
131

7
PArticiPAción en el AutoemPleo y tAmAño 

del mercAdo en colombiA
13

Julián Durán Peralta
*

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-8252-729X

Pedro León Cruz Aguilar
**

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-0744-5566

7.1  Introducción

Las legislaciones laborales en la actualidad vienen enfocándose hacia un tipo 
de contratación que implica inestabilidad y pérdida de beneficios en los tra-
bajadores, situación que ha sido impulsada por las reformas estructurales de 
índole liberal de los años ochenta y noventa del siglo pasado. No obstante, la 
aplicación de dichas reformas en Colombia habría llevado a un deterioro en 
la creación de empleo de buena calidad y a un aumento de la informalidad 
laboral, (Ocampo, 2000), (Taylor y Vos, 2001). Por lo tanto, en éste nuevo 
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contexto ha ganado importancia entre los trabajadores la decisión de gene-
rar su propio puesto de trabajo en lo que se conoce como el autoempleo. 
Así mismo, los gobiernos tanto nacionales como locales han venido acogien-
do la promoción del emprendimiento como política para la generación de 
empleo y desarrollo; por ejemplo, Thurik et al. (2013), plantean que ante el 
surgimiento de una economía basada cada vez más en la lógica del empren-
dimiento, la política pública del desarrollo debe enfocarse hacia el fomento 
de la creación de empresas también; Valencia (2012) refiere cómo en Colom-
bia, el Gobierno nacional a través de algunas leyes, instituciones y programas 
ha venido fomentando la cultura emprendedora; en ese sentido se destacan 
instrumentos como el Fondo Emprender, iNNpulsa (anteriormente Fomi-
pyme), Convocatorias de Star-Up de Colciencias y bancos de segundo piso 
(Bancoldex, Finagro y Fondo Nacional de Garantías).

Dada la importancia del autoempleo y del emprendimiento como posibles 
fuentes de crecimiento económico que surge en contextos locales o regio-
nales, aparece el interés por establecer qué factores lo explican. Por ejemplo, 
desde la literatura de la economía regional (Jacobs, 1975; Henderson, 1986; 
Krugman, 1991a; Fujita y Thisse, 1996), se plantea que aspectos como el ta-
maño del mercado de bienes y servicios afectaría la decisión de las personas 
para iniciar nuevas actividades empresariales, ya que entre más grande sea el 
mercado local o regional, mayor es la probabilidad de vender los nuevos pro-
ductos o servicios, posibilitando la puesta en marcha de las ideas de negocio. 
Además, la concentración de los mercados en áreas regionales determinadas 
favorece la aparición de las economías a escala tanto internas como externas, 
ya sean estas asociadas al nivel de urbanización de la ciudad o a la localización 
de las actividades económicas. En ese sentido, el presente documento se pro-
pone establecer cuál es el efecto del tamaño del mercado sobre la localización 
del autoempleo en los municipios de Colombia para el año 2005. Se espera 
que con los resultados obtenidos además que dar respuesta al interrogante, se 
genere un insumo para los hacederos de la política del desarrollo regional en 
cuanto a los temas laborales y de emprendimiento, como también motivar la 
investigación en el área del autoempleo. 

En esta temática es posible hallar en el ámbito internacional una serie traba-
jos donde se explora el rol que juega el nivel de actividad económica o el ta-
maño de la población como elemento explicativo de las tasas de autoempleo, 
por ejemplo, Audretsch y Keilbach (2004), encuentran en un estudio para las 
regiones de Alemania que la tasa de creación de nuevas empresas es explicada 
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positivamente por la tasa de crecimiento del PIB de los años inmediatamente 
anteriores. 

Mientras Glaeser (2007), halló a través de un análisis sobre el emprendimiento 
en las ciudades norteamericanas que el tamaño de la población metropolitana 
favorece la decisión de elegir el autoempleo. Por su parte, Van Stel et al. (2007), 
usando una muestra integrada por diferentes países evidenciaron que la tasa 
de crecimiento del PIB tiene un efecto positivo sobre la tasa de autoempleo 
asociado al emprendimiento de oportunidad. Adicionalmente, en los trabajos 
de Wennekers et al. (2005) y Wennekers et al. (2010) se muestra que a nivel de 
las naciones el PIB per cápita presenta una relación en forma de U sobre el au-
toempleo, cuando los países tienen bajos niveles de ingreso per cápita las tasas 
de autoempleo son elevadas (presumiblemente, por un alto emprendimiento 
por necesidad o de informalidad), y a medida que aumenta el nivel de riqueza 
disminuye éste emprendimiento, luego, a partir de cierto nivel el autoempleo 
nuevamente crece (asociado al emprendimiento por oportunidad). 

De manera contraria, otros trabajos han hallado un efecto negativo del ta-
maño del mercado sobre el autoempleo. Por ejemplo, Moro et al. (2003), en-
cuentran que en los municipios de Brasil el grado de urbanización y el PIB de 
años atrás tienen un efecto negativo sobre la tasa de autoempleo. Di Adario y 
Vuri (2010) en un estudio para las regiones de Italia encuentran que la densi-
dad de la población de la ciudad afecta negativamente la decisión de entrar al 
autoempleo por parte de los universitarios recién graduados, señalando que 
dicho resultado podría ser explicado por la presencia de menores costos de 
entrada y baja competencia en los mercados asociados a las ciudades de me-
nor densidad poblacional en ese país, así como también a la existencia de re-
des sociales más importantes para el emprendedor en las pequeñas ciudades. 
También, Fritsch and Rusakova (2010), hallan a través de un estudio para 
Alemania, que la densidad poblacional no es estadísticamente significativa en 
la decisión individual de estar en el autoempleo. 

Esta investigación pretende analizar sí el tamaño de mercado abordado a tra-
vés de varios indicadores como son el PIB, el tamaño de la población y el nivel 
de ocupación, afecta las tasas de autoempleo en los municipios de Colombia 
para el año 2005. Por lo que se estimarán varios modelos de regresión lineal 
por MCO donde se utiliza información estadística del Censo de Población 
2005 del DANE. Los resultados señalan que las variables de tamaño de mer-
cado afectan positivamente el autoempleo representado en los empleadores 
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el cual está más asociado al emprendimiento por oportunidad, mientras que 
el efecto sobre el autoempleo o por cuenta propia es negativo. 

La distribución del documento es la siguiente, en el capítulo 1 se expone la 
base teórica sobre el autoempleo y su relación con el tamaño del mercado. 
En el capítulo 2 se muestra el método y algunas estadísticas descriptivas. 
En el capítulo 3 se plantean los resultados y la discusión. Finalmente, se 
establecen las conclusiones. 

7.2  Autoempleo y el tamaño del mercado

El autoempleo se refiere a las situaciones en las que el individuo desarrolla 
una iniciativa empresarial en la que genera oportunidades laborales a otras 
personas, o a las actividades laborales realizadas de manera individual o en un 
ambiente familiar sin retribución económica. Según la OECD (2011) y la OIT 
(2013) se plantea que los autoempleados están integrados por empleadores, 
trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares sin remuneración. 
Así, el autoempleo de los empleadores, cobra mayor importancia porque son 
los autoempleados que son empresarios o patronos y son generadores de em-
pleo en su unidad económica, mientras que los cuenta propia sólo generan su 
propio empleo, pero no contratan a otros individuos. Los trabajadores fami-
liares sin remuneración, son aquellos que laboran en las unidades económicas 
de familiares pero no reciben alguna contribución, por lo que ésta última 
categoría no resulta interesante a la hora de analizar el autoempleo. 

Ahora bien, a nivel teórico, los principales enfoques sobre las causas del au-
toempleo son los denominados emprendimiento por oportunidad (Pull) y el 
emprendimiento por necesidad (Push), (Alonso y Galve, 2008; Gilad y Levi-
ne, 1986; Harding et al., 2006; Reynolds et al., 2001; Shane y Venkataraman, 
2000; Williams, 2007). De acuerdo con los autores, el primer enfoque basado 
en el emprendimiento por oportunidad establece que el principal motivo en 
la creación de empresas, y por lo tanto, en la generación del propio empleo 
es la aparición de oportunidades empresariales en el mercado, a través de la 
introducción de nuevos bienes, servicios o formas organizacionales. Este tipo 
de autoempleo es favorecido por factores como una alta demanda en el mer-
cado, la capacidad de acceso al capital por el emprendedor y su dotación de 
conocimiento, por lo que la creación de la empresa tendrá lugar en un proce-



135

Julián Durán Peralta y Pedro León Cruz Aguilar

so objetivo y voluntario, que implica la apertura de mercados, la innovación 
y el uso del conocimiento. Así, el individuo es atraído hacia la generación de 
empresas por el deseo de desarrollar proyectos que estimulen sus capacida-
des, mejoren sus ingresos y su estatus social, (Giacomin et al., 2007).

El segundo enfoque denominado como emprendimiento por necesidad, ex-
pone que la decisión de crear empresas surge por la necesidad que tienen los 
individuos de obtener una fuente económica de subsistencia ante la escasez 
de oportunidades laborales formales. Es decir, se conforma por aquellos in-
dividuos que no logran integrarse al mercado laboral formal, o están desem-
pleados, pero que aún se encuentran en capacidad de trabajar y buscan una 
vía para proveerse de ingresos a través de la decisión de auto-emplearse. Este 
planteamiento implicaría que los emprendedores son empujados (pushed) ha-
cia la creación de empresas esencialmente por la ausencia de empleo, Alonso 
y Galve (2008). Otros autores (Gallin, 2001; Raijman, 2001), asocian el em-
prendimiento por necesidad con el sector informal, el cual se caracteriza por 
bajos ingresos, bajo nivel de capital humano y exclusión social. 

En vista de lo anterior, se establece que el autoempleo, especialmente, el aso-
ciado al emprendimiento por oportunidad es influido de manera importante 
por el tamaño del mercado de la ciudad donde el autoempleado desarrollará 
su iniciativa. Así mismo, desde las teorías de las economías de aglomeración 
se afirma que existen ciertas ventajas asociadas al tamaño y concentración de 
las actividades económicas en lugares específicos, (Camagni, R. 2005; Fujita 
y Thisse, 1996; Henderson, 1986; Krugman, 1991b). Y dichas ventajas obvia-
mente, favorecen la actividad de creación de empresas, por ejemplo, ciudades 
más densamente pobladas generan globalmente mayores niveles de consumo 
e ingresos, lo que incrementa la probabilidad de vender los nuevos productos 
y reduce el riesgo de fracaso al hallar nuevos nichos de mercado. También, 
ciudades con mayores tamaños poseen mayores ofertas de: bienes públicos 
ofrecidos por el Estado, insumos y materias primas, trabajadores con distin-
tas formaciones y cualificaciones, lo que facilita la creación y lanzamiento 
de nuevos bienes y servicios. Además, ciudades con mayor flujo económico 
favorecen la actividad de emprendimiento por la mayor circulación de co-
nocimiento, innovación, ideas y encadenamientos productivos (Stam, 2009). 
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7.3  Método

7.3.1  Datos 

En este trabajo se emplea una muestra de 715 municipios de Colombia para 
el año 2005, ya que son los que cuentan con la información disponible para 
la realización del mismo. Como fuente central de información se utiliza el 
Censo poblacional 2005 del Dane, de donde se construyen variables como 
las tasas autoempleo, la tasa de desempleo y de urbanización, y se calcula la 
población total y el número de ocupados, todas las anteriores a nivel de mu-
nicipio. Además, se usa la información fiscal del Banco de la República para 
realizar una aproximación al PIB municipal. Se abordan dos tipos de autoem-
pleo: empleadores y cuenta propia, ya que son estas categorías las establecidas 
por los organismos que elaboran las estadísticas oficiales del mercado laboral, 
como el Dane en Colombia. 

7.3.2  Modelo econométrico

Se realizan ejercicios econométricos en donde se intenta explicar la tasa de 
autoempleo tanto para empleadores como por cuenta propia, a partir de va-
riables que reflejan el tamaño de mercado y variables de control.

Por lo tanto, se emplea un modelo Log-Log estimado por mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO) cuya especificación es la siguiente:

  (1)

Las unidades observadas corresponden a los municipios y son representadas 
por el subíndice i. TA es la tasa de autoempleo de empleadores o cuenta pro-
pia. Como variables de control se toman: DISDEP que es la distancia entre el 
municipio y la capital del departamento, DISBOG es la distancia entre el mu-
nicipio y Bogotá, URB es la tasa de Urbanización y TDES la tasa de desem-
pleo del municipio. Y como variables representativas del tamaño del mercado 
(TAM) a nivel de municipio, se usarán la población total, el número de ocu-
pados y el PIB municipal, todas ellas se emplearán en logaritmo natural y de 
manera alterna cada una en un modelo por separado. Además, los parámetros 
β

2

 y β
3

 representan las tasas a las que crece o decrece el autoempleo conforme 
aumenta la distancia a la capital del departamento y a Bogotá respectivamen-
te. Mientras que los parámetros β

4

, β
5

 y β
6

 son elasticidades. 



137

Julián Durán Peralta y Pedro León Cruz Aguilar

7.4  Resultados

7.4.1  El autoempleo en Colombia según el Censo de Población 2005

Según la información del Censo poblacional 2005, el 5.5% de los ocupados 
son empleadores y el 17.5% cuenta propia (ver Figura 21). Por lo que dentro 
de los ocupados es predominante la posición de asalariado (como empleado 
público o privado) ya que representa el 74%, los tipos de empleado doméstico 
y trabajador familiar sin remuneración tienen una menor participación. Ade-
más, es importante considerar que el autoempleo de los cuenta propia es muy 
superior al autoempleo de los empleadores, pues recuérdese que la segunda 
está integrada por los empresarios o patrones que desarrollan una actividad a 
través de una unidad económica donde generan empleo.

Figura 21. Composición de los tipos ocupacionales en el año 2005

 Fuente: Elaboración propia con base en Censo de Población 2005 – DANE.

7.4.2  Características de los municipios según tamaño de la 

población 

Como se aprecia en la Tabla 23 la tasa promedio de autoempleo de los em-
pleadores por municipio es de 2,71%, y la tasa de los cuenta propia es de 
22,74%. Sin embargo, cuando dichas tasas se calculan según el tamaño de los 
municipios, se obtiene que existe una relación positiva para el autoempleo 
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de los empleadores, a mayor tamaño de la población mayor tasa de éste au-
toempleo; por ejemplo, en las ciudades con más de 500.000 habitantes la tasa 
es de 7,2%, en ciudades con un rango de 200.000 a 500.000 habitantes la tasa 
es de 6,31%, en ciudades de 100.000 a 200.000 alcanza un 6,65% y de ahí en 
adelante la reducción es continua hasta llegar a una tasa de 1,96% en munici-
pios de menos de 10.000 habitantes. Mientras que existe una relación inversa 
entre el tamaño de la población y el autoempleo de los cuenta propia, ya que 
en ciudades de mayor población éste presenta una tasa de 16,6%, la cual au-
menta conforme disminuye el número de habitantes hasta alcanzar una tasa 
de 23,1% en poblaciones de menos de 10.000 habitantes. 

Tabla 23. Promedio de las variables según tamaño de la población.

Tamaño 

de la 

población

(habitantes 

de 2005)

Tasa 

autoempleo-

empleadores

Tasa 

autoempleo-

cuenta propia

Tasa de 

urbanización

Tasa de 

desempleo

Distancia 

a la capital 

del Dpto 

Distancia 

a Bogotá 

D.C.

>500.000 7.20 16.64 97.84 7.47 0 583.5

200.000-

500.000

6.31 17.28 90.43 8.05 13.9 520.1

100.000-

200.000

6.65 17.59 72.73 8.07 97.8 536.9

50.000-

100.000

4.69 20.29 70.89 7.10 87.5 583.1

20.000-

50.000

2.81 22.50 50.69 5.73 110.8 539.8

10.000-

20.000

2.07 24.17 39.56 4.73 125.6 511.1

0-10.000 1.96 23.18 30.01 3.56 118.4 356.3

TOTAL 2.71 22.74 44.65 5.02 112.2 480.0

Fuente: Cálculos del autor a partir del Censo de Población 2005.

Lo anterior, señala que el autoempleo de empleadores está fuertemente 
asociado de manera directa al tamaño del mercado, por lo que poblacio-
nes más grandes generan mayores posibilidades para entrar a este tipo de 
autoempleo. De manera contraria, el autoempleo de los cuenta propia, el 
cual está asociado a la informalidad, tiene mayor posibilidad de surgir en 
poblaciones más pequeñas. 
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En cuanto a las demás variables, se muestra en la Tabla 23 que la tasa de 
urbanización promedio disminuye con el tamaño de la población, resultado 
evidente dado que las ciudades representan el proceso de la urbanización, 
y los municipios, en especial los más pequeños, siguen atados a las lógicas 
socio-económicas de la ruralidad. También, se observa que la tasa de desem-
pleo es más alta en las poblaciones mayores de 50.000 habitantes, respecto a 
los municipios menores de ese tamaño. Con relación a la distancia entre el 
municipio y la capital departamental, se obtiene que dicha distancia crece a 
medida que disminuye el tamaño de la población, por lo que a medida que 
haya un alejamiento espacial de la capital del departamento es más probable 
encontrar municipios de menor población, resultado hallado en Duran y Va-
llejo (2015), para cinco regiones de Colombia. Y con relación a la distancia 
entre el municipio y Bogotá con el tamaño de la población no se halló alguna 
asociación directa o inversa. 

7.4.3  Las tasas de autoempleo y el PIB municipal

En el Figura 22 se presenta la tasa de autoempleo de empleadores con el logarit-
mo del PIB en los municipios del país; se observa que existe una relación posi-
tiva entre dichas variables, por lo que ciudades con más nivel de actividad eco-
nómica poseen mayor emprendimiento asociado a la categoría de empleadores. 

Figura 22. Tasa de empleadores vs. Log (PIB).

Fuente: elaboración propia.
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Al establecer la relación entre la tasa de autoempleo de los cuenta propia y el 
logaritmo del PIB, ver Figura 23, se observa una relación inversa, por lo que 
éste tipo de autoempleo es más frecuente en las poblaciones más pequeñas. Y 
dado que los trabajadores cuenta propia están más vinculados con el llamado 
emprendimiento por necesidad, entonces es viable inferir que florece en es-
tos municipios dada la escasez de oportunidades laborales formales. 

Figura 23. Tasa de los trabajadores cuenta propia vs. Log (PIB).

Fuente: elaboración propia.

7.4.4  Resultados modelo econométrico 

Como se planteó previamente se estima una serie de modelos tanto para los 
empleadores como para los cuenta propia, donde se introducen varios indi-
cadores del tamaño del mercado, ver tablas 24 y 25. Los modelos se estimaron 
por MCO y los test no arrojaron presencia de multicolinealidad, pero sí de 
heterocedasticidad. Y dado que se posee un número de observaciones relati-
vamente alto, se corrige la heterocedasticidad usando el método de errores 
estándar robustos de White. 
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Tabla 24. Resultados del modelo para los empleadores.

Fuente: elaboración propia.

Nota: p-valores entre paréntesis, *** Significativa al 1%, ** Significativa al 5%.

Como se observa en la Tabla 24, en todos los modelos de la tasa de auto-
empleo de empleadores, las variables de tamaño de mercado son estadísti-
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camente significativas y con signo positivo. Por lo que el autoempleo de los 
empleadores aumenta a medida que crece la población, el nivel de ocupación 
y el PIB, corroborando la tesis del efecto positivo del tamaño del mercado 
sobre la creación y desarrollo de iniciativas empresariales. Los parámetros 
que acompañan estas variables representan elasticidades y su interpretación 
sería la siguiente: por cada 1% que se incremente la población, el nivel de 
ocupación y el PIB local, la tasa de empleadores aumentará en 0,18%, 0,14% y 
0,11% respectivamente. 

También la tasa de urbanización resulta significativa y con signo positivo, 
por lo que al aumentar en 1%, la tasa de empleadores aumentará alrededor 
del 0,78%. Así, el efecto del desarrollo y/o modernidad es positivo sobre la 
actividad emprendedora. Mientras que la tasa de desempleo no es significa-
tiva en ninguno de los tres modelos, así, el emprendimiento representado 
en el tipo de los empleadores no es afectado por la cuestión del desempleo 
y no se comprobaría el llamado efecto refugio planteado por algunos autores 
(Evans y Jovanovic, 1989; Thurik et al., 2008). Además, los hallazgos apoyan 
el argumento de que el autoempleo de los empleadores está más asociado al 
emprendimiento por oportunidad. 

Los resultados para la variable distancia del municipio a la capital departa-
mental no arrojaron significancia estadística en al menos dos modelos, seña-
lando que el alejamiento con las ciudades principales no influye de manera 
contundente en la tasa de empleadores. Pero si es significativa la distancia del 
municipio con Bogotá, además, muestra una relación negativa, ya que por un 
aumento de un kilómetro en dicha distancia, la tasa de empleadores dismi-
nuirá en 0,045%, 0,040% y 0,031% según cada modelo respectivo.
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Tabla 25. Resultado del modelo cuenta propia.

Fuente: elaboración propia.

Nota: p-valores entre paréntesis, *** Significativa al 1%, ** Significativa al 5%.

De otro lado, los resultados para la tasa de autoempleo de cuenta propia –ver 
tabla 25–, muestran que las variables de tamaño de mercado son estadísti-
camente significativas pero con signo negativo, indicando que éste tipo de 
autoempleo crece a medida que se reduce el tamaño del mercado, y sería un 
emprendimiento que surge por la disminución de la actividad económica, 
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dado que esa situación lleva también a la reducción de las oportunidades de 
empleo. Según los parámetros estimados por un 1% que aumente la pobla-
ción, el nivel de ocupación y el PIB municipal, la tasa de los cuenta propia 
decrece en 0.062%, 0,07% y 0,062% respectivamente. 

Respecto a las demás variables explicativas se tiene que la urbanización es sig-
nificativa y presenta relación negativa con la tasa de los cuenta propia, ya que 
con un aumento de 1% en la tasa de urbanización del municipio, la tasa de 
autoempleo disminuiría en 0,16%, 0,15 % y 0,13%. Así, esta variable también 
indicaría que el autoempleo de los trabajadores por cuenta propia se incremen-
ta cuando la población tiene menor grado de urbanización, y por consiguiente, 
menor estado de modernidad y todo los demás aspectos que implica el proceso 
de urbanización. De igual forma, la tasa de desempleo es significativa y con 
signo positivo en los modelos donde la variable de tamaño de mercado es la 
población y el PIB local, por lo que se comprueba el efecto refugio, el cual es 
una característica del emprendimiento por necesidad, ya que según Thurik et 
al. (2008), altas tasas de desempleo llevan a los individuos hacia el autoempleo. 

Las variables de distancia del municipio a la capital del departamento y a Bo-
gotá D.C. muestran una relación estadísticamente significativa y positiva. En el 
primer caso, se tendría que ante un aumento de un kilómetro en la distancia, 
la tasa de cuenta propia aumenta en 0,043%, 0,038%, 0,032%, en cada mode-
lo, mientras que en el segundo caso, la tasa de cuenta propia aumentaría en 
0,045%, 0,044% y 0,039%. Este resultado indica que el autoempleo de los cuenta 
propia se incrementa a medida que las poblaciones se alejan de Bogotá o de su 
respectiva capital departamental, así, este tipo de emprendimiento es más fre-
cuente cuando más alejado se está de los grandes centros económicos del país. 

7.5  Conclusiones

El presente estudio muestra evidencia de que el tamaño del mercado ejerce un 
efecto positivo sobre las tasas de empleadores a nivel de los municipios de Co-
lombia. Por cada un 1% que aumente la población, el nivel de ocupación y el 
PIB local, la tasa de éste autoempleo aumentará en 0,14%, 0,18% y 0,11% res-
pectivamente. Pero el impacto sobre la tasa de los trabajadores cuenta propia es 
negativa, por cada un 1% que aumente la población, el nivel de ocupación y el 
PIB local, la tasa de este otro autoempleo disminuirá en 0,06%, 0,07% y 0,06% 
respectivamente. Así mismo, la tasa de urbanización incide positivamente so-
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bre empleadores y negativamente sobre los cuenta propia. Adicionalmente, la 
tasa de desempleo no afecta a la tasa de empleadores, e incide de manera parcial 
sobre los cuenta propia y con una relación positiva. Estos resultados indican 
que el nivel de población o de actividad económica favorece la entrada de los 
individuos al autoempleo como empleadores, ya que mercados más grandes 
permiten mayores oportunidades para el desarrollo de los negocios; de esta 
forma, se infiere que el autoempleo representado en la categoría de los emplea-
dores está más cercano al denominado emprendimiento por oportunidad, y el 
autoempleo de los cuenta propia se acerca al emprendimiento por necesidad.

Ahora bien, dado que la política pública existente en el país hacia la creación de 
empresas se orienta al autoempleo de empleadores, ya que es el tipo de empren-
dimiento que genera empleo y tiene más potencial para crecer, es importante 
considerar dos aspectos. Primero, que el gobierno debería diseñar una política de 
mayor estímulo al emprendimiento, de tal forma que los incentivos y la ayuda es-
tatal operen como un mecanismo complementario al efecto del tamaño de mer-
cado para incrementar la creación de empresa, además, avanzar hacia un proceso 
efectivo de formalización laboral o empresarial de los trabajadores por cuenta 
propia. Segundo, en las regiones menos desarrolladas el trabajo por cuenta pro-
pia cobra mayor importancia, ante la escasez de puestos de trabajo atractivos o 
de oportunidades reales para la creación de empresa, por lo que éste fenómeno 
debe ser tenido en cuenta a la hora de planear el desarrollo de esas regiones. 

Finalmente, es importante considerar que si bien el presente trabajo se enfo-
có en analizar el efecto del tamaño del mercado sobre las tasas de autoempleo, 
también existen otros factores que afectan al autoempleo y que no fueron 
considerados en el estudio, como son: las fuentes y recursos locales para la 
financiación de empresas, el papel de Estado como empleador a nivel local, y 
los factores sociales y culturales que inciden en el emprendimiento. 
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