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Introducción

A pesar de que los emprendi-
mientos informales representan 
hasta la mitad de la actividad 
económica y proporcionan sus-
tento a millones de personas en 
los países en desarrollo (La 
Porta y Schleifer, 2014), su papel 
sigue siendo controvertido. Si la 
informalidad es una elección de 
los emprendedores basada en los 
beneficios y costos percibidos en 
relación con la formalidad 
(McCaig y Nanowski, 2018), 
entonces la informalidad de las 
microempresas debe entenderse, 
en primer lugar, como una 

estrategia beneficiosa para sus 
fines, dadas sus circunstancias 
de mercado (Tello, 2014).

De Soto (1987) afirma que la 
informalidad no se asocia con 
un sector preciso de la socie-
dad. Es más bien una zona de 
penumbra con una larga fronte-
ra con el mundo legal, donde 
los individuos se refugian cuan-
do los costos de cumplir las le-
yes exceden sus beneficios es-
perados. Ante la creciente im-
portancia del microemprendi-
miento y su baja tasa de super-
vivencia observada a corto pla-
zo, ha crecido la discusión so-
bre las condiciones inicialmente 

necesarias para la creación de 
emprendimientos exitosos 
(Chrisman et al., 2012, Fuentes 
et al., 2018).

En México, las microempre-
sas constituyen el 97 % de las 
unidades económicas y aportan 
el 57% del personal ocupado, 
de acuerdo con el Censo 
Económico (INEGI, 2019). Esto 
da lugar a un sector empresa-
rial segmentado con caracterís-
ticas contrastantes. En un ex-
tremo se encuentra el 1,3% de 
la estructura empresarial, com-
puesto por medianas y grandes 
empresas con capacidades de 
alto contenido tecnológico y 

valor agregado para competir 
en mercados internos y globa-
les dinámicos. En el otro ex-
tremo se encuentra la micro y 
pequeña empresa con una par-
ticipación del 98,7%, que se 
orienta principalmente al mer-
cado interno, satisfaciendo de-
mandas de nichos y operando 
con tecnologías tradicionales y 
con bajo valor agregado 
(Mungaray y Ramírez, 2007).

Ante las bajas tasas de su-
pervivencia de las microem-
presas, diversos analistas coin-
ciden en que estas unidades 
económicas no suelen tener los 
recursos f inancieros y 

dores de rentabilidad de las microempresas que participaron en 
la capacitación de dichos centros. Los resultados confirman la 
hipótesis de que los centros de capacitación son un instrumento 
adecuado para contribuir a la rentabilidad de estos negocios y 
su formalización.

RESUMEN

Este trabajo tiene por objetivo evaluar el centro de capaci-
tación microempresarial como instrumento de combate a la in-
formalidad, a través de la mejora del desempeño económico de 
las microempresas que atiende. Para ello, se utiliza una meto-
dología de análisis costo-beneficio, y se estiman varios indica-
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SUMMARY

ability indicators of the micro-enterprises that participated in the 
training from these centers are estimated. The results confirm the 
hypothesis that training centers are a suitable instrument to con-
tribute to the profitability and formalization of these businesses.

This work aims to assess the micro-business training cen-
ter as a tool to combat informality by improving the economic 
performance of the micro-enterprises it serves. To achieve this, 
a cost-benefit analysis methodology is used, and several profit-

humanos necesarios, ni sus 
propietarios tienen tiempo o 
conocimiento para hacer una 
planeación sistemática a me-
diano plazo (Robinson, 1982; 
Nahavandi y Chesteen, 1988). 
Esta situación genera informa-
lidad, al mismo tiempo que 
políticas de asistencia empre-
sarial para fomentar la forma-
lidad y el acceso a recursos 
financieros, y debate público 
sobre el aprendizaje necesario 
para  la  sobrevivencia      
del negocio.

Estos programas de asisten-
cia empresarial generalmente 
son financiados por entidades 
públicas, universidades o orga-
nismos gubernamentales, o 
fundaciones privadas que gene-
ralmente usan dos medidas 
para evaluar el impacto de sus 
programas: la satisfacción del 
cliente y el crecimiento en 
ventas, empleo, ganancias, etc. 
(Mungaray et al., 2022). Es así 
que las universidades empren-
den iniciativas, particularmen-
te en las disciplinas de las 
ciencias económicas, que 

tienen como finalidad apoyar 
a través de asesorías empresa-
riales el desarrollo local de 
una comunidad. De ahí, que 
en este trabajo se analiza una 
experiencia pública universita-
ria de asistencia empresarial, 
realizada en el Noroeste de 
México, en el Centro de 
Investigación, Asistencia y 
Docencia de la Micro y 
Pequeña Empresa 
(CIADMYPE) de la 
Universidad Autónoma de 
Baja California (UABC) 
(Mungaray et al., 2022). Los 
hallazgos demuestran que la 
asistencia empresarial ha teni-
do impactos positivos en mi-
croempresas informales de 
Tijuana, Baja California.

Características de las 
microempresas 

Se considera que la creación 
y existencia de las microem-
presas informales de subsisten-
cia resultan de la incapacidad 
de un país para ofrecer empleo 
formal decente, lo que genera 

que la gente valore poco los 
beneficios que ofrece la forma-
lidad en relación con los costos 
que hay que asumir por ello. 
Esto ha llevado a crear un am-
biente donde el comercio infor-
mal se percibe más f lexible, 
estable y rentable que el formal 
por parte del microempresario, 
mientras que a la mayoría de 
los consumidores o usuarios 
les parece indiferente (Aguilar 
et al., 2011).

En consecuencia, desde 
hace t iempo el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID) ha considerado a la mi-
croempresa como una unidad 
de producción de subsistencia, 
que normalmente se encuentra 
al margen del marco regulato-
rio, cuyo propietario realiza la 
mayoría de las funciones, y 
sus empleados suelen provenir 
del seno familiar, siendo difí-
cil separar los recursos de la 
familia de los de la empresa. 
Estos negocios se caracterizan 
por realizar actividades eco-
nómicas diversas, a pequeña 
escala y organizadas de 

manera informal, con poca 
tecnología, asociadas a rasgos 
idiosincráticos y culturales de 
quienes las realizan y de sus 
regiones, a partir de la explo-
tación de habilidades aprendi-
das de sus familias.

Pese a ello, la importancia 
de la microempresa en 
América Latina, según la 
CEPAL (2009), radica en la 
cohesión social que genera, ya 
que, a pesar de las distintas 
clasificaciones existentes, con-
tribuye directamente a la gene-
ración de empleo, ingresos, 
eliminación de la pobreza y 
dinamización de las economías 
locales (Tabla I).

Por su par te, la OECD 
(2019) señala que, en la mayo-
ría de sus economías, las micro 
y pequeñas empresas represen-
tan el 99% de casi todas las 
empresas, proporcionando alre-
dedor de la mitad del empleo 
del sector empresarial, em-
pleando en promedio a cinco 
trabajadores y generando más 
de la mitad del PIB de este 
sector. Las acciones de las 

AVALIAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO (ACB) COMO INSTRUMENTO DE UM CENTRO DE CAPACITAÇÃO 
MICROEMPRESARIAL PARA COMBATER A INFORMALIDADE NO NORTE DO MÉXICO
Jaciel Ramsés Méndez-León, Lizbeth Salgado-Beltrán, Dena María Jesús Camarena-Gómez, Alejandro Mungaray-Lagarda e 
Benjamín Burgos-Flores

RESUMO

indicadores de rentabilidade das microempresas que participa-
ram na capacitação desses centros. Os resultados confirmam a 
hipótese de que os centros de capacitação são um instrumento 
adequado para contribuir para a rentabilidade desses negócios 
e sua formalização.

Este trabalho tem como objetivo avaliar o centro de capa-
citação microempresarial como instrumento de combate à in-
formalidade, por meio da melhoria do desempenho econômico 
das microempresas que atende. Para isso, utiliza-se uma me-
todologia de análise custo-benefício e são estimados diversos 
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Para fortalecer la importan-
cia del conocimiento en el em-
prendimiento, la asistencia ex-
terna es una fuente valiosa 
para los empresarios, especial-
mente para los más pequeños y 
sin experiencia. Sin embargo, 
el valor de esta asistencia no 
proviene solo del conocimiento 
que un externo imparte a un 
emprendedor, sino de la opor-
tunidad de generar conocimien-
to para una decisión específica 
(Chrisman y McMullan, 2000).

Como parte de la asistencia 
empresarial, los programas de 
apoyo directo se pueden clasi-
ficar en dos grandes grupos: 
los de apoyo financiero y los 
de apoyo no financiero. En el 
primero se pueden incluir los 
programas de otorgamiento de 
crédito, de subsidio de tasas o 
de garantías. En el segundo se 
trata de asistencia técnica en 

microempresas tienden a ser 
más pequeñas cuanto más 
grande es la economía, debido 
a las economías de escala y el 
mayor margen de operación de 
las empresas más grandes.

En Baja California, México, 
el 90% de las unidades econó-
micas son microempresas, con 
ent re uno y 10 empleados, 
mientras que alrededor de un 
2% son medianas y grandes. 
En cuanto al personal ocupa-
do, se observa una dinámica 
contraria, puesto que las gran-
des empresas generan el 41 % 
de los empleos, mientras que 
la microempresa apor ta el 
25%. Estas microempresas 
fueron las que, en menor por-
centaje, contaron con equipo 
de cómputo (33,7%) e internet 
(30,5%), muy por debajo de 
las unidades de gran tamaño 
que regist raron el mayor 

porcentaje de uso de equipo 
de cómputo y de acceso a ser-
vicio de internet, con 96,8% y 
95,6%, respectivamente.

Importancia de la asistencia 
empresarial

La asistencia empresarial ha 
sido una práctica necesaria 
para el desarrollo empresarial. 
De acuerdo con Chrisman, 
McMullan y Hall (2005), el 
proceso empresarial depende 
del conocimiento acumulativo 
y su trayectoria. Sin embargo, 
los nuevos emprendimientos 
suelen carecer de historia y las 
capacidades que poseen se en-
cuentran en el emprendedor. 
Por ello, Chrisman y 
McMullan (2000) señalan que 
el conocimiento que posee un 
emprendedor y el conocimiento 
adquirido durante los 

preparativos preventivos influi-
rán en el potencial de una em-
presa para sobrevivir y crecer.

Drucker (1985) enfatiza la 
importancia de la adquisición 
de conocimiento para los em-
prendedores, argumentando 
que la razón más probable de 
las altas tasas de fracaso de 
las empresas emergentes es 
que la mayoría no conocen a 
fondo lo que están haciendo. 
Esto se debe a que un nuevo 
emprendimiento dif iere de 
una organización establecida, 
porque gran parte del conoci-
miento explícito y tácito re-
querido para su creación y 
operación aún no ha sido ob-
tenido, y las necesidades del 
mercado, como el trato con 
los proveedores y el concepto 
del producto o servicio, se 
van entendiendo de acuerdo 
con la necesidad.

TABLA I
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN ORGANISMO OFICIAL

Organismo Excluye a la microempresa 
en PYME

Clasificación con   
base en

Tipo de          
empresa

Rangos de                    
clasificación

Micro Hasta 2 millones de pesos
ABM Sí Ventas Pequeña De 2 hasta 40 millones de pesos

Mediana De 40 hasta 100 millones de pesos

Banco de México No Ventas
Pequeña 1 a 100 millones de pesos
Mediana 101 a 500 millones de pesos

BANCOMEXT No Ventas de exportación
A desarrollar Venta de exportación anual de hasta 2 

millones de dólares
Intermedia Venta de exportación anual entre 2 y 

20 millones de dólares
Micro Hasta 5 trabajadores

CEPAL SÍ Nro. de trabajadores Pequeña De 5 a 49 trabajadores
Mediaa De 50 a 250 trabajadores

Diario Oficial          
de la Federación Sí Nro. de trabajadores  y 

sector

Micro De 1 a 10 trabajadores en todos        
los sectores

Pequeña
De 11 hasta 30 en comercio
De 11 hasta 50 en industrias y servicio
De 31 hasta 100 en comercio

Mediana De 51 hasta 100 en servicios
De 51 hasta 250 en industria

OCDE No Nro. de trabajadores   
y ventas

Micro
1 a 9 trabajadores
Menor a 2 millones de euros

Pequeña
10 a 49 trabajadores
Menor de 10 millones de euros

Mediana
50 a 249 de trabajadores
Menor a 50 millones de euros

Small Business 
Administration No Nro. trabajadores

Pequeña Hasta 250 trabajadores
Mediana De 251 a 500 trabajadores

Fuente: elaboración propia.
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distintos aspectos empresariales 
(Butler et al., 2017).

Algunos gobiernos han im-
plementado políticas de aseso-
ramiento externo para la crea-
ción, formalización y sosteni-
miento de las nuevas microem-
presas, lo cual ha sido evalua-
do desde varios enfoques meto-
dológicos, tanto cualitativos 
como cuantitativos. En 
Colombia, en el Departamento 
de Cundinamarca, Jaramillo et 
al. (2020), encuentran que los 
conocimientos y habilidades de 
los microempresarios son nece-
sarios para que su negocio se 
mantenga en el tiempo, crezca 
en un mercado cada vez más 
competido y evite sanciones 
por el incumplimiento de la 
legislación vigente, lo cual 
debe ocurrir a través de la ca-
pacitación y acompañamiento 
profesional especializado en 
temáticas administrativas, con-
tables, financieras, jurídicas y 
de seguridad y salud en el tra-
bajo. Los autores encuentran 
que las principales dificultades 
identificadas para su formaliza-
ción empresarial obedecen a 
que no registran los hechos 
económicos, tienen mal manejo 
de sus inventarios y descono-
cen las consecuencias que im-
plica una demanda laboral.

Por su parte, Schayek y Dvir 
(2011) encontraron que los pro-
gramas de asistencia pública 
tienen un efecto positivo direc-
to en su desempeño y resulta-
dos comerciales, principalmen-
te por la orientación reforzada 
al mercado inducida por el pro-
grama de asistencia y, en me-
nor medida, por el espíritu em-
presarial del microempresario.

Estos resultados coinciden 
con los encontrados por Yusuf 
(2010), quien concluyó que los 
programas de asistencia fueron 
efectivos para abordar las nece-
sidades de apoyo, y con los 
hallazgos de Nahavandi y 
Chesteen (1988), quienes en-
contraron que un número con-
siderable de empresas buscó 
ayuda para resolver problemas 
comerciales existentes y un 
número mayor buscó asistencia 
para la planificación comercial 
y la expansión.

Como se ve, desde los años 
ochenta, la evidencia empírica 
muestra el interés que 

prevalece en ámbitos guberna-
mentales y académicos para 
conocer el comportamiento y 
evolución de la microempresa, 
principalmente en aspectos de 
formalización; las situaciones 
que han incidido en el fracaso 
de su gestión y resultados co-
merciales y empresariales; y 
los instrumentos empleados 
para construir dinámicas de 
asistencia y supervivencia.

Método

Para la realización del ejerci-
cio de evaluación se recopiló 
información de 65 empresas, 
durante el período de agosto a 
noviembre de 2020, de las cua-
les el 56% pertenece al sector 
comercio, el 27% a servicios y 
el 17% al manufacturero. Todas 
pasaron por un diagnóstico, 
una etapa de capacitación y 
otra de seguimiento. Las mi-
croempresas pasaron por dos 
etapas de asistencia. Primero, 
con la participación de estu-
diantes de servicio social, reci-
bieron apoyo económico entre 
3 y 10 mil pesos y asistencia 
para formalizar sus actividades 
ante la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y mejorar las 
funciones   operativas   de  
sus microempresas.

Posteriormente, este grupo 
de microempresas recibió capa-
citación y financiamiento del 
fondo público Emprende 
Tradicional, para equipamiento, 
infraestructura y capital de 
trabajo, con un crédito de entre 
10 y 25 mil pesos a una tasa 
fija de 6% anual, a pagar en 18 
meses, con tres de gracia, ade-
más del apoyo asistencial aso-
ciado. En la mayoría de los 
casos, las empresas que reci-
bieron este financiamiento pa-
saron  de la etapa de apoyo a 
la formalización.

Las evaluaciones de la asis-
tencia externa de cada mi-
croempresario se realizaron 
con un enfoque de Costo-
Beneficio (ACB) con el objeti-
vo de determinar su factibili-
dad desde el punto de vista 
del bienestar y, si lo es, en 
qué medida (Ortega, 2012). 
Para ello, los costos y benefi-
cios de cada proyecto fueron 
cuantificados y expresados en 
unidades monetar ias para 

observar quién gana y quién 
pierde durante su ejecución. 
Aunque el ACB se utiliza en 
la evaluación ex ante para la 
selección de proyectos alterna-
tivos, también se emplea ex 
post para cuantificar el valor 
social neto de un proyecto 
previamente ejecutado.

En primer lugar, se estiman 
los ingresos (I) y gastos (G) en 
el período relevante, a través 
del método de descuento del 
flujo monetario, empleando la 
tasa de descuento financiero (i) 
apropiada para expresar los 
flujos futuros en valores mone-
tarios actuales. Esto permite 
calcular el Valor Presente Neto 
Financiero (VPN) del proyecto. 
A efectos prácticos y suponien-
do que la inflación afecta a los 
ingresos y gastos por igual, la 
tasa de descuento (i), el (VPN) 
se calcula restando el valor 
presente de los gastos del valor 
presente de los ingresos gene-
rados, de acuerdo con la si-
guiente ecuación:

(1)

donde: (It - Gt) el flujo de 
caja generado en cada año 
(t) y (T) es el horizonte de 
planificación del proyecto. 
Si el VPN es negativo, o in-
cluso si para un solo año el 
flujo de caja generado es ne-
gativo, la viabilidad finan-
ciera del proyecto no está 
garantizada, en cuyo caso 
sería necesario modificar la 
estructura financiera del pro-
yecto para cubrir el resulta-
do negativo con fuentes adi-
cionales de financiamiento.

Para obtener el VPN, se 
suman los f lujos descontados 
en el presente y se resta la 
inversión inicial, comparando 
todas las ganancias cont ra 
todos los desembolsos realiza-
dos para producir esas ganan-
cias. Si las ganancias son ma-
yores que los desembolsos, el 
VPN será positivo (VPN>0) 
(Baca, 2013) y el proyecto 
viable. Cuando varios proyec-
tos obtienen un VPN positivo 
y no son mutuamente exclu-
yentes, el radio de costo bene-
ficio (RCB) establece un cri-
terio de decisión que comple-
menta el VPN y permite je-
rarquizar proyectos. 

(2)

Adicionalmente se estima la 
Tasa Interna de Rendimiento 
(TIR) de la inversión realizada 
por la microempresa, estiman-
do las ganancias esperadas 
mediante la diferencia entre 
gastos e ingresos descontados a 
valor presente (Baca, 2013), de 
acuerdo con el siguiente méto-
do de estimación

(3)

Si la TIR es mayor que la 
tasa de descuento (TIR>6), se 
entiende que el esfuerzo em-
prendedor de la inversión es 
económicamente rentable.

Discusión de Resultados

En la mayoría de las memo-
rias de cálculo de las microem-
presas que participaron en la 
primera etapa del proceso de 
Formalización del CIADMYPE, 
el VPN resultó mayor a cero 
(VPN>0 ), la TIR resultó arri-
ba de la tasa de descuento 
(TIR>6)  y el Radio Costo / 
Beneficio fue mayor a 1 (RC/
B>1). Si bien la mayoría de las 
microempresas mantienen indi-
cadores financieros positivos, 
es importante agregar que las 
microempresas que obtuvieron 
el mejor VPN fueron del sec-
tor servicios, seguidas por las 
que se dedicaron al sector co-
mercio y, por último, las del 
sector manufacturero, respecti-
vamente. En términos educati-
vos, el resultado para esta 
muestra de empresas muestra 
que la capacitación y el apoyo 
económico fueron muy benefi-
ciosos para las personas con 
poca o nula escolar idad o 
aquellos que tienen niveles 
educativos básicos.

Respecto al tipo de seguri-
dad social, en esta etapa de 
asistencia, un porcentaje im-
portante de microempresas no 
tiene acceso a ella, y empren-
der este tipo de negocios repre-
senta una buena oportunidad 
para hacerlo. De las que sí te-
nían, las microempresas que 
obtuvieron mayor rentabilidad 
fueron las que contaban con un 
servicio privado de seguridad 
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social (59%), seguidas por las 
que tenían seguridad pública 
(Tabla II).

Después de recibir nuevas 
capacitaciones y apoyo econó-
mico del fondo Emprende 
Tradicional, en la etapa 2, las 
microempresas mantuvieron 
sus estimaciones de VPN por 
encima de las estimaciones de 
Apoyo a la Formalización. Esto 
sugiere que, gracias a la asis-
tencia externa, las microempre-
sas se convirtieron en negocios 
más viables.

El desempeño de los indica-
dores financieros en esta se-
gunda etapa fue diferente al 
de la primera en cuanto a los 
resultados obtenidos por tipo 
de actividad, escolaridad y 
tipo de seguridad social. La 
capacitación en Emprende 
Tradicional sensibilizó espe-
cialmente a las microempresas 
del sector manufacturero, pues 
el VPN de este tipo de empre-
sas aumentó, reflejando mayo-
res niveles de rentabilidad fi-
nanciera. En el caso del nivel 
educativo, se puede observar 
que hubo un crecimiento en 
los niveles de VPN en los mi-
croempresarios con estudios de 

licenciatura, en concordancia 
con la teoría del capital huma-
no (Ramírez et al., 2017). 
Finalmente, aquellos con segu-
r idad social en el esquema 
público aumentaron considera-
blemente su índice respecto a 
la pr imera etapa, y vale la 
pena remarcar que los que no 
tienen ningún tipo de seguri-
dad social también mejoraron 
sus estimaciones de rentabili-
dad financiera.

En esta segunda etapa de 
asistencia técnica se observan 
resultados f inancieros y de 
rentabilidad muy similares a la 
primera etapa, debido princi-
palmente al seguimiento y la 
capacitación. Es de destacarse 
que el comportamiento positivo 
de una etapa a otra se ha man-
tenido gracias al apoyo econó-
mico que se otorgó a estas mi-
croempresas para el fortaleci-
miento de sus actividades em-
presariales, pero la capacita-
ción ha jugado un rol funda-
mental en el proceso microem-
presarial, pues a través del se-
guimiento, principalmente de 
mujeres, han logrado dar certi-
dumbre y estabilidad a su acti-
vidad económica.

En el caso de la Tasa 
Interna de Rendimiento (TIR), 
se comprobó que, tomando 
como base la tasa de descuen-
to del 6%, la rentabilidad fi-
nanciera de los negocios asis-
tidos en el primer periodo fue 
de 94%, mient ras que el 
94,02% de los negocios asisti-
dos obtuvieron un índice cos-
to-benef icio mayor a 1, lo 
cual indica que esas microem-
presas obtienen mayores bene-
ficios que costos. Para la eta-
pa de financiamiento, los in-
dicadores de TIR fueron favo-
rables y el radio Costo/
Beneficio resultó superior a 1 
en todas las microempresas 
analizadas (Tabla III).

Es notorio que la capacita-
ción juega un rol importante 
con un seguimiento constante 
a través de cursos sobre técni-
cas administrativas a microem-
presarios, el apoyo en la reali-
zación de sus planes de nego-
cios, la capacitación en la ad-
ministración de recursos, y el 
análisis financiero, tal como 
Lundström y Kremel reportan 
desde 2011, donde el apoyo 
más solicitado es el asesora-
miento sobre impuestos, 

contabilidad y cómo obtener 
apoyo financiero.

Conclusiones

La asistencia empresarial 
otorgada por CIADMYPE en 
Baja California ha contribuido 
a la formalización, rentabilidad 
y supervivencia de los mi-
croempresarios que se atreven 
a emprender a pesar de las 
circunstancias adversas, a pesar 
de desarrollarse en un ambien-
te de alta informalidad que di-
ficulta el surgimiento y super-
vivencia en el mercado. 

La literatura destaca la im-
portancia de la asistencia técni-
ca para el desarrollo microem-
presarial, pues varios autores 
han coincidido en la relevancia 
de la adquisición de conoci-
miento como elemento necesa-
rio para su mayor probabilidad 
de éxito en las etapas iniciales. 
También coinciden en que la 
mayoría de las empresas fraca-
san porque no tienen idea que 
cómo hacer las cosas o cómo 
gestionar su negocio en sus 
distintos aspectos. 

Las historias que han ema-
nado de los programas de 

TABLA II
RESULTADO DEL VPN CON APOYO A LA FORMALIZACIÓN Y APOYO FINANCIERO

Categorías VPN per cápita
(%) Apoyo formalización

VPN per cápita
(%)

Apoyo financiero
Microempresas

(%)

Por actividad
Comercio 34,90 27,36 63,08

Manufactura 11,08 48,22 12,31
Servicio 54,02 24,42 24,62

Por escolaridad
Licenciatura 3,83 11,95 3,08
Preparatoria 4,11 8,53 23,08

Primaria 8,32 7,40 29,23
Secundaria 12,52 13,84 35,38

Sin estudios 47,29 21,43 4,62
Técnica 23,93 36,85 4,62

Por tipo de seguridad social
Servicio Público 27,83 31,85 50,77
Servicio Privado 58,89 8,70 6,15

Otro 4,17 30,22 3,08
Ninguno 9,10 29,23 40,00

Fuente: estimaciones propias.



716 DECEMBER 2024 • VOL. 49 Nº 12

TABLA III
INDICADORES FINANCIEROS EN AMBAS ETAPAS DE ASISTENCIA

Apoyo a la formalización Apoyo financiero

VPN TIR R C/B VPN TIR R C/B
1 >0 11,20 1,34 >0  26,35  2,72
2 >0  6,11 1,01 >0  35,09  3,58
3 >0  6,81 1,05 >0 115,65 12,07
4 >0  7,26 1,08 >0  56,66  5,8
5 >0  9,19 1,19 >0 186,88 19,74
6 >0 11,77 1,37 >0 161,37 16,99
7 >0 10,06 1,46 >0  1,54  0,73
8 >0  6,09 1,01 >0  44,19  4,5
9 >0  6,74 1,05 >0  62,81  6,44

10 >0 10,22 1,44 >0 154,91 16,29
11 >0 22,41 2,07 >0  86,71  8,97
12 >0  8,16 1,14 >0  15,64  1,74
13 >0  8,59 1,15 >0  51,86 5,3
14 >0  7,53 1,09 >0  29,04  2,98
15 >0  6,80 1,06 >0 163,93 17,26
16 >0  7,21 1,25 >0  21,07  2,22
17 >0  8,10 1,14 >0  21,65  2,27
18 >0 22,61 2,11 >0 261,46 27,8
19 >0  7,47 1,09 >0  24,08  2,5
20 >0  6,15 1,01 >0  15,98  1,77
21 >0  0,00 0,3 >0  50,06  5,07
22 >0 13,33 1,68 >0  79,36  8,19
23 >0  9,66 1,69 >0 172,90  18,23
24 >0  7,37 1,09 >0  45,48  4,63
25 >0 12,32 1,46 >0  12,48  1,48
26 >0 10,46 1,33 >0  54,22  5,54
27 >0 13,94 1,55 >0  31,74  3,24
28 >0 11,79 1,42 >0 51,09  5,22
29 >0  8,84 1,17 >0 34,68 3,53
30 >0  6,67 1,04 >0 346,65 37,02
31 >0 10,79 1,4 >0 49,87  5,09
32 >0  8,53 1,15 >0 7,76  1,12
33 >0  6,53 1,04 >0 40,81  4,12
34 >0 10,46 1,3 >0  13,13 1,44
35 >0 26,93 2,77 >0  13,96  1,6
36 >0  7,10 1,17 >0  70,88 7,29
37 >0  6,22 1,01 >0  67,92 6,98
38 >0  7,86 1,11 >0  8,87  1,2
39 >0  9,13 1,26 >0  13,80 1,58
40 >0  9,06 1,18 >0  38,02 3,87
41 >0  9,57 1,45 >0  19,19 2,05
42 >0  9,82 1,23 >0 107,29 11,17
43 >0  6,08 1,01 >0  71,58  7,37
44 >0  9,73 1,22 >0  21,50 2,26
45 >0  6,17 1,02 >0  57,28 5,86
46 >0  7,69 1,1 >0  78,81 1,28
47 >0 13,57 1,5 >0  37,55 3,79
48 >0  8,37 1,18 >0 39,00 3,97

Fuente: estimaciones propias.
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asistencia de CIADMYPE per-
miten observar que los em-
prendedores comparten el co-
mún denominador de integrar-
se a la formalización de la 
empresarialidad, en la medida 
que reciban apoyo y orienta-
ción. Estas historias han naci-
do de diversas situaciones, 
como el desempleo, el interés 
por complementar el ingreso, 
o autoemplearse buscando la 
independencia f inanciera 
(Méndez, 2021). Sin embargo, 
será el financiamiento ad hoc 
la estrategia clave para el lar-
go plazo de estos 
microempresarios.

Los resultados sugieren que 
el centro de capacitación estu-
diado es fundamental para lu-
char contra la informalidad, y 
generar certidumbre a los mi-
cro emprendedores para actuar 
en los mercados. No obstante, 
para mantener su estabilidad, 
es importante que estos mi-
croemprendimientos, al apren-
der cómo hacer las cosas, de-
sarrollen habilidades propias y 
aprendan experiencia en el 
quehacer empresarial.
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