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Resumen

En este trabajo se desarrolla un marco teórico que permite analizar la
eficiencia con la que han sido distribuidas las ayudas del gobierno (Sub-
sidios y Garant́ıas para créditos), en el contexto de la crisis COVID-19.
Entre los principales resultados destacan que los subsidios entregados han
estado focalizado en los sectores como Turismo y Entretención, que resul-
tan ser sectores con una tasa de supervivencia relativamente más baja que
otros. En cambio, las garant́ıas FOGAPE han tenido un alcance mayor en
sectores con mayor probabilidad de supervivencia, como la Construcción.
Aunque los beneficios en promedio no llegan a cubrir más alla del 8 %
de las ventas promedio anuales, este análisis resulta crucial a la hora de
pensar en nuevas extensiones de las restricciones debido a una inminente
segunda ola.
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1. Introducción

Debido a la crisis epidemiológica y económica generada por la pandemia
COVID-19, es que se ha visto afectado gran parte del mundo, contexto en el
que Chile no ha sido la excepción, en donde se estiman que los efectos gene-
rados por la pandemia, además de afectar la salud de la población han tenido
y seguirán teniendo un efecto importante en la economı́a (González, 2020). En
este sentido es que de los gobiernos de todo el mundo han salido paquetes de
medidas para hacerle frente a la crisis, estas medidas económicas tienden a tener
dos focos fundamentales: las personas, con ayudas directas como subsidios para
que puedan llevar a cabo las extensas cuarentenas; y las empresas, en donde se
observa un panorama más amplio de medidas. En este último punto se pueden
destacar medidas tributarias tales como exenciones y postergaciones de impues-
tos y medidas subsidiarias, estas últimas, transferencias directas a la empresas y
medidas pro-créditos, en otras palabras, medidas que tienen por objetivo hacer
que las empresas puedan acceder a créditos de manera más fácil y expedita de
forma de tener la liquidez necesaria para poder mantener sus operaciones.

En este contexto, es que el gobierno de Chile ha levantado una serie de medi-
das que pretenden ayudar a sobrellevar esta crisis tanto para las familias como
para las empresas. En especial se han generado un paquete de medidas preten-
den darles ayuda a las empresas, con foco en las micro, pequeñas y medianas
empresas, las cuales han movilizado y/o comprometido cerca de 21.653 millo-
nes de dólares (Ministerio de Hacienda, 2020). Para poder entender el basto
número de medidas, se dividirán en medidas tributarias, medidas subsidiarias y
medidas pro-créditos, pudiendo ver todas las medidas que se hab́ıan generado a
septiembre del 2020 en la Cuadro 1(Anexos).

1.1. Medidas Tributarias

Las medias tributarias impulsadas por el gobierno se han caracterizado por
buscar flexibilidad en la declaración de impuestos, devoluciones anticipadas y
rebajas de estos. Gran parte de estas medidas no han sido focalizadas, pero
existen algunas que si lo han sido, tal como se puede apreciar en el Cuadro 1
(Anexos).

1.2. Medidas subsidiarias

Las medidas subsidiarias han sido acotadas y se concentran principalmente
en tres programas que han sido llevados a cabo por Sercotec y Corfo. Estos
subsidios son asignados de la forma presentada en la siguiente figura:
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Figura 1: Área de alcance de programas subsidiarios.

Las principales caracteŕısticas de estos subsidios se detallan a continuación:

1.2.1. Reactiva Sercotec

Es un programa que busca apoyar la reactivación económica en el cual, se
otorga un subsidio a las PYMEs para que estas puedan adquirir herramientas de
digitalización, capital de trabajo, financiamiento de servicios básicos, sueldos,
gastos en publicidad, entre otros.

Beneficiarios: PYMEs con ventas netas iguales o menores a 25.000 UF al
año, que hayan visto afectadas sus ventas producto de la emergencia y
cuyo inicio de actividades es anterior al 31/10/2019.

• Empresas con inicio de actividades antes de noviembre el 2018: la dis-
minución de las ventas se calculará comparando las ventas promedio
del periodo noviembre 2018- abril de 2019, con las ventas promedio
del periodo noviembre 2019 a abril 2020.

• Empresas con inicio de actividades a partir de noviembre de 2018: el
porcentaje de disminución se calculará comparando las ventas prome-
dio del periodo noviembre 2019 a enero 2020, con las ventas promedio
febrero 2020 a abril 2020.

Monto: Subsidio de hasta $3,000,000 para la implementación de un plan
de inversión, hasta $4,000,000 en los casos donde, en el plan de inversión,
los gastos asociados a herramientas tecnológicas para la digitalización de
la empresa sean de al menos un 30 %.

Duración del beneficio: Entrega de un subsidio por una sola vez.
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1.2.2. Crece Sercotec

Es un subsidio no reembolsable destinado a potenciar el crecimiento de las
micro y pequeñas empresas o su acceso a nuevas oportunidades de negocio.

Beneficiarios: Micro y pequeñas empresas con ventas anuales netas entre
200 UF y 25.000 UF. Excepciones: Empresas con ventas inferiores a 200
UF solo en caso de tener menos de un año de existencia y Cooperativas
con ventas anuales demostrables promedio por asociado menores a 25.000
UF al año.

Monto: Hasta $6,000,000 para concretar actividades detallas en el plan de
trabajo, estas deben estar distribuidas de la siguiente forma:

• Hasta $1,000,000 pueden destinarse a acciones de gestión empresarial
(Asistencia técnica, capacitación y acciones de marketing)

• Hasta $6,000,000 pueden destinarse en inversiones.

Duración del beneficio: Entrega por una sola vez.

Otros: Cada empresa deberá entregar un aporte en efectivo para la ejecu-
ción del plan de trabajo, este monto será determinado por cada dirección
regional de Sercotec.

1.2.3. Programa Par (Impulsa y Recupera) CORFO

Este programa se basa en financiamiento para recuperar o mejorar el poten-
cial productivo de las PYMEs.

Beneficiarios: PYMEs cuyas ventas anuales no superen las 100.000 UF.
Cada región tiene cierta discrecionalidad para focalizar a distintos tipos
de beneficiarios.

Monto: Corfo financiara hasta un 100 % de los costos del proyecto con un
tope de $3,000,000. Si el proyecto cuenta con un enfoque en la digitaliza-
ción en al menos un 30 % de los costos asociados, el tope máximo será de
$4,000,000.

Duración del beneficio: Entrega de un subsidio por una sola vez

1.3. Medidas pro-crédito

Las medidas pro-créditos han intentado facilitar el acceso de las empresas a
créditos blandos, una de las medidas más importante en esta área han sido las
garant́ıas en créditos FOGAPE. En ayuda de esta también se han implementado
medidas como en las garant́ıas FOGAIN que lo que han buscado es aumentar el
espectro de oferentes de créditos. Finalmente, también hay iniciativas de parte
de Corfo.
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Figura 2: Área de alcance de programas pro créditos.

Estas medidas han intentado focalizarse en ciertos tipos de empresas, pe-
ro han tenido un espectro más amplio que los subsidios. Para acceder a estas
medidas las empresas también han debido demostrar deterioro en sus ventas
en los últimos meses. Los principales programas y caracteŕısticas se detallan a
continuación:

1.3.1. Garant́ıas FOGAIN CORFO

El programa entrega un respaldo/ garant́ıa frente a instituciones financieras
a la hora de pedir un préstamo o crédito.

Beneficiarios: Empresas privadas que cumplan con las siguientes condicio-
nes

• PYMEs con ventas sin IVA de hasta 100.000 UF al año

• Beneficiarios de proyectos de inversión en tierras ind́ıgenas, con ven-
tas de hasta 100.000 UF al año.

Exclusiones:

• Empresas con mora interna, mayor a los 60 d́ıas en los últimos 12
meses.

• Empresas con solicitudes de cobro de subsidio contingente registradas
en los últimos años.

Monto: Programa no entrega un monto, si no que otorga la garant́ıa que
las entidades financieras solicitan al momento de pedir un crédito.
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1.3.2. Crédito CORFO MIPYME

Programa que ampĺıa la oferta de créditos blandos a instituciones financieras
no bancarias, es decir, se agregan a la oferta de crédito empresas de leasing,
cooperativas, cajas de compensaciones, entre otras.

Beneficiarios: Personas naturales o juŕıdicas que destinen recursos a ac-
tividades de producción de bienes y servicios cuyos ingresos anuales por
ventas, servicios y otras actividades no excedan las 100.000 UF.

1.3.3. Fondo de garant́ıa para pequeños empresarios FOGAPE

Beneficiarios: Personas naturales o juŕıdicas que tengan iniciación de ac-
tividades en SII. Estos beneficiarios deberán presentar capacidad de pago
suficiente para el cumplimiento de sus obligaciones según los criterios esta-
blecidos por la CMF. Además, deben clasificar como micro, pequeño, ex-
portador u organizador de pequeños empresarios, según el nivel de ventas
anuales o exportaciones, según la clasificación representada en la Figura
15 (Anexos).

Monto: El programa entrega la posibilidad de acceder a financiamiento,
bajo las siguientes condiciones:

• Monto Hasta 3 meses de ventas netas de IVA

• Modalidad Crédito en cuotas en pesos

• Plazos Entre 24 a 48 meses

• Meses de Gracia Al menos 6 meses

• Costo de prepago Ninguno

• Tasa Con un ĺımite máximo de 3 % + la Tasa de Poĺıtica Monetaria
vigente al momento de otorgamiento.

La estructura que seguirá el trabajo partirá en la motivación del tema, en donde
a partir de lo mencionado en la introducción se planteará la relevancia del tema,
luego, se hablará de la metodoloǵıa a utilizar para responder las preguntas
planteadas, para continuar exponiendo los datos disponibles para llevar a cabo
esta metodoloǵıa. Finalmente, se expondrán los resultados y propondrán algunas
conclusiones, sugerencias y alcances del trabajo.

2. Motivación

En este contexto, es que en este trabajo se buscará analizar e intentar dar
respuesta a interrogantes que van en la ĺınea de dilucidar si las poĺıticas públi-
cas levantadas durante este peŕıodo lograron que micro, medianas y pequeñas
empresas pudieran sobrevivir o si solo consiguieron que estas empresas ya dete-
rioradas por su situación anterior alargaran su existencia para terminar desapa-
reciendo de igual forma. Además, se buscará dar respuesta a preguntas como si
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existieron empresas que potencialmente debeŕıan haber obtenido los beneficios
y no los obtuvieron y si hubo empresas que no necesitando los beneficios los
obtuvieron de igual forma.

De forma de acotar la investigación, solo estará centrada en las medias de
carácter subsidiario y pro-créditos, cabe destacar que debido a las restricciones
de información y al poco tiempo que llevan implementadas estas medidas se
hace dif́ıcil medir el impacto que ha generado los paquetes de ayuda, por ello
lo que se realizará en el trabajo es generar un marco teórico para resolver las
dudas anteriormente planteadas.

La relevancia de dar una respuesta a estas interrogantes resulta crucial de-
bido a los temores de una segunda ola, como lo que se está viviendo hoy en d́ıa
en el hemisferio norte con nuevas restricciones y cuarentenas. Esto porque en
caso de no tener una vacuna antes del próximo invierno y tal como lo adelantan
algunos estudios (Acuña et. al, 2020), habrán nuevas restricciones que provo-
carán que la economı́a no pueda funcionar de manera normal, por lo que resulta
relevante para la implementación de nuevos paquetes responder o tener alguna
aproximación a las preguntas anteriormente planteadas.

3. Metodoloǵıa

La metodoloǵıa utilizada en este trabajo se basará en contrastar lo que di-
cen modelos de supervivencia de empresas en la realidad chilena, es decir, se
buscaran que determinantes hacen que las empresas tengan mayor/menor pro-
babilidad de supervivencia, donde se indagaran caracteŕısticas de las empresas,
como, por ejemplo, su tamaño, antigüedad, sector económico en el cual se desen-
vuelven, ubicación geográfica, entre otros; de forma de luego contrastar estos
resultados con la distribución de las ayudas entregadas por el gobierno. Este
marco nos entregará cierta aproximación de cuan eficientemente están entrega-
dos los beneficios, es decir, se buscará ver si hay caracteŕısticas que le otorgan
más probabilidad de supervivencia ex ante a las empresas y si tienen mayor
asignación de beneficios, ya que, esto nos estaŕıa diciendo que los beneficios se
entregaron a empresas que tienen una mayor probabilidad de sobrevivencia, esto
es, presentaŕıan una mejor situación antes de la pandemia.
Para hacer este análisis, se analizará la literatura existente de manera de ver
cuales factores son los que determinan una mayor probabilidad de superviven-
cia para las empresas. Se comenzará con la revisión de factores aterrizados a la
realidad de cualquier empresa, para luego revisar trabajos realizados para las
empresas en aterrizados a la realidad de Chile.
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3.1. Revisión de Literatura: Modelos de probabilidad de
supervivencia de las firmas

3.1.1. Parra (2011)

En este trabajo el autor busca responder cuales pueden ser los determinan-
tes micro y macroeconómicos más importantes a la hora del cierre de nuevas
empresas, con foco en las Pymes, este estudio resulta interesante ya que ana-
liza la realidad de una ciudad colombiana como Bogotá y caracteŕısticas como
el tamaño de las empresas y el lugar geográfico dentro de la ciudad en donde
se ubican. Para responder a la pregunta se utiliza a una muestra de datos de
empresas que iniciaron actividades entre 2004-2005. (Bogotá-CCB, con datos de
inicio de actividades de nuevas empresas). Para esto se estima la probabilidad
de supervivencia de las empresas mediante un modelo Probit, como el que se
detalla a continuación.

Pr (Y ) = β0 + β1tamano+ β2localizacion+ β3sector + β4X + ε

En donde, Pr(Y) representa la probabilidad de supervivencia de las empresas y
X representa una serie de controles por variables financieras, como la rentabi-
lidad y el endeudamiento de las empresas, tamano representa el tamano de la
firma, localización es la ubicación geográfica de esta misma y sector hace refe-
rencia al sector económico a la cual pertenece.
Los resultados permitieron mostrar que exist́ıan ciertos sectores en la capital
de Colombia que presentaban una mayor probabilidad de cierre. Además, se
corrobora que la mayor probabilidad de salida de nuevas empresas ocurre den-
tro de sus primeros años de vida. Finalmente, confirman que los factores que
“teóricamente” afectaban la probabilidad eran robustos en el análisis de datos.
Por último, el autor hace una detallada revisión literaria de factores que inciden
en la sobrevivencia de las empresas(Figura 16, Anexos).

Cabe destacar que pueden existir problemas con los datos, ya que los datos
utilizados son datos auto reportados y no existe verificación de ellos, por lo
tanto, se asume que puede existir cierto sesgo por esta parte.

3.1.2. Álvarez y Vergara (2007)

En este trabajo los autores buscan responder a cómo ha cambiado la sobre-
vivencia de las empresas a través del tiempo y como las empresas se han visto
afectadas por la liberalización económica que ha enfrentado Chile, especialmente
la competencia externa. Además, se busca responder también a cómo cambia la
probabilidad de supervivencia de las empresas desde distintos sectores produc-
tivos y otros factores, ya que, se expone que diferentes sectores tienen diferente
exposición a la competencia externa.
Para responder esta pregunta, los autores plantean un modelo emṕırico del tipo
Probit, con el que verán como la supervivencia de las firmas cambia a través
de distintas caracteŕısticas. Para esto utilizan datos de la Encuesta Nacional
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Industrial Anual (ENIA) en donde utilizan una base de datos que abarca desde
1979 a 1999. (Solo incluye empresas manufactureras de 10 o más trabajadores)
El modelo que estiman se especifica de la siguiente forma:

Pr(Sij∆t) = f(α+ βXij + γZjt + dj + d∆t + εij∆t)

Donde Pr(Sij∆t) es la probabilidad de supervivencia de la firma i, en la
industria j, en el periodo de tiempo ∆t. La variable X representa un vector de
caracteŕısticas asociadas a la planta i, y la variable Z corresponde a variables
del tipo sectoriales. Finalmente, los d, son efectos fijos tanto para los distintos
sectores, como para los diferentes periodos de tiempo. Cabe destacar que los
autores utilizan diferentes especificaciones, pero las principales van en el sentido
del tiempo en el cual se asume que una empresa “ha muerto”, donde la primera
especificación hace referencia si la empresa se ha mantenido viva durante 5
años y la segunda si se ha mantenido viva durante 3 años. Algunas variables
explicativas usadas son:

Medidas de productividad

Índice HHI

Sector productivo al que pertenece

Antigüedad

Tamaño de la empresa

Otros: Gastos en publicidad.

Es importante mencionar que la base de datos utilizada solo considera empresas
que tienen más de 10 trabajadores, por lo tanto, empresas que tienen menos
trabajadores no apareceŕıan en la muestra y empresas que bajaron su cantidad
de trabajadores a menos de 10 y antes teńıan un mayor número, van a ser
reportadas como “muertas”, siendo que realmente no lo estaŕıan. Los principales
resultados encontrados en este trabajo se detallan a continuación(Figura 17 y
18, Anexos):

Plantas más antiguas y productivas tienen mayor probabilidad de super-
vivencia

Plantas de menor tamaño tienen mayor probabilidad de salida.

No hay evidencia para rechazar la hipótesis que la sobrevivencia de las
Pymes haya cambiado a través del tiempo

Existen diferencias en las probabilidades de supervivencia dependiendo de
los sectores a los que pertenecen, por lo cual se sugiere que a la hora de
implementar poĺıticas públicas se tengan en consideración estas diferen-
cias.
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3.1.3. Arellano y Jiménez (2016)

Los autores de este trabajo presentan un análisis de cuantitativo y cualita-
tivo de la creación y destrucción de empresas durante el peŕıodo 2005-2014 en
Chile. A su vez, exponen las diferentes realidades de las empresas a través de los
diferentes sectores, los diferentes tamaños y las diferentes ubicaciones geográfi-
cas de las empresas.
La metodoloǵıa que utilizan los autores es que se hacen son estad́ısticas des-
criptivas de la realidad de las empresas utilizando datos obtenidos desde el SII.
Se calculan con estos datos tasas de creación de nuevas empresas y tasas de
destrucción de empresas.

Entre los principales resultados de este trabajo, se puede destacar que se
demuestran hechos acordes a la literatura anterior, empresas de menor tamaño
tienden a tener una menor probabilidad de supervivencia, empresas más pe-
queñas tienen relativamente más probabilidad de muerte que las más grandes.
Este trabajo aporta en que nos muestra como varia las tasas de supervivencia
y creación de empresas entre las regiones y entre los sectores productivos, en
donde se encuentran escenarios heterogéneos.(Ver Figura 19, Anexos)

Los principales resultados que se encuentran son que regiones del extremo
norte (Tarapacá, Antofagasta) tienen una mayor probabilidad de muerte y las
regiones de la zona centro del páıs (Maule, O’Hggins) son las que presentan una
mayor tasa de sobrevivencia.(Ver Figura 20, Anexos). En cuanto a los sectores
productivos, se muestra que Transporte, Turismo y Comercio son los sectores
que presenta una mayor probabilidad de muerte y Construcción y Actividades
Inmobiliarias son las actividades que presentan una menor tasa de muerte.(Ver
Figura 21, Anexos)

3.2. Conclusiones en base a la revisión de la literatura

En base a la literatura provista por los modelos de supervivencia de las
firmas, podemos llegar a ciertas conclusiones que se repiten en estos trabajos,
como lo son que empresas tienen mayor probabilidad si es que:

Son más antiguas

Son más relativamente más grandes

Varia por sector productivo

Tiene determinantes financieros

En cuanto a la literatura revisada para Chile se encuentra que la probabilidad o
tasa de supervivencia puede variar según el sector productivo y según la región
en que se ubican las firmas. Además, empresas nuevas/recién nacidas tienen una
probabilidad de supervivencia considerablemente menor.
La conclusiones más importantes a la hora de tomar en consideración estos
resultados, es que a la hora de la focalización o el diseño de poĺıticas públicas
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resultaŕıa importante tener cuenta las caracteŕısticas antes mencionadas, ya que,
si es que se buscan poĺıticas que busquen la eficiencia en la utilización de los
recursos públicos seŕıa importante que sectores que ex – ante tienen una mayor
tasa de supervivencia recibieran relativamente más recursos, lo que no quiere
decir que sectores que poseen una menor tasa de supervivencia no debeŕıan
recibir beneficios, sino que relativamente debiesen recibir una mayor proporción
de los recursos. Es por ello que seŕıa importante tomar en consideración, factores
como:

Sector productivo en el cual se ubica la empresa.

La ubicación geográfica (región) en el cual se ubica la empresa.

Las caracteŕısticas de las empresas como su tamaño y antigüedad.

4. Datos

Los datos a utilizar se basan principalmente en los datos de asignación de los
beneficios en estudio, es decir, subsidios y medidas pro-crédito. En primer lugar,
se utilizarán las estad́ısticas informadas por la Comisión del mercado Financiero
(CMF) de los créditos FOGAPE cursados, en curso, y no cursados entre mayo y
octubre del año 2020, estos datos nos entregan aproximaciones a nivel agregado
de la asignación de los recursos, en se puede encontrar tanto los montos prome-
dio otorgados y las garant́ıas promedio otorgadas tanto por sector económico
como por región y por tamaño de las empresas.

En segundo lugar, se tienen datos innominados de algunos subsidios otorga-
dos entre marzo y septiembre del año 2020, tanto por Sercotec como por Corfo.
Estos datos pertenecen a los programas React́ıvate de Sercotec y los programas
PAR Impulsa y Recupera de Corfo. Para estos datos, se posee el monto asignado
a una identificación única (id), este id sirve para poder vincular el beneficio a
una base de datos innominada del SII , en donde, existen datos como el sector
productivo, la antigüedad y tamaño de la empresa a la cual pertenece dicho id.

Finalmente, la última fuente de datos son datos de carácter agregados del
SII para el año comercial 2019, de cual se pueden obtener el tamaño y las ventas
anuales de los diferentes sectores, regiones y tramos de empresas.
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5. Resultados

5.1. Contexto

Antes de comenzar a detallar los principales resultados es importante clarifi-
car el efecto que ha generado la crisis en las empresas tanto por sector económico
como por región.

5.1.1. Por Sectores

La realidad por sector económico es heterogénea, debido a que los efectos de
la crisis no han sido los mismos todos estos. Algunos sectores se han visto más
afectados que otros debido a las imposibilidades de operación por las restriccio-
nes sanitarias (CNP, 2020).
Para tener una aproximación de los efectos por sector es que se tomaran las
estad́ısticas del IMACEC del mes de septiembre del 2020 de forma de poder
identificar los sectores más afectados.

Figura 3: Elaboración propia con datos IMACEC.

Se puede observar que los sectores más afectados por la crisis son tales como
restaurants y hoteles, transporte y construcción, los cuales han sufrido cáıdas
acumuladas que rondan entre el 30 % y el 50 %

5.1.2. Por Regiones

El panorama por regiones se muestra bastante heterogéneo debido a la ex-
tensión geográfica y demográfica propia del páıs. Se puede observar que hay
zonas del páıs que desarrollaron cuarentenas más extensas que otras, lo que ha
imposibilitado el normal funcionamiento de las empresas.
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Figura 4: Evolución de casos activos por región COVID-19. Extráıdo de Minsal
(2020).

Tal como se puede observar en el último informe del Minsal (noviembre,
2020), donde se muestra cómo se han distribuido los casos activos durante el
año en las distintas regiones. Se observa que, en las regiones del norte del páıs,
la concentración de casos activos se dio durante el peŕıodo junio-septiembre,
mientras que, en regiones del sur y extremo sur, la concentración de casos ac-
tivos se ha comenzado a ver después de septiembre. Estas estad́ısticas resultan
relevantes ya que dan un proxy de las regiones más afectadas y en que periodo
estas lo fueron, sin descuidar otros factores no observables, como por ejemplo
la matriz productiva de las regiones, es decir, regiones con matriz más tuŕıstica
debeŕıan verse afectadas igualmente debido a las restricciones de los ingresos
internacionales que hab́ıa en el páıs.

5.2. Subsidios

En esta sección se analizarán algunos resultados de la asignación de subsidios
de los programas react́ıvate de Sercotec y Par de Corfo. Para este análisis se verá
cómo se distribuyen los beneficios dentro de los diferentes sectores económicos
y se desagregará la información por el tamaño de empresas. Para este análisis
se construirán las siguientes estad́ısticas:

Cantidad de ayudas sobre la cantidad de empresas del tramo/sector/región:
Esta medida sirve para mirar cuántas empresas de este tramo están siendo
alcanzadas por el beneficio.

El monto de las ayudas sobre las ventas anuales del tramo/sector/región:
Esta medida permite tener un proxy de la “potencia de la ayuda”. Esto
porque es posible ver qué porcentaje de las ventas anuales en un año
normal representa la ayuda.
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5.2.1. React́ıvate, Sercotec.

Las ayudas implementadas por el programa React́ıvate han estado focaliza-
das en sectores como el turismo (gastronomı́a y alojamiento) y otros. En tanto
que, por sector económico y solo considerando MiPymes (Micros, pequeñas y
medianas empresas), las ayudas han alcanzado en mayor proporción a los sec-
tores de Turismo y Entretenimiento. En cuanto a la potencia de la ayuda, se
tiene que la ayuda como porcentaje de las ventas anuales del sector no llegan
a ser más del 4 % para la mayoŕıa de los sectores, exceptuando al sector otros
servicios.

Figura 5: Elaboración propia en base a datos obtenidos desde Sercotec.
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5.2.2. Par Impulsa-Recupera Corfo.

El programa Par de Corfo, tiene una distribución bastante similar a la del
programa react́ıvate con la salvedad de que se observa que, en promedio, puede
llega a cubrir cerca del 6 % de las ventas anuales de los sectores alcanzados. Se
observa que también predomina un mayor alcance sobre sectores como el entre-
tenimiento y el turismo, pero los porcentajes de alcance dentro de las industrias
son bastante inferiores a los presentados por el programa React́ıvate, ya que no
llegan a alcanzar ni siquiera el 1 % del sector.

Figura 6: Elaboración propia en base a datos obtenidos desde CORFO.

Para el programa Recupera, el panorama es bastante similar con la salvedad
que la ayuda como porcentaje de las ventas se potenció para el sector de entre-
tenimiento llegando a cerca del 6 % de las ventas anuales e igualando los montos
entregados a Otros servicios. Es importante destacar que en el alcance también
destaca la industria manufacturera, aunque los porcentajes son pequeños tiene
relativamente más participación que otros sectores.
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Figura 7: Elaboración propia en base a datos obtenidos desde CORFO.

5.3. Reactivate + Par

Finalmente, si se agregan las ayudas directas, es decir, sumar las ayudas
entregadas, se puede observar que distribuyen de la siguiente manera:

Figura 8: Elaboración propia en base a datos obtenidos desde CORFO.

Se observa que el mayor alcance se alcanza en el área del turismo llegando a
casi el 8 % del sector, en entretenimiento e industria manufacturera llegando a
cerca del 2 %. La potencia de la ayuda es mayor en sectores como otros servicios
en donde llega a ser casi el 10 % de las ventas anuales y también destacan,
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entretenimiento, industria manufacturera, salud, transporte y turismo, donde
los montos promedio alcanzan cerca del 3 % de las venas anuales.

Para tener una perspectiva más amplia se puede desagregar estos resultados
por tamaño de las empresas en donde se encuentra que gran parte de las ayudas
va a parar micro empresas, tal como lo muestra la Figura 22 y 23 (Anexos).

5.4. Resultados: Créditos FOGAPE

En las siguientes subsecciones se presentarán estad́ısticas descriptivas de
la distribución de los créditos FOGAPE, tanto por tamaño de empresas, el
sector al que pertenecen y la región en la cual se ubican. Para describir las
diferentes realidades, se presentarán una serie de estad́ısticas que se detallan a
continuación:

Cantidad de garant́ıas otorgadas.

Cantidad de garant́ıas sobre la cantidad de empresas del tramo/sector/región.
Esta medida sirve para mirar cuantas empresas de este tramo están siendo
alcanzadas por el beneficio.

Porcentaje de solicitudes aceptadas y rechazadas: Estos datos están dispo-
nibles solo por tamaño de empresas y cabe decir que los créditos aprobado
y rechazados no llegan a un 100 %, ya que, existen solicitudes en curso, es
decir, que no han sido ni aprobadas ni rechazadas.

El monto de las garant́ıas sobre las ventas anuales del tramo/sector/región,
Esta medida permite tener un proxy de la “potencia de la ayuda”: Esto es,
que se puede ver qué porcentaje de las ventas anuales en un año normal
representa la ayuda.

5.4.1. Distribución por Tramos

Las siguientes estad́ısticas se presentan por tamaño de empresa, en donde se
puede observar lo expuesto a continuación:
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Figura 9: Elaboración propia en base a datos de la CMF Y SII.

Figura 10: Elaboración propia en base a datos de la CMF Y SII.

Se puede observar que empresas con mayor probabilidad de supervivencia
han obtenido un mayor número de aprobación de las garant́ıas.

Empresas relativamente más grandes, tienen mayor probabilidad de su-
pervivencia.

Esto se puede deber a que la poĺıtica está sujeta a una revisión de la
situación financiera de las empresas de forma que estas sean solventes.

En términos agregados, los montos otorgados solo llegan a cubrir montos cer-
canos al 5 % de las ventas anuales del tramo. Caso especial para las empresas
de mayor tamaño, que si bien han tenido tasas de aprobación más altas, los
montos no llegan a ser más del 1 % de las ventas anuales del sector. Finalmente,
resulta interesante ver que la proporción de solicitudes realizadas por micro y
pequeñas empresas llega a ser de tan solo un 30 % aproximadamente, monto
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que es bastante inferior a las solicitudes realizadas por las medianas (80 %) y
grandes empresas (68 %).

5.4.2. Distribución Por Sectores

Los sectores más afectados como se aprecia en la Figura 24 (Anexos) concuer-
dan con los sectores con menor probabilidad de supervivencia en la literatura
revisada, a excepción de sectores como Construcción y Servicios personales que
tiene alta probabilidad de supervivencia.

Figura 11: Elaboración propia en base a datos de la CMF Y SII.

Cuando se revisa cómo están distribuidas las garant́ıas, se tiene que el al-
cance ronda el 10 %-18 % entre los sectores. Además, se tiene que en cuanto a
cuánto representan las garant́ıas otorgadas de las ventas anuales promedio de
los sectores, se observa que los sectores con relativamente más probabilidad de
supervivencia son los sectores a los que llegan un mayor monto como porcentaje
de sus ventas anuales.

Finalmente, resulta interesante analizar las diferencias de alcance en sectores
que han sido afectados de manera similar. Si es que vemos sectores como la
Hosteleŕıa y el Transporte que han sido ambos afectados en una medida similar,
tenemos que el sector Transporte es más alcanzado que el sector Hosteleŕıa,
esto puede ser explicado por la distribución intra sectorial de los tamaños de
empresas, en la Figura 25 (Anexos), en donde se puede observar que empresas
del sector Transporte son relativamente más grandes que empresas del sector
Turismo.

5.4.3. Distribución por Regiones

Se puede observar que las regiones con mayor alcance fueron las regiones del
sur-extremo sur. Recordando lo que mencionaba la literatura sobre sobrevivencia
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de las empresas:

Empresas ubicas en las regiones del extremo norte tienen menores proba-
bilidad de supervivencia

En tanto, que empresas que se ubican en regiones como las del O’Higgins,
Maule, Los Lagos y Los Ŕıos, son las que más probabilidad de supervi-
vencia tienen.

Figura 12: Elaboración propia en base a datos de la CMF Y SII.

Existen algunas diferencias que no pueden ser explicadas, para intentar dar
una respuesta a estas diferencias es que se puede desagregar la matriz productiva
dentro de cada región1. A continuación, se pueden ver dos grupos, las regiones
menos alcanzadas como lo son Arica y Tarapacá, en donde es posible observar
que su matriz productiva resulta altamente concentrada en sectores que predo-
minan. Y las regiones más alcanzadas, como lo son las regiones de Magallanes y
Aysén, se observa que existe una mayor diversidad en los sectores productivos.

1Cabe destacar que este análisis puede omitir cierta información relevante, debido a la
existencia de empresas multirut que se ubican al mismo tiempo en diferentes regiones.
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Figura 13: Elaboración propia en base a datos del SII.

Figura 14: Elaboración propia en base a datos del SII.
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6. Experiencias Internacionales

6.1. Alemania

Se pusieron a disposición 10 billones de euros para transferencias directas a
empresas personales y microempresas. Las entregas dependiendian las regiones,
por ejemplo, en la región de Bavaria se ofrecieron subsidios de fácil acceso por un
monto que oscilaba entre 5000 EUR a 30.000 EUR para las empresas afectadas.

6.2. Bélgica

Se entregaron subsidios que variaban según la región en que se ubican las
empresas, por ejemplo, en Bruselas, se otorgaban 4000 EUR para empresas que
han tenido que cerrar (2000 EUR para peluqueŕıas); en Wallonia, 5000 EUR
para empresas que han tenido que cerrar y 2500 EUR para empresas que tienen
horarios reducidos; y en Flanders 4000 EUR para empresas que han tenido que
cerrar.

6.3. Dinamarca

En dinamarca se otorgaron ayudas directas a las empresas afectadas, por
ejemplo, a pequeñas empresas con disminuciones en sus ganancias en más de un
30 %, el estado les cubrirá las pérdidas por hasta un tope de 75 %.

6.4. Gran Bretaña

Se incrementaron los montos en programas como el “Small business rate
relief” desde 3000 a 10.000 GBP, este programa consiste en subsidios al arriendo
para empresas, es decir, empresas pueden postular para que obtener un subsidio
que cubre parte del gasto en arriendo. Además, se crearon subsidios de hasta
25.000 GBP para retail, hoteleŕıa y negocios de ocio minorista con ventas entre
los 15.000- 51.000 GBP.

6.5. Italia

El apoyo ha estado focalizado en los sectores más afectados, como Hoteleŕıa-
Turismo y Transporte-Loǵıstica, también ha habido apoyo por regiones y directo
a los sectores exportadores, con créditos y garant́ıas para reconversión con tope
máximo de 5 millones de euros; para todo tipo empresas (tamaño), con garant́ıas
menores para empresas relativamente más grandes; y también se ha velado por
la continuidad de las empresas, con especial atención a aquellas que estaban
sanas antes de la emergencia. También se encuentran subsidios a la renta, de
forma que las empresas con un volumen de ventas inferior a 5 millones de euros
que informen pérdidas graves tienen acceso a un crédito fiscal equivalente al
60 % de los alquileres mensuales para uso comercial y, en el caso de los hoteles,
el crédito fiscal se concede independientemente del volumen de negocios.
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6.6. España

En este páıs las medidas abarcan ĺıneas de crédito y subsidios directos, tanto
para la pandemia como para la reactivación económica. Existe bastante auto-
nomı́a por parte de las comunidades, las comunidades/Ayuntamientos levantan
sus propias iniciativas indicando a qué sectores focalizarán su ayuda; por ejem-
plo, la comunidad de Madrid:

Ĺınea Liquidez Express Hosteleŕıa: Préstamos de hasta 50.000 euros para
empresas del sector hotelero.

Ĺınea Vitamina Hosteleŕıa: Préstamos de hasta 1.000.000 de euros.

Además de la implementación de un portal denominado ipyme.org, en donde las
empresas pueden acceder a una base de datos de las ayudas a las que pueden
acceder.

7. Conclusiones

A la vista de los resultados encontrados, existen algunas consideraciones im-
portantes a la hora de generar un nuevo paquete de medidas económicas ante
posibles nuevas restricciones. En primer lugar, resulta importante señalar que la
asignación de créditos por intermediarios financieros resulta eficiente ya que se
ajusta a la literatura de probabilidad de supervivencia revisada, esto es, porque
impĺıcitamente los bancos al ver si las empresas tienen capacidad de pago fu-
turo para adquirir un crédito, calculan un modelo de supervivencia. Resultaŕıa
importante poder traspasar en alguna medida esta eficiencia en la asignación de
ayudas por parte del gobierno, lo cual se puede hacer mirando modelos de super-
vivencia de firmas, siendo importante destacar que esto no implica no ayudar
a sectores que quizás se vieron más afectados, sino que, en igualdad de con-
diciones, sectores/tamaños/regiones que presentan mayores probabilidades de
supervivencia debiesen acceder relativamente a más beneficios.

En segundo lugar, el trabajo en gran parte se basa en los trabajos de Álva-
rez y Vergara (2007) y el trabajo del Arellano (2016), estos pueden actualizar-
se, o replicar un nuevo modelo Probit que incluya variables como los sectores
económicos, la región en la que se ubican las empresas, el tamaño, la antigüedad,
la digitalización, entre otras variables de relevancia. Este informe podŕıa ayu-
dar a que el diseño de nuevas poĺıticas públicas resulte mucho más eficiente, las
limitaciones existentes van a en la ĺınea de que los datos que pueden ayudar a
generar este trabajo son de carácter reservado (Datos SII), la encuesta ENIA
ya no permite este trabajo, debido a que la identificación de las empresas varia
de año en año en que se realiza.

En tercer lugar, es importante también tomar en cuenta otros factores como
los expresados por Didier et al (2020), en donde una de las variables a agregar
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en el análisis seŕıa la intensidad de uso factores que presentan los diferentes sec-
tores económicos y regiones del páıs. A su vez, tomar en cuenta algunas poĺıticas
implementadas en otros páıses, como los subsidios al arriendo para pymes que
presenten altos costos en estos ı́tems, los montos de las entregas y, por último,
implementar un portal de fácil acceso para los empresarios para acceder a be-
neficios como lo que ocurre en España con Ipyme.org.

En cuarto lugar, cuando apreciamos la proporción de empresas que solicita-
ron créditos FOGAPE se puede observar que en las micro y pequeñas empresas
la proporción de empresas solicitantes es bastante inferior a lo que sucede con
las medianas y grandes empresas. Estas diferencias deben ser estudiadas, ya que
puede ser un problema informacional o de difusión de la poĺıtica pública.

Por último, es importante aclarar que la metodoloǵıa implementada puede
tener algunos sesgos, ya que, cuando se hacen las estimaciones de probabilidad
de supervivencia estamos en una situación de estabilidad. En el contexto en
el que nos situamos tenemos perturbaciones debido al shock generado por la
crisis. Por esto, seŕıa importante también poder agregar algunas medidas de
como los distintos sectores/regiones están expuestos a diferentes tipos de shocks
tanto internos cómo externos de forma de poder tener una mejor aproximación
a las perturbaciones que estos pueden generar. Algunas variables interesantes
para agregar seŕıan el grado de exposición que tienen ciertas industrias a la
competencia externa, de forma de tener una aproximación de su exposición a
cambios externos, o agregar, variables que nos hablen de la interacción entre
los diferentes sectores, por ejemplo, ver como interactúa el Turismo con otros
sectores, de manera de observar como un shock en este sector puede traer consigo
efectos en otros sectores que dependan o interactúen con él.
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9. Anexos

Figura 15: Garant́ıas FOGAPE otorgadas según tamaño de la empresa.

Figura 16: Principales variables que afectan la probabilidad de supervivencia de
las firmas. Extráıdo de Parra (2011).
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Figura 17: Resultados Modelo Probit (1). Extráıdo de Álvarez et al (2007).

Figura 18: Resultados Modelo Probit (2). Extráıdo de Álvarez et al (2007).
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Figura 19: Tasas de nacimiento de nuevas empresas por región y por sector
económico. Extráıdo de Arellano et al (2016).

Figura 20: Supervivencia por regiones. Extráıdo de Arellano et al (2016).
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Figura 21: Supervivencia por sector. Extráıdo de Arellano et al (2016).

Figura 22: Elaboración propia en base a datos SII.
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Figura 23: Elaboración propia en base a datos SII.
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Figura 24: Elaboración propia en base a datos IMACEC.

Figura 25: Participación sectorial en el tamaño de ventas, Extráıdo de Arellano
et al (2014).
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Medida
Implemen-
tada

Micro Pequeña Mediana Grande

Suspensión de PPM (A-M-J) Si Si Si Si Si
Postergación del pago IVA (A-M-J) Si No No Si Si
Anticipación de devolución de
impuesto a la renta

Si Si Si Si No

Postergación de impuesto a la renta
PYMES

Si Si Si Si No

Postergación del pago de
contribuciones

Si Si Si Si Si

Reducción transitoria del impuesto
de timbres y estampillas

Si Si Si Si Si

Postergación del plazo de elección
reǵımenes tributarios pymes

Si Si Si Si No

Flexibilidad para celebrar convenios
con TGR para el pago de
deudas tributarias

Si Si Si Si Si

Gastos asociados a la emergencia
se consideran gastos tributarios

Si Si Si Si Si

Flexibilidad plazos para
declaraciones OR2020

Si Si Si Si Si

Facultades SII y TGR para condonar
intereses y multas por declaraciones
y pagos de impuestos territorial
fueras de plazo

Si No Si Si No

Régimen especial donaciones al fisco
e instituciones sin fines de lucro

Si Si Si Si Si

Postergación de elección de régimen
tributario para contribuyentes
en renta presunta
(agŕıcola -mineŕıa y transporte)

Si Si Si Si Si

Rebaja a la mitad del impuesto de
1era categoŕıa del régimen
PROPYME para 2020-2021
y 2022

No Si Si Si* No

Devolución de crédito fiscal IVA
acumulado para pymes

No No Si Si No

Suspensión de PPM (J-A-S) Si Si Si Si Si
Depreciación y amortización del
100 % instantánea hasta 2022

No Si Si Si Si

Postergación del pago de IVA
(J-A-S)

Si No No Si Si

Ampliación de las facultades del SII
y TGR para condonar intereses
y multas hasta 31 de diciembre

No No Si Si No

Ampliación del plazo régimen
PROPYME hasta 30 de septiembre

No Si Si Si No

Cuadro 1: Medidas tributarias.
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