2ya aporta 

do para la realizaci6n de los objetivos propuestos en l�� 

estatutos. 

Siguiendo eetoe orincipioe, se han desarrollado en rnuchoe 

lugares l8s formae de trabajo conjunto, como por eje�plo 

tallPree comunales y atrae, centros de producci6n, crean 

do rle eeta rn8nera lae prernie2e para aprovechar lae venta 

jae de 1� división del trabajo. -1 trabajo cooperativo 

�acilita la eoluci6n favorable de lae eiguientee tarese: 

a. La
. . "oraan1zac1on apropiada oel trabajo para aeegurar 



b. D,r:asteci.rniento, continuo de ..,,ate:ri.a ori.rn8.

c. � . . nacu1nar1as.

d. �ormación y capacitación rle acuerdo a la dernancia nue

V a. 

f. Negociacion�s rle los comerciantes, con las empresas

con las oue cooperan e instituciones estatales.

Las cooperativas de los artesanos, ROricultores, albañi 

les, eb 2nisterías, zapateros, tenderos, etc, además de 

las t8rea2 ya mencionadas, están en conciiciones de reali 

zar actividades tales como: 

a) �rear ouestos de trabajo en lo posible en los talleres

y ofrecer trabajo p8ra los viejos, para las mujeres con

1 ,. • • 

l carga oomes�lca y cara as 

ti.pos de limitaciones.

personas aue

b) Inform8r a la opini6n pública sobre los reaui.sitos de

los srtesanos y ayudar a disminuir loe prejuicio�.

c) Neoociar con las inetitucione9 estatales Uconal, Fin�n

ci8coop y Organizacione� Sociales, sobre el ofrecimien

to de medidae oue fomenten la artesanía entre l?. pobla

. � c1.on.
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e) -�r�ntizar el �onooolio rle eue productoe.

ous�en arlmitir a invidentee a realizar laboree competi 

tivae en cualouier rama de la induetria, eea de manera in 

diviciual o .ePtando aeociado en cooperativRe de prociucci6n 

y trabajo. 

Lae cooperativas pueden orgAnizaree bajo la �ocialidad de 

trabajo protegido oue ee tratan de eetablecimientos eub 

vencionalee (aunaue no deberia ser neceeeriamente aet) do� 

rle ee ofrece trabajo a oereonae oue �ebido a eu incapaci 

d A rl qrRV8 y/o 2 lae condicione2 �el �er�8dD cie tratajo no 

oueden loorar e11pleo cornpeti.tivo. 

�etoe talleres puerlen suminietrar total o parcialmente 

loe eiouientee eervicios: �valuaci6n, profeeional, outa, 

2ciaptaci6n al trab�jo, fnrmación profesional, e�pleo pro 

tegido a largo plazo, preoaraci6n para colocarse en un 

8�pleo no protegido y colocaci6n eelectiva. 

El taller protegida cumple la 
. . , 'Tileion de rehabilitar al li 

rnitado profesionalmente en una rama eepecífica de produ 
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tap en condicionep ria reentrar en lR induetrie, ee lee de 

be ayudar a hacerlo. 

Solamente aauelloe oue eetén incapacitadof' para funcionar 

Por largo tiempo en condiciones competitivaP deben per re 

tenidos rlentro del eecenario proteqido. 

�demáe el taller protegido debe impulear la creación rle 

trabajo protegido 2eociacio en precooperativas y coopera 

tiv;::¡e de producción y de trabajo, de la misma mRnera oue 

reh 2bilit2r, al limit2do al 2uto-empleo y al trabajo rlo 

La existencia del taller proteoido está eupeditada por 

el r�qimen jurídico y econ6mico, oue garantice un ingre 

so 2ciecuado a la capacidad de producción y venta de lo� 

8rt{culos oue realicen tal como se eeRal6 anteriormente, 

por eso no es caeual l2 recomendación número 99 de 12 

:onferencia I�ternacion?l �e Trabajo en 1qs5 oue rlice? 

�l trabajo protegido tambi�n puede exoreearee �n oruooe 

orecooperativoe, euto empleo y trabajo doméf'tico. 

Loe orupoE' orecooperativo� como Rlternativa de empleo pon 
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tne�rurnentoe 1ntc1.::ale2 con -ritr:::i� a evol•JctonillJk�Q� una 

cooperativa olena, �reeent2n une �erie de ventajae, pu�e 

conetituyen e9cuela de for�ación y adieetramiento oara 

eue asociados en la oeeti6n dernocr�tica mediante eu parti 

cioación activa, como en torio tipo de forma 8eociativa cie 

trabajo, ee reauiere de un eetudio previo rle factibilid2d 

oue incluya an,lieie de �ercado potencial, rle recureoe eco 

n6�icoe, rie e�e�entoe de trabajo e insumoe v de recureos 

fteicos para efectos de contar con inetalRcionee adecua 

dae. 

Ooera con patrimonio nue generalmente ee aportado en gran 

oarte oor una entidad estatal o oarticular, tom8ndoee co 

�o aporte rle los aeociado� eu CRPacidad de trabajo, la 

adm inistración 88 compartida entre eu8 a9ociado� y la en 

tidad pRtrocionadora. 

�o hay repArtici6n rle excedentee, ya oue eetoe �eben rain 

t. l ct1·v1·d ciec oue la Pociedad realiza, ver 1 ree en as a a � . - Pfff

mitiendo a8l el óee2rrollo co�o empreea de interés social.

Toda� setas modalidades de trabajo oroteoicio diriqido a 

personal limitado tiene condiciones horarios Y remunera 

ciones eeoeciales para auellae personas oue corno canse 

f · · · 't' e y/o s{auica encuen
cuencia de una de 1c1enc1a soma L a  
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oulc1r. 

L 'J2 qruooe orecooperati.vo� pueden tener do9 (2) rnocfalida 

de9: fGr�ar vendedore9 o fabricante9 ejemplo: cie cepillo9 

e e r:::i h .::i 9. 

1.2 LAS SOCI�DADES C0MUNITA9IAS ro�o ALTERNA T IVA AL P90 

�L�MA D�L O�SEMPLEO. 

En el c apítulo anterior bemos analizado el surgimiento del 

cooperativismo como Forma de aeociaci6n comunitaria para 

enfrentar los problemas de la economla colombian.::i surg i

do en la década riel sesent2 (6n).

La prorlucci.6n asociativa es un fenómeno reciente en Colom 

bia, 2nterior a 109 a�os se9enta (6íl) existía un �ovimien 

to cooperativo fuerte con más de mil (1nnn) cooperativa9 

para esa époc2, oero estaba compue9to casi exclusivamente 

por cooperativas de coneumo y cooperativa8 de ahorro y 

crédito, ha9ta tal punto aue la� coope.ativa8 de produ 

cci6n ee reducian a una8 pocas y sin mucha importancia. 

Solo a comienzo de lo8 añoe setenta (70) el movimiento 

asociativo hace inrrupción, pero con mayor fuerza en el

campo productivo del irnpul8o nue hace el estado de la �e
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noveci.entos ci.ncu¡:,ne,,:¡ y nueve ( 1959) 2rljurlic3r.do peoue�88

unirl2rie8 rle tierrBs s familiae inrlividualee. '--L::ici2 el año 

mil noveciento8 eeeenta y ocho (1968) durante el gobierno 

de Carloe Lleras Reetrepo el oobierno di6 impul8o signi 

Ficativo creando el Inei.tuto Colombiano de la �eforrna A9ra 

ria INCO�A, el cual opt6 por cambiar la eetrategia abando 

nando el sistema de reparto indivirlual rle la tierra y ori.en 

t 2ndo a adiudicacionee colectivas. - � 
, 

�n pocos añoe ee promuvieron cerca de mil ouinientoe (1500) 

orupoe cornunitarioe como adjudicatarioe de la reforma a�ra. 

ria; el oobierno expidió lP. Ley 2n73 de 1923 por medio 

�el- cual ee le d ?. oieo jurtciico a l8s empresas cornunita 

riae en el campo colomhiano. 

A ratz de esto2 hechoe se inicia tarnbi�n a nivel urb8nO 

un movimiento a9ociativo oue ein llegar a tener la mierna 

importancia del rural y sobre todo ein contar un marco 

jurídico ha ido crecienrlo en importancia, desde la eequn 

da de loe años setenta (70). �ete impulso ee debió a 

oue divereae entidadee tanto oficial (SEN�, SENALJE) co 

rno privadas (CINEP, FUNQES) ee vinculRron a eetoe progra 

mas, igual razón por la aceptación aue tuvo entre loe 

trabajadores de las zonae urbanas (3). 

3;-Et�rp:-c;; Empreeae Asociativa! en Colombia. Alcances 
y Limitacionee No. 2 2ogota 1984. P• 321 



�on s2te �ovimien:o cornenz2.rón M multiolicarfe otr2� for 

m�9 or�anizativa�, �obre todo de eervicio9 rle cr•erciali 

zaci6n y acooio de insumoe y materia� primae para produc 

toree. la central rle cooperativas de la � 8 forma �oraría 

ampli6 su radio de acción a zona� aue no son de �eforma 

qgraria, sino �ás bien objeto del programa del Oe�arrollo 

1ural Tr vf-erirado ('..1RI) y procedi6 a fomentar en reoionee 

campesinae minifundistae la �sociaci6n para estos finee. 

Otro tanto hicieron entidade� como el S'.::?'A, s;::l\!AL ')E y al 

cunas organizaciones rle carácter privado como lR ceciera 

ci6n Nacional de Cafetero y otros semejante�. 

�ntre eete avancR ooco a poco se conetttuyÓ un fuerte sec 

tor rle Empresas Asociativae, lo aue oolig6 2 oue muchee 

instituciones se dedicaran a tiempo completo a estas aee 

Sin embargo, en el pais no existe ninguna inetituci6n de 

ciicada exclusivamente a imoul�ar económicamente a e�ta for 

�a de organización comunitaria. 

��tablecido eetoe grupos ee hacia neceeario de oarle un 

�arco jurídico concreto a �us oosi.bilidadee de desarrollo 

en tal sentido ee eetipul6 lo oue e�tae fueron coneignadoe 

por la Legislación Cooperativas. 

La Leqislacián cooperativa nació en 1931 en el marco de 



eea éooc�. 

r�ci�i6 9U �ctual forma definida por comoleto en 1963 ciee 

ou�e rle e9te ��o a eido co�pleterla en algunoe ountoe im 

portantee como la �ooperativa de qefor�a Agraria y Grupoe 

Precoooerativoe. 

La leoielaci6n reconoce y legiela eobre torio tipo de coooe

rativae tanto e� el eector rural como en el urbano, tanto 

de producci6n como de eervicio. Noeotrae creemos aue de 

eafortunarlamente el manejo altamente burocrático y politi 

auero que ha tenido el cooperativismo en el país ha hecho 

aue la forma coooerativa �aya caído en el deecr�dito entre 

rnuchoe trabajadoree, auienAe la rechazan como for�a rle cons 

tituci6n legal, por otra parte la legielaci6n establece 

un mínimo cie veinte (2íl) 80cios par2 la conetituci6n de 

una cooperativa, lo oue hace aue e8ta for�a imoractic�ble 

P8ra tref' (3) grupos peouerío$, corno lo eon la mayorta de 

loe gruooe 8CCiativo8 en Colombia. 

�n cuanto a la legislaci6n 80bre empreeae comunitariee ru 

ral, eetae se rigen por el decreto 2073 de 1973 el cual in 

tradujo lae adjudicaci6n colectiva de tierras en el marco 

de l3 reforma agraria, El decreto ley introduce la em 

presa comunitaria rural como eociedad colectiva civil. 



tioulan 3 oortar �1J trabajo inctuetri89, servicios y otros

bienee en comun con la finalid8d oLi�ordial de explotar

uno o mae predios 
, . .  

rustlcoe, industrializar o cornerciali

zar sue oroductoe o bien de cu�plir una de estas dos (2)

finalidadee a mas de la primera enumeradas, para repartir

se entre et l A s ganancias o pérdid2s aue resulten en far

ma proporcional a sus aoortes. Ee pués el contenido fun

damental rle lo oue se traduce en un estatuto jurídico pa

ra las emoresas comunttarias. Reglamenta su existencia

en forma muy similar a los usados por lae empresas comuni

tarias en el marco de la reforma agrariA de los pAlses la

l. .  
• 

�lnoamertcanos. 

Pero fuera de estos dos (2) medios oe legisldción, no hay

�ada aue pueda servir a otros tipos de asociaci6n. La ca

rencia de un estatuto similar es muy notoria en el sector

urbano donde, a falta de una legislaci6n sobre empresas

comunitaria o empresae asociativas de trabajadores los

qrupos aue se ouieren legalizar tiene aue mano � Forma ju

rídicR cie sociedades capital como la eocieciaci rle re8ponsa

bilidad limitada. 

�atas en el INCOqA dan cuenta obtenida de la existencia 

de mil cuatrocientos (14ílíl) empresas asociativae entre ern 



ore�RF aecciativae entre e�pree8e, or�poe comunitarioe, 

cooperativae y p�ecooperativ�e con un tot�l de diez y eeis 

�il do9ciRntoe veintinueve (16.229) eocios, ocupando una 

extensión de doscientoF eetenta y cuatro mil doscientos 

CP.torce (274.214) hectareas rlistrihuidae por t odo el te 

rritorio colombianR. 

hRn eido oromovidas por INCO�A, siendo repre�entRtiva de 

la oroenización comunitari2 �e lR producción irnoulsacia 

oor l�s políticas estRtale� �e la qefor�a Aqraria, desa 

rrollacia a partir rle �il novecientos 9esent2 y nueve (1969) 

L 8 extensi6n de esta forma asociativa representa el 31� 

riel �rea total distribuida, agrupando el 44� cie laF fami 

lia9 beneficiadas por los proqramas de qeforma Aararia.(4). 

LoF datoF anteriores dP.n cuenta oue en los �ltimos �ñas 

se ci¡ en Colombia un auge extraordinario al movimiento 2u 

togestionario exoresado en l�s empre8ae asociativas. cin 

ernbarqa, este auge tropieza con una serie de problem8s 

o•Je tiene PU efecto �obre el pleno riesarrollo de laP em 

presas existentes v la oromoci6n de otras. Entre ellas 

se ouerlen cestacar tres (3) oue son las oue en este mamen 

to rinden con mayor fuerza en la producci6n asociativa 

son ellas la política econ6mica del gobierno, la Falta 

de crédito para estas empresas y en general para empresas 

aue surj�n dentro cie la economía informal Y la no adecua 

-----------� 
r o Comunitario�, Diciembre 19844. INcoqA. �mpreeas y �rup e

Bogotá 1985. p. 7 



Lap e�areP8P comunitarias pon modalidades 2.pociativ8P aue 

eppectficamente pueden oroanizar en el 8rea rural v ella9 

difieren d� lR •icroempresa y de la cooperativa porQue a 

Gicerencia de la segunda persioue lucro y de la pri�era 

POroue eu capacidad instalada, al iqual que el n6mero de 

operarios es limitado. "n estas organizacionep tocios los 

socios toman parte �ctiva dentro de la empresa realizando 

actividades operativa9 y administrativas auién no aporta 

su Puerza· de trahajo es excluído. 

01, jetivos: 

'"'onformar dos (2) .ernpresaP comunitarias en lR oue �e de 

ocupación al li�itado y oerson�s videntes. 

Los procedimientos a seouir son: 

- Con base en 18s hojas de vida, solucionar y aolutinar

a los afiliados oue trabajan en cuero, al igual, oue

los eoresados rle taller de capacitación de �et?.l.

- �oordinar y reolamentar l2s tarea� a realizar por ca

da uno de los empresarios.

- �stablecer las normas de deberes y derechos al iqual

aue la reglamentación en el reparto de utilidades, apor



tee y dem�� o�liqacionRe, 

- Seleccion2r doe (2) oruooe de limitarloe cuyo oficioe

noe permiten cre�r una e�preea comunitaria para produ

cir eillae univereitariae y otroe oara producir articu

culoe de cueroe.

Lo� rerur�oe P .. st�n -eore� n� d·o - - _ _  -� n ,._ ·, e. 1..,8, e, ademáe de concureo di 

recto del Jefe'de la nivieión de RehRbilitación, del coor 

dinador de Rehabilitación Vacacional y del Coordinador de 

empleo, en la programación, coordinación, y aeeeorta, ee 

cuenta con el apoyo de la rectoría de la Univereidad Gran 

r:olornbi ::ina, i:-inanciacooo y !Jcon¡::il_. 

Eeta forma de aeociación ee preliminar a la conforrn8ci6n 

de una cooperativa como tal, el número mínimo rle eue in 

tegrantee. no eupera loe ouince (15), y puedsn conetituir 

eu marco eetatutario. 

Eeto h R hec�o oue dentro rle lae poltticas destinadas al 

tmpuleo de las llamRdoe niveles informalee de la economía, 

se ciestimulen los oroqramae asociativas de aRos anterio 

res y ee haga enfásis en el apoyo rie loe productores in 

dividua les. El Plan de I�teqraci6n Nacional PI� fu¡ muy 

explícito en esta orientación. En consecuencia entidadee 

oficiales aue en últimos años han sirio pioneros en el fo 



mermpdo con:i.der�ble�ente el enf�8ie Rn eete trab�jo aun 

nue no lo cejan rlel torio. 

�8caeee de Crérlita. 

:."l problema qrave aue afrontan las empreeas a�ociati 

vae existentes en Colombia es la falta de recureae finan 

c-i.eros. Por ser empreeas conetituidae por campesinos o 

trabajadores �rbanoe pobres, del sector informal, se care 

ce de un capital propio coneiderable ya aue sus socios por 

definici6n no lo tienen. Las empresae asociativas se fu� 

rlan entonces con un capital oropio incapaz, por escaeo man 

to, re asumir las funciones oue le eon propiae, corre con 

el riesgo ciel negocio, oarantizA la ltauidez �í�ioa in�is 

pensable funcionar expeditamente y servir de garantía �n 

te entirlarles crediticias ordinarias PAr8 obtener créditos 

cornpleoentarios de rlichas anti.darles. 

Hasta el momento no existe en el sistema financi.ero colorn 

biano enti.ciadee alguna destinada a financiar ernore�as 890 

ci.8tivas. Por eso no exiete ningunR aue tenga un sistema

rle cridi.to adecuado a la Feali.dad de ellas, es dec i r una 

entidad aue tenga en cuent� la e9casez de capital propio, 

aue 9upla esa escasez, y aue lP.s de crédito complementa

ri.oe. 



no e6lo no resuelven el proble�a, eino oua 8menazan con 

llevarlas 8 la ruina. 

Problema Legal: 

�amo venimos ubicando con anter ioridaci, el p roblema leqal

ec otra traba muy dif{cil de euperar eobre todo pAra lae

empreeas aeociativas crea�ae en el sector urbano.

No exiete forma lecal alguna oue correeponda a lo aue ee

!T • t . •t 
una ernpreea comun1 �r1a o una empreea asociativa" urba

na. Ye �ernoe ubicado oue la forma cooperativR exigen un

m �n l. rnO ,C'.P V8 l. nt' P (,. 2fl.,• \1 
• , l l 

L __ _ 1 eoc1os, con LO cua as emoresae pe 

oue�ae auedan excluidas. 1uedaria como soluci6n el qrupo

precooperativo que se puede constituir con un mínimo de

cinco (5) socios por un espacio de tiempo de cinco ( 5)

años mientras se conetituye en Cooperativa.

Pero aparte de eeta limitaci6n de tiempo la coneecuci6n

de la personer ia jur idica para eetoe orupoe, como �ara to 

• • • ., 1-· t' . t ú 

do t1po oe organ�z�c1on coooera�1va ee a euJe a a un n me

ro rle determinaciones de car�cter formal establecidas por

la 8 uoerintenden�ia del ramo, aue deeestirnula ·la confor ma

ción al nuevo grupos asociativoe. Por eso los trabajado

res orefieren acudir a otras forrnae p or inadecuadas aue



v�e o�ra la eoluci6n �l fen6meno del �eeemoleo. 

n� 9 diflcil Lo8 orobLema9 9ociaLe9 en eeta. e igual ma 

nera han per�itido aumentar loe in9re909 de lae farniliae 

ruralee. 

Plbzadae �oca 2 poc·J �or oeaue�ae unida�e� pro�uc�ivae rle 

tioo familiar, rle�oninad2 �icrcemoree2e v �ue �er�r �bie 

to de nueetro próximo tema. 

�n gete numerMl oretenrlemo9 h?.cer �n 0iaonóetico cenpral 

de la �icroe�oreea, consideran�o en ori,er luoar �u hie 

toria; reeeltando lae variatlee oue intervienen en eu 

surgimiento, eeouidamente ee �8ce una evaluación de loe 

eu eituación actual problemae del �ector �icroemoTeearlal 
,. 

y lae perspectivRe aue exieten oara eu deearrollo.



- ;; ., .. 

. . 
- _,� �z

2ector aran iónarada2 2ip�en?ti.ca�enta oor �oe planearoree 

de polt�i.cae económi.ca2, para oui.enee PU labor carecía de 

importancia rls2�e una pereoectiva �icroecon6mica de daea . 

rrr:il lo. 

Ln.� rg,"i:'i.n�" IJIJP f:8 re.-..i.p+-r�ron o.qr;:::; ?.�t� =-c,ch.::i ':?n 1..8 �r,...:,jp

C� 8miento eetruc:ural �e la 1em�rria cauparla oor l� rorr7a 

dicci6n de loP innreeoe internoe y oor el epta n cRmle�tc �P 

la eco�o�Ía internac�onP.l, v Porzao2 oor la r,omoeterci2 8 

sl R var prooreeivamentR eu inteeidarl de capital, la gran 

' .  ,O<=,I"Ol'J 8n l;, oeneraci.ón 

cueeto de tr8baio, haeta llaoAr a una situ.qci.6n en la nue 

el empleo industrial decrece o 8U�enta a un ri.t�a �0�erior 

al crecimiento re la ooclacián �conómicam ente activa(�). 

;:-��c;¡�an1Tu, �alom6n. �uoe V ryeceen �el c�pi�alipm o 
en Colombia, en Idioloo{a v �ociada�. �o. ?122 "et 
de 1º77. p. 98 



:-'ci, :-:Jr,f c:e r:cion2::'� 2':::, cCE' !-:;::¡l.l3::-o,::, ci2 "lec:ánica -"lutomotri.z
•

A este giaante complejo heterog�neo oue habta surqido en

la ¿écarla del sesenta (6) ee le denominó primeramente

l! +- • � 11! , ' _j - . ,  • • 

eec�or 1nrorm2L , pero �aP taroe 2e Le reconoc10 eu 1moor

tancia dentro rle 1 2 gconomta nacion2l, al comorobaree oue

eetaP �enueA 2 s uni.darlee accn6mic8P �e producci5n �abian

2eumi.do la tarea ria prooorcion�r ampl8o e inqrAeOf � lq

Cf:'.:ci..ente continoenteE' de ;:·�no -::e obre oue "º teilÍR csf::i. 

r' :=i ri en l_a empre;;0a industrial.

, 
.

econom1.c2e 

va urbana del 0212 trabajaba en mi.croemprese, y en el �is

mo laceo el 44.S
Á del nuevo emolao en Colombia fue oene

raclo oor J. t. • 

8:-c.2 <:.-100 de 
,, . ( r 

\ 
2coriom1.ca3_cj. 

L2 �icroempre98 se define como unR oeoue�a unidad de pro

ducci6n con escasa divisi6n del trabajo, en el sentido

en oue la rncyor oarte cie los trabajadores desernoeñan más

------
------

JAKE. Clasificación Industrial Internacional Unifo�me
6. 

' t d 1�� actividades económica. �oqot � Marzo 

C18 o a::' <,,-

de 1979. 



clar2 l� _::�r,;=;r�ci.Ón �;\
.L.

-: � -r-,·_<o;:; 1·_:} v cr:pi. tMl � ::-iJr sl contr2

' - ·· -
-----}\Otr2 rlR las co�a2 oue 

:-iePine .s la rni.croemarC:ea e2 la utili.zaci.ón de une. tscnolo 

ota rurli.�sntaria, en alGunoe eectoree menos rlinRrnicos, 

"1;:;ouinar-iae de poca autornr1t: zación, rle i.oual rnaner� la 

con 

croemoree� no h�ce usa �el� ecano�ta �e eec2lR, sus nive 

les de oroducci.6n son b�jss v sus excedentes limitados. 

1 • �. 1 ':::lasi. fi. caci.6n 
,. . norntco. 

de l a '\': i_ ero e m p re � a seoun el 

los sectores rle 18 acti.vidsd > • � 1 ecnnorntca r,ec1on;:,r., 

rlo la clasifi.caci6n uti.lí.zada oor gl :A�',[ (r-: \ 

Podernos mencionar: 

sector eco 

A) Sector Pri�ario: Producci.6n agropecuari.a, minifunrlis

�) Sector S,,cundario: (rn"1nufacturero) cabri.r::2cién (Proce 

earni.ento) rle productoe 2lirnenti.ci.oe. 'ahricación rlR 

------------

��PAnTA�ENTO NACIO��L �E PL�N�A r TO�:�MPLEO, I���E�OS Y 
SALq1IO �� AREA URSANA. Eooot, Junio de 1979.p. 

7. 

( rn i.meografo). 



J 

. � 
prendae rle vestir 

los de cuero excepto calzado. 

madera excerto muebles y accesorios. Imprenta, editoria 

Fabricación de objeto de barros 

lozas y porcelana. Inrlustria básica rle hierro y acero (ce 

rrajerta u ornarnentaci6n). Industria básica rle metales fe 

rroso, otras industrias manufactureras (art{culos de mirn�re 

y otras fibras). 

C) Sector Comercio: Comercio al por mayor. Tiendas de ba 

rrio. Ventas ambulantes, reetauvantes, caf� y otros 

establecimiento que expanden comidad y bebidas. 

O) Servicio de Transporte: Servicios eléctricos y servicios

electrónico, servicios de mecánica automotriz, servicio

de reparaciones domésticas, otros servicios.

�as investigadores de la Microernpresa coinciden en afirmar 

oue es dificil una cuantificaci6n exacta del universo micro 

empresarial en Colombia y particularmente en el �epartamen 

to del Atlántico, debirlo a oue no existe, �asta el momento 

un censo rnicroempresarial. 

realización en el trabajo realizado por Herrando Goméz Buen 

cita� dicha estimaci6n conduce: " �n !"Íntesi� la oaciente 

adivinanza de los párrafo� anteriores totalizaría en cerca 

de un millón el nú�ero de microempresa� existentes hov 

en Co lo rn b i a : 0uinientos mil agropecuariof: doscientos 

rn i 1 de comercio y oor lo meno� de cien mil en 
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bien ee cierto �ue definir lA �icroempree2 y a2tablecer 

Jara el conocimiento rlal �sctor, fU

�tilida� en Funci6n de 0na oolitic2 de de22rrollo ee redu 

ciri ;:i 2i ne se avanza h;:ici� •ma categorizac-ión de las -nicro 

teri.or del uni.yer=o oue no2 ociJo?: exi8ten notable9 di.f'8ren 

cias en cuanto a las condiciones internBs y externa2 el pa 

Qel en la economía nacion�l y la potencialidad de desarro 

llo rle la �icroempre2a, nue imolicar1an el fr2cazn rle una 

oolttica �e de2arrollo uniPorme. 

1.3.� 

�iguiendo 102 anteriore2 criterio2 2e e2tablece tre2 (3) 

t .. ' . (o\ ca eoor1as o·e rn1croernprafas .. , . 

1. mtcroempre2a de �cumulaci6n �mpliada: Pertenecen a ee

te nivel anuellas unidades productiva2 oue loqran retener

lc2 sxcedentee qenerado2 8n el proceeo productivo en Far

mR tal oue lee oermite reproducir el oroceeo de producci6n 

8. 

o 
- .

GOM�Z, ªuendia, Hernardo y Otro�. La =icroernpre�a en 
�olombia. Siqnificad� y nimeneionee. �ooot§ 1983 
o.p. 25-31 (rnirneoorafiacio).

FANQ��o, �antiago. "Sector In�orm�l y Peau��a [rnp��ea:
el ca 2o de la econornta urbana de Uraba. eogo�� 1982
( en rnirneo). 



\! i e L s 2 � u torio t r i_ e e = , l, .
e ec �r 1. co 2 v electróni.cc�, 

orssantan cr�ci.miento oue �A nota Rn 91 aumento da sus ma 

n'Jtn�riAs y eouioos. 

de A e urri •J la e i ó n S i. rn ole : 

?8S 2on aouellas oue Lonran rRtsner les Axcerient9s csnRra 

dos en el proce�o productivo, en un graao menor oue les oa 

ranti.za escasamente reoroducir el proceso de producción en 

oran escala o ampli.adamente. En este nivel se situa muchos 

mi.croempresas de servicios y manufactura, la mavor{a de 

las de comercio (sobre todo las tiendas de loe ��rrios) 

�n la �i.croempres2� dR �cumulaci6n s i mple la rs 

poei.ci6n de maouinarias o su 
' .. . "' arnp L l ac ton 

,1 
1 

3. �i.croempresas de Sub9i9tencia: Son microernpresa9 9itua 

C-RS por debajo de los niveles de acurnulaci6n, oue no logran 

ororlucir o retener el excedente 9con6mico necesario oara 

crear un caoital o ORra rAo-oducir gl orocesa de oroduci6n 

�or el contrario, se limita� 2 remunerar et trabAja. Per 

tenecen a este nivel el n . . n rn1.cronegoc10 , represent.ado oor 

los vendedores de arepas, empanadas, pescados, etc, oue 

obtienén un ingreso diario de aauel, paro rara vez lleqan 

a crear un capital, así sea rnodestísimo. También ::?8 ubi.



C,? 
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Lo 8 ore e 1 o 9 L! � ? 1 J � pro 01J e e iJ �. 

rle le2arrollo para �l �2ctor Microe� 

Uno de 108 objetivos oue nos hemos proouesto �l emprenrler 

el presente eitudio es el rle �naliz2r la� 002ibilidArle2 

reales del desarrollo ciel 2ector �icroe�ore2�rial, co�o 

ForrnulR para incentivar el emoleo �e l� oohl�ci6n 1e los 

Nadie duda del p2pel ''2,üvadorn 
de la econom12 colo'l'bi2 

n2 oue ha adootado la �icroernoresA desde auince (15) a�os 

p2ra como oran generadora de empleo e inqreso para 

la ooblaci6n de �enores 

te argu'Tlerto en ITloda 

' , 

recur:oE sn 8l pa1�. 

rle econonLstas, sacioloqos y pla 

niricadores, de 2h{ suroe la nece2iriaci rie aceptar en la 

cr�ctice la necesidad de apoyar dP.ciriid��ente s� se�tor 

. . ' rnlcroernore2arl2L. 

l Re econom{2� eubdeearrolladae como un rnecanie�o end6ae 

no de eupervivencia de lae �isma9. 

(' · 
l ; ·

,.d -º l .,,_ ine•11.·t...,ht. lP. cri!=Í!:' 18 pre�enta como a un1.ca �aLl a � - u ª -



:r�alizaci1n, co�o el :olo�hiano. 

9ar rq7nnee hi5t6ricas y por coyuntura� internacion�les 

�ienas a nosotras, la industria �olombiana craci6 como un 

oor sus solas fuerza9, esto indic2 oue se �antiene una 1n 

dustria completa pero en sentido horizontal, en la medida 

?.n oue posee tocios los �amos de la producción(11J. Cuando 

ce la �tribuye al crecimiento sl calificativo de pies rle 

barros �e refiere � la tot2l inexistencia �e . . .. una proauclon 

nacional de bienes cie capital con tecnologia propt8, la 

cu81 es condici6n necesaria �e un rlesArrollo enuilibrado 

oue pueda alcanz2r el oleno emplao. 

fue diarnetral�ente 

ciados con a�teriorida�, la acumulaci6n de caoital comer 

cial generado por la exoortaci6n cafetera y la relativa 

inteqr�ción cel mercado loqrada mediante la 
. . , 1.nver!?lOn en 

inFraestructura a comienzo riel 2iglo, �o encontraron en 

,�:�����6:-c;ndoRo, �ilberto. Estructura Econ6mica Colombia 
n2. �oqotá 1981. �dit Punta de l;:inza o. '187. 
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le 2xi.�c-3nt2, 1. o 

' - - . ".f -;. 
:e�; ·=> ,ec1.01.r 

ql •• >-

cu;, 1. �r? :.:oc�.:. 

- i 
-� .. 1'.".eo1. aroductivo -1- .  . • • con9 ,,1. tu1.oo OOI' la 8SC8Za 2r 

te�ant� y m2nufactura no afrecta demanda 2 una hipot�tica 

i.nduetria de bienes ' • ' , l • • ae CAPL�aL para aue orocuJer2 �aou1na 

ria para producir a esta e� inrlustria je biere2 �s ccn9 1J 

mo. Y no e xis'tíenoo �e'nar;da pc'irrl el lcJ la pror:1Jcci.Ó·1 rle 

bienes de capiL:i l res11lt2ba imoosi:ile oor cue rio oocita 

ser rentable( 11). 

a esta rn a ne r 2 o o c1 e ':l u � ;::¡ f i. r en ar o• Je L P. inri •J s t. r- i. 2 ;:; : le rn C' i.. ?.

bienes interme�ios aue tr2baja con tecnologta y bienes 

extranjeros. �s pues esta estructura oue se anidan las 

ratcPs del desempleo oue sufre el pais desde lo� aRos se 

te0ta (7n), desempleo, e9tructural, de carácter per�anen 

ta en el l 3r90 plazo, ast tenga alivios pasajeros, tioo 

meramente conjuntural. 

El rleeempleo en �olombia as con!?8CLiencia fe la� exi.9en 

ci.a::: tecnolóoica9 de l;:i ernpre!?3 industrial Rn una e!?truc 

-----------

1 '" • I b i. d p • 1 B 9 



::e ""'ilJ ,-Je;,-.: el��--. •C!l 1 '=) "':'' to. ,-,, - - l .; .-. ": ...., • 1 1 Z 8 - ..,.; , , 0 l..: _. - e..,, . , 8 n ._ il y o d L n t. \J e:: l �ecnolóoi.co rnun 

r'i ;:i l ;=ir3 ooder COITlpeti.r en el nerc�do i.nternacional(17·) • 

r· 

e_ l .:-enÓ-n6nO del re2e'Tloleo 89 inherente al mi2mo mo cielo de 
# i.nd1J8trialización oue se erno renri ió en el pa1s, 28 hizo ·1189 

expulsgrlos 

. 1 oe -º=' 

del campo. 

sesenta (SíJ) 

�n este contexto suroe la �icroernpresa como única 2alida 

ecor6mtca capaz de impedir l� cat�2trofe de de2ocuoaci6n 

Las �icroernpresa=' poseen una buena caoacidaci gener2dor9 je 

empleo por dos ( 2) razone2: 

1. Poroue utilizan una tecnolog{a intensiva en mano de

obra ya aue, realizan muchas actividades del oroceso

oroductivo con herr2mientas artesanMles 8 con '112auina

rias ci8 escaso or;:¡do de sosfi.eti.cación y automati.ze
. � c1.on.

Loe coetoe de creaci6n de un nuevo e�pleo 9on relativa�en 

1 � PARºA, Ernesto. �icroempresa y Jee2rrollo. Edit6 Sena 
Uni.cef. 8ogotá 19¡::¡4. p .. 41 



empr9ea llega a los �7�n.nnn

�uncia lugar, oar oue el �icroempresario oosee un Rxtr2 

orciinario dinamismo emcresari=l oue lo lleva invertir y

c;;:is de . , 

rece�1on. 

Los datos estadtsticos hablan por sí solo y dan cuenta riel 

�ran porcentaje aue est� qenerando la microemcresa. 

temente el 1ep2rtamento Administrativo Nacional de Estadis 

tices ,AN� so&ten!a oue en el oer{odo 197íl-1977, sl 45� 

de la ooblaci6n económic�rnente activa estaba ernole?.rl� en 

t. . . d l! . l !! ac 1v1ca es y emores22 · 1nforma es y le oue 

significativo, el mismo estudio calculab� cue el 1n 4 �el 

nuevo g�pleo generado entre 1974 y 1978 corresoond12 2 es 

�l siguiente cuadro nos per�ite una releci6n entre 1� �8 

no rle obra vinculAda a Los nivele8 formale� e inforrn�le� 

durante el lap�o �e 19�0 - 1gg7. 

���-;�P�-;�moleó, I�gre808 y Salario en el srea urbana" 
eogot� 1979. p. 68 (mimeo). 



f"IAMO ílE CJfHlA IIHlCULI\DA 1\ Lr1c m11F.LES r.Qqí'lAL ¡-· JflffO!"iML\L 

H1TAL f'-JA(:TLJf�AL 198íl - 19R7 
-----------·- ·-,, -.• ---• •'' --· ··--- --OM _., ___ ,_._._,..._ 

SectoreP Total 1 q nn Infnr rnal Total Total 19A7 T n fo rr118 l To t,,d 

Múmero Forrnal ,f r:t(, Múrnero 1-orrnAl
rr' 
·,

----------·- ···-·-....... --�-··- -- -----

Agropecuari.o 2.2?1 13.7 16.g 3(1. 6 ?. • L151 1 3. L1 ·¡ I� • I! ?7. (¡ 

Minería 51 n. 1 n.6 f"l.7 56 n. 1 'J • r. ,: .. b 

Inrluptri.a Manufacture 1. n 81 6.5 "3. 3 1 t1. n 1.3?? Fi. ¿, !:} 1 ,.� . fJ "' . .  

Comerci.o 1. 1 66 1íl.4 S.7 1 6. 1 1. 5?2 1n.9 (�JI ·¡ r- , r1

Servi.cios Personales 'I. 422 3.7 1 5. 9 1 q. 6 'l,73íl '.3. s 'l 5. ' 1 1 C) • '.� 

Ser1Ji.c'iof' clel Goblern 4 59 6.3 - 6.3 626 ?.n ·- ?.n 

Aancoe y Seguroe 826 'l 1. 9 - 11 • 9 1 • 2 ,1 n 13.9 ·- 'l '."5. r¡ 

To ta 1 7.262 52.6 4 '7. 4 1ílíl.O P.955 5 '.3. 3 t¡ <".¡. 7 ·1nn.n

Fuente: SEMA. Si !3 terna de Planeaci.Ón rle Recurpop llumano9 

Cu a ci r o rJ o • 1 
-----------------------·---------·-· ---·
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2. 1 

�l Plan Nacional oara el Geearrollo cie la �icroempre�a a 

impul 9ado a travé 9 de la planeación nacional, compromete 

·a un qruoo de entidadee oficialee y privadae para el de9a

,�ollo 0 2 l�e eetrateoiae fijadR9 para loqrar loe objeti

vo."' orooueetoe. ' J.. 
oen LTD del orden í:' .  

o ; l 

ci A l, ee el Servicio �acfonal de Aorendizaje SENA. 

�l oaoel rle eeta entidad al interior del plan ee el cumplir 

con el proceeo de capacitaci6n o adecuaci6n del pereonal 

humano vinculado a la microernpre�a. Eeta capacitación tie 

ne aue heceree dentro de eeauemas de educación diferentee 

a loe va tredicionalee. Por tal eentido el S�NA diee�6 

el eietema rle �oP�ACION PROFESIONAL INTEGRAL, de oran im 

portancía para el Trabajo Social, �otivo de expoeición en 

�e entíencie como �ormaci6n Profeeíonal Integral, el proce 



, . 

�a�:co, �om0 ?�r An or0vectD, aaee riel concepto de educa 

ci6n �Rrmanente. 

�ete oroceeo e�ucati.vo aue confi.aurR la Formaci6n intearal 

conei.dera al hombre gn lo oue ee eue neceeidadee y limit� 

c:Gnee, en eu cionidad , y V?.LOree, 9n E' IJ :::i.tur1ci.Ón real ren 

:ro de un �eCio �ociAl econórnico v oolttico darlo d8ntro 

de un marco temporal concreto y con ootenci.alidadee aue 

le permitan conetituiree en Factor de cambio v de progre 

eo ion eetoe loe criterioe oue orientan al pereonal del 

�!::''!l, enc::uoadoe rle la capacitaci.Óf"' cie loe <ni.croernoreea 

rioe, la intenci6n rle loe �icroernpree�rioe, la intención 

ee prooorcionarle a la ooblaci6n adulta vinculada al oro 

ceeo productivo un conjunto de conocimientoe, oue lee oer 

mita por e ue prooioe �edioe eolucionar eue oroblemae. Pe 

ro el objetivo oeneral, 2. nivel nacional, oue ee plantea 

eeta entidad ee oreparar al univereo de microempre?arloe 

exietentes en el p2Í? y conducirlo? a travée de eu oroA 

�izaci6n oremial, a aue eete eector ocuoA un luqar �uv '� 

partAnte dentro de la ActuRl eetructu ra económic8 rlel 

Y a�t al ioual oue lo� cafetero?, a9rupadae en la 

-ederaci6n �acional de Cafeteroe, lo� induetrialee en �N1!

loe comerciantee en FENAL�O; lo� microemoreearioe tengan 



�n �2ee 8 esto, el S�N� coincibe con clarirlarl nue ha ob 

tencl6n ds la intearidad riel oroceeo educativo exioe oue 

2e involucren elementos oue constribuyan eficazmente �l 

�8joramiento de los niveles fundamentalee �el �esarrollo 

hUmAnO. 

La información integral planteada en estos �érminos �uoo 

ne incidir en los niveles, de proqreso. 

2.1.1 Niveles. 

Le obtención rie la inteor2liriad rlel nroceso educativo exi 

ge oue se involucren elementos oue contribuyan eficaz m erte 

al· mejoramiento de los niveles fundamentales cie ciesarr� 

llo humano. 

La formación inteqral supone incidir en los niveles. 

8• ºiolóoico, procurando aouel estado rle salud aue corres 

pande al derecho mismo a la vicia. 

b. Intelectual, propiciando el desarrollo de la tnteligen

cia, el oroceso de "aprender a Rpvender".

c. Cultural, afianzando los valores positivos de la cul

tura nacional, asimilando nuevos valores y de2arrollan



:i • 1 � . . . . , 
:J a r t 1. e 1 e 8 e ;. o n ::lema

rr�tica, 1_¡:¡ ;_nlfiaraci.Ón cornunitari.a v l .::i 2olidaridad. 

e. �ti.ca, haci.endo tomnr conciencia y cornpromiso frente a

las dimensiones y valores individuales v sociales, la

rl i o n i. d ad. y 1 o s de !' e eh o s hum 2 no s , l a f a m i l i a y l a e o rn u

ni.dan y el sentido v valor del trabajo para el des2.rro

llo personal y social.

f. Econ6rnico, habilitando p.::ira el ejercicio de activida

des laborales productivas oue permitan alcanzar ni.ve

les crecientes de bienestar y aue favorezcan "la parti

ci.psción en l2s ciecisionRs económicas rie 12.s ooortuni

rl2�es p�ra las person;:is �entro de un marco de libertad

y ci e j u s t i e i a rr •

q. Político, oenerando actitudes rie

ciente en las decisiones de la sociedad global y de to

das la� instanciae aus 8fecten 3 la oer�ona o a �u co

rnunidad.



�n cua�to � contenido� cie la �or�aci6n Pro F epi.onal integral 

g� oreci.pn h2cer referencia a lRP pioui.entep are;:ip docen -i:eP: 

R. �rlucaci6n oara el aorendizaje aue irduzca a "aorender

q aorender 11 
v a  reflexionar con coherenct::i. 

b. (apRcitaci6n t�cnica oue incluva nocionep y procePOP rle

lap cienciaf báPicaP, nocioneP y procepop econ6micop,

tecnolooÍaP i.nherenteP 2 l;:; oroducci.ón, r.:onoci.mientoP

�P'Jecíf�coP aue puptenten lr1P tecnoloof,:ip en upo y 12

c. �ormaci6n étic8 ori.entaci::i hacia la oerponaliz2.ción v el

·co�promi.po cie repponPabi.li.dadep frente aPÍ mi.prno, la c2 

�ili;:i, la comunidad, el trabajo y el progrepo pocial,

econ6�ico y cultural del paÍp.

d • ':: ci u e a e i. ó n f t p i. e o -de p o r ti. va rl en t r n rl e un;:; a ci e e u ad a e 1; l tu 

ra del ciepcanpo. 

e. ormaci6n ecol6oica oue haoa puroir conciencia de ree

peto y cuidado por loe recur.'-'OP nat1JraleP.

f. c0 r�ación ciurladana que tienda al legttimo aprecio de



�. rucRcl1n �ul:ur�l � �rav�? rle 3s�i���2�e? ,ue propicien 

el rleecubrimisnto, la eE'ti.maci6n v el de92rrollo rls valo 

�0r�8ción o�r2 la oartici.oaci6n oue induzcA hacia Acti 

turle? de cooperación y polidaririarl. 

2.1.3 Perfil 

'apoop de un OP.rfil riel aoreea00 rle la sor�ación Profeeio 

nal Tnteqral, 

ªº CaoRcidad reflexiva v criticirlar. 

b. 1niciativa y dinami9rno. Cre2tividarl aue pueda incidir 

en loe modeloe prociuctivoe, económico? v eocialee en 

a11e el pujeto eptá i.nmerpo. 

c. i:\1Jtenticirlad v autodeterminación.

d. � ?. oacidad de co�unic2ción.

e. Integración comunitaria, participRción y eolidaridad.



L 1 F 2. rni.lia, l .;:;_ cnrn1Jni.rl�.rl y el t-r:::ih�;o- • � ,:.1..:..-,-1 • 

�. �apacidad de formular su prooio proyecto de vida v ac 

tuar de acuerdo con él. 

2.1.4 Principios 

La formaci6n profesional inteor�l: 

a. Se centra no Gnica�ente en la preoaraci6n para deeempe

�ar un oueeto de trabajo, �ino en el ho�bre como sujeto

f 1 mciamental.

bre total identiF�c�ndolo �o solo como ser productivo,

sino como eer capaz de oestar 2u orooio desa�rollo.

b. Tiene en cuenta las condiciones particulares de los su

jetos, sus dimensiones y valoree humanos, sus potencia

lidades laborales, el entorno sociocultural y econ6mico

donde 2e ubican sus expectativas, intereses y exoerien

c. Se adaota a las 0iferenciR2 inciividuAles de las pareo

nRe. 



... 

pr,r el reconocimiento rle la? condicione� concretas y 

1 2 bGsoueda de l 3 positiva transformaci6n cie dichas 

candi. e iones • 

e. ce inscribe en el co �epto de educaci.6n democr�ti�a,

p�rticipat!va y permanente para el cambio.

f. Se adapta felxiblernente a los cambios tecnolóaicos y

oenP.ra nuevas· tecnolooías.

6. Propicia l2 interrel2ción c8n los sectores � . econorn1cos 

social, y cultural del país.

h. Senera la participación comunitaria de los sujetos de

la formación �n el proceso pedagóoico total.

i. Susca aue el aprendizaje se d� en condiciones v medios

l d -� rea es de pro ucc1on.

i. Articula conocimientos teóricos con habilidades y cies

treza en la aplicación de esos conocimientos.

k. Exiqe aue la institución docente y todo 9u personal se 

constituya en real comunidad educativa.



to �e �ioo técníco-lnhoral como de caráster hum2no y

y !."Oci.al. 



A. FORMACIO�J PP.OFESIO�JAL INT[GF!AL

1) NOCION

2) MI\JEL

8i.ológico 

Intelectual 

Cultural 

Social 

F. ti. co

Económico 

Pol1tico 

3) CONTnnnos

Educación para el aprenrli.zn.ie

Capaci.taci6n T,cnica.

Forrnaci.Ón Etica.

Educaci6n F{sico ílepcrtiva.

Formaci6n Ecol6gica.

Formación CiudadAna.

F'orrnaci.Ón Cultural.

Formación para la participación.

4) P[í-ffIL

Capscirlarl rsflexiva c. r t 1: 1 r� .. 1 

Ini.ci.8ti.va, rJin;:=:i 1ni9mu y ''re,.,l.i.

vi.dad.

A u ten ti. e i. d n 1.i y 11 , , t rH I P. l.¡� r ,,, i ¡ ,·i L L 6 n

Capacirlad del rli�lnqo.

In te gr. a e i. 6 n i�o rn un i ta I i a.

P a r t i. e i p a e i. ó n y 9 o l i .r i .� r i. el a el •

Capacidarl �RrR FormulRr y oFectuRr

BU propio proyecto cú1 \Ji ,-!,-1.

CapaciHarl para el rlepemµ�Ku prufo

si.onal.

r.¡ e s p o n 9 ah i l i. d a el •



=�'\.L. 

La experiencia del SE�q, rle lae �undaciones pri.vacias, de la 

la :orpor�ción ri.nanciera Popular, de la :a i a Social de Aho 

rrn y cie otras ineti.tuciones ha demostracio l?. npcesi.rlad de 

cohE?rente. i''inaun;:, de lae in?tituci.onee tierie ni. loe recur 

eoe, ni la experiencia para llevar a cabo car ?t sola el pro 

rJ r arna de as es o r la i. n te 9 r al ta 1 e orno se ha o l ante ,:i rl o a rite r i. o.r 

ilen te. 

Se reoui.ere una soordinaci.6n nacional aue osrmi.ta aprovechar 

el , . 

rnaxJ..i'lO las experienciaP particulares y re�ionales en el 

desarrollo rnetológico y aue facilite la integración de los 

esfuerzo i.netitucionales para la orducci6n rle �ateri.al auto 

forMativos. 

Por estas razonee se plantea la necesidaci ne una ccordi.naci6n 

oener2l �el Plan �acional para el ,RParrollo rle l� �icroernore 

2a �ue 2ea respa�2?.ble riel Dep�rtamento cie Planeaci6n. 

r�ouisito indispensable aue tanto loe intermediario2 fin�n 

cieros como el S��A y las Fundaciones, env{en peri6d�camen 

ta informes al �NP y al Banco de la Rep6blica 2obre destina 



Adema2, e9 neceeariA La creaci6n de un (oneejo Ev�lua�or 

en el cual .Participen loe directoree de lae Funciaci..onee 

Corooraci6n rinanciera �opular, Sena, Caj� Social de Qho 

rro y cmP. Eete Coneejo tendr¡ como funci6n principal l 3 

evaluación de la operación del Plan y formulaci6n de poli 

... . . 

L,lCaE> a eequ1r. 

2emestral. 

Se coneidera la realizaci6n de una reunión 

Por ÍJltimo, vale la pena enf::iti.z;:¡r 01Je el Sena, l ,:, 2 Fun 

rlacionee privadas, entidadee financierae y dem�e inetitu 

cionee vinculadas con le ejecución de eete Plan trahaiarfn

coordina�amente d�ndole a la microempreea un trRtamiento 

inteorel tanto en el �entido de atender todas las áreae 

de gestión, como en el eentido de coneirlerarta como una 

unidad donde cada in�trumento del Plan e�tá e�trechamen 

te articulado con 108 otros. 

2.2.1 Estrateoia General del Plan 

�l Plan Nacional para el �eearrollo de la Microempreea 

tiene como objetivoe incrementar la productividad y ren 



::iouellae acti.vi.darles oue �e;,n rietectadae corno di.nárnicas 

en las ramas de·activid2� in�uetria manufacturera, comer 

cio y servi.cioe. 

r1 Plan consta de una e9trateoia bÁ9ica oue tiene como me 

ta i�ouls�r el desarrollo de la c�o2cirlad cte oes:ión �el 

oerente orooiet2rio y oropi.ci�r una �ejor utili.22ci6n rle 

los rP.cur9os productivoe de la �icroempre9a. 

Lo9 instrumentos de acción serán: 

- La formación abierta y a distancia en ,reas cie oestión

para microempresarios.

- La Porm2ci6n em�resarial, aue incluye:

- r:aoaci.taci.Ón v .:;sistencia en A reas rle 9eetión •

Capacitación y asistencia técnica.

- Asi 9tencia para otoroamiento y utilización de crédito.

- �sistencia para la oeetión de comercializaci.6n y oroa



/,''f. J·· ... ·:

?.2.2 �etrategias operativae pRra el �eearrollo Inteor�l 

a. La

rie la �icroernpreea. 

- . , rorrnac.1on abierta y a dietancia en 

para microempreearios. 

areae de gestión 

impartida por el S�NA, entidaci que 

a trav�e de eeta modalid�d educativa se oropone arlecuar 

sus servicios a las posibilidarlee rie caoacitaci6n rle los 

rnicroempresarios, euperando en esta forma restricciones rle 

localiz2ci6n, horario de trabajo del mi.croempreeario o de 

escasa cobertura de la institución. 

El Sena podrá atender un numero sionificativo de rni.croem 

Presarios brind�ndoles un curso introductorio de formaci6n 

�ursas de rnavor nivel (formación empresarial) 

se dirigirán sólo a aouellos microempresarioe con poten 

cial desarrollable. Es decir, la Formación a distancia 

facilitará la aplicación de los criterios de selecci6n aue 

gar�nticen aue los �scasos recursos de las instituciones 

sean destinados ?. las microernpresas oue ofrecen mavoref 



Para la formaci6n � dietRncia S8 parte rle la baee de aue 

lo� microe�preearios, so�o fruto de eu experiencia, �ienen 

una ampliA qama rle conocimientoe empresariales no si�tem8 

:n este eentido loe textoe teóricoe v loe otroe 

medioe autoformativos de este nivel rle enee��nza �uscarlan 

seencialmente gsclarecer y afirmar dichoe co�ocimientoe 

emp{ricoe motivando al microe�presario para aue mediante 

su correcta aplicación loare lo� siguientes beneficios en. 

, 

L3 administración de su neoocio. 

- �ontaje de un eistema da informaci6n �encillo y adecua

do oue facilite lR toma de �ecieiones (contabilidad, con

trol de inversiones, etc).

Aumento cie la productividad merliante una �ejor oraaniza 

ción. 

- 1ifusi6n de tecnoloqías aue solucionen oroblemas de la

mi.croempreea.

- Amoli.aci.6n y cuantiFic?.ci.Ón del �ercado ootenci2.l rle ca

da mi.croempre�a mediante la Rpltc?.ción de técnica� eenci

lla� de �ercadeo.

- f'llejorami.ento de laÉ relacionee obrero-oatronaleÉ con un



- adecuado �anejo de oer2cn�l.

:amo ee explic6 en el punto 2nterior, la For�aci6n a di.e 

tancia pe�mitir�-eeleccionar loe microe�pre�arioe aue ame

ri.ten accionee de form;:.ci.ón ernpreeari.al rc;áe ;::irof1mdae. 

�8ta for�ación empreeari.al Per¡ imo8rtida tanto por el Se 

na como por lae �unrlacionee privarlae. Lae accionee ee di 

rigir,n no e6lo a aouelloe microempreearioe detectadoe en 

la formación a di.etancia ei.no también a aouelloe aue ee 

oreeenten directamente al �ena o a lee �undacionee y oue 

ee encuentren en condicionee de iniciar eeta formación. 

(abe anotar oue exieten algunae rliferenci.ap en la �etodo 

1001.a de lae cartillae de aprenrlizaje 1Jtilizadae por el 

SenA en la formaci.6n a dietancia v lae aue utilizan lae 

�undaci.onee en eue cur�os de formaci6n empreearial. Ee 

tae diferenciae oodrtan crear confueión en el aprenrlizaje 

del microe�preeario y por lo tanto, ee ha orevieto una 2e 

rie de tallere2 de traba.io conjunto entre eetae inetitu 

ci.onee, en los cuales 
. ...... ... , ee un1,1caran las diferentee metodo 

looíae para -facilitar el paeo del 'Tlicroempresario. 

Puesto que uno de los reouisitoe para el éxito del proora 



l��or nue en e2te 8$Decto arlelantan tanto la� �unrlacione$ 

cn�o el Sena en el eenti.rlo de a$ionar uno� recur$O� del 

para ,-,ue 8ean utili.z?.rl08 para i.nver 

la$, �ejora en·el liee�o vio �etodologia de la$ :arti.lla2 

de Inetrucci6n, activi.dadee con$i.deradae como nece9aria$ 

para ooder garantizar un oran aumento de cobertura 2in aue 

$1.0ni.fi.oue de8cer$O en la CRlidaci. 

de 
, . . . cren1..-o � �i.croe,ore�ario$. 

L�=' �undecione$ v el Sena ore$e�tarán �1 �icroe�ora2ario 

e la entirlad financiera y conjuntamente elaborar,n el e2tu 

rlio rle fgctibilidarl dP.l oré8ta�o. 

�l crédito 98 oto roará eolo a aauello2 �icroempre2ario2 aue 

realmente lo reouieran. La enti.darl financier8 8toraará 102 

cr�ditos y asumir� el rieeoo fin?.nciero. 

La aorobación de lo=' e2tud10� de factibilidad de lo� proyec 

to=' de crédi.to, oto raa�ie�to v la recuoeraci6n de 

ra 28 rá función de la� erti.dade� financiera8 aue han exore 



2�cio 2u d9seo �� parti�ipar en el rle Le �or��ci6n �hierta 

Y a ?Ccione� c,3oacitación pro fun 

�Re imo2rtidas por Sena v �undecionee. 

to ee llRqÓ a travée del proceso de concertación que ha 

c�r�cterizarlo la definición del Plan. 

e era 

9iauientee eervicioe; 

- �aoacitación técnica al oerente-propietario y a eus tra

bejadores (S�NA).

- �apacitaci6n y aeeeorta individual y orupAl en lae ,reae

de geeti6n mediante cursos presenciales en lae ¡reee de

contabilidad, costos, mercadeo y proyectos. (SenA v �un

dacionss).

l\sistenci.a oara la 
' . , oest1on ci e co�ercializ�ción (Sen2 y

�apacitaci6n y asistencia para la oroanizaci6n orernial. 

)Sena y �undaciones). 

•



3. INTERVENCION DEL TRABAJA10R SOCIAL EN LA ATE�CIO� DE

LOS INDICADORES SOCIALFS DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA

MICROEMPRESA EN EL DEPAqTAMENTO DEL ATLANTICO.

Trabajo Social a travé? oe la funci6n investigadora canali 

za su intervenci6n en relaci6n con el e studio de los indi 

cadores sociales riel· Plan rle �esarrollo de la Microempresa 

en el Departamento del Atlántico para lo cual debe sistema 

tizar los datos obtenidos para después formular un diaon6s 

tico social cionde se visualice los principios te6ricos, las 

categorlas, el dise�o de poltticas y la planeaci6n actual 

en relaci6n con el tema investigado. 

Esta función investioarlora ju�tifica el análisis cuantitati 

vo y cualitativo realizado en el Departamento del Atlántico 

la rlistribucci6n del emoleo oeneral y el capital otor�ado 

a los microem�resarios; algunos problemas de le �icroe m ore 

sa en el Jeoarta�ento del �tlántico v la ilustración so8re 

el oroceso rle cao�citaci6n rle ebanisterta induci�o y de�� 

rrollado por el Sena rlonde se resalta el pérfil del tr?�A 

iador u operario en la$ unidarle� oroductiva� e i�enti Q ica 

do con el �istema organizativo del tratajo incieoen�ientB. 



� ' 

3.1 A�ALISIS :uA�TITATivo Y CUALITATIVO o� LA �I��o��PºESA 

�� EL �EPARTA��NTO 1EL ATLANTICO. 

�n el Qepartamento del Atl�ntico �l igual aue en los demás 

depa�tamentoe de la Costa no hay un dato exacto sobre el n6 

mero de MicroempreeaP aue operan, trabajo aue generan y sus 

condiciones eocioecon6micas. Los datos existentes se deri 

van 8e trabajos de �grupación para la capacitaci6n oue rea 

lizan entidades oficiales como el Sena y Cámara de Comercio 

y entidades privada� como fundación Barranouilla y Caja 5o 

cial de Ahorros y de organismos gremiales como la Aeocia 

ci6n de Microempresarios del Atlántico. 

Loe datos obtenidos de estas entidades nos permiten calcu 

lar aue en el lepartamento del Atlántico hay aproximada�en 

te siete mil auinientoe (7.Sílíl) Microempreearioe, siendo lae 

rnáe numerosas abanisterta, confecciones y calzados aue pro 

porcionan m1nimo cinco (5) empleos por unici8rlee productivas. 

La mayorfa de e stas microernpresarios se encuentran ubicadas 

en el sur de la ciudad. �n el área rural existen �icroen 

· . T b � presas campee1nas ron u ara, 
J 

las cuales Pe cierlic3n a la fa 

bricaci6n de artesanía? a ba?e rle iraca, ade�á� de lo� oe 

aueño;_ latifundios oue se dedican a la siembra rlel maiz. 

En Us�acuri tambi,n son frecuentes este tioo de Microempre 

'Por su parte en ponedera eon caracteristica� la� mi��o 

J -
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empresas familiares para la plaboraci6n de art1culoe rle ba 

rro corno ollas, floreros, etc. En el Sur del mepartarnento 

sobre sale �epel6n y Santa Lucta por su productión cie toma 

te y yuca respectivamente. 

La atención a la microempresa en el Departamento ciel Atlán 

tico corre por cuenta del Sena, a través de la modalidad 
:' 
; 

de Formación Abierta y a Distancia, la cual p'ermi te capaci 

tar administrativa y técnicamente al rnicroempresario. 

�n la actualidad se desarrollan cureos de formación empre

sarial, a través de la Unidad de ílesarrollo ·social, los 

aue proporcionan conocimientos sobre costos, contabilidad, 

organización del trabajo, mercadeo, venta y desde el punto 

de vista técnico se dictan cursos al sector de Ebanister1a 

metalmecánica, automotriz, confecciones, comercio (cadena 

de tenderos). Las siguientes estadísticas dan cuenta de 

la participación del Sena en el proceso de �apacitación del 

microempresario. 

' . 
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�ao8cltaci.6n Racibida 

�����-,......-.,lo 

C:nld8rlura, torno, rnanteni. 

�iRnto, electrlcidR rl. 

M�auinas planas, dise�o, 

proclucc:ión. 

Plane8ci6n, organización 

de la prorlucci.6n, coetos 

p�oyecto� inversión, con 

trol rle CRli�ad, contabili 

c1arl, m8nejo ciel cr�dito. 

· •1r·nf n:·-nclJf',-1-::if' RDltr::id�H' a º·1i.cro8 r·1prP.F8rio8 cie 18 Af'aci.aci. 6 n.

r,J;,r'rn !lln. 7 
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L;:i f1mci;::ici.ón 9arr,=,nnui.l la 

entidarl privarla, también prooorci.ona asistencia Al mi.ero 

Funrle cur80S de conta h ili.dad, costos, mercadeo, ventes, 

provectos de 
. . .. 1nvers1on v control de calid2d, 

tienen un valor de mil (1.ílílíl)peeas. 

los cu;¡les 

La éundación Sarranouilla a oesar de no ser una entidad 

crediticia ha establecido convenios con el Banco Indus 

t.�ial rle �eserrollo 21� lo cu�l le oermite ofrecer crédi

tos a loe microempres2rios hastR aor �os mil nuinientos 

(us�?.snn) cuando es oor orimera vez, v hRst� tres �it �a 

l�res (us�3.nnn) cuando es oor seaunrla vez. 

�etas créditos se otorgan Gnicamente pqra cubrir las nece 

sirlades de caoital rle trabajo, maouin2ri�2, herramientas 

V eouioos para producción. 

(s condición prioritaria oue el microempre8aria aue �ali 

cite el crédito halla oa�2do oor loe cureos báeico� oue 

rle$arrolla la entidad (contabilici8d, co�to$ �ercadeo ven 
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·1 \J R T' E" 1_ J -. , rur�o2 oncion�l �omo son de 

�-j11�r.i.=�rgc�ón, -��hnr�l, :;r·.Jr""1.1cc�ón_. c0ílt:rot de ,::.3lidad,

�e ha 

es ,·eces.::iri.o tJn patrirnoni.o de un mi. 1.. l6n oui.ni.entos mi. l 

Oe�nc '�1.sn¡[l nnn o·J'- - - _. ,, . ; , •. • 1.. l ., v un oromedi.o de venta mensual de 

cui.ni.entos �il oesos (5nn.nnn.on). 

c�oRcitaci6n un �il trescientos ochenta v cinco (1.385) 

microempresarios y se han otorgado ciento cincuenta y seis 

(156) créditos por un total rle 'leinticinco millones tres

e i en tos '-Je i. n ti.cu a t T. o mi.. l pes os r 1 7 S. 3 2 4. íl íl rJ • o o) • "e2mos 
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r. n ( 5 5 ) e r, to t a l , i o u ::, l a l '::. r e i. n t A v e i n co o u n t o do 2 p o r

ciento (35.2�) e2to2 cr�ditoe permitieron la amoliaci6n 

del 06mero de �ano de obr2 emplea�a en el eector al i�ual 

nue el avance de e2to2 microemore2ario2. 

Loe datos anterioree dan cuenta aue la . . , 1.nyecc1.on rie 1 ere 

di.to a la microempre23, aeeeoraoa para Rl �uen ��nejo, 

de eete son lae conrlici.one2 nece2aria2 p�ra el avanc2 �el 

3.1.2 Alounoe prcblemae de la �icroe�or0 �a en el �BP?rta 

mento riel Atl�ntico. 

Loe microempreearioe del Separtarnento del 4tlántico ee 

reunieron en un encuentro a finRlee del mee· rle junio, 

graciae a la colaboraci6n del Sena y Unicef, rluranta ee 

te encuentro ee rliecutieron loe problemae caractert�ticoe 

rle eete 5ector. Se coinci.di.Ó en n1Je eetoe problefTlae 9on 

producto de la actual eituaci6n Rcon6mice oue atravieza 

el paie, por coneiquiente e9toe problemae no eon particu 

laree 8 loe microempre9arioe del Qtlántico eino también 

l d1el reeto del oate. a oe 
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�icroe�oreearial, el cual 2e f�nda�ent8 en do2 (2) pol{ti. 

c22 oue el qobierno del �octor =eli2ari.o Petancur h8 oue 

ri.00 emprender, 2on ellos, la re2ctivPción 8conó�ica y la 

r.R oarti.cioaci.ón rle�ocr2tica. Lo2 problema2 de la �tero 

emore2a en el rieoart8�ento riel �tlántico 28 expre2an en 

ln2 2inuiente2 renolone2; �ercadeo, crédito, CAPRCitaci6n 

técnica, legal v orqanizacional. 

�e2de el punto de vista del mercadeo, el microempre2ario 

2e enFrenta a un mercado muy reducirlo oue la �avorta de 

la2 vece2 no le ofrece ooortunirlarle2 para ven�er 2u pro 

ducci6n, se enfrenta al monopolio de 102 expenderlore2 de 

n8teri.ae primae, ouienee colocan prscioe a loe ineumoe s 

eu antojo, sin ningún control eetatal,. l' fo puede h;:,cer 

ueo de la publicidad, poroue e�to 2e le preeenta como un 

medio eumamente caro cie impoeible 2cce20. 

�e9de el ounto de vieta del crédito loe rnicroemoreearioe 

reconocieron la inexietencia rle una línea rle crérlito acor 

rle 2 lR? condicionee re;:,lee rie la microemore2a, oue tenga 

rie presente que eetae peoue�ae unidadee de producci6n oe 

neran poca2 utilidarlee. �e ioual manera est2 el proble 

ma rle lo enqorrozo rle loe trámitee, y;:, oue p2ra un cfedi 

· d · · ·1 .,r-'.::2íl.ílílfl.oo) �o e v�1n�e m1 peeoe 28 exigen lo� rniemoe 



reouisitos P8ra un crérlito cie un rnill6n de pesos (11nnnnn�) 

por otra parte, el microemoresario nunca podrá cumplir con 

las tazas de garantias oue se fijan para respaldar el eré 

dita. 

En cuanto a capacitaci6n y t�cnica, es poca la cobertura 

oue abarcan las entidades oue hoy día tienen progra�as ha 

cía la 8Ícroempresa, esto en comparaci6n con el alto núrn e 

ro de microempresas existentes en el Departamento del Atlán 

tico. 

Se reconoce oue sola�ente a través de una capacitaci6n efec 

tiva el microempresario supera su estaco de mano de obra 

calificada y sus prorluctos se pondrán en c alidad similar 

a los de la peoueña y gran influenci9, permitiéndole rle 

esta �anera competir en nivel igual dentro de las reglas 

del mercado. 

Leoalmente el microempresario vive en la clandestinirlarl 

debirlo a oue son rnuv altas las tasas de imouestos oue se 

l?. af'iona. fl microe�oreeario no puerie hAcer ueo de lof 

servicios rle Seouro Social oara eus trabajadores oor nG 

reunir loe reoui.ei.toe neceParioe ante esta entici ::,, �, nr, 

cumcliendo cabalmente con lae obli�acionee riel :6�ioo Suf 

tantivo del Trahajo le exioe curnoli.r. 'l rnavor rnal a nivel '· 2
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O x i 2 t R 1 ! n A L C? o i ? l :i r: i. ,'i n recule ;.;l cornpo rb=i 
1,· 

... �i,,iJv,. '
( 

, . 
es r-1cnt.J...1.o'é .::.eco norn 1. 

coe ��e oernitan eu rleearrollo real. 
H•_/Q·, 1 J,.' / ' • f:r, 1 ••• 

. ......

\ \_ '1/ 

�inal�ente �sede el punto ven1a 

�rlolAciencio de una oroanizaci6n nrPmial oue a nivel nacio 

nql v en loe dletintos departamentos del pa{e, defendiera 

v aresentar� los intereeee riel microempreeRrio ante loe or 

Arlem8e roe todos estos problemas, los microernpreea r ioe como 

�ector eocial tienen problernae �e vivienda, salud y educa 

ci6n lo cual te�bi�n influye para oue eete sector no se de 

sarro lle. 

�.2 r-:�A!\11.ST::PI.0. ;-::OMO S!JfiSr.:C:TO? f:If \JA!"lICO QEL SECTOR r�I r '"JQ 

F:''-1PQC:SA ºI AL. 

3.2.1 �l productor del �ueble popular. 

n l . ,� d rl 
. ' .,

l--'ara adoptar o::: rned1.os y rne,,o . os , e capac1.i:.:ac1on nue rna 

�ej8 18 entidad, e8 nece�ario tener en cuenta la8 caracte 

r{stica� sociale� del productor, las investigaciones rea 

lizadas en la ciudad se�alan oue e� �is real consider�r el 
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·; l:::i ororlucción del "lueble ooorJlar el productor 88 un tr2

bajarlor rna� dentro rle la e�oresa, ilO �Ólo di.rice el o roce

so productivo, sino aue en un gran n6mero de casos aoorta

la �ayor fuerza rle trahajo.

en �stAs conrlicionee, el trabajo es un importante compls 

11 enf- 8 2n el inqreso F'.,;,rni liar, es ciecir, un compl8rnento sus 

t8nti.vo para al sostenimiento de la fa�ilia, ouesto, oue 

es una fuente de empleo para los miem hros rle �sta y un3

forma de subsistencia sin vincular8e � Jna s�orRsa �st �i

vei moderno. As{ la peoueRa unid?�, prociuctore �e �ueble

popular, retiene oran cantidarl rle f,Jprz2 labor"ll r:iue ero

�l nivel �a suhsistencia esta actlvicied ee co�p lemRnta�a

con loe inore:;,oe de loe otro9 miembroe quienee 2oem�2 re

ocup�rse en la ernpre8a realizan rliferente:;, trabajoe en

otra9 emore9a9 o en forma inrieoendiente.



m�no dA �br� �srmitan 12 vinculaci6n temooral �e aeslaria 

el nivel de inoreeos de la pohlación ocupada. 

La competencia interna entre lae oeaueñas empresas conlle 

va � una rerlucción en los precios o anulación de las o�nan 

ci�e riel prorluctor. 

ros rle la industria y de ot:roe sectores, oreveerse de �ue 

blp. s a bajo precio oue cie otra forma no podrta arlauiri:r. 

Cstas conrlicionee hacen oue el prooietario de estos talle 

.res se�11ás bien cauto, en cuanto 2 innovaciones y olanes 

de cap2ci.tación se refiere, sobre ci.;ando oresúrnte oue es 

to puede afectar a su 6nico modo de vi.ria o Al patrimonio 

farni.li.ar,. L2 capacidad empresarial es oe hecho, tradici.o 

· nal, e�ptri.ca y autorli.dáctica.

3.?..2 Pefil. P. � riel ¡1Toductor del -nueble popular de la Unidad 

n • 
1 -ernona-·

�on b2.ee en 1 2. i.nve�ti.oación real1zad2., y con ls colqhora 

ci.Ón rle la 1Jnidad profesional de la reoional f'8 elaboró lo� 

8touientee perfiles del productor del mueble oopular. 
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Edad 

Olfato 

0e9i2tencia

"efectos I
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X 

ci 2ter.8 Mu2culRr! � 
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O romerl i.o L1. l to 

�n eeta actividad 2e requiere un 9i2te�a �u2cular adecua 

do, con baetante re2i2tencia en el trabajo, pué9 2e debe 

trabajar en forma continua m�� de ocho hora2 cie pie, un 

olfato deearrollado para irlentificar lae Tiadera2, �abili 

dad m8nual, vi 2 ta v 01do para evitar acciciente2 cie traba 

jo y garantizar una óptima pro�ucci6n. 



b. !ntal2ctuale9 - Do2rati.va8

=?e accione� Si.co-,-riotcirae j

Intuición 

;azonamiento práctico 

Pi:nceotivi.dad 

Metodi.ci.dad 

�ecolari.dad 

�ormaci6n p�rmanente 

i::xperi.enci.a 

r==ficacia 

9ajo Promedio Alto 

�l oroductor de �ueble popular ha dee2rrollado, lae re8 

cci.one9 ei.comotoree, la memoria, la intui.ci6n, el razc 

namiento práctico, perceptivi.dad, �etoci.rlad, eecolarirlaci 

formaci6n permanente y experiencia, por cuanto ee el oi.rec 

to reeponeable riel trabajo, de la e�preea y del i.ngre9oe· 

deloe trabajacioree, tanto familiaree como particularee. 

Su razon�rni.ento antee oue teórico ee , 1 .. , • •  �se DlRn pract1co, 

lo cual incide negativamente en l2e i.nnovaci.onee tecnoló 

qica�. 
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':: X l to 

TnterePeP 

-=-xoecb:itiva9 

Introver�d.Ón 

Cxtroversión 

'ladurez 

Impul9ividad 

Dependencia 

CautelR 

íJam i. n io 

f'lefensa 

�utonornía 

l\q:resividaci 

Perteneciá 

8ajo P -rorn ecii.o l\ l to 

LaP caractertsticaP tendencialeP altas ciel oeaueRo, ororluc 

tor pon: eptima, éxito, intereses, madur�z, deoenrenci.2, 

tenacidad y do8i.nio. �acio las condiciones precarias de 

ca�tial, con el cual se desenvuelve éste, cualouiera varia 

ción pone en peligro la estabilidad de la empresa, extra 

versión, impulsividad, etc, dentro del promedio, lo cual 

determina una baja capacidad empresarial. 
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qotiturl de mando 

C ;:¡ o;:¡ci. taci.6n 

C:xhibici.ón 

"::¡nevolencia 

ii.vereión 

Seciuridad 

Timidez 1 'erbal 

'}eporte2 

:-'efe rle Hooar 

P�rticipaci6n �acial 

Promedio n.1. t-.o 

�l prorluctor del mueble popular ee el lider en el trabajo, 

pero eu capacidarl de mando se disuelve en el trabajo del 

orupo, por cuanto �l es un trabajador dentro del taller. 

La forma benevol2 nte, saloicada con expresiones de carn8de 

ría hace aue se confundan en el trabAjo las 1 • .tneae de rnan 

rlos, dándose situaciones de diversión entre los opRrari.os 

C:-sto contra::> oue interfieren con la eficacia del trabajo.

ta can la ttrn idez verbal ante las personas desconocida; 

·n d l t h ·o ee debe más aue tocio a la re::> su ee9ur1-. a en e ra. aJ - , 
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3.2.3 �l Trabaiacior 

' �· 

�e esta activid A d dependen una eran ca�tidaci de operRrioe 

que tienen como 6nica fuente inoreso la venta de su capa 

�u aprendizaje y experienci2s labora 

lse están ouestas Ml servicio cie unidades productivas, las 

cuales por su í'nest2bilidad y oor L:i fluctuaci.6n del rner 

c;::iro, ligan ai traba_iacior por merli.o rle subcontratación o 

en e a ro o , fo r m a ve l ad a rl e l a e x p lo tac i. ó n d i. re c ta de l a f u e r. 

za rie traba_jo y c!el ueo rle herramientas 01Je ciebe aportar 

el tr2bajador. 

El trabajo por encaroo desconoce el ltmite cie horario, 

edaci del trabaja¿or y el paao de prestaciones soctales; 

arlemÁs la falta de empleo hace oue el operario rleba soli 

citar adelanto por su trabajo y de hecho 88 produce una 

relaci.6n laboral tirante oue desmotiva al trabajador oue 

no favorece directamente 3l oroductor, pués, é�te deberá 

1Jender el mueble a un precio bajo, con lo cual e�ta narna 

rrado n para pagar una mejor 
. ,

rerriunerac1on. 

nel estudio anterior�ente citado �e describe gr8fícamente 

el perfil del trabajador u operario de lae unidades pro 

ductivas de mueble popular. 
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:=:-dad 

Olfato 

Pe2i.stencia 

8efecto2 

Bajo 0ro:ned i.o Q l to 

Las característica8 f{si.ca2 del trabajarlor 2on simi.lare2 

Ml propi.etari.o, por cuanto ambo2 rleben ciesernpeñar corno ope 

rari.os y deben realizar un trabajo muscular durante rn�s de 

ocho ('�) horas 2eouidas. 
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1ntui.ción 

'o3zonarniento 

,.., 
.f.. "'-erspec\ ... LV8

Perceptividad 

..,�etodicidad 

Escolaridad 

Experi.encia 

C:fi.cacla 

- ., . 

lgOT'lCO 

Práctico 

Alto 

El trabajador �e encuentra en un oroceeo rle eprendizaje 

conetante, con una gran experiencia en el oficio, me�oria 

reacciones eicornotores e i.ntui.ci.ón 2.lt.arnent2 rlesarrollada� 

para realizar las operaci.onee propiciae del oficio. 

Por eu capacidad media oara Rl razonamiento pr�ctico eu 

perspicacia e intuición, le permiten solucionar proble�8S 

prácticos de la producción sin consultar con el propi.eta 

ri..o. 

Su forma de aorendizaje pr�ctico, hace oue este rechace 



l 28 axolicacion88 e innovncionee tecnolóoic2e nUR no ten 

OAn una apli.caci6n or�ctica v no se preeente por medio ·de 

una rlernostraci6n. 

c. Tendenci.ales -

fnutar i.l i dad

Estima 

f::x i. to 

Intereses 

Expectativas 

Introversi.6n 

�xtroversión 

;·,1adurez 

Irnoulsividad 

Dependencia 

Cautela 

Tenacidad 

Dominio 

Defensa 

Autonomía 

Aqresi.vi.daci 

Pertenencia 

Afectivas 

-f....
--l

l -1..------------1'
1. 

¡ )(. --------' -· 
------,"/-. 

---------· 'Á-

¡::¡ • •  c.J8 JO Promed10 Alto 

Las caractet!sti.cas tendenciales del operario con un alto 

rlesarrollo, tales como, pertenencia, aqrssividad, defensa 



rlRPendPrcia, sxolicen cor la rleoe�cienci2 afectiva riel tra 

1uién nG =6lo ee en algu 

noe casos el oari.ente, �ino oue ee el compañ ero de traba 

je nue le garantiza un i.nore�o oara el �antenimiento de 

l 2 f ami l i. a. nebi.rl8 2 eeta deoendencia el operario ti.ende 

� defender eu trabajo de cualouier cr{ti.ca v ee niega 8 

aceptar eugerenci g � del patr6n, pu�e temen oue aetas a fee 

ten eu eetima y su dominio del oficia. 

d. Conductales - Sociales

Liderazgo

.O.pti.tud de mando

Trabajo en grupo

Í' • _J.,. • , ;_,apac1.L,acion

�xhi.bici6n

Benevolencia

Seguridad 

Timidez verbal 

IJeportee 

: efe de e-ar,¡ i 1 i a 

Oeoendiente de c-amilia 

Parti.cipaci6n Social 

------------'! 

--------* 
y------

-----------'f.. 
·y...

'l.,,_----'f... 

'A. 

� y._ 

E<ajo Promedio D.l to 



La rlepen�encia f8miliar, l� t!mirlez verbal v el trabajo 

de ��anisterla. r,ebiro 3 la poca aptitud de mando del 

orocietario, el tr�b��qrlor aeume algunRe veces la coordi 

nación del proceeo y eoluciona a eu flloco -loe problernae 

técnico� rl l d ·A _e a pro ucc1-n. �ete trabajador ee muy poco 

d 2 d� a la exhibici6n y eu capRcitaci6n es mfus bien emptri 

ca centrada en el prad11cto y no en el puesto de trabajo. 

NI'JEL EDUCATiliO 

�l grueso de la poblaci6n vinculada a esta actividad ee 

encuentra distribuida en la primera y 22qund2. �ola-

mente un 6.7� manifieeta no poeeer nina6n qracio de es-

colaridad, pero con conocimiento de lectura y eecrit� 

r;:i. 

Un 2.2rl eeta cursando eetuciioe universitarios y un 46. 7 � 

ha cursado unos o varios grados de secundaria. 

La �ayoría aprendió el oficio en un taller corno ayud§.n 

te, el porcentaje rná� Rlto de los oue vienen d� otro 

oficio tienen edades 3 3íl años, lo cual indica oue es 

una ocupaci6n atractiva dentro del nivel informal. �n 

el cuadro siguiente �e pr�ciea eetae observaciones. 



pr n �ILES DEL P�ODUCTOP OrL 1 MUESLf POPULAR. 

a) Características ftsicae; intelectuales y operativas.

Trabajo Social en relaci6n con loe pérfiles del productor 

del mueble popular, concretamente con las caractertsticas 

físicas, las intelectuales y operativas :(\ler ni.a�rama p 91 

y 92) está en el compromiso rle diseñRr un plan de trabajo 

relacion�rlo con la prevenci6n, asistencia y promoción de 

programas y proyectos en el sector salud y su cdrrelación 

investigativa con la segurirlarl laboral planeacia por la ins 

titución Sena, ya aue le corresponde al Trabajacior Social, 

asesorar la creación de seouridad condiciones oara canali 

zar medidas correctivas en relaci6n con riesgos ambienta 

les, toxicidad, y promoción de una práctica oue en preven 

ga daños físicos como lesiones en los ojos, auemaduras, 

afecciones audi.tivas v cortadur2s. 

Con relación a lñ estructura intelectual el Trabajador So 

ciel ouede coordinar con un oruoo multiprofesi.onal la cla 

si�icación de carla uno rle !os b8neficiados cie la capacit2 

ci6n, c�ra orientar a los \n�tructores pobre la comunica 

ci.6n, inptrucci5n y praxip a ?��lear • �demá� concientizar 
.l 

a carla eftudiante trabajador SJOre la i�oorta,cia del pro 
{ 

orama ca�inR o la complementación a través de centroP de Al 



fabetizaci6n. 

b) :aractertsticas de las Tendencias efectivas y conducta

les sociales (pp 87 y 88).

Trabajo Social está en capacidad de organizar, integrar y 

coordinar la formaci6n de una Asociación de Microempresa 

rios, para lo cual debe iniciar un seguimiento de las ca 
• 1 

racterlsticas tendenciales del peoueño productor y las con 

ductales donde clasifiaue ltderes y los induzca a un análi 

sis proyectiva aue les permita examinar los objetivos pro 

puestos en función de la realidad.gremial, la calidad y la 

cantidad de los recursos, la cobertura a cubrir, los proce 

sos e instrumentos a emplear, el manejo y distribuci6n del 

tiempo, la comprensi6n de las limitaciones. 

Trabajo Social a través de un proyecto de Educación Familiar .. , 

puecie fortalecer los princioios afectivos v conductales de 

los miembros de la familia para oue se inteoren a las labo 

res oue le oroducirá no sólo ingresos sino estabilidad erno 

cional con una unidaci de intereses y solidaridad. 

:1 



EílAíl, 

E rlc1 rl,.., 

¿_,, 
17-23 ·-

2ti-79 2 

30-36 2 

37-43 -

44-49 -

50-56 1 

MI \JEL f.í)LJ CA TI \líl Y 

�.Jivel [�ducr-iti. 

Prima Secun Univer 

L� R 

1n B 1 

2 1 

3 2 

1 2 

'�.:<Pr::PI::�JCII.\ LABOPAL r:ir:.: POBLACION \Jil\lí:ULADt\ fl. c.-r:1.r..J 1 ISTU1 JJ.l. 

Como f.\prendi6 · el · Tie111po Actividad Dcupaci.6n l.\nteri.or 
["!fi r'· :c,Pí c,1 

S P T r 3 � 13 15 r 
íltro9 

3 4 r, - 7 

? 5 1 1 - 8

2 1 -

1 3 1 -

3 - -

1 - - -

5 

1 íl ? 1 

1 1 1 

- 1 L1 

- - 3 

1 

8 5 

3 6 

2 

1 1 

q 

cJ 

2 1 

1 

Totale9 6.7 44.4 46.7 2.2 11.124.455. 5 4.4 33.3 37. R. 8 2n ?6.6 37.7 ?R.t1 

Fuente: ll..T.[. 

�I= Ninguno 
S= Sena 
P::-: Práctica 
T= Taller 
C= Casa 
E= Estudiante 

= Afi.n 

�uaciro No.4



ductivo, realiza�o 

boró el cuadro anterior, el cual cla9ifica A 45 trabaja-

rloree, y propietarioe, rle acuerdo a la edad el nivel edu-

cativo y ru experiencia laboral, colocando el total en 

forma de p9rcentaje, de donde se puede inferir aue: 

a. La población tiene un grado de escolaridad aceptable

y esta en condiciones de leer y escribir sin dificul-

tades.

b. �l oficio ee aprende en 102 talleres, o por prácticas

esporádicas sin ninguna clase de profesor; en este

item es de resaltar aue aGn cuando la inetituci6n ha

desarrollado cursos de ebanistería en forma disconti-

nua, ya aue existe un 11� aue manifiesta haber apre�

dido el oficio en el �ena. Observese oue están por

debajo de los 3íl años.

c. La ocupación anterior esta distribuida entre los estu-

diantes (26�), oficios afines (37�) y otros diferentee

( 2R�\� ·} .

d. Las personas oue llevan , mas tiempo en la actividad

superán los 36 años conforme disminuye el tiempo en

e 1 o f i c i o v a . d. s m i n u y en do l a e d a d de 1 o s o p e r ar i O!:? • 

Por ello es fácil deducir que es una actividad aue re-

cibe nuevas promociones y �antiene ligada a ella la



cho en el �i��o proceso oroductivo �prenden nueva9 téc 

nicas de trabajo. 

d. Como el propietario y el trabajador, admini9tra emp{-

ricamente la empresa, dominan parte del oficio, cono-

cen la t�cni�a para elaborar un producto, etc. La

capacitaci6n deberá ser �adular, por cuanto los con-

tenidos estarán orientados a solucionar problemas de-

tectados y la aplicaci6n de éstos estará condicionada

por las necesidades individuales de la unidad produc-

tiva.

e. La no disponibilidad de tiempo para atender una caoa-

citación tradicional obliqada a transmitir conoci�ien-

tos en forma de asesoría, r.erno9tr2.ciones oráctica9,

reuniones de qrupo, etc.

f. El no tener altas expectativas y su baja caoacidad de

extroversi6n dificulta la capacitaci6n en los t�rmino�

tradicionales de la inetituci6n. Hay cue generar nue-

vos mecanismoe y estrategias de forrnaci6n ad-hac,

centradas en la difusi6n antee oue en la certifica -

ci6n (esta certi�icación se puede emplear cqmo incen-

�- ) vlVO •

g. Corno no se tienen contenidos y éstos deben ser valida-

dos ee propone una hoja técnica aue a manera de difu-

sión relieve los problemas más importantes de la pro-



persona orJe conocen el o r' icio. 

:.2.4 �ecii.os de capacitación rna9 aciecuacos. 

181 análisis realizarlo sobre la caracterizaci6n del pro-

oietario y del trabajarlor del �ueble popular; sus expecia 

tivas y los perfiles, permiten señalar a �ocio cie recomen-

daci.6n las estrateoias educativas arlecuadas para de-

sarrollar un plan de capacitación yasesoría en los tér-

minos en aue la institución puede responder a soluciones 

de necesidades y problemas detectados. 

a. Se debe iniciar con una sensibilización de los propi�

tarios, mediante difusión de planes y prooramas de

la institución, aue eviten los rechazos y la preven-

ci6n de los primeros a la ejecuci.6n de un proyecto op�

J. . raLlVO.

b. La programación de reuniones de grupos tendrán corno

objetivos inmediatos, desarrollar la actitud de lide-

razgo y la participación del propietario, la valida -

ción de contenidos y la difusión de problemas y nece-

sidades, partiendo de temas conocidos por los particí-

pantes y elegidos.

c. La capacitaci6n deber¡ ser individual y perrnante, de-

bido a que cl propietario y el trabajador, no disponen



¿9 tie�oo p�r� unA c�p?citAci6n eecolArizarl 2 y rle he 

c�o en el �ie�o proceeo productivo AOrenrler nuRva� tic 

nicas de trab�jo. 

rl. �o�o el propietario y el trab8jador, administra empí 

ricamente a la empreea, dominan parte del oficia, ca 

nacen la técnica para elaborar un producto, etc., la 

capaci.taci.6n deberá eer modular, por cuanto lo cante 

nidos estarán orientados a solucionar problemas de 

tectadoe y la aplicaci6n de éstos eetarR condicionada 

oor las necesidades individualee de la unid2d produc 

e. La no c.ii.sponibilidarl de tiempo pAra atender 1m8 capa

ci.taci6n tradicional ohligacia a trasmitir conocimien

tos en forma de asesoría, demostraciones prácticas,

reuniones de grupo, etc.

f. �l no tener altas expectativas y su baja capAcidad de

extroversión dificulta la capacitaci6n en los términos

tradicionales de la institución. Hay aue generar nue

vos mecanismos y estrategias de formación �d-hoc, cen

tradas en la difusi6n antes aue en la certific�ci.6n

(esta certificación se puede emplear como incentivo).

q. Como no �e tienen contenidos y éstos deben ser váli



darlos 98 propone uns ho,_i2 técnic2 aue 3 'ilaner� ,1 8 di. 

e u . o-' n , . l . l , . · s1 reL1eve os proc ema9 mas importantes de la pro

ducci6n del muebles populMr. 

�. �ado la falta de razonamiento te6rico y a la cautela 

con oue se manejan las ernpre2as, no se pueden presen 

tar contenidos en forma experiment2l, pues, el trabaja 

dar y el propietario esperan conoc imientos seguros, 

verdades seFular izadas aue est�n debidamente compraba 

das. La duda en la apliceci6n práctica de un conteni 

cio hace reticense al propietario y pone en pelioro su 

·participaci6n en el proyecto.

i. Hay aue aplicar unBs dinámicas oue Faciliten el apren

dizaje, pero en forma moderada, pues, existe la tenrlen

cia a desviar la din§mica hacia el desorden y se gene

ran si�uaciones de bromas, oue ya en el puesto de tra

bajo, pone en oeliqro la seguridad personal.

j. La rliversi6n en sl trabajo e2 una constante entre los

operarios de estas unidades el utilizar los juegoe co

�o forma rle capacitaci6n encierra cierto peliqro, pues,

para el operario el tema pierde importancia y no 2pli

aue a las sugerencias t�cnicas dado a oue �lle ha

asignado un status a la capacitación y rechaza una es

trategia que tienda a caricaturizar los conocimientos



l�ciÓr. rl,P_.l prnhlo .. �� V ���on n � � 1 -_, - - . -_, , •·n .... , ,  ...,::.r .,e •.11" c:::J!:" 

carácter :=-ociril f'J!Je eete eector p;:,rlece. 

JAron loe eiquientee rs�ultarloe: 

Propia 6 

Cedida 

Arrendada 1R 

SubarrendAda 

Otra Forma 6 

Total 3íl 

�u�ntA: r ncueeta 1icroemoreearioe 
�u2clro "o. 5 

nece8iciacief: de 

2íl 

6íl 

7rJ 

Flíl 

�1 6íl
J 

de loe microempreearioe poeee la vivienda en cali 

dad rie 2rrendarla, eete alto porcentaje da cuenta de la 

gran neceeidad de viviend8 aue eete eector tiene. 

ocurre debido a la baja capacidad de oener2ción de exce 

dentee aue ee preeentan en loe 2ectore2 menee rlin��icoe 

herrerta, peoueR82 zapatertae y comercio ambul,qnte. 

Frente a eete alto tndice rle neceeidad de vivienda 2e 

d� la falta de poltticae de vivienda para eete eector. 

�l pro�rama de vivienda ein cuota inicial implementar.o 



el diee�o rle planee eepeciPle�. 

•• '1 ,v ! SOLIV,\ft
.t;;>¡ L'L.• ..... ; L..·�,. -'V:::X:. MARTI.,

í)Ui��UM 

9ector, para 

�el total de microempreearioe encueetadoe un 2n� posee 

vivienda propia y otro 2íl� ee la han paoado a entidadee 

bancarias. 

�xclueivo para producci6n 9 

Compartido con Vivienda 21 

Total 30 

�uente: �ncue2tae a �icroernoresario 

3íl 

7íl 

1nn 

Dentro de los microernpresarios aue po2een vivienda arren 

dada, el 70� la comparte como unidad productiva de los 

zapateros, costureros, panaderos, herreros y ebanistas. 

Por su parte un 30� la destina exclusiuamente par� la 

producción. 

- Necesidad de Asistencia M�dica

Los microempresarios como sector inscrito rlentro de nues 

tra estructura socioecon6rnica también presenta los pro 

blernas de salud característicos a toda la población co 



del oficio. 

k. Se puede utiliznr material escrito, pero con aooyo rle

audiovisuales, ouesto aue existe un buen acceso a las

lecturas.

l. Si- se tiene en cuenta aue el tiempo oue se cie�ora en

una operación es un factor oue incide en la producción,

cualauier innovación oue tienda a disminuirlo o a si�

plificar operaciones tendrá gran aceptación.

rn. Las explicaciones deberán tener una aplicación prácti 

ca en forma inmediata, pues, su razonamiento es más 

práctico que teórico. 

n. Las pruebas deberán ser operacionales y no cie r?zonn

miento verbal, ciebido a su timidez verbal.

3.2.5 Necesidades del sector microempresarial. An�lisis. 

socioeconórnico. 

El trabajo ernp{rico del presente estudio recayó sobre el 

grupo de microernpresarios trescientos (3íl0) en total ins 

critos en la asociación. Para tal efecto se seleccionó 

una mueetra de un 1íl� lo oue determin6 la aplicaci6n de 

treinta (3íl) encuestas. Loe indi cadores y variables que 

se consideraron son los aue se relacionaron en la formu 



gule el funciona�iento ie la �icroe�pree2 i�oirle �ue ee 

te �ector 0oze cie loe earvicio� r-e eP.�uroe �oci�l y 0e 

�j8 rle compeneaci6n. �Ol8111ente el 71.3� qozA de loe eer 

vicioe 0el eequro eocial, al cu?.l eP. inecrihieron hace 

�eta ee caracteríetico en lae microempreeae de 

acumulación ampliada: ebanietería, confeccionee y calza 

do. 

Ante la Falta de capital y del deeconocimiento loe meca 

nirnoe de inscripción, el 75.6� de loe microempreearioe 

hacen ueo de médicos particularee para eolucionar eus 

problemae de salud. 

C.:ntidad 

T�S 7 

Médico Particu 23 

·:aja de :ompen

saci6n 

Total 

n 

30 

7::. 3 

76.6 

flO 

99.9 

-uente: ... nr.ueet::, '·licrfJe111orGe:>rirJ
� IJ 2 r, I' 0 " 0 • 7

�l Plan Nacional para el Oe�arrollo de la MicroempreeR 

trata también de solucionar la problem�tica de capacita 
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2iguientes datos. �l 25.6� de los microempresarios han 

cursado estudios primarios, pertenecen al grupo de persa 

nas en mayor edad. �l 7-3.3� ha recibido cursos de secun 

daria al iqual aue cursos técnicos. Solamente el 6.6� 

ha recibido seminarios de capacitaci6n, rlesarrollados 

por el S�NA o Fundaci6n Parranouilla. 

Estos datos nos muestran aue la capaci.taci6n técnica es 

totalmente baja, por lo tanto si hay mano de obra no ca 

lificada en este sector por lo aue hay que implementar 

proyectos y programas para intervenir en esta situación. 

NIVEL E0UCACIONAL 

�'i.vel ': d 

Primario a 26.6 

Secundario 7 23.3 

Universitari. 5 1 6. 6 

Técnico 7 ?.3. 3 

Seminario 2 6.6 

Capacitación 

Total 29 96.4 

Fuente: �ncuesta �icroernpresario 

Cuarl.ro No.3 



La 

Suelco 

1n.nnn 15.ílflíl 2 6.6 

16.0ílíl 21. rrno 7 23.3 

22.onn 27.rrno 3 1n.o 

28.000 33.ílílíl 1 íl 33.3 

34.00íl + 8 26.5 

Total 3f) 99.8 

�uentR:�ncuesta Microempre�ario 
..... 11;::iriro ·

1

·0. 0 

situ�ción er.onóm1·ca rlo loa rnt·c-oe � _ -- � , L mpresar1os esta de 

terminada por el tipo ele rnicroempresa . oue desarrollen. 

�e acuerdo a esto, el 33.3� reciben ingreso� de veinti 

ocho mil (�28.ílOO.oo) a treinta y tresrni.l (<;33.00fJ.oo) y

lo hernos catalogados corno microempresas de acumulación 

ampliada. Estos excedentes le permiten solucionar mini 

mamante sus necesidades de educación y salud. :=:1 26.61'11'. 

también oertenece a esta categoría, reciben ingresos su 

periores a los treinta y cuatro mil (134.0ílíl.oo). Un 

grupo muy reducido, el 6.6� reciben ingresos por debajo 

de los auince �il ($15.000.oo) estos son los vendedores 

ambulantes. 

La vinculaci6n de la mano de obra a la microempre�a ta� 



bien e:> nobiblc. :t 4íl� �tilizan p�ra 2u proce20 produc 

z 8 n de e u a t ro ( 4) a =' P. i. 2 ( 6) t r -=i b?. j é'l el o re 2 , e l 1 3 • 3 _, de 

:>iete (?) ;::, nueve (q) tr;:,baj¡::¡riore:> y 2olé111ente un 3.3 "" 

vincula a m�s de ouince (15) trAbRjadore2, la:> activida 

de:> aue vinculan mayor mano de obra 2on la fabricaci6n ¿e 

�ueble:>, confecciones y calzado, tal e2 el resultado del 

siquiente cuadro: 

MANO DE OF.!PA 1 11 !\! CUL Al' A. 

N(;rnero Trabaj<'ldor r r' 

� 
.'8 1 p, 7, 1 2 4'1 

4 - 6 P. 26.6

7 - 9 4 13.3

1 íl -12 3 1 n •

13 -15 2 6.6 

+ 16 1 3.3 

Total 3íl 99.8 11 

�uente: Encuesta �icroempresarios 

".:u2ciro ··o.1" 

La rnicroernpre2a oper2. en toda:> la:> esferas de la economía 

esta en la industria a traneforrnaci6n de materia prima 

en el comercio y en los servicios.· La distribucci6n por 

centual obtenida en el presente estudio es la siguiente: 



0,c ti_ Vi_ cl ,:, r, et 

f'! a n u f 8 e t u r a/ 
" 2íl 66.6 

I�dustria 

Cornercio 8 26.ó

Servicios 2 6.6 

Total 30 99.8 

r · � u t Microemo. resarios .-uente:c_nc es a 

,-:uaciro No.11 

El Trabajador Social es un educador eocial ooroue eu 

intervención se fundamenta en la organización del pro-

ceso educativo oue rnmprende al deearrollo rle la perso�a 

lidad, la cual esta integrada por la influencia de su 

conformación bioeiquica y por el medio ambiente. 

�ltimo comprende el ambiente familiar p6blico o privarlo 

la 
- . , oroan1zacton Rducacion2l, el medio eocial de los 

orupoe y el circulo a oue pertenece cada indivi.rluo. Ee 

decir, el Trabajad?r Social inetruye, controla, y evalua 

lae normae o formas rle comportamiento rle los qrupos per-

teneciente a las diferentes étapas de la vicia humana re-



• 

l�cionadas con la infancia, 2dolecencia ed8d adulta y

vejez. 

Todas esta9 étapas tienen relación con las normas adoui-

ricias y

patrones y l2s que activan la integración y estan expr� 

sacias por los regl8rnentos, estatutos, �ecretos estatales, 

leyes y políticas sociales. 

�l Trabajador' Social como Educador Social tiene en cuen

ta las relaciones humanas ya aue estas son una forma de 

realización del individuo, y 18 expresión de su conducta 

le da seguridad en cada una de las gestiones laborales, 

sociales, recreativas, aue él identifioue como meta·a 

realizar, El Trabajacior Social como �ducacior Social ca-

naliza una iducción teorica-práctica parA oue en los oru 

pos resalten el rleseo de reconocimiento, de aceptación, 

de seguridad y de expEriemcias nuevas. 

Concretamente, el hombre tiene necesidad de con ocer no

vedacies, aue le amplie la cobertura de ocupaci6n y le pe� 

mita renovarse como ser humano. 

En relaci6n con los indicadores socialec del plan de De

�arrollo de la Microenpresa, el Trabajador Social planifi 



cará la capacitación haciendo UPO de laP funcionee 

tigadora,·organizadora, politizadora, movilizadora 

i nye p-

V PO -' .

cializadora, poraue correeponde a epte profesional �ohocer 

c i en ti f i ca rn en te s u o b j et o de i n te r v en c i 6 n ( o e u p a c i"ó n :¡ de 

grupos de trabajadores independientes de las distintaP co 

rnunidades marginados) dentro de la dialécti G3 social del 

espacio, el tiempo y las �ircunptancias que lo di�amizan; 

conocimiento aue compromete a la elaboración del aná�ieie 
'l 

cualitativo y cuantitativo oue le va a permitir dedJcir 

los principios teóricos, las categorias y las proporciones 

aue orientan las deliberaciones objetivas. 

Es decir, mediante la investigación el Trabajador Social 

orientará la práctica concreta relacionada con el número 

de trabajadores a fin es en la producción; eituación socio 

econórnida del trabajador y PU familia; grado de conocimien 

to de las estrategias utilizadas por el estado para comba 

tir el depempleo, incentivar el créciito y el asesora�iento 

ne la participación, movilizaci6n v oroanización de la �i 

croernpre!?a. 

A traV�!? de la funci6n dis9n6etica�ora del Trabajador So 

cial interpretar� loP recursoP humanos en forrnaJ nú 

mérica y cualitativa pa�? 1,ducirloP en la c�caci 

tación J. , 
' "ecn1ca, orGa:1izaci6n, y

.! 



la eocializaci6n rle loe rli.Ferentee miembroe del hoo�r 

�ar� eu intercambio rle valoree eepiritual2e culturalee 

moralee y sociales. 

La funci6n de i.ntegraci6n entre los grupos rle trabaj1'.\_g_o 

res independientes y las inetituciones encargarlas rle la 

orientación riel olan de la microempresa (Sena, �unrlaci6n 

Barranouilla) la efectua el profesionalde Trabajador So-

ci.al dirigiendo el diseno, organización, ejecución, con-

trol y evaluaci6n de los diferentes eervicios de �iene� 

tar institucional. 

En concluéi6n el Trabajador Soci.al como erlucador social 

realiza una función administrativa en cuanto asume la 

rlirecci6n de la organización en la busaueda de satisfa

cer los estados carenciales de la población y la orien

tación de la problematica social "desempleo, cr�di.tos, 

capa6itaci6n, y destruir la clandeetinidad de los gru-

pos de trabajadores oue por ignorar las políticas estat2 

les relacionadas con la Microempresa no han loorado supe � -

rar su estado económico y alcanzar la satisfacción de 

las diversas necesidades aue afectan el Bienestar Social 

y f ami 1 i ar. 

El proceso sociologíco del hombre en relación con el e� 

pleo se lograr� �ediante el rlesarrollo del proceso educa 



vestigaci6n, formaci6n, integraci6n y evaluaci6n. 

La funci6n promocional también la ejerce el Trabajador 

Social a nivel de asociaci6n y de federaci6n agrupando 

en cada comunidad 109 peoue�oe productores y lueoo arti 

culandoloe en una eetructura más amplia generadora de em 

pleo y de condicionee neceeariae oara asegurar el Bienee 

tar Social cumpliendo loe siguientes postulados; 

1. Las peoueñas unidades productivae �etectadas en las

comunidades pueden producir con pocos recursos, adop

tar maouinarias y técnicas con facilidarl, cambi�r de

línea de productoe y muchas operaciones a través cie

la enseñanza aprendizaje oue dinarnize la retro-alimen

tación teoría de cada uno de los integrantes de la pro

blemática de desempleo.

La �icroernoreea encauzará la forma de obtener créditoe, 

y mejoramiento de la caliciad de loe productoe adecuados, 

y la eupervivencia mediAnte programae de desarrollo eo 

ci.al.

3.4 EL TRABAJADOR SOCIAL COMO ASESOR' DE PLAN�S OE TPARA 

JO. 

El Trabajador Social en calidad de asesor de servicios 



eocializado conduce a orientar la elaboraci6n y ejecució n 

cie ol2nes de trabajo con el objetivo de ro�oer loe laeos 

ideol6gicos de d6minaci6n, aculturación, deoendencia y ex 

plot2ci6n. 

�� la� comunidades marginarla� el Trabajador Socia l colee 

tiza la prestación y cMlirlad de servicios en base al for 

lecimiento de la cooperación, la ayuda mutua, el rescate 

de la dignidad, la moral, la justicia, la libertad y la 

igualdad. El Trabajador Social gestiona la creatividad 

de estrategias para ser posible la práctica profesional 

socializador� de servicios, compartamientos, recureos y

bienes aue conformen una estructura de defensa . , a traves 

de 1 8s organizaciones de base comunitarias, de base socio 

econ6micas y de base qremial. 

3.4.1 Proceso sociogeetionario en la formación y desarro 

llo de las Microempresas. 

Las microempre�a� pertenecen a las org8nizacionee de hase 

socioeconómica dispueetae 2 ciefender sus intereses, unifi 

car fuerzas y socializar recursos. 

El proceso sociogestionario en la formación y desarrollo 

de las �icroempresas con elementos rlesprovistos de emp l eo 

y con escasos recursos econ6micoe partir¡ del sig uiente 
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e��ue�a pr�ctico; 

- Trabajo correlacionado con l?.s Orqaniz8.cione� cie 3a9e

rornunitarias en las cuales se efectuRr� prioritariamen

tR el eeaue�a enseRanza-aprendlzaje, acompa��do de una

intensivos rnotivaci6n para inrlucirlos a la for�aci6n

de qrupos multiplicaoores rle la estrategia �icroempre

earial.

- Asesoramiento en la identificaci6n de productores.

- Realización de un censo de habilidades ·y recursos.

�otivaci6n hacta el an�lieie y toma de conciencia de

eu problem�tica espectfica v comunitaria.

,� 

- Intercambio de experiencias entre capacirlades y produc

to res.

- �omento de la organización, participación, movilización

y geeti6n popular.

- Orqanizaci6n de grupoe comuMitarioe cornit�e, brigadas�

juntas vecinales, pro-empleo de barrios.

- Toma de decisiones consecuentemente.

- Planes de acci6n específicos y utilización de los ser

vicios del estado.

- Organizaci6n de una asesorta a la producci6n la cual

debe eer efectuada por los profesionales del S.I. P.,

SenR y el instructor de �ANCOOP orientado rlesrle sl

punto de vista técnico, administrativo, y
e �  

. 

, tna.nciero, 



coorelacionar.o al oroceeo productivo y qremial con �ira8 

� 1� creaci6n, y desarrollo de cooperativas de aooyo a la 

producción. 

- La asesorta in8titucional a lae unidadee de producción

cie bienes y servicioe rlebe realizaree de acuerdo a loe

interese� particulares de cada grupo.

L . .; f .; d h ; - a orqan1zac1on y con. orrnacLon e grupoe ,ornogeneos pue

den llegar a ,una forma de organización como es la coope

rativa rnultiactiva de fomento, la producción y de ser

vicio.

- El crédito considerado como fuente de financiación debe

ser evaluarlo en su cobertura condiciones socioeconórni

cas de la solicitud para luego interpretar las posibili

�l programa de producción y empleo I. P . C, ha realizado 

funciones mini.mas en relación con el desarrollo de las 

Microempresas y sólo han alcanzado la teorta prácticn 

un taller arte�anal; uno de ornamentación, una peoueña 

a9ociaci6n de costumbres y una panaderta. 

•



.. 

3.4.2 PlMn rle Intervención del Trabajo Social en el cec 

to� �icroempresarial. 

A) INTR01UCCION

La microempresa es uno de los fenómenos mas recientes de 

la econornia colombiana tiene trascendencias profunda en 

en un n�mero de la población, por llevar implicita dos 

(?) variRbles importantes p2ra el desarrrollo del país, 

con ellRs lAs variables de e�pleo e ingreso. :n tal sen 

tirio, el Trabajo Social como disciplina oue· se interesa 

por interpretar y ofrecer alternativas de soluci6n ? los 

problem2s sociales oue ocurren a nuestro alrededor, es 

ta en el deseo de intervenir sobre sector de la micro 

empresas y pasar a pruebas sus teorías método y técnicas 

en la soluci6n sus problemas. 

Lo oue aoui se presenta es una propuesta de intervención 

hacia la problemática estudiada. �sperarnos oue le sirva 

va rle guía a la asociación cie microempresarios del Atlán 

tico para el impulso de polttica� y programae. 

El plan �e hace a nivel de orestar 2tenci6n en � aeeeor1a 

capacitaci6n y organizaci6n, pilarse b�sicoF cara nue� 



tr2 acción. 

�i9eñar programas y efectuar proyectos de a�esorÍa9, capa 

citación v organización del 9ector microempresarial de la 

ciudad rle garranauilla con el fin de intervenir 9u proble 

# L � ' • rna�1ca, nac1endo po9ibles la inte9ración empre9arial de

un grupo oue .tenca como interé9 común la produccién a90 

ciada de un bien 9ervicio. 

�esarrollar actividades de capacitación, inscritas en la 

modaliciarl de formación para la p8rticipación social, con 

el objeto de crear una conciencia ernpresar�al en el �icro 

empresarial aue le permita participar activamente en las 

pol{ticas de reactivación de empleo e ingresos aue irnpul 

9a actualmente el gobierno. 

Crear lideres rnicroernpre9ariales capaces de impulsar el 

proceso de organización gremial del sector en el Oeparta 

mento del �tlántico. 

Caoacitar a los rnicroempreearios en el áre contable Y 

administración con el objeto de aue estos puedan darle ma 

nejo correcto a 109 créditos aue se otorb8n para capital 

de trabajo maauinaria� o eouipos. 
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Proyecto 11 A 11 Capacitación para 12 Parti.ciprici._p.v1
_"\

�ocial. 
·' 

-' 

Atlánti 

co . 

Activi.rlades 

- �otivaci6n med iante medi.os de comunicación, carteleras

eouipo de sonido .

Invest i gación mediante la colaboración de lae organiza

cienes de base comunitarias socioecon6micae y gremiales

de la ooblación co n las características co munes a l2 e

exigidas en el Plan de la �icroempreea.

Organización de encuentros o aqrupaciones -de mi.croempre

eari os por Mctividarlee.

Creación de asaciRcionee o qrupo e cooperat ivos de m icro

empresarios de acuerdo a eue actividades.

o t !to rt. ro yec o

3.4. :s.2 �stud.io So cioecoñómico de la Famil ia ·del r
11icro

empresario . 

Actividades: 

Muestra númerica de microempresari.o s para el estudio· 

so cio-económico. 

- ni.seña del estudio, aplicación de la encuesta, sondeo



- de ooini6n ststematizaci6n.

- �iagnósticar sobre las car acterísticas socieconórnicas

de la familias del rnicroernpresario.

- Elaboraci6n de fichas socioeconórnicas.

�ifusión del Plan de Organización de servicios y recur

sos de bienestar familiar.

3.4.3.3 Importancia de la �icroempresa en la actual estruc 

tura económica colombiana. 

Actividades: 

- Consecusión de sitios p ara actividarles.

- Charla dirigida a los microemoresarios sobre el proble

ma del desempleo, rnicroempresa, programas cie crérlito y

fomento y de oroanizaci6n y desarrollo del bienestar.

- Organización de ferias, exposiciones.

:valuación 

Proyecto "D" 

3.4.3.4 Integrantes de los r-icroempresarios del Atlántico 

Actividades 

Reunión recreativa con aplicación de dinámicas y presen 

tación formal de los rnicroernpresarios resaltantes la ac 

tividad en el cual se ocupan. 



O re v Peto n '": ''

llctividacieP 

- �urea eobre orooramap rle d8eerrollo oro�nizacionAl.

r,eparrollo óe eeminari.02 con la ay rJra re i.n2trucci6n 

del si=yq, 

e · · t 11 b ,.., � · · ·' d 1- • • - ,em1.nar10 a er 20 re uei 1.n1r:-1on s o.,J8í.1.VOP.

taller eobre for71aP 1 
• • ; ce oroan1z�cton y u2era 

ci6n de lee a20ciacione2 como rerl2ctar eetatutap y �� 

nualae �e funcionee. 

P r o y e e to n r 1' 

3.4.3.6 Demie�ón oara la ceoRcitaci6n ernoreParial 

Act i. vi.darles 

' , a 1:.ravee 

- celecci6n y asionaci6n de lRs ernoreeae � con2iderar en

el oroyecto, la �Pe2orí2 ePtará orientacia preferiblemen

te a l;e eiquientee ra�ae industrialee (confecci.6n, cue

ro, arttculoe de cuero, madera, articuloe de madere, me

tal�ecánica alirnentoe).



cci6n, �erca�eo 1 venta�. 

. .
. 
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JG:. -::ena para 

-allere� de control 2obre la 2e;�il�c�6n rle cureoe.
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- -v2Luac1.on.



'":"n este "ID�rte ouere11os �2cer •Jn.::i bre'Je sonclusi.ón, cen 

e�presa y sus·posibilidades de 1esarrollo dentro �e la es 

tructura econ6mica del país. Esto se sintetiz2 en los si 

guientes puntos: 

�. �ist6ricamante en nuestro país el trabajo indepenrlien 

te ha conducido a formas oroanizativas de tipn solida 

�to como el �ovimiento Precoooarativo v �ooperati�n, 

lPs emoresas �omunitarl3s, los fondos �� ·2ooyc � �vu 

das Tiutuas v las ��croemoresas. 

niz2ci6n del �raba_jo �an servido rle estimules 3l traha 

JO indeoandientR se han constituido er �bsorvedor2s 

de las fuerzas de tra�ajo realizada cor la industri8. 

�stas for�as se han Ído articulando en la estructurR 

económica colombiana, oracia� � aue se les ha dado unR 

adecu3da legi�laci6n, tal es el caso del �ovimiento 

Cooperativo y de las �mpre92s Comunitarias . ; excepclon 

l� constituye 18 �icroempresa. 

2. �1 �stado �olombiana ha r9conocido que en Lo9 �omentos
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ooltticae y eetrategiae encaminadae R �ajorar el bie 

neet 2r general de los ocupadoe en actividadee microem 

presariales y el de disminuir los nivelee de desem 

pleo. 

:eede el punto de vista económico pretende eliminar 

los obst�culos aue impiden el desarrollo del sector, 

esta �eta tiene como Í8etrumP.nto de acci6n, la existen 

ci� ��cnica, le capatitación empreeariel, y el cr�dito. 

t0 lR necesidarl, oor una oarte, te crear un 2�b�ente 

poderle ofrecer mejor8s conciicione2 l2baralee sn lo 

aue respecta 2 eu ineerci6n legal en el marcarlo de tra 

bajo y por otr� oroporcionar t2nto al trabajador como 

a eu familia loe beneficios de la �aouri.dad Soci81. 

3. �l Plan reeponeabiliza al �ervicio Nacional de �orendi

za j e '' e;'=: 11) a. 11 c1 e i 'íl pul ,:;, ar l 2 e a p a ci. ta e i ó n té en 'L e a de l 'TI i.

croempreeario, eeto ee in8cribe dentro del nuevo con

cepto de for'Tlación profeei.onal integral para la partí

clo?ci6n eocial, la cual trata rle crear un hombre �ue 

vo oue reun� lo reauieitoe neceearioe para enfrentar 
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4. L A �icroe�prss? an el �eoartRmRnto riel Atl�ntico ore2en 

ta proble�a� rle �erc2deo, C!'80itto, capacitrición L ,  
L.8Cn l 

ca, leoales y ce 
• • > 

orqan- zac1on.

bl_ern�ticA es la rJ,Je intervienR el Trabaj2cior Social, 

a la eolución �e la �icroe�pre2a. 

S. Loe Microemoreearioe de esta parte de la qeografÍa na

cional, oadecen problemas de vivienda, 2alud, educación

y arlolece de una legisl2ci6n oue favorezcR y e2�irnule

21 avance estas unidade:?



�l Trabajo Social como �i�ciplin� cient{ P ic� cad2 vez mas 

l. tº ,..¡ 
' 

• t . > Lra a ue ganar nuevos cAmpos ae in ervenc�on, lo cual exi

oe la ad�cuaci3n de 8U marco teorice a eetae �uevas reali 

daciee. En base a este, recomendamos a la Universidad ree 

tructurar las cátedras de �eminario y brindarles imoortaq 

cia a los nuevos eectores oroanizativos rle Trabaio In�epen 

rliente oue h ?.n surcirlo en nuestro contexto social. 

Las incidencias sociales imoltcitae en e2te ·ren6�eno, fOn 

importantes por lo aue exhortamos a nuevos grupos de ora 

duanrlos a aue se i.nter::oen por- continuar las investigacio 

A la �ecanatura le recomendamos que oficialize al sector 

de la �icroempreea como nueva =uente para las pr�ctica2 

�e futura2 �r2baj2cioras �ocialee. 

q loe �icroempreearioe y en especi8l a su o�oanización 

. l 
1 gremia , como �o es la �eociación, le recomendarnos asimi 

lar y materializar nuestras propuest2 de intervenci6n, 
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�concriica 

nsoci.qci6n convertirse 

a� un fiecal p�ra la realización de las poltticas �e cr� 

di.to, 11ercadeo, y cap�citaci6n contemplada en el Pl�n de 

�e2arrollo de este �ector. 

Finalmente recomendamos a lae entidades comprometidas en 

el Plan la realizaci6n de un censo aue establezca el nG 

11ero real rie mi.croe�pres�rloe, su distribucción por Acti. 

vi.dadas, los porcentajes de abForci.6n de 12 Fue�za �e trg 

bajo, su ingresos 1 promedios, y la forma como se le m=ni 

fiesta la orobl2mática. Solamente seí se tendrán elemen 

toe concretos oara el desarrollo de políticas y programa9 

rle cie9arrollo 9ocial para e9te sector. 
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1. FORMULACION OEL PROBLEMA

1.1 EL PROBLEMA 

Alternativas de Intervenci&n del Trabajador Social en la 

atenci6n de los Indicadores Sociales del Plan de Desarro 

llo de la Microempresa en el Departamento del Atl�ntico? 

1.2 DESCRIPCION Y ANALISIS DEL PROBLEMA 

El Trabajador Social co�o disciplina cient!fica trata de 

interpretar la amalgama de Fen6menos oue ocurren a nues 

tro alrrededor, y cada día se preocupa pnr ganar nuevas 

fuentes de intervenci6n que les permitan gestionar an los 

estados carenciales del hombre, en los problemas y conflic 

tos sociales y en la marginalidad estructural buscando 

siempre el Bienestar Socializado de los grupos humanos. 

La Microempresa como alternativa para el desarrollo ha si 

do un fen�meno reciente, se inicia entre 1974 y 1977 cuan 

do el 40.St de la poblaci6n econ6micamente activa de las 

ciudades del pa!s se desempeñaban laboralmente en estas 



unidades productivas y cuando las estad!sticas del Depar 

tamento Nacional de Planeaci6n argumentaban que en pario 

do citado el 44.5� del nuevo empleo en Colombia habla 

sido generado por la �icroempresa (1). 

El avance de la Microempresa ha ido acompa"ado por la 

toma de conciencia y el cambio de actitud del microempre 

sario, quién ha creado su propia unidad econ6mica, que 

la proporciona empleo a él mismo, su familia y otras per 

son as. 

Como actividad intermedia entre la artesan!a tradicional 

o doméstica y la mediana Industria, la �icroempresa pue

de producir con pocos recursos, adaptar maquinarias y téc 

nicas con facilidad, cambiar en lineas de productos, de 

sarrollar muechas operaciones que la hacen ser un sector 

dinámico dentro de la economía Colombiana. 

El auge de la Microempresa se dá frente a la pérdida del 

dinamismo en la generación de empleo de la gran Industria 

debido al estancamiento de economla Internacional. 

Para el presente estudia interpretamos la Microempresa 

------------

1. DEPARTAMENTO DE PLANEACION EMPLEO INGRESO Y SALARIO
EN EL AREA URBANA. Bogotá 1977 p.68 



como una Unidad Social de producci6n de bienes y servi 

cio� con e�caza diviei6n del trabajo 1 donde no es plena 

la separaci6n entre trabajo y capital, prima el trabajo 

familiar y predomina el empleo de herramientas y maquina 

rias rudimentarias. 

Ante la impo$ibilidad de la gran industria para albergar 

la nueva mano de obra que concurre al mercado y el aseen 

so de la lucha de clases y conflittos políticos, el Go 

bierno del Doctor Belisario Betancur, decidió darle la 

importancia ala Microempre�a, la cual para convertirse 

en otro de los sectores importantes de la Económ1a Colom 

biana necesita superar una serie de problemas que hoy pa 

dece. 

Desde el punto de vista del cráditicio no existe hasta el 

momento una linea que tenga de presente las condiciones 

realee de la Microempresa, en el sentido de ser �ste un 

actor de baja acumulaci6n de capital, aue no puede gestio 

nar crédito a mediano o largo plazo, carece de garantías 

reales, por lo que tiene que recurrir al crédito oneroso 

de agiotista, generando la iliouidez y el endeudamiento 

de la� pequeña� unidades productivas. 

De�de el punto de vista legal, la �icroempresa se viene 

manteniendo en la clandestinidad, lo que ocasiona grande� 



malestares como imposibilidad de exigir judicialmente al 

paoo de deudas, negociaciones, negación a iicitar en gran 

des empresas y entidades oficiales. El proceso de legali 

zaci6n es muy dificultoso a la vez oue costoso. Debido 

a sus bajos recursos el microempresario no cancela sus 

obliqaciones laborales de acuerdo a la Ley. Los impues 

tos que establece el Estado hacen imposible que la Micro 

ampre�a sea rentable y aue esta pueda cancelar las obliga 

ciones exigidas. 

En el orden t�cnico los microempresarios tienen dificulta· 

des para mantener la calidad adecuada en los productos 

terminados, debido al incremento desmesurado de los cos 

tos de producci6n. El acceso a la tecnologia moderna le 

es difícil el proceso productivG siguen siendo tradicio 

nal, sin ninguna planificacion de acuerdo a las necesida 

des del mercado. 

En lo que se refiere a la identificaci�r. como empresario, 

la poca conciencia le lleva a desconocer el funcionamien 

to de una empresa; no establece una divisi6n del trabajo 

que le permita desarrollar otra área importante de su em 

presa. Hasta hace poco carecía de organizaciones gremia 

les y Nacionales que gestionen ante el Estado una pol1tí 

ca Social para este sector. 



En el área del Mercado se presenta el acaparamiento de �º 

terias primas por, parte de los proveedores y altos cos 

tos de la misma, competencia de los grandes empresarios 

aue obtienen economla de escala en sus compras y pueden 

oor lo tanto ofrecer mejores precios. Falta de control 

estatal sobre precios de la materia prima y demás insu 

mas de la producci6n. Competencia desleal entre los mi 

croempresarios de una misma actividad econ6mica. Psrdi 

da de econom!a de escala por bajos volumenes en compra y

producci6n. No se le colocan marca de fabricaci6n a los 

productores de la Microempresa-permanecienda el producto 

anónimo. 

Todos estos problemas pretenden ser solucionados a través 

de dos (2) v1as, una la del Gobierno a través del Plan Na 

cional para el desarrollo de la �icroempresa y otras, a 

travé 5 de los propios microempresarios, organizandose pe 

ra constituir�a en grupos de presi6n y exigir la soluci6n 

de sus problemas y estabilidad econ6mica y social. 

El Plan para el desarrollo de la Microempresa esta dirigí 

do bá�icamente a las actividades consideradas de mayor di 

namismo, es decir aquellas unidades productivas con mayor 

posibilidades de desarrollo y de generaci�n de empleo, b' 

5icamente a las Microempresas del irea urbana del pa!s en 

la rama de actividades de industria manufacturera, comer 



cio y servicio. 

El plan se propone dos (2) objetivos: Mejorar el Bienes 

tar general de los ocupados en actividades microempresa 

riales y el de disminuir los niveles de empleo. Todo es 

to a través de dos (2) estrategias. 

1) ECONOMICA: Dirigida a eliminar los obstáculos que im

piden el desarrollo del sector. Esta meta tendr� como 

instrumento de acci6n, la asistencia técnica, la capaci 

taci6n empresarial y el crédito. 

Dentro de la capacitación empre�arial $e impulsa la as 

trategia denominada "Formación para la Participaci6n So 

cial" la cual solucionar� fundamentalmente los problema3 

de insumos y comercialización de los productos. 

En este estudio le daremos suma importancia a esta part� 

del Plan. La capacitaci6n y la formaci6n para la partí 

cipación social se constitu1ra en una de las variables 

del estudio, por lo que en el capitulo especial haremos 

un análisis crítico, a la luz del Trabajador Social, al 

Programa de Promoción Urbana del Sena, el cual sirve de 

concreación a esta estrategia. 

2) SOCIAL: Tiene de presente la nece�idad por una parte



de crear un ambiente favorable para el desarrollo de la 

�icroempresa y as! poderle ofrecer mejores condiciones 

laborales en lo que respecta a su inserción legal en el 

mercado de trabajo y por otra proporcionar tanto al tra 

bajador y a su familia los beneficios de la Seguridad So 

cial y resaltar los Indicadores Sociales fundamentales 

en el Plan de Desarrollo de la Microempresa. 

Los Indicado�es Seciales a tener en cuenta en el Plan de 

Oe�arrollo de la Microempresa que será objeto de atenci6n 

del Trabajador Social son: La Capacitaci6n, Asesoría, 

Farmaci6n del Microempresario para la participaci6n so 

cial, la cual pretende que las comunidades tengan acceso 

a un c�mulo de informaciones que suponen el proyecto en 

el cual estamos comprometidas. Esta parte de la capaci 

taci6n ha sido encomendada al Sena y recae sobre todo en 

aspectos de contabilidad, costos, presupuestos, plan de 

lnversi6n, mercadeo, ventas de producci6n; lo� cuales tra 

tan de crear los principios de la Administración Empre 

sarial en el microempresario. 

Dentro de los Indicadores Sociales del Plan en menci6n 

es atacar el fenómeno de de9empleo, fomentar el ingreso 

para �atisfacer las necesidades de salud, alimentación, 

�ivienda, educaci6n y recreaci6n de los hogares de los 

Microempresarios. El desempleo tiene sus causas en la 



misma estructura de la Industria Colombiana, la cual fun 

damentalmente es de bienes de con�umo y de bienes interme 

dios aue se producen con tecnología y bienes de capital ex 

tranjeros. 

El desempleo en Colombia alcanza altos porcentajes desde 

los años sesenta (60), haciendose eetructural y permanen 

te. Es consecuencia de las exigencias tecno16gicas de 

las empresas iodustriales en una estructura desequilibra 

da. La modernizaci6n teconológica produce un incremento 

del empleo industrial. Pero a este crecimiento absoluto 

corresponde a una reducci6n relativa de los puestos de 

trabajo porque la modernizaci6n implica maquinarias m,B 

efectivas que reemplaza mano de abra progresivamente. Lo 

anterior indica aue el empleo industrial crece en menor 

prooorci6n que la inversi6n y la producci6n a un ritmo 

más que el de la población econ6micamente activa (2). 

La Microempresa por el hecho de utilizar una tecnologia 

intensiva en mano de obra, ya aue realizan muchas activi 

dades del proceso productivo con herramientas artesanales 

con maauinarias poco sofisticadas y escasa automatizaci6n, 

posee una potencialidad generadora de empleo. Pero es ne 

cesaría precisar que para la generaci6n de empleo el mi 

croempresario requiere de capital de trabajo, factor es 

te que es muy reducido y carente en algunoe casos. Para 

2. PARRA, Escobar, Ernesto. Microempresa y Desarrollo. Edi
tado por Sena Unicef. Bogot� 1985 p�49 



tal efecto el Plan tambi�n contempla una polftica de eré 

dita a través de lineas especiales otorgadas por la Carpo 

raci6n Financiera Popular y el 8.I.O. (Banco Industrial 

de ílesarrollo. 

Este indicador del desempleo, el ingreso y el crédito re 

ouiere de la intervenci6n decidida del Trabajador Social. 

Se hace necesario el diseño de planas que permitan aseso 

rar, capacitar a los microempresario� sobre el manejo del 

crédito, crear conciencia que el microempresario sobre 

les necesidades de ampliar sus ingresos, asegura nuevos 

puestos de trabajo que den empleo a otros individuos; uni 

e� forma posible de garantizar un Bienestar Social para 

el Mlcroempresario, su familia y todos los oue con él tra 

bajan. 

Otro indicador social es la 0rganizaci6n Gremial del Mi 

croempresario, la cual permite racionalizar los recursos 

del Plan y darle vida a una verdadera participaci6n de es 

te·sector en la gestión del Estado. Es tal vez este indi 

cador aue reauiere mayor participación del Trabajador So 

cial, debe estar orientada a crear conciencia en el micro 

empresario sobre la� ventajas de la Organización Gremial 

ónica forma posible para qua sea e�cuchado por l os orga 

nismos del poder gubernamental. 



El análisis de estos indicadores nos conducen a realizar 

una serie de observaciones y entrevistas aue nos lleven a 

establecer un diagn6stico social sobre la problemática de 

la Microempresa, sobre las alternativas de desarrollo de 

este sector, sobre la definición de un status de trabajo 

y la protecci6n familiar. 

Lo anterior conduce al an;lisís de las siguientes interro 

gantes: 

¿Cuál es la problemática actual de la Microempresa a ni 

vel de crédito, mercadeo, aspectos l�gales, capacita 

ci6n, tecnolog1a y niveles de vida? 

-¿Qu� posibilidades reales tiene el sector de la Microem

presa para solucionar los problemas de desempleo o in 

gresos? 

- ¿Qué tipos de recursos y cuales son, los existentes en

la actual estructura econ6mica del pals que permitan el

desarrollo de la Mícroempresa ? llevarlo a constituir 

en otro de los sectores din�micos de la Econom!a Colom 

biana? 

¿QuA necesidades tiene la familia de los microempresarios 

en materia de Bienestar Social? 



Qué posibilidades hay dentro del sector de la Microem 

presa para que el Trabajador Social desarrolle su par 

fil profesional? 

2. DISEÑO DEL ESTUDIO

2.1 JUSTIFICACION 

Para el Trabajador Social es de interés permanente la 

atención de los fenómenos socioeconómicos que ocurren o 

que inciden en la actual sociedad Colombiana, única far 

ma posible de renovar sus teorías e ir ganando nuevas 

Fuentes para la intervención, casa que sin duda alguna ca 

loca nuestra profesión dentro de las más dinámica� de les 

ciencias sociales. 

En el presente estudio abordamos uno de e�os nuevos fenó 

menos, el de la Microempresa, el cual lleva en �u interior 

múltiples indicadores sociales oue tiene que ver can el 

Bienestar Social, la necesidad de asesoramiento, capacita 

ción y organizaci6n social pilares básicos de la labor 

del Trabajador Social, por lo tanto encontramos motivos 

para la justificación al elegir este tema como objeto de 

estudio de nuestra tesis. 

En Colombia hay un mill6n de Microempresas 500 mil en el 



área urbana y 500 mil en el campo. El crecimiento de la 

�icroempresa puede deberse a la iniciativa de trabaiadores 
v 

con varios años de experiencia en empresas del sector mo 

cierno aue ante una situación de crisis prolongada prefie 

ren independizarse e invertir sus ahorros en un negocio 

propio. En base a esto se puede concluir que la aparente 

contrad1ci6n entre el crecimiento de las tasas de desem 

pleo y la geAeraci6n de puestos de trabajo, se deben en 

gran parte a la dinámica propia del sector informal de la 

economía; porque utiliza una tecnolog1a intensiva en mano 

de obra, ya que como indicamos en la f9rmulación del pro 

blema, realizan muchas actividades del proceso productivo 

con herramientas artesanales o con máquinas de esca�o gra 

do de �ofisticaci6n y automatización, la Microempresa dá 

respuesta al alto indice de desempleo oue se presenta en 

las ciudades del país, por tal razón también es convenien 

te realizar este estudio. 

Sin e�bargo, la contribucción de la Microempresa no se re 

duce a generar empleo e ingresos para un sector importan 

te de la población. Mirandola desde un elemento dinamiza 

dor del desarrollo industrial del país aue lo lleva a una 

estructura más equilibraáa de la Industria Nacional. 

En efecto la Microempresa genera una demanda de bienes in 

termedios, de tecnolog{a sencilla suceptible de ser produ 



e ida oor una Industri a� i\lar1·ona1 rle b: e>nes -l • t l c-• - - - .;.__ ue cap.1 a-. 1...s 

ta demanda es considerada por dos (2) razones: En primer 

lugar el n�mero de Microempresa que como hemos indicado 

es amplio y creciente; en segundo lugar, por el dinamismo 

que muestran los microempresarios industriales en la asi 

milación de nueva tecnolog!a, sobre todo en la introduci6n 

de nuevas maquinarias y equipo�. Esa· demanda tendrá ere 

cer sl el sector microempresarial se apoya decididamente 

a trav�s de unp po11tica estatal de fomento. 

las anteriores consideraciones dan cuenta de las grandes 

perspectivas de des�rrollo que tiene el sector microempre 

sarial. Este desarrollo se convertirá sin duda alguna an 

mayores ingresos para la familia vinculada al sector de 

Microempresa y por ende una mejor planificaci6n social. 

En este e�tudio le daremos suma importancia al programa de 

Promoci6n Popular Urbana que desarrolla el Servicio Nacio 

nal de Aprendizaje Sena, el cual se constituye en una de 

las variables principales del estudio, en el sentido en 

que se plantean lacapacitaci6n y formación para la parti 

cipación social, lugar en el cual el Trabajador Social pue 

de definir su status de intervenci6n en este sector. 

/ 



2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

2.2.1 Objetivo General 

- Desarrollar un estudio de tesis aue permita comprender

la problemática socioecon6mica de la población de�ern

pleada y el beneficio de la Microempresa y los indica

dores sociales del Plan de Desarrollo hacia el sector,

con el fin de intervenir positivamente en la atenci6n de

estos indicadores.

2.2.2 Objetivos Especificas 

- Desarrollar una investigaci6n diagnóstica que permita

medir cualitativamente y cuantitativamente los recursos

existentes para al desarrollo del sector microempresa

rial, con el fin de capacitar y asesorar a esta pobla

ción para los efectos del cambio y para su participaci6n

social en las decisiones a adoptar.

Conocer los recursos cretidicios expuestos en el Plan 

Nacional de Desarrollo de la Microempresa, con el obje 

to de orientar a loe microempresarios en su proceso de 

consecusión. 

- Analizar, a través del presente estudio de tesis como



- se manifiestan los Indicadores Sociales del Plan de De

sarrollo de la �ícroempresa (Generación de empleo, ca

pacitaci�n, técnica, asesoramiento de crédito, ingre

sos y Bienestar Social), con el objeto de diseñar pro

gramas de intervenci6n en la problemática del sector.

- Conocer en t�rrninos cuantitativos y cualitativos las

neeesidades de Bienestar Social oue tiene el microem

pres8rio, con �us trabajadores y su familia, para afee

tos de diseñar pol!ticas o recomendaciones que le sir

van a la Asociaci6n de Microempresarios del Atlántico

para gestionar ante los organismos estatales.

- Investigar y diagnósticar el grado de conocimiento so

bre Microempresas de los habitantes de las comunidades

marginadas de Barranouilla para formular alternativas

de capacitaci6n, asesoramiento, organizaci6n, partici

pación y movilización social.

- Analizar en una muestra de cien (100) microempresarios

de la Asociaci6n del Atl�ntico los beneficios sociales

recibidos mediante este sistema de trabajo.



2.3 DELIMITACION DEL ESTlJílIO 

2.3.1 Delimitación Interna 

a) Aspecto del Estudio

Implementaci6n, organización y fomento del trabajo in 

dependiente como fuente amplia de ocupaci6n. 

- Política del Sena dentro del Plan Nacional de la Micro

empresa.

- Intervenci6n del Trabajador Social en la atenci6n de los

Indicadores Sociales del Plan de Desarrollo de ia Micro

empresa en el Departamento del Atlántico.

b) Unidad de Observaci6n

Microemprssas asesoradas por el Sena Sección Atlántico. 

2.3.2 OELIMITACION EXTERNA 

TEMPORAL O HISTORICA 

El estudio comprenderá el anilisis hist6rico de las Mi 

croempresas y sus consideraciones en los diferentes pla 

nee de desarrollo oue han tomado curso en el país. 



La realización del estudio se ha proyectado pera el perlo 

do comprendido entra los meses de junio a octubre reser 

vandose el mes de noviembre para efectar la trenscrípci6n 

y exposici6n. 

GEOGRAFICA O ESPACIAL 

Geográficamente como se ha dejado ver el estudio 7 la ob 

servaci6n y los datos a obtener tienen como marco delimi 

tado las Miqroempresas del Departamento del Atlántico ase 

soradas por el Sena tanto las de el área urbana como la 

rural. 

Para tal efecto se ha seleccionado una muestia de microem 

presarios concretamente lo� vinculados en el momento ac 

tual a·la Asociación de Microempresarios del Atlántico. 

Las Microempresas se expanden por todas las zonas de la, 

ciudad pero son más numerosas para el Sur y el Centro. Las 

hay en todos los status socioeconómicos de nuestra estruc 

tura. Para el análisis las hemos dividido de acuerdo a 

las especialidades de producción del sector as!: Industria 

y Manufactureras, Talabartería, Ebanistef!a7 Confecciones 

Comercio (Tienda, micelaneas, ventas ambulantes) servicios 

y varios (autamotriz 7 reparaciones, radio electrónica, me 

talmécanica). 



Es necesario precisar también que a pesar de haber deli 

mitado el estudio de �icroempresa seleccionadas en el De 

partamento del Atlántico, consideramos los avances que so 

bre la Mlcroempresa $8 han obtenido a nivel nacional. · 

2.3.3 Recursos 

HU�ANOS: Personal administrativo, instructores y benefi 

ciarios del Plan de Desarrollo de Microempresa en el De 

partamento del Atlántico, asesor de tesis, miembros de 

las comunidades. 

INSTITUCIONALES: Sena, Oficina de Planeaci6n, Digidec. 

FINANCIEROS: Costo a cargo de las egresadas autoras del 

anteproyecto. 

2.4 NIVEL Y TIPO DE ESTUDIO 

Este estudio se hace bajo una investigaci6n descriptiva 

que consiste en formular el problema como complejo de va 

riables, determinada la relevancia de las mismas. Comien 

za cuando se ha identificado el área de trabajo como pro 

blema,se ha creado conciencia de la necesidad de una in 

vestigaci6n sistem�tica y se completa con el tratamiento 

matemático y graficaci6n de datos y el informe correspon 



diente o diagnóstico descriptivo� 

Este momento exige explicitar hipótesis de trabajo, las 

que surgen del prediagn6stico. Sin hip6tesis es imposi 

ble estudiar cienttficamente los hechos. Son las guias 

de nue�tras-observaciones la base Para darle significado, 

supuestos fundados en conocimientos anteriores o en pro 

pias convicciones, cuya comprobación práctica se debe 

efectuar. 

2.S MARCO CONCEPTUAL 

Los siguientes son los t�rminos aue hacen parte del pro 

blema formuiado y del marco te6rico a presentar más tar 

de: 

MICROEMPRESA: Unidad de producción de bienes y servicios 

con escaza división del trabajo, donde no es plena la se 

paración entre trabajo y capital prima el trabajo fami 

liar y predomina el empleo de herramientas y maquinarias 

rudimentarias. 

SECTOR INFORMAL: Cdmplejo heterogAneo de unidades econ6 

micas que cumplen la tarea de proporcionar empleo 8 in 

gresos a la poblaci6n creciente de mano de obra que no 

ten!an cabida en la empresa industrial. 



SECTORES �ICROEMPRESARIAL[S: Es la división oue se esta 

blece de acuerdo a las distintas áreas de producción. Er 

nesto Parra considera lo siguiente: 

SECTÓR PRIMARIO: Producci6n agropecuaria �inifundista (cam 

pesina, pequeñas minerías, pesca artesanal). 

SECTOR SECUNDARIO: (Manufacturero) fabricaci6n procesamien 

to de productos alimenticios, fabricaci6n de prendas de 

vestir (Confecaiones) Fabricaci6n de articulas de cuero, 

excepto calzado. Fabricaci6n de articulas de madera, ex 

cepto muebles, carpinter1a. Fabricaci6n de muebles y acce 

�arios. Imprentas editoriales e industrias conexa�. Fa 

bricaci6n de objetos de barro, loza y porcelanas. Indus 

tria b�sica de hierro y acero (cerrajer1a u ornamentaci6n) 

industria básicas de metales no ferrosos, otras industrias 

manufactureras. 

SECTOR COMERCIO: Comercio al por mayor (tiendas de barrios 

ventas ambulantes) restaurantes, caf�s y otros estableci' 

miento QUe expenden bebidas y comidas. 

SERVICIOS DE TRANSPORTE: Servicios de reparaci6n y mante 

nimiento. Servicios el�ctricos y servicios electr6nicos. 

Servicio de mecánica automotriz. Servicio de reparaciones 

domésticas. Otros servicios (3). 

------------

3. PARRA, Ernesto. Op-cit p. 18



BIENES DE CONSUMO: Son los productos fabricados por la 

industria o CO$echados por el hombre para más tarde ser 

ingeridos, consumidos o usados. Estos bienes son perece 

daros, de corta duraci6n y de consumo diario. En este es 

tudio los bi�nes de consumo son generadores fundamental 

mente por la Microempresa rural por los productoras agr! 

colas, productoras de alimentos y algunos sectores de ma 

nufactura como ebanistas y confecciones. 

BIENES INTERMEDIOS: Son el conjunto de articulas o mate 

rias prima generados por la gran industria y son utiliza 

dos por la Microempresa para la fabricación de sus produc 

tos. Son bienes intermedios las maq�inarias, las telas 

los repuestos de automotores, las pinturas, las esponjas 

los herrajes, etc. 

ECONOMIA DE ESCA�A: En el presente estudio llamamos eco 

nom!a de escala al sistema de compra aue tiene la gran em 

presa, el cual consiste en comprar a altos volumenes la 

materia prima, a largos plazos y a precios razonables, lo 

oue les permite mantener unos precios bajos y enfrentar en 

�ajores condiciones el mercado. 

El microempresario por carecer de capital de trabajo no 

puede utilizar la aconom1a de escala, por el contrario se 

ve reducido a comprar de contado y a precios altos lo que 



encarece el co�to del oroceso productivo, disminuya sus 

utilidades e impidiendole competir en precios. 

MICROEMPRESAS OE ACUMULACION AMPLIADA: Son aquellas uni 

dades productivas que logran acumular ganancias obtenidas 

sobre la inversi6n realizada para el desarrollo del proce 

so productivo, esto le permite reproducir y ampliar sus 

condiciones de producci6n. (sto se ob9erva en el aumento 

anual de las maquinarias y eQuipoe. 

MICROEMPRESAS DE ACUMULACION SIMPLE: Son aquellos nego 

cios o pequeñoe talleres que logran obtener utilidades pe 

ro en grados menores, lo cual unicamente les permite man 

tener su status de tradicional sin ningún avance ni amplia 

ci6n. 

2 • 6 M A R CD TE O R I CD 

En este capítulo trataremos de teorizar el fen6meno, es 

decir explicarle a partir de las teorías que las Ciencias 

Sociales hallan elaborado sobre el desarrollo, el Bienes 

tar Social, la estructura de empleo y la Participación Ca 

muni taria. 

El fenómeno del desarrollo pas6 a ser tema de importancia 

para economistas y sociologoe, durante la década del se 



santa (60) cuando a partir del concepto de modo de produ 

cctón se intentaba definir el carácter capitalista o feu 

dal de la sociedad colombiana, argumentado tales posibili 

dadas las relaciones de intercambio de la mercancía con 

el capitalismo mundial,(4). 

Esta tendencia que reflejaba la iniciación de la investí 

gación Marxista en Colombia no lograba el conocimiento de 

las realidades regionales por no utilizar elementos meto 

dológicos para incursionar en nuestra formaci6n social? 

Por otro lado auge la tendencia desarrollista que estudio· 

la sociedad látinoamericana a partir del problema concre 

tos con teorias muy útiles como la del estudio de la es 

tructura del comercio internacional, la teor1a de los tár 

minos de intercambio, los obstáculos al proceso de indus 

trializaci&n y las teorías de la tenencia de la tierra y 

Reforma Agraria. 

La teor!a desarrollista también es conocida como la d el 

subdesarrollo y generó en los países latinoamericanos el 

concepto que el modelo de organización de su cuerpo social, 

as! como su operación, constituye la base de unas condicio 

nes de producción y el grado y tipo de civilizaci6n y de 

progreso oue dictan mucho de garantizar la satisfacci6n, 

a un nivel aceptable, de sus demandas sociales de todo or 

a:-PEÑA:-coñsuegra, Eduardo. El orden de la Burguesía en 
Colombia. Edit Tigre de papel. Medellín. p.44 



dsn; por otra parta asa demanda crece an forma despropor 

cionada, contínua y sostenida, lo cual amplta ·1a brecha 

entre las expectativas y el cumplimiento. (5). 

A partir de estos conceptos se comenzó a identificar el 

�ubdesarrollo con una ordenación de variables socíoeconó 

micas, colocando el acanto en la caracterizaci6n de esta 

dios o grados de diferenciación a un si�tema productivo 

�egún una ser�e de Índice o coeficiente; ingreso por ha 

bitante�alfabetizaci6n, crecimiento demogr&fico, peso re 

l�tivo del producto agr!cola dentro del total. 

Luego se vió que para explicarse el .estado da subdesarro 

llo y su modo de transici6n a otro tipo de organización 

social que lo supere no s61o gs necesario el conocimien 

to de las características de una economta, sino también 

la comprensi6n de las interrelaciones de los grupos, fuer 

zas y clases que componen la sociedad en proceso de cam 

bio, así como la de sus v1nculos y ralacionee de dependen 

cia o de corporaci6n en el contexto internacional. 

Po�teriormente, al final de la d�cad� del �esenta (60), 

la tendencia desarrollista fuá superada por la teoría de 

la dependencia, la cual orientaba la interpretaci6n de 

las econom!as Latinoamericanas a partir de una visi6n his 

t6rica estructural de los fen&menos y procesos aue �uca

dian. Enfocó la sociedad Latinoamericana en función del

s:-PARRA-P�A;s , Isidro. El Pan3amiento Econ&mico Latino

americano. Edit Plaza y Janés 1984. P• 25



i�oacto causado por la dominaci6n externa (Colonial 8 Im 

períalista) aue produce un tipo determinado de configura 

cíón estructural. 

En ia actua�idad se está en otro nivel �n cuanto concep 

ción del desarrollo se refiera. Las investigaciones se 

orientan a encontrar detalladamente las particularidades 

del problema a nivel regiQnal. formas de producci6n, carac 

ter!sticas específicas de las relaciones de producci6n y 

distribucción de lo producido, el tipo d3 relación entre 

las relaciones capitalista y la precapitali�ta, las cla 

ses sociales. Es esta la teoría del desarrollo desigual 

y combinado. 

Esta visión del desarrollo obedece a la forma hist6rica 

mente se ha dado la articulaci6n de las estructuras econ6 

micas, abarcando ma� allá del análisis estructural da las 

formas que adquieren las relaciones sociales y el pensa · 

miento intentando descubrir los efectos da la articulaci6n 

de las estructuras que se han sucedido a través de los dis 

tintos procesos de la práctica social ubicando su lugar en 

la jerarquía de causas que determinan el funcionamiento y 

reproducci6n de una formación social. 

Esta combinaci6n hist6ricamente ha sido-desigual debido al 

car�cter no lineal del desarrollo capitalista. As! en Co 



Lombia al lado de la estructura capitalista el alto desa 

rrallo ' , . 

tecnico, el desarrollo industrial, al desarrollo 

de un mercado interno y el acelerado proceso de producción 

capitalista, se dá la coexistencia de relaciones atraza 

das de oroducci&n, un poco desarrollada en forma artesana 

les rudimentarias, que tienen dificultades para la repro 

ducci6n del proceso directo de producci6n y el mantenimien 

to de una econom!a cerrada. Es dentro de eBte análisis 

del de�arrollo en que se circuncribe la Microempresa en 

Colombia en las grandes ciudades al lado de sofisticadas 

industrias coexistentes pequeñas unidades de producci6n 

que compiten dentro de la economía capitalista. 

La modernización tecnol6gica por parte de la industria de 

bienes de consumo constituye demanda sostenida de bienes 

de capital. Pero Esta demanda no se traduce en un incre 

mento significativo de la praducci8n interna sino en un 

incremento de las importaciones, ya que ellos en su casi 

totalidad tiene que ser adauirido en el extranjero. 

A partir de la década del sesenta (60) al no darse un ere 

cimiento significativo del e�olao en el sector productor 

de bienes de capital, la mano de obra desplazada por la 

indu�tria productora de consumo y bienes intermedios no 

pueden ser absorbida sino en muy escaza medidaj al inte 

rior de la industria en conjunto a trav�s del flujo ínter 



cectoriales de las ramas de actividades rezagada a la 

más dinámica. 

En este contexto se desarrollo la Microempresa, que hasta 

entonces había existido s61o en una escala reducida, como 

�nica salida �cón6mica de impedir la catastr6fe de desocu 

p2ción vaticinada. 

Para los años que vivimos por entidades tan serias como 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo (O.I.T.) (6). 

A partir de aqu! el estado colombiano ha considerado el 

sector Microempresarial como dinámico en la realizaci6n 

de sus prooramas. 

En el actual gobierno se ha dado cabida concretamente en 

dos oolíticas; la apertura democrática y la reactivación 

económica. La primera se hace realidad a trav�s del Ser 

vicio Nacional de Aprendizaje Sena y su programa de for 

maci6n profesionales popular urbana, cuyo objetivo es lo 

qrar la participaci6n comunitaria en las decisiones Y �o 

luciones a sus problemas. 

La formaci6n profesional es el proceso mediante el cual 

la persona desarrollada, de manera permanente, conoci 

�ientos, destrezas, aptitudes y valores para su partici 

paci&n activa en el trabajo productivo y en ia toma de 



decisiones sociales 4

La formaci6n profesional se encuadra nítidamente en los 

principios aue postula la educaci6n para el cambio cen 

trándola en la educaci6n hombre trabajo como proyecto fun 

damental de la vida porque: 

Busca el desarrollo de la persona como una totalidad bio 

16gica, ps{quica y social proporcionendole capacitaci6n 

t g¡ en i e a en b a·s es e i en t 1 f i e as y te en o 16 g i e as p ar a un a vi n 

culaci6n activa del trabajador en el proceso productivo. 

Facilita la apropiación de conocimientos y métodos nece 

sarios para vivir en un mundo natural y social en cons 

tanta cambio. 

Proporciona herramientas, observar, pensar, analizar, con 

frontar, deducir, comunicar, organizar y utilizar infor 

maci6n a partir de situaciones de la vida real o simula' 

das. 

Promueve la articulaci6n de la educaci5n con el trabajo 

y con la vida desarrollando habilidades para el autoapren 

dizaje permanente. 

Capacitar para la participaci5n tanto para el p�oceso de 

aprendizaje como en la toma de decisiones personales Y 



socLalP.s. 

Integra la capacitaci�n técnica con la formaci6n general 

y la comprensi5n de los procesos y componentes del siste 

rna productivo, propiciando sl aprendizaje en condicionee 

reales de producci6n. 

Se orienta a que el trabajador actual o potencial adquie 

ra la comprensi6n del proceso productivo en el cual par 

ticipa, conozca y transforme los modelos tecnol6gicos que 

maneja, genere sus ingresos como empleado o como organiz� 

dor de su propio trabajo, educándose para realizarse co 

mo oersona y para influir positivamente en el desarrollo 

global de su comunidad. 

Se desarrolla a través de diversas modalidades y estrate 

gies para facilitar el acce�o a toda la poblaci6n. 

El criterio de la calidad de la formaci6n profesional es 

tanto de tipo t�cnico, laboral como de carácter humano y 

social. 

La formaci&n profesional popular urbana, al igual que la 

reactivaci6n econ6mica impul9ada por el estado a través 

del Plan Nacional de Desarrollo para la Microempresa tia 

ne un fin �nico, el cual es proporcionar el Bienestar So 



cial para la familia da los microempresarios y sus traba 

jadores, planes en los cuales interviene el Trabajador So 

cial. 

Los programas de desarrollo social y los servicios del 

Bienestar Social significan tendencia a la socializaci6n 

de las satisfacci6n de necesidades colectivas. El obje 

tivo imol1cito en estos programas es de garantizar fuerza 

de trabajo en condiciones mínimas favorables del proceso 

productivo, ellos significa que se inscribe en planes es 

pec1ficos, concretos intereses, vale decir la reproducci6n 

ampliada de la fuerza de trabajo. 

En Colombia los sectores del Bienestar Social se han-de 

finido en términos de servicios; salud, vivienda, educa 

ción, atenci6n al menor y a la familia, como si se trata 

se de entidades aisladas e independientes, perdiéndose 

as1 la estrecha correspondencia entre cada una de ellas 

y por ende la génesis com6n de las necesidades sociales. 

Aunque somos concientes de las dificultades para el esta 

blecimiento de delimitaciones muy precisas en lo que con 

cierne a la consideraci5n de los procesos sociales, pre 

tendemos establecer diferenciacione9 n1tidas entra los di 

ferentes niveles organizativos del bienestar por lo menos 

en lo que corresponde a: 



- El sector social hacia al cual va dirigido.

- Problemas aue abordan.

- Servicios que proporciona. 

- Administraci6n de recursos y financiaci6n.

Los niveles ael 8±ánestar Social abarcan fundamentalmente 

los servicios. que garantizan satisfacción de necesidades 

humanas de supervivencia y en algunas medidas programas 

de desarrollo social, sin embargo estos Oltimos para el 

propósito para el presente trabajo, los vamos a circuns 

cribir exclusivamente aquellos de !ndole promocional y 

educativo diferenci,ndolos de aquellos aue hace referen 

CÍ 8 al desarrollo de los recursos naturales y en general 

de las fuerzas productivas diferentes al hombre mismo. 

El Trabajo Social Gomunitario es importante la formación 

de Microempresas por el conocimiento directo que tiene 

de las necesidades y los recursos activos de los barrios 

que necesitan de la motivación, oroanización, moviliza 

ci6n para asociarse a programas estatales que en muchas 

ocasiones pasan inadvertidos, El Trabajador Social dasa 

rrolla una investigaci6n, diagn&stico, planeaci6n, eje 

cución y evaluación aua permite alcanzar metas sociales 



Y resoonde positivamente a las orgr 1 nizaciones ccmunita 

rias. 

2.7 FORMLILACION DE HIPOTESIS 

2.7.1 Hip6tesig General 

la Microempresa está llamada a constituirse en uno de lo� 

sectores m¡s din,micos da la Economía Colombiana por au 

capacidad generadora de empleo e ingresos condiciones na 

cesarias oara asegurar el Bienestar Social de un gran 3ec· 

tor de la población colombiana. 

2.?.2 Hipótesis de Trabajo 

1) Las pequeMas unidades productivas p 9den producir con

pocos recursos, adoptar maquinarias y técnicas can fa

cilidad, cambiar en l!naas de productos y dssarrnllar

�uchas operaciones aue facilita su desarrollo�

2) La no exis�encia de una linea de crédito que tenga de

presente las condiciones r��les de la Microsrnprssa f:� 

ce que esta recurra a los �giotista generando la ili

ouiLaZ y el endeudamiento de las peaue�as unidades pro

ductivas�



3) la Microempresa se mantiene en la clandestinidad por lo

aue es poco considerada por el Estado en los planes de

desarrollo y políticas socizles.

4) El poco acceso a la tecnolog!a moderna y el rnantenímien

to de una mano da obra no calificada, pone en dificul

tad a la Microemprasa para mantener la calidad adecua

da en loa productos terminados.

5) La Intervenci�n del Trabajador Social en los procesos

de capacitaci6n, ase�or!a y organizaci6n ayuda a la fQr

maci6n del microempresario para la participaci6n social

de estas decisiones a tomar para la soluci&n de sus

problemas.

6) los �icroempresarios del Departamento del Atl�ntico,

al igual que los demás sectores marginados de la Econo

m1a Colombiana tienen necesidades de viviendas, salud

y educaci6n por lo cual necesitan de la Intervenci6n

del Trabajador Social.



1/ARIAALE OTRECTA 

1) ílesarrollo econ6mico.

VARIABLF TNílIRECTA 

Generaci6n d� empleo e ln 

greeo. 

BienestBr Social de la po 

blaci6n. 

2) Producct6n con pocos recursos Facilidad de desarrollo.

(maquinerlas rudimentarios,

c�7a técnica y automotriz).

3) Carene! a de una l!nea de cr� Escaeo capital da trabajo 

JNDI'CADORES 

Abeorci6n de la mano de 

obra. 

Aumento de la capacidad 

satisfacci6n de necesi 

dadee alimenticias, de 

!alud, vivienda y educa

ci6n. 

Aeimilaci&n de m6todos 

de produccHin. 

Nivelee aceptebles de 

producci6n. 

Acumulaci6n de exceden 

tea. 

Falta de cr�dito, baja 



VARIABLE DIRECTA VARTABLE INDIRECTA I NOJ CAOORES 

dtto acorde a las cnndicionee reales Iliquedez y endeudamiento. 

de la Mlcroempresa. 

rentabilidad. 

Econom1f!I de 

subsi9tencie. 

Cri!!i9 econ6mi 

ca permanente. 

á) Cl A.nrif:rnttnidc:id de la M.icroempresa. PocA con�ideraci6n del Es Falta de líneas 

tado en los planes de desa de cr�ditos (ree 

rrollo y políticas eociales. les para loe mi 

croempresarios. 

Carencia de po 

l!ticas econ6 

micas de reecti 

vaci&n del sac 

tor. 



\/ARTABLE DIRECTA 

S) Poco acce�o a la tecnolog!a moderna

y meno de obra Ho calificada.

VARTABLE INDIRECTA 

Dificultad para producir 

con buena; cal tdad. 

T NOJ CA DORES 

Falta de 11naas 

de redescuento!J 

especiales para 

la obtenci6n de 

trabajo. 

Altos costos de 

pro duccHi n. 

Mano de obre no 

calificada. 

Materia prima 

de baja calidad 

rnaquinarlas ru 

dirnentarias. 



VARIABLE DIRECTA 

6) Intervenci&n del Trabajador Social.

7) SActor merqinado.

VARIABLE INDIRECTA 

Facilita el proceso de 

formaci6n para la parti 

cipaci6n social. 

Intervenci&n del Trabaja 

dar Soclal. 

!Ní)l CADO RES

Organizaci6n da 

los rnicroempresa 

Partlcipaci6n en 

lae tomas de deci 

sionas importantes. 

Capacltsci6n pera 

la particioacit'in 

eoclal. 

Lucha por el suelo. 

Invasi&n de predios 

pr:i.vados. 

Altos coetos de 

arriendos. 

Desnutrici6n. 

Existencias de enfer 

medades frecuentes e 



\/ARIABLE ílIR[CTA VARIABLE INDIRECTA INDICADORES 

infecto-canta 

gioeas. 

Analfabetismo. 

Deeerci6n. 



3. OISE�O METOOOLOGICO

3.1 METOOOLOGTA 

Trabajo Social en la Intervención Social sobre al tema al 

ternativas de Intervención del Trabajador Social en la 

atención de los indicadores sociales del Plan de Desarro 

llo de la Microampresa en el ílepartamento del Atlántico, 

utiliza en forma general el m6todo cientifico poraue este 

se ciñe a los hechos, es decir tiene una referencia emp{

rica y va más allá de los datos empíricos, prescindiendo 

de consideraciones valorativas e ideológicas; trasciende 

los hechos, se vale de la verificaci6n empirica para far 

mular respuestas a los problemas planteados y para apoyar 

sus propias afirmaciones exigiendo una constante confron 

tación con la realidad, lo que hace del m�todo cientifico 

un autocorrectivo en cuanto va rechazando o ajustando las 

propias conclusiones como infalibles y finales, sino est� 

abierto a nuevos aportes y a la utilizaci6n de nuevos pro 

cedimientos y de nuevas técnicas. 

En esta investigaci6n social sa ha tomado los elementos 

b�sicos del método cient!fico aue hacen relaci6n con la 

teoría y la realidad social y son las hip6tesis variables 

indicadores y el marco conceptual. 



Como método Particular de intervención a la realidad se 

hizo uso del mltodo b�sico mediante el proceso de inves 

tigaci6n, diagnóstico, programaci&n, ejecuci6n y evalua 

ci6n. 

3.2 PROCESO METOOOLOGICO 

Dentro de la unidad de los ��todos empleados en la acti 

vidad científica se puede distinguir tres (3) modalidades 

principales que corresponden a fases del proceso, en pri 

mer lugar la fase propiamente investigadora, en el cual 

se hace el descubrimiento de nuevos procesos existentes 

de aspectos nuevos en los procesos ya conocidos de rela 

ciones determinadas, a la vez que se realizan su compro 

baci6n experimental. Luego viene la fase de la sistema 

tización, en la cual se establece la conexi&n racional de 

los re�ultados obtenidos se formula su demostraci6n y se 

elabora su interpretaci6n, ya sea, conforme a las leyes 

conocidas o con arreglo de nuevas hip6tesis que entonces 

ss formulan. 

Por �ltimo tenemos la fase expositiva en la que se ajus 

tan y se ordenan consecuentemente los resultados presen 

tandase en una manera clara y convincente. 



3.3 TECNICAS 

Las técnicas a utilizar en la investigaci6n son las si 

guientes: la observaci&n participante y no participante, 

entrevistas formales e informales, sondeos de opini6n; 

las cuales son elementos importantes en el proceso de es 

tudio porque facilitan la informaci6n y el quehace; profe 

sional del Trabajador Social. 
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