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RESUMEN:
El presente estudio tiene por objeto estimar la función
de supervivencia de los microemprendimientos en
Chile y determinar las características personales y de
financiamiento que intervienen en ciclo de vida de los
negocios. Para ello, se utilizaron datos provenientes
de la Encuesta de Microemprendimientos del año
2015. Se estimó un modelo de duración con
distribución Weibull que permitió evidenciar que la
probabilidad de supervivencia de una empresa
aumenta al ser su dueño jefe de hogar, hombre,
recibir capacitación y tener mayor edad. 
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ABSTRACT:
The purpose of this study is to estimate the survival
function of microenterprises in Chile and determine
the personal and financial characteristics that
intervene in the business life cycle. To do this, data
from the Survey of Microenterprises of 2015 were
used. We estimated a duration model with Weibull
distribution that showed that the probability of
survival of a company increases as its owner is head
of household, man, receiving training and being older.
Keywords: survival, micro-entrepreneurship,
financing

1. Introducción
El emprendimiento se ha vuelto una temática muy relevante en los últimos años. Es
evidente la relevancia de la generación de emprendimientos mostrada principalmente desde
análisis macroeconómicos que la vinculan con la generación de oportunidades, empleo y
aumento en el PIB de los países en vías de desarrollo (Wennekers & Thurik, 1999;
Wennekers, Van Wennekers, Thurik, & Reynolds, 2005; Hansson, 2010). 
En Chile, es importante considerar que para el 2015 un 97,3% del total de emprendimientos
resultan ser microemprendimientos según la Encuesta de Microemprendimiento desarrollada
por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en conjunto con el Instituto Nacional de
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Estadísticas (INE). (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2015) Según los resultados
de la misma encuesta, en Chile existen un total de 1.865.860 emprendedores de los cuales
un 38,7% corresponden a emprendedoras de género femenino y 61,3% a emprendedores
de género masculino. Por otro lado, las microempresas generan un empleo en el 74,4% de
los casos, dos empleos en el 13,6%, tres empleos en el 5% de los casos y más de tres
empleos en el 7% de los casos, lo que suma un total de 2.535.210 empleados.
Por otra parte, la edad de los emprendimientos indica que un 34,3% tiene entre 0 y 3 años
de antigüedad, mientras que un 29,3% tiene más de 15 años; un 21,3% tiene entre 4 y 10
años y finalmente, un 11% tiene entre 11 y 15 años de antigüedad, mientras que un 4,1%
indica no recordar el año que puso en marcha su negocio. En este sentido, se puede
evidenciar que una gran cantidad de empresas en Chile se encuentra en la etapa de
supervivencia más riesgosa en donde la probabilidad de enfrentar un fracaso es superior.
El presente estudio tiene como finalidad determinar las características que hacen que un
emprendedor tenga mayores probabilidades de perdurar con su microemprendimiento en el
tiempo y si estas tienen relación con tipo de financiamiento que se utiliza al iniciar el
negocio. Para ello, se utilizaron los datos de la IV Encuesta de Microemprendimiento
(Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2015). En este sentido, surge la necesidad de
conocer ¿por qué algunas empresas se mantienen en el tiempo? ¿qué variables pueden
asociarse a la duración de las empresas durante los años? y ¿qué incidencia tiene el tipo de
financiamiento inicial en la supervivencia de los microemprendimientos? Para ello, se
propone calcular la tasa de supervivencia a través de la duración de los
microemprendimientos en términos de años.

1.1. Antecedentes Teóricos
La supervivencia de las empresas ha sido analizada desde perspectivas cuantitativas
principalmente vinculada a modelos de probabilidad: probit o logit (Texis, Ramírez y Aguilar,
2016) o modelos de duración (Alcívar y Saínes; 2013 Santana 2017). Ambas modalidades
han obtenido conclusiones relevantes acerca de las determinantes del éxito empresarial.
Paralelamente, existen estudios que han logrado vincular la supervivencia empresarial a las
condiciones macroeconómicas como las tasas de interés, políticas proteccionistas o el
desempleo (Wagner 2013; Wennberg y Lindqvist, 2010). 
Los factores que inciden en la supervivencia de las empresas son múltiples. En primer lugar,
se puede ver como un factor crucial a las características personales del emprendedor y como
este es capaz de adaptarse a la complejidad de los mercados y de su entorno (Veciana,
2005). En este sentido, pueden considerarse estudios tales como los de Kalnins y Williams
(2014), Boyer y Blazy (2014) y Congregado, Millán y Román (2011), que vinculan la
supervivencia de las empresas en relación de características individuales de sus dueños tales
como la edad y el sexo.
Conjuntamente, existen estudios como los desarrollados por Parra y Rubio (2017) que
incluyen variables como por ejemplo la edad, sexo, estado civil, experiencia emprendedora,
financiación de la empresa, y los fracasos anteriores dentro del análisis del éxito de un
emprendimiento. Por lo demás, adicional a los estudios que atribuyen la supervivencia
empresarial a características individuales de sus dueños, existe una línea que incluye
aspectos referidos a la gestión del servicio y las diversas habilidades comerciales y de
gestión aplicadas en los negocios (Grönroos, 1994; Morales y Pineda, 2015.).
En general, de la literatura especializada se desprenden dos perspectivas desde donde
observar el fenómeno de la supervivencia empresarial. Es así como, existe amplia literatura
interesada en la generación del perfil del emprendedor basado en características
relacionadas con el capital humano, las características individuales y la motivación (Ajzen,
1991; Krueger, 1993; Block y Sandner, 2009; Millán, Congregado y Román, 2012, 2014;
Lewis, 2016; Aragon, Baixauli, y Carrasco, 2017) y por otro lado, se encuentran aquellos
estudios que vinculan la supervivencia a factores propios de la empresa y de la gestión
realizada por el empresario.
Paralelamente, otro conjunto de variables usualmente utilizadas son las relacionadas con el



financiamiento inicial de los emprendimientos. De esta forma, estudios como los de Parker y
Van Praag (2006) o Gimmon y Levie (2010) incluyeron la proporción de recursos propios en
la financiación inicial del negocio. Simultáneamente, los estudios referidos a la supervivencia
empresarial coinciden en incluir variables referentes al capital humano, capital social y
prácticas gerenciales (Mizumoto, Artes, Lazzarini, Hashimoto y Bedê, 2010).

2. Metodología

2.1. Datos
La base de datos utilizada corresponde al levantamiento IV Encuesta de
Microemprendimiento (Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 2015). La propuesta del
presente artículo, permite estudiar la sobrevivencia de las empresas a través de datos de
corte cruzada, los que se refieren a unidades individuales en un momento del tiempo, tal
como sugiere Greene (1998). El gráfico Nº 1 presenta la distribución de las microempresas
en términos porcentuales de acuerdo a su rama de actividad consideradas en el estudio.

Gráfico Nº 1
Distribución por rama de actividad principal

(elaboración de los autores)

Tal como muestra el gráfico Nº 1, el mayor porcentaje de las microempresas se concentra en
el rubro económico del comercio con un 24,26%. En tanto, los rubros que concentran una
cuota importante de los microemprendimientos en el país se orientan a la agricultura
(15,28%), industria manufacturera (14,04%), construcción (11,44%) y el transporte y
telecomunicaciones (9,82%).
La tabla Nº 1 presenta la distribución de las microempresas con respecto al tipo de
financiamiento utilizado al iniciar el funcionamiento. En este sentido, puede evidenciarse que
un 77,75% de los microemprendimientos señalan iniciar su funcionamiento con recursos
propios y ahorros, un 18,48% señala comenzar con una estructura de capital con deuda y
finalmente, un 3,78% señala iniciar su negocio con aportes de programas gubernamentales
o bien, por medio de entidades sin fines de lucro.

Tabla Nº 1
Distribución por tipo de financiamiento



Tipo de financiamiento Porcentaje

Ahorros o recursos propios 77,75%

Préstamo, créditos o deuda 18,48%

Programas de gobierno o entidades sin fines de lucro 3,76%

Fuente: Elaboración de los autores

2.2. Análisis de datos: análisis de supervivencia y modelo de
duración
Los modelos de duración, permiten en términos generales ver la longitud temporal de un
fenómeno. En este caso en particular, se propone analizar los años de duración de las
microempresas en función de los datos obtenidos de la IV Encuesta de
Microemprendimiento. Este tipo de modelos ha sido utilizado precisamente para estos
análisis como es el caso de Santana (2017). En este caso particular, se consideraron como
“observaciones censuradas [4]” a aquellas empresas que sobreviven más allá del décimo
año dado el supuesto de que las características determinantes se encuentran fijas.



Así, la presente investigación propone un modelo de duración que considera la cantidad de
años que lleva en funcionamiento la microempresa. Todas las estimaciones fueron realizadas
en el software estadístico STATA.

3. Resultados

3.1. Análisis de supervivencia



El resultado para la estimación de la supervivencia de las microempresas a través de la
función antes descrita se presenta en la gráfica Nº 2 en términos generales para toda la
muestra observada tomando como censura el décimo año. Tal como muestra la gráfica antes
enunciada y la tabla Nº 2 la sobrevivencia de las microempresas el primer año bordea el
90,8%. Así, puede observarse que para el segundo año la tasa baja a un 72,6% mientras
que al tercer año es de 57,9%. En general, se puede observar que la tasa de sobrevivencia
de las microempresas decrece en tiempo, especialmente en la etapa de introducción antes
de los 3 años.

Tabla Nº 2
Función de Supervivencia Kaplan y Meier (1958)

Años de vida Probabilidad de
sobrevivencia

Error estándar Intervalo de confianza (95%)

1 0,908 0,001 0,897 0,918

2 0,726 0,008 0,709 0,742

3 0,579 0,009 0,561 0,567

4 0,445 0,009 0,427 0,463

5 0,356 0,009 0,339 0,374

6 0,233 0,008 0,217 0,248

7 0,166 0,007 0,153 0,180

8 0,096 0,006 0,085 0,107

9 0,039 0,004 0,032 0,047

10 0,000 - - -

Fuente: Elaboración de los autores

De acuerdo a la gráfica Nº 3, la supervivencia de las microempresas por financiamiento. Tal
como muestra la ilustración, las microempresas, cuyo financiamiento es a través de deuda
tienden a tener una supervivencia superior por lo menos hasta el sexto año. Por otro lado,
las microempresas financiadas a través de capital propio y aportes gubernamentales
muestran una curva de supervivencia menor que las financiadas inicialmente con deuda. 
Finalmente, puede apreciarse a las empresas financiadas por programas gubernamentales
con una curva inferior a las antes descritas. Para este caso en particular, ya antes de los 5
años se observan diferencias marcadas lo que hace presagiar la falta de acompañamiento
efectivo a los microemprendedores generando una necesidad para fortalecer los negocios.  

Gráfica Nº 2
Función de Supervivencia Kaplan y Meier



(elaboración de los autores)

-----

Gráfica Nº 3
Función de Supervivencia Kaplan 

y Meier por Financiamiento

(elaboración de los autores)

3.2. Modelo de duración
La estimación del modelo de duración se realizó para determinan las variables que
condicionan la duración (años de funcionamiento) de un microemprendimiento. Para ello, se
utilizó el Hazard o probabilidad estimada de acuerdo a la ecuación (4). Los resultados del
modelo estimado se muestran en la tabla Nº 3.
 

Tabla Nº 3



Resultados del Modelo de Duración 
con Distribución Weibull

Variables Hazard Error
estándar

Valor z Sig. Intervalo de
confianza (95%)

Jefe de hogar 0,910 0,038 -2,25 0,025 0,838 0,988

Género (Hombre=1) 0,543 0,022 -15,04 0,000 0,502 0,588

Edad 0,937 0,002 -40,10 0,000 0,934 0,940

Experiencia Emprendedora 1,172 0,019 9,97 0,000 1,136 1,209

Capacitaciones 0,890 0,040 -2,57 0,010 0,815 0,973

Capital inicial con aportes
gubernamentales

1,392 0,128 3,59 0,000 1,161 1,667

Ventas 0,972 0,010 -2,68 0,007 0,953 0,992

Constante 1,984 0,016 9,53 0,000 1,723 2,284

Parámetro de la Distribución

-0,146 0,016 -9,04 0,000 -0,178 -0,115

0,864 0,014   1,391 1,448

1,157 0,019   1,121 1,195

Resumen del Modelo

Nº de Observaciones 5967  

Chi-cuadrado 2373,22  

Prob>Chi-cuadrado 0,000  

A continuación, se interpretan los resultados en términos de su Hazard. Para comenzar, se
utiliza el siguiente ejemplo con respecto a la variable jefe de hogar, un dicótoma con Hazard
0,910. En este caso particular, se tiene que la probabilidad de que una microempresa cierre
siendo su dueño el jefe de hogar de la familia, es de un 9,0% menor que cuando no lo es
(resultando de ).  En cuanto a la variable género, se evidencias diferencias a favor de los
dueños hombres, en este aspecto la probabilidad de que una microempresa deje de
funcionar siendo su dueño hombre es un 45,7% menor a que si es mujer.
Consiguientemente, la variable edad muestra que la probabilidad de cierre en una
microempresa de un individuo de edad mayor es menor en un 6,3%. Asimismo, los
resultados permiten develar que, cuando los individuos poseen experiencia en
emprendimientos anteriores la posibilidad de precipitar el cierre es mayor en un 17,2% que
cuando los dueños no tienen experiencia previa. En cuanto a las capacitaciones, los dueños
que indican haber sido capacitados en temas referentes al emprendimiento muestran que la
probabilidad de cierre se reduce en un 11,0% frente a aquellos que no han recibido ningún
tipo de capacitación.
En lo que respecta a la composición del capital inicial, las microempresas financiadas con
fondos o aportes gubernamentales tienen una probabilidad de cierre mayor del 39,2% de
precipitar el cierre. Por último, la variable ventas aproxima el tamaño de la microempresa,
mostrando que aquellas empresas más grandes tienen un 2,8% de probabilidad menos de
cierre de actividades. En términos generales, todas las variables del modelo de duración
resultan significativas a un 95% de confianza. Por otro lado, el modelo cuenta con
significancia global medida a través de la prueba F.

4. Conclusiones
La función de supervivencia trabajada permite evidenciar que alrededor de un 90,9% de las
microempresas sobrevive al primer año independiente de su financiamiento inicial. El



resultado es consistente al encontrado por Santana (2017) para las microempresas de
Bogotá, Colombia.
Los resultados indican que, las características de perfil emprendedor que generan impactos
favorables a la probabilidad de supervivencia son: ser jefe de hogar, hombre y el aumento
en la edad. En este contexto, se recomienda financiar programas de acompañamiento a la
mujer notando que la probabilidad de cierre es mayor cuando estas son dueñas de
microempresas.
Asimismo, logro evidenciarse que la experiencia emprendedora anterior aumenta la
probabilidad de cierre de una microempresa. Este resultado puede resultar contradictorio,
sin embargo, por el tipo de datos utilizado puede deberse a que aquellos emprendedores con
experiencia tienden a precipitar el cierre de su negocio en condiciones adversas dada su
experiencia previa.
Por otro lado, los resultados indican que los emprendedores que reciben capacitaciones
muestran una tasa de fallo que disminuye la probabilidad de cerrar el negocio. Por lo tanto,
se insta a masificar las capacitaciones en gestión de negocios, especialmente en los
microemprendedores que se encuentran en la denominada etapa de valle de la muerte
(entre 0 y 3 años) que en Chile suman alrededor de un tercio del total de los
microemprendimientos.
Dentro de las principales recomendaciones, el presente estudio permitió notar que las
capacitaciones y forma de financiamiento influyen en la supervivencia de las microempresas
a través del tiempo. En este sentido, se recomienda reforzar los programas de
capacitaciones en materia de gestión y emprendimiento. Además, es importante acompañar
a los microemprendedores posterior a su financiamiento tomando en consideración que
aquellos que se muestran más propensos a cerrar sus negocios son precisamente los
beneficiados a iniciar sus negocios a través de programas de gobierno. Por otro lado, se
recomienda continuar con el estudio referente a los determinantes de la supervivencia de los
negocios también basados en características que pueden impedir el acceso al
apalancamiento y al crédito, como por ejemplo la informalidad de los microemprendimientos
que según datos del Ministerio de Economía llega al 35,7%.
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