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Resumen 

 

Las Mipymes son de vital importancia en el desarrollo 

económico y social de las naciones de América Latina, 

comprenden el 99% de las empresas formales 

latinoamericanas, son las principales generadoras de 

empleo con el 61% y contribuyen con el 25% del PIB de 

dicha región. Desafortunadamente, el promedio de su 

esperanza de vida es menor a 10 años porque dichos 

negocios enfrentan diversos problemas, destacando el 

acceso al financiamiento. El objetivo de esta investigación 

es determinar el impacto de la inclusión financiera en la 

esperanza de vida de las Mipymes de México, Colombia, 

y Chile. Se realiza un exhaustivo análisis de ambas 

variables con datos de informes, encuestas y estudios 

especializados. Algunos resultados indican que la 

principal fuente de financiamiento de estas empresas no 

son las instituciones financieras, por el contrario, son los 

recursos que invierten sus propietarios y el principal 

obstáculo para no acceder al financiamiento externo son 

las altas tasas de interés. Esta investigación contribuye en 

mostrar las condiciones actuales de las Mipymes con la 

finalidad de que se diseñen políticas públicas que 

fortalezcan la inclusión financiera para mejorar su 

permanencia y competitividad en el mercado. 

 

Inclusión financiera, Esperanza de vida, Mipymes. 

 

 

Abstract 

 

MSMEs are of vital importance in the economic and social 

development of the nations of Latin America, comprise 

99% of the formal Latin American companies, are the 

main generators of employment with 61% and contribute 

with 25% of the GDP of that region. Unfortunately, the 

average life expectancy is less than 10 years because these 

businesses face various problems, highlighting access to 

financing. The objective of this research is to determine 

the impact of financial inclusion on the life expectancy of 

MSMEs in Mexico, Colombia and Chile. An exhaustive 

analysis of both variables is carried out with data from 

reports, surveys and specialized studies. Some results 

indicate that the main source of financing for these 

companies is not the financial institutions, on the contrary, 

they are the resources that their owners invest and the main 

obstacle to not accessing external financing is the high 

interest rates. This research contributes to show the current 

conditions of MSMEs in order to design public policies 

that strengthen financial inclusion to improve their 

permanence and competitiveness in the market. 
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Introducción 

 

El fenómeno de las Mipymes en la actualidad, a 

nivel latinoamericano y mundial, atrae en forma 

fascinante la atención de los sectores educativo, 

público, empresarial y profesional, pues hoy por 

hoy, es reconocido como la alternativa real para 

el desarrollo económico de las naciones 

(Chirino, 2007). 

 

Su importancia radica en que las 

Mipymes abarcan el 99% de las empresas 

formales de América Latina, generan el 61% del 

empleo y aportan el 25% del Producto Interno 

Bruto (PIB) de esta zona, por tal motivo, 

representan un factor clave en el crecimiento 

económico y social de los países (Dini y Stumpo, 

2018).  

 

Desafortunadamente, estos negocios 

enfrentan diversos problemas, entre los que 

destaca el acceso a financiamiento, situación que 

dificulta su crecimiento y competitividad, 

llevándolas incluso a su desaparición, por lo que 

su esperanza de vida promedio no alcanza ni los 

10 años. Asimismo, las políticas y programas 

públicos encaminados a mejorar la 

competitividad y desarrollo de las Mipymes son 

pocos, aislados y no han tenido éxito. 

 

Ahora bien, la inclusión financiera a 

Mipymes consta del acceso a productos 

financieros útiles y asequibles para satisfacer 

necesidades empresariales de manera 

responsable y sostenible. 

 

El estudio de la inclusión financiera es un 

tema relevante en la economía de cada país, a 

través de ésta los sectores sociales y 

empresariales tienen mayor posibilidad de 

acceder a los productos y servicios financieros, 

con el fin de lograr un mayor crecimiento 

económico, mejorar la competitividad 

empresarial, así como brindar estabilidad 

financiera a sus usuarios. 

 

Uno de los principales factores por los 

cuales las microempresas pierden 

competitividad en un entorno globalizado es la 

falta de acceso a créditos por parte de 

instituciones financieras y gubernamentales. 

Además, la escasa educación financiera ha 

conllevado al desconocimiento y falta de interés 

por profesionalizar sus negocios, situación que 

implica la desaparición de estos negocios en un 

horizonte corto de vida. 

 

En esta sintonía, al no acceder a recursos 

financieros de instituciones de banca múltiple, 

las posibilidades de mejorar su nivel de 

competitividad se ven drásticamente 

disminuidas, situación que las deja en un estado 

de vulnerabilidad ante las grandes cadenas 

comerciales, y por ende tengan una alta tasa de 

mortandad. 

 

Por lo antes expuesto, el objetivo de esta 

investigación es determinar la relación entre la 

inclusión financiera y la esperanza de vida de las 

Mipymes de México y países emergentes de 

América Latina. Para efectos de este estudio sólo 

se seleccionaron Colombia y Chile porque 

presentan situaciones económicas similares al de 

México. En este sentido, se contrastó el número 

de Mipymes existentes con aquellas poseedoras 

de financiamiento, el crédito otorgado para 

operaciones empresariales, así como el acceso a 

los servicios financieros para determinar la 

aplicación de la inclusión financiera. Además, se 

analizaron las diferencias en la esperanza de vida 

de estos negocios de los países objeto de estudio. 

Este estudio contribuye a mostrar a los diversos 

agentes económicos y gobiernos la importancia 

que tiene la inclusión financiera para mejorar la 

competitividad de las Mipymes e incrementar su 

permanencia en el mercado. 

 

Revisión de la literatura  

 

Importancia de las Mipymes 

 

A nivel internacional, las Mipymes representan 

un gran segmento del sector privado, siendo una 

importante fuente de trabajo para familias de 

escasos recursos, por lo que contribuyen al 

desarrollo de los países, a la reducción de la 

pobreza, mayor productividad e innovación, así 

como también a la igualdad y equidad social 

(Ortiz, 2019). En este sentido, el 99.5% de las 

empresas latinoamericanas son Mipymes, 

generan el 61% del empleo formal y se han 

convertido en importantes proveedores de bienes 

y servicios para las medianas y grandes 

empresas (Gallo, 2019). Asimismo, entre los 

países de América Latina, las Mipymes en 

conjunto generan más del 60% del empleo 

formal y representan un 25% del PIB de esta 

región, comparado con las de la Unión Europea 

donde esta cifra alcanza el 56%, podemos darnos 

cuenta de que, dichas empresas pueden mejorar 

su desempeño para brindar un mayor desarrollo, 

pero primordialmente deben ser capaces de 

superar las dificultades financieras (Dini y 

Stumpo, 2018). 
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En el caso de México, sucede algo 

similar, las Mipymes son un componente 

fundamental para el desarrollo económico del 

país, comprenden más del 99% del total de las 

unidades económicas, contribuyen a generar 

alrededor del 52% del PIB y más del 70% de los 

empleos formales (DOF, 2009). En contraste, a 

pesar de la importancia de la permanencia de las 

Mipymes para la economía mexicana, alrededor 

del 70% de los nuevos negocios no llegan al 

tercer año de vida (Klynveld Peat Marwick 

Goerdele [KPMG], 2016). 

 

De la misma manera, la situación de las 

Mipymes de Colombia está en estrecha relación 

con las de América Latina, generan una extensa 

contratación de empleados y aportan casi el 40% 

del PIB nacional de Colombia, es por ello 

necesario replantear la gestión financiera de 

estas organizaciones con el fin aumentar su 

competitividad y preservar su permanencia 

(Correa, Ramirez, y Castaño, 2009). En la 

actualidad, a pesar de las grandes iniciativas de 

programas de promoción y de apoyo, 

promovidos desde los gobiernos y los 

organismos de cooperación, los resultados no 

reflejan las expectativas generadas (Árevalo y 

Sosa, 2015). 

 

Por otra parte, las empresas de gran 

tamaño son escasas, la responsabilidad de 

mantener en marcha la economía recae sobre los 

hombros de las empresas de menor tamaño 

(KPMG, 2016). En este sentido, en las últimas 

décadas, las grandes empresas apenas crearon el 

1% de los nuevos empleos, mientras que las 

Mipymes, fueron las generadoras de la mayoría 

de los nuevos puestos de trabajo (Ángeles, 

2014). 

 

Si bien en la mayoría de los países más 

de la mitad de los puestos de trabajo son 

generado por Mipymes, es claro también que los 

trabajos generados por Mipymes no son, en 

general, de la misma calidad que aquellos 

generados por las empresas más grandes: las 

Mipymes tienden a pagar salarios menores, a 

proliferar más en sectores de baja productividad 

y, dadas las altas tasas de nacimiento y 

mortalidad de Mipymes, los puestos de trabajo 

en ellas tienden a ser menos estables (Rojas, 

2015). 

 

 

 

 

En este sentido, las Mipymes mexicanas 

tienen que superar varios obstáculos para su 

desarrollo, entre los principales están los 

siguientes: difícil acceso a financiamiento, poca 

información sobre mercados de sus productos, 

capital humano con poca capacitación, uso 

limitado de las TIC, entre otros. En contraste, los 

instrumentos para mejorar la competitividad son 

los que contribuyen a la vinculación, el 

financiamiento, la capacitación y la innovación 

en las Mipymes (Larios, 2016). 

 

En la misma sintonía, Saavedra, Tapia y 

Aguilar (2013) mencionan algunas 

problemáticas de las Mipymes en México, entre 

los que destacan los siguientes: falta de 

capacitación y falta de conocimientos 

administrativos de su personal; falta de 

información sobre los instrumentos de apoyo a 

las Mipymes; altos costos de servicios públicos 

y de infraestructura; excesivo costo de créditos 

financieros; difícil acceso a la tecnología; y la 

inseguridad pública, entre otros. 

  

El financiamiento actúa como un agente 

importante para las empresas, sin embargo, más 

de dos terceras partes de las Mipymes expresan 

que es complicado obtener créditos formales y es 

por ello que su principal fuente de 

financiamiento son los proveedores. (Nielsen 

Company y Visa, 2012). 

 

Las Mipymes no cuentan con muchos 

recursos necesarios para su pleno desarrollo, la 

principal limitante es el acceso al 

financiamiento. Otra problemática que resalta 

son las bajas inversiones en desarrollo 

tecnológico, infraestructura y el limitado acceso 

a mercados de exportación (Martinez, 2015). 

 

De igual manera, Molina, López & 

Schimtt (2016) indican que, si se analiza las 

Mipymes con base en sus funciones 

administrativas, apoyos financieros y técnicos, 

así como a su estructura legal y operativa, resalta 

que la planeación de las Mipymes está centrada 

en el dueño de la empresa, es operativa más que 

estratégica, por lo que tiene un horizonte de corto 

plazo y se basa en la experiencia más que en el 

análisis. Por lo tanto, podemos resaltar que las 

empresas se preocupan por el día a día de sus 

operaciones y no en su crecimiento y desarrollo.  
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Además, las Mipymes en toda América 

Latina enfrentan dificultades asociadas a su 

tamaño, como el acceso restringido a fuentes de 

financiamiento, bajos niveles de capacitación de 

sus recursos humanos, limitados niveles de 

innovación y desarrollo tecnológico, baja 

penetración en mercados internacionales, bajos 

niveles de productividad y baja capacidad de 

asociación administrativa (Mejía, 2018). 

 

Inclusión financiera en las MIYMES 
 

La inclusión financiera se define en términos de 

tres dimensiones: 1.- Acceso: todas las 

instituciones financieras que posibilitan el 

acceso a estos servicios. 2.-Uso: se refiere a las 

necesidades a las que ira dirigida tal servicio 

otorgado. 3.- Calidad: es vinculada a la 

eficiencia otorgada por parte de las instituciones 

financieras al otorgar el servicio y el uso para 

satisfacer las necesidades del beneficiario 

(Ferraz y Ramos, 2018). 

 

Por otra parte, el Banco Mundial (2018) 

señala que la inclusión financiera se refiere a 

productos financieros útiles y accesibles que 

satisfagan las necesidades de las empresas como: 

transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro, 

los cuales son prestados de manera responsable 

y sostenible para su beneficio. 

 

En este sentido, la banca es un actor clave 

en la economía de un país porque ejerce un 

control en las finanzas; a nivel macro, por medio 

de la promulgación de las políticas económicas 

de una nación y, a nivel micro, contribuyendo al 

desarrollo de la economía desde varios frentes 

(Azofeifa, 2019) 

 

Los servicios financieros facilitan la vida 

de la empresas ya que les permite establecerse, 

desde un objetivo a largo plazo hasta las 

emergencias imprevistas. Además, pueden 

obtener créditos para iniciar un negocio o 

ampliarlo, invertir y sortear crisis financieras, 

con el fin de mejorar la esperanza de vida de sus 

negocios (Banco Mundial, 2018). 

 

Asimismo, las microempresas que tienen 

acceso a crédito formal tienen más recursos 

disponibles para capital de trabajo, inversión 

para compra, ampliación o remodelación del 

local, y para cubrir gastos normales del negocio 

(Mejía, 2018). 

 

 

 

Por el contrario, la falta de 

financiamiento es una de las grandes barreras 

que dificultan el desempeño de las Mipymes, 

debido a que al enfrentarse a estos problemas 

buscan alternativas no reguladas para obtención 

de financiamiento aceptando altos costos y 

riesgo inherentes a estos tipos de créditos. (Ortiz 

& Vizueta, 2019) 

 

De igual manera, las Mipymes que 

carecen de servicios y productos financieros 

acorde a sus necesidades, dificultan su 

crecimiento y competitividad, ocasionando un 

impacto negativo para las empresas. Por tal 

razón, las empresas enfrentan muchos desafíos 

en materia de financiamiento, lo que contribuye 

a una alta mortalidad empresarial (Pérez y 

Titelman, 2018). 

 

En el mismo sentido, los servicios 

financieros para las empresas de América Latina 

han crecido en los últimos años y cuentan con 

una amplia cobertura potencial ayudándolos a 

mejorar su esperanza de vida. Los índices de 

bancarización son altos en Chile y Colombia, 

dejando a México por debajo de la media de 

Latinoamérica (Lecuona y Pavón, 2018). En 

Colombia se han implementado medidas para 

incrementar el financiamiento a las Mipymes, se 

creó un importante entramado de instituciones y 

programas públicos destinados a promover la 

inclusión financiera y el financiamiento a estas 

empresas (Kulfas, 2018). 

 

Además, Colombia y Perú ocuparon los 

dos primeros lugares en la clasificación general 

de inclusión financiera del microscopio global 

2018. También, lideran el índice de políticas 

públicas y apoyo de sus gobiernos para la 

inclusión financiera (Gallo, 2019) 

 

Respecto al financiamiento de las Mipymes 

en Latinoamérica, Saavedra y León (2014) 

indican: 

 

‒ Los fondos internos y utilidades 

retenidas son la fuente de financiamiento 

de las Mipymes para capital de trabajo 

más utilizada en donde el 62.15% 

corresponde a México, el 55.27% en 

Chile y Colombia con el menor 

porcentaje del 37.57%. 

‒ Los préstamos bancarios en Colombia 

alcanzan el 20.53%, en Chile 18.11% y 

en México el 8.50%. 
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‒ Los préstamos de instituciones 

financieras no bancarias son la fuente de 

financiamiento de las Mipymes para 

capital de trabajo menos utilizada, Chile 

con 1.53%, México con 1.30% y 

Colombia con 1.27%. 

‒ Las compras a crédito de proveedores y 

adelantos de clientes es la segunda fuente 

de financiación de las Mipymes, en 

Colombia con el 36.01%, México con el 

24.68% y Chile con el 23.32%. 

‒ Otros (prestamistas, amigos, parientes, 

etc.) recurren países como Colombia con 

el 4.63%, México con 3.37% y Chile con 

1.77%.  

 

En la misma sintonía, Vite & García 

(2015) identificaron que la principal fuente de 

financiamiento de las Mipymes de 

Latinoamérica no son las instituciones 

financieras sino los recursos que invierten sus 

propietarios y el principal obstáculo para no 

acceder al financiamiento externo son las altas 

tasas de interés. 

 

Esperanza de vida de las Mipymes 

 

La esperanza de vida o la permanencia de las 

Mipymes en el mercado se puede medir 

mediante un enfoque retrospectivo de 

seguimiento generacional, es decir un 

procedimiento prospectivo de una o más 

generaciones a través de encuestas continuas 

longitudinales, en intervalos de tiempo futuros y 

equidistantes (INEGI, 2014). 

 

Por otra parte, Molina et al. (2016) 

infirieron que la estructura administrativa - 

económica de la Mipymes está relacionada con 

su tasa de mortandad, por medio del 

financiamiento. Esto se debe a que no considera 

relevantes las actividades de planeación, 

administración y toma de decisiones financieras, 

puesto que no genera información financiera que 

refleja la situación real de la empresa, no utiliza 

la planeación para tomar decisiones sobre las 

inversiones o para establecer la combinación 

ideal de financiamiento a corto y largo plazo. 

 

Naranjo (2013) expone que existen 

numerosos factores por los cuales un negocio 

puede llegar al fin de su ciclo de vida, diversos 

autores lo atribuyen a su carente cultura 

empresarial y estancamiento en el desarrollo y 

crecimiento de la organización.  

 

Claro está que al competir con grandes 

empresas que cuentan con acceso a 

financiamiento y diversos productos financieros 

tanto para su uso y el de sus clientes, marca una 

gran brecha competitiva desfavorable para las 

Mipymes. De la misma manera, la relación del 

acceso al crédito se ha identificado como una 

restricción que influye en la toma de decisiones 

de una Mipymes, tanto para invertir en 

actividades de innovación y desarrollo 

empresarial, fundamentalmente el acceso a 

conocimiento, capital humano y financiamiento. 

Lo anterior se vincula a diversas fallas del acceso 

al crédito como la falta de garantías, altos costos 

de transacción, insuficiente desarrollo de 

instrumentos financieros alternativos, problemas 

en la oferta crediticia de intermediarios 

financieros, etc. (Castillo, Figal, Maffioli, y 

Ohaco, 2016). 

 

Bermudez & Bravo (2019) en su estudio 

sobre las determinantes de probabilidad del 

cierre empresarial de las Mipymes, identificaron 

que incrementar el apalancamiento financiero, 

disminuir las cuentas por cobrar, invertir en 

activo fijo neto y mantener niveles altos de 

rentabilidad son algunos de los factores que 

aumentan la esperanza de vida de las empresas. 

Asimismo, señalan que un endeudamiento 

responsable puede permitir mejorar la 

competitividad empresarial e incrementar su 

horizonte de vida. 

 

Para el caso de Chile, destaca la 

importancia de las microempresas en el total de 

muertes que se observa cada año, donde en 

promedio para el periodo 2006-2013, un 68.7% 

de las empresas que mueren son micro. Sin 

embargo, se observa una continua disminución 

en la participación de microempresas que muere 

cada año, pasando del 70.2% de las empresas 

que murieron el 2005 al 65.7% el 2013 (Arellano 

y Jiménez, 2016). Por otra parte, para Colombia, 

Global Entrepreneurship Monitor (citado en 

Mora, Vera y Melgarejo, 2015) expone que los 

problemas organizacionales de las Mipymes del 

país les restan competitividad en el mercado y 

genera que un alto porcentaje de estas (50-75%) 

desaparezca en los 3 primeros años. En México, 

solo el 10% de la MYPES maduran, crecen y 

tienen éxito al cumplir los 10 años de existencia.  

Otros datos muestran que 75% de las nuevas 

empresas mueren después de dos años en el 

mercado; 50% de los mismos quiebran durante 

el primer año de actividad, y no menos 90% 

antes de cinco años.   
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En Chile, en un estudio en el que se les 

dio seguimiento a 67,310 negocios creados a 

partir de 1996, se encontró que 25% de estos 

desaparecieron en el primer año, 17% en el 

segundo, 13% en el tercero y 11% en el cuarto 

año (Moreno, Cuevas y Michi, 2015). 

 

Metodología a desarrollar 

 

La metodología utilizada en esta investigación es 

documental, en virtud de que los datos se 

obtuvieron a través de la revisión de  diversas 

páginas oficiales de instituciones como el Banco 

Mundial, el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa 

de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), entre otras, así como de 

encuestas nacionales e internacionales sobre las 

temáticas de Mipymes y de la participación de 

estas en las economías nacionales y regional, 

como por ejemplo la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE), 

la Encuesta Longitudinal de Empresas en Chile, 

la Encuesta de Opinión Empresarial de la 

CEPAL, entre otras. 

 

Posteriormente se procedió a la 

construcción del concentrado de datos y 

elaboración de gráficas con el propósito de 

observar el comportamiento de las variables en 

cuestión. Finalmente, una vez recabados los 

datos, el análisis consistió en contrastar la 

información con la finalidad de buscar mayor 

objetividad en relación con el objetivo y las 

premisas planteadas en esta investigación. 

 

Resultados 

 

Importancia de las Mipymes 

 

El número de empresas en cada país varía. 

México contaba en 2014 con 4,048,543 

Mipymes, de las cuales 3,952,422 son micro, 

79,367 pequeñas y 16,754 medianas (INEGI, 

2016); Colombia contaba con un total de 

2,540,953, de las cuales 2,272,200 son micro, 

114,914 pequeñas, 29,107 medianas y 124,729 

no determinadas debido a que sus datos no han 

sido actualizados (Confecámaras, 2016); y Chile 

con un total de 887,253, de las cuales 673,026 

son micro, 186,190 pequeñas y 28,037 medianas 

(Servicio de Impuestos Internos, 2015). 

 

Ahora bien, al analizar las Mipymes en 

proporción respecto del total de empresas en los 

países objeto de estudio, observamos que las que 

tienen una evidente participación son las 

microempresas, dejando a las grandes empresas 

con los porcentajes más bajos, ver tabla 1. 

 

 
 
Tabla 1 Proporción de empresas según tamaño 

Fuente: Stumpo (2013) 

 

Como se observa en la tabla 2, el sector 

de actividad con mayor participación entre 

Mipymes de América Latina es el comercio al 

por mayor y menor con un total del 41% en 

participación considerando a todas las empresas, 

destacando las microempresas en el primer lugar 

de intervención en dicha área con un 42%. 
 

 
 

Tabla 2 Cantidad de empresas según tamaño y sector de 

actividad en América Latina, 2016 (en porcentaje) 

Fuente: Dini y Stumpo (2018) 

 

En la tabla 3 se muestra que las 

microempresas en Colombia son las que tienen 

mayor participación del personal ocupado, 

generan el 50.6% de empleos, comparado con 

México 45.6%, y Chile 44.1%. Por esta razón, 

las Mipymes representan la principal fuente de 

empleo en todos los países. 
 

 
 

Tabla 3 Empleo según tamaño de las empresas 

Fuente: Stumpo (2013) 
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En el caso de México, en la figura 1 se 

observa que el sector comercial es el más común 

entre las Mipymes con el 56.5% de los negocios 

y contribuye con el 48.2% del personal ocupado; 

y en último lugar, están las manufactureras con 

el 11.1% de estas unidades económicas y 

generan el 18.9% de empleos formales (INEGI, 

2016). 
 

 
 

 

Figura 1 Distribución de empresas y personal ocupado por 

sector de actividad económica 

Fuente: ENAPROCE, 2015, INEGI (2016 

 

Las Mipymes son grandes aportadoras y 

participantes en el PIB de los países, son las 

principales agentes en la activación de la 

economía. Para México este grupo de empresas 

generan un 52% del PIB (CONDUSEF, 2015), 

para Colombia solamente el 28% (DANE, 2016) 

y para Chile el 60% (Monsalves, 2014). 

 

Inclusión Financiera en las Mipymes 

 

En primer lugar, en México se analizó mediante 

la ENAPROCE 2015, cuáles fueron los 

principales problemas que consideran las 

Mipymes como causa por la cual no crece su 

negocio, para los fines de esta investigación se 

destaca la falta de crédito, siendo las micro 

empresas las que la señalan como su 

problemática más importante con un 22.7%, en 

contraste, las pequeñas y medianas sólo la 

indican un 9.2% y un 6% respectivamente, ver 

detalle en la figura 2. 

 

 
 

Figura 2 Distribución de empresas según la causa 

principal por la que consideran que sus negocios no crecen 

Fuente: ENAPROCE 2015, INEGI (2016) 

 

En México existen tasas de interés altas 

para las Mipymes (12.5% promedio ponderado), 

en cuanto más pequeña es la empresa su interés 

es mayor, por lo que las microempresas tienen 

una tasa promedio ponderado de 14.5%, las 

pequeñas 12.2% y las medianas 10.8%. Esta 

situación, afecta significativamente porque la 

mayoría de las empresas que más necesitan de 

dichos servicios para su supervivencia son las 

micro y pequeñas en comparación con las 

grandes empresas. Esto es debido a que el riesgo 

en los pequeños negocios es superior a los de 

mayor tamaño (Valdés, 2014), ver detalle en 

tabla 4. 

 

  
 
Tabla 4 Cartera total de crédito al sector privado no 

financiero por tamaño de establecimiento 

Fuente: Banco de Mexico (2017) 

 

En este sentido, en la figura 3 se observa 

que el principal motivo por el que las Mipymes 

no acpetarían un crédito bancario es porque 

consideran que son muy caros, situación que 

confirma que dichos negocios tienen que cubrir 

tasas de interés más altas que las de las grandes 

empresas. 
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Figura 3 Distribución del número de empresas según la 

razón por la cual no aceptarían un crédito bancario 

Fuente: ENAPROCE 2015, INEGI (2016). 

 

En contraste, en la figura 4 se muestra 

que del 2010 al 2016, en Mexico ha crecido el 

financiamiento en las Mipymes, las  pequeñas 

son el segmento más dinámico, al mostrar un 

crecimiento de 76% en cuanto al acceso al 

crédito, al pasar de 44 a 78 mil empresas; 

mientras que las microempresas con 

financiamiento pasaron de 209 mil a 262 mil, lo 

cual implica un crecimiento de 25%. En su 

conjunto, las Mipymes con financiamiento 

crecieron en 33% al pasar de 258 a 344 mil 

empresas (Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores, 2017). 

 

  
 

Figura 4 Índice de crecimiento del número de empresas 

con financiamiento 

Fuente: Comisión Nacional Bancaria y de Valores (2017). 

 

De igual manera en Colombia se puede 

observar que en los últimos años las Mipymes 

han disminuido sus solicitudes hacia créditos 

financieros siendo de 2015 a 2017 estas notables 

altibajos ya que menos de la mitad de las 

empresas encuestadas ha solicitado un crédito en 

los últimos años, cerrando en el 2018 con un 

total de 320,454 empresas con financiamiento. 

Si bien México se presentan altibajos, se 

puede observar un mayor crecimiento en el 

acceso al financiamiento a partir del año 2013 a 

2016 creciendo un 33% al pasar de 258 a 344 mil 

empresas, lo cual representa un mayor número 

de empresas financiadas en México en 

comparación a Colombia (ver figuras 3 y 5).  

 

  
 

Figura 5 Acceso al crédito con el sistema financiero (% 

de respuestas afirmativas). 

Fuente: Álvarez, León, Arias y Londoño (2019). 

 

Por otro lado, en Chile en el año de 2017 

de una muestra de 339,022 empresas sólo el 

19.66% (66,669) obtuvieron un financiamiento, 

cuando en México en el 2016 de un universo de 

4.1 millones de Mipymes solo obtuvieron 

financiamiento el 8% (344,000), si bien Chile 

presenta un porcentaje de financiamiento más 

del doble que en México, en este se encuentra un 

mayor número de empresas con financiamiento, 

como se muestra en la figura 6. 

 

  
 

Figura 6 Número de Mipymes con financiamiento en 

Chile y México. 

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de 

Economia, Fomento y Turismo (2019) y Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (2017) 
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De igual manera en América Latina, 

según en la clasificación del nivel de desarrollo 

del mercado financiero, Chile tiene mayor 

disponibilidad de servicios financieros estando 

en el puesto 9 y de acceso a estos servicios 

encontrándose en el puesto 15, en comparación 

a Colombia (69 y 99) y México (85 y 75), siendo 

el país más bajo de los analizados en esta 

investigación, ver tabla 5. 

 

 
 

Tabla 5 Acceso y uso de los Servicios Financieros 

Fuente: Pérez y Titelmann (2018) 

 
Esperanza de vida de las Mipymes 

 

Por desgracia en México, 65% de las micro y 

pequeñas empresas mueren antes de cumplir 5 

años y en promedio su esperanza de vida es tan 

sólo de 7.8 años (INEGI, 2014). Por otra parte, 

para Chile en los registros del Servicio de 

Impuestos Internos (SII) figuraban 988,745 

empresas en 2012. De ese universo, el 64.4% 

poco más de 632 mil correspondía a 

microempresas, de las cuales 95 mil dejarían de 

existir al año siguiente. Las microempresas son 

en Chile el segmento más dinámico en cuanto a 

creación y muerte de empresas. El 15.2% 

desaparece al primer año de vida; el mismo 

porcentaje dejará de existir al segundo año y 

luego, al tercero morirá otro 10.4%. Sólo el 40% 

logra mantenerse al menos siete años (Arellano 

y Jimenez, 2016). 

 

De modo idéntico la esperanza de vida de 

una nueva empresa en Colombia es de 5 años, 

siete de cada diez empresas mueren en sus 

primeros cinco años de funcionamiento; 50% 

quiebra tras el primer año y sólo el 20% llega al 

tercero (Confecámaras, 2016). 

 

 

 

Ahora bien, en cada nación existen 

condiciones específicas que impactan en la tasa 

de mortandad de las Mipymes. Por ejemplo, en 

México la esperanza de vida de los negocios 

varía en cada estado del país desde 5.3 a 9.1 

años, aun así, se establece un promedio nacional 

de 7.8 años al momento de nacer. Esto significa 

que la supervivencia de los negocios está 

estrechamente ligada con la zona geográfica y su 

giro, como se muestra en la figura 7. 
 

  
 

Figura 7 Esperanza de vida al nacimiento de los negocios 

en México 

Fuente: INEGI (2016) 

 

Conclusiones 

 

La mayor parte de las empresas constituidas en 

un país son Mipymes, destacan las 

microempresas como las dominantes en número, 

por el contrario, las grandes empresas se ubican 

en el último lugar de cantidad según el tamaño 

de la firma. Además, México cuenta con más 

empresas que Colombia, y Chile. 

 

El sector de actividad con mayor 

participación entre las Mipymes de América 

Latina es el comercio al por mayor y menor, 

destacando las microempresas con el primer 

lugar de intervención en dicha área. Asimismo, 

las microempresas son la principal fuente de 

empleo en México, Colombia y Chile, generan 

el 45.6%, el 50.6% y el 44.1% del personal 

ocupado respectivamente (Stumpo, 2013). 

Además, las Mipymes son un factor clave en el 

motor de la economía, aportan desde un 28% a 

un 60% del PIB de estos países (CODUSEF, 

2015; DANE, 2016; Monsalves, 2014; Olivera, 

2014). 
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Por otra parte, las Mipymes en México 

reciben financiamiento por parte del sector 

privado, sin embargo, les aplican tasas de interés 

más altas que a las grandes empresas. Según el 

Banco de México, la tasa de promedio 

ponderado en 2017 fue de 7.9 % para las grandes 

empresas, 10.8 para medianas, 12.2 para las 

pequeñas y 14.5 a las micro (Banco de México, 

2017). 

 

En contraste, después del 2015 el número 

de Mipymes con financiamiento ascendió un 

33% al pasar de 258 a 344 mil empresas (Banco 

de México, 2017). Por el contrario, en Colombia 

en los últimos años (2015 - 2017) las Mipymes 

redujeron sus solicitudes hacia créditos 

financieros con significativas disminuciones. 

Por otra parte, Chile apenas alcanza la cuarta 

parte de Mipymes con financiamiento que tiene 

México. 

 

En este sentido, Vite & García (2015) 

identificaron que la principal fuente de 

financiamiento de las Mipymes de América 

Latina no son las instituciones financieras, sino 

los recursos que invierten sus propietarios y el 

principal obstáculo para no acceder al 

financiamiento externo son las altas tasas de 

interés. 

 

Las empresas que no forman parte de la 

inclusión financiera son más propensas a 

desarrollar un alto índice de mortandad. 

Desafortunadamente, este riesgo es mayor en las 

Mipymes que en las grandes empresas porque 

los recursos con que operan son limitados. 

  

Se destaca que Chile y México son los 

países que más financiamiento han otorgado a 

las Mipymes, sin embargo, el promedio de vida 

de una nueva empresa en México es mayor que 

al de Chile y Colombia. 

 

Derivado de la importancia de las 

Mipymes para el desarrollo económico de los 

países, es urgente que los actores involucrados 

diseñen programas y políticas públicas 

novedosas que impulsen la inclusión financiera 

para mejorar la competitividad de las Mipymes 

e incrementar su permanencia en el mercado. 

 

Una de las limitantes de esta 

investigación es la falta información actualizada 

sobre la esperanza de vida de estos negocios, ya 

que sin ello se dificulta determinar el impacto 

que ha tenido la inclusión financiera en las 

Mipymes y su supervivencia.  

Por lo tanto, tomando en cuenta la línea 

de tiempo del anterior censo económico con el 

próximo inmediato, se invita a realizar futuras 

investigaciones con dicha premisa para 

profundizar en la relación entre las dos variables 

objeto de estudio. 
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