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Desde su creación, ESAN ha asimilado productiva-
mente los cambios del entorno y las tendencias inter-
nacionales en los negocios, de modo que ha dedicado 
su trabajo docente y de investigación a los fenómenos 
que marcan el desenvolvimiento socioeconómico del 
país en su ruta hacia el desarrollo. Uno de ellos es el 
emprendimiento, el fomento de la capacidad de crea-
ción de nuevas empresas. 

Convencida de la necesidad de transmitir este 
espíritu emprendedor a los jóvenes, en el año 2003 
ESAN creó el Centro de Desarrollo Emprendedor 
(CDE), un espacio de capacitación, discusión y análisis 
cuyo fin es contribuir al surgimiento de una sociedad 
emprendedora que sustente el desarrollo económico 
y social de nuestro país. 

Una de las principales actividades del CDE de la 
Universidad ESAN es el Concurso de Talento Empren-
dedor, que convoca anualmente a alumnos universi-
tarios de los últimos años de estudio y a profesionales 
recién graduados con el fin de formar una masa crítica 
de jóvenes preparados para crear con éxito nuevas 
empresas. Las personas seleccionadas luego de un 
proceso que evalúa su desempeño académico, su 
potencial emprendedor y su capacidad para plan-
tear una idea de negocio, participan en el Programa 
Integral de Formación de Emprendedores, concebido 
especialmente para el desarrollo del talento y las 
capacidades de emprendimiento. Al término del pro-
grama, los participantes han transformado su idea de 
negocio en un proyecto de negocio evaluado con las 
metodologías más rigurosas. Con el objetivo de que 
los proyectos viables puedan llevarse a la práctica y 
convertirse en negocios exitosos, el programa facilita 
el acceso a los recursos necesarios mediante conve-
nios con prestigiosas entidades financieras. 

Simultáneamente, el CDE se ha propuesto desa-
rrollar un espacio de investigación y discusión sobre 
el proceso emprendedor, a fin de generar un conoci-
miento que sirva de base para el diseño y aplicación 
de políticas públicas que permitan mejorar el entorno 
emprendedor del país. Al respecto, hacía falta un 
diagnóstico situacional del nivel de emprendimiento 
en el ámbito nacional y de sus características más 
relevantes, un diagnóstico que, además, generara 
información estandarizada y comparable de alcance 
internacional.  

Para suplir esta carencia, la Universidad ESAN 
tomó contacto con el Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM), consorcio internacional de investigación 
académica que dirige cada año el estudio más amplio 

y riguroso sobre iniciativa y actividad emprende-
dora en todo el mundo. Bajo la dirección del Babson 
College, de Estados Unidos, y la London Business 
School, del Reino Unido, el proyecto GEM propone un 
modelo conceptual que intenta explicar la contribu-
ción del proceso emprendedor al desarrollo econó-
mico y laboral de los países. 

El proyecto GEM se inició en 1999 con la participa-
ción de 10 países y cada año ha ido incorporando más 
naciones al estudio, conforme se fue reconociendo su 
utilidad para identificar oportunidades de mejora y 
aportar iniciativas que faciliten el diseño de políticas 
de fomento empresarial. Asimismo, el GEM crea un 
marco de discusión con la participación de responsa-
bles de políticas de desarrollo productivo y social, uni-
versidades, municipios, investigadores, profesionales y 
emprendedores. 

Para el estudio correspondiente al 2004, este con-
sorcio reunió a más de 200 investigadores de las insti-
tuciones académicas de mayor reconocimiento en 34 
países del orbe, entre ellos el equipo de investigado-
res del CDE de la Universidad ESAN.  En efecto, por pri-
mera vez el Perú ha formado parte de la investigación 
internacional sobre entrepreneurship más grande del 
mundo, y la Universidad ESAN, primera escuela de 
negocios de nuestro país, se sumó decididamente 
al proyecto. GEM nos proporciona una oportunidad 
inmejorable para conocer nuestra realidad empren-
dedora y, sobre todo, para compararla con la de los 
otros países participantes.

En el Perú, diversos factores han creado un clima 
propicio para el emprendimiento: mercados emer-
gentes en Lima y en el interior del país, exportacio-
nes crecientes y expectativas de mayores beneficios 
por los tratados de libre comercio. Todo ello ha des-
pertado en los últimos años un mayor interés por la 
creación de nuevas empresas. La Universidad ESAN 
ha asumido el desarrollo emprendedor de un modo 
integral y con visión de largo plazo, lo que significa 
aprovechar las lecciones derivadas de la investigación 
y la docencia y traducirlas en planteamientos especí-
ficos orientados al desarrollo sostenible del país.

Jaime Serida, Ph.D.
Director

Centro de Desarrollo Emprendedor
Universidad ESAN

Presentación
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Estimados amigos:

Para SAMIMP RESEARCH, empresa dedicada a la investigación de mercados, 
ha sido un verdadero privilegio formar parte de una iniciativa que hoy 
constituye el proyecto de investigación más grande sobre emprendimiento
en el ámbitol global, tanto por su magnitud como por sus resultados.

Aunque muchos académicos influyentes han sostenido que el espíritu 
empresarial es uno de los factores más importantes para el desarrollo de 
una economía y, por ende, de una sociedad, las causas y consecuencias 
del fenómeno aún no son del todo conocidas. Por ello, los responsables de 
formular las políticas públicas no han tenido a su alcance modelos efectivos 
para fomentar y desarrollar este fenómeno en sus naciones. 

El proyecto GEM ofrece la oportunidad de cambiar esta situación porque 
realiza un análisis profundo del nivel de actividad emprendedora existente 
en cada país, así como de las características de los actores ligados a ella 
directamente y de los factores que influyen en el surgimiento de
nuevas empresas. 

Estamos seguros de que esta publicación será de gran interés no sólo para los 
responsables de políticas del gobierno nacional, los gobiernos regionales y 
locales, sino también para investigadores, instituciones académicas, empresas 
y, en general, todos los miembros de la sociedad civil inmersos en la lucha por 
hacer del Perú una país cada vez mejor .
 

Dante Torres Arias 
Gerente general
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Estimados señores:

Para Deltron Computer Wholesalers ha sido un placer contribuir con una 
donación al programa de investigación de mayor envergadura sobre la 
actividad emprendedora realizado en el Perú y en el mundo: el proyecto GEM.

El primer estudio peruano permite conocer nuestra actividad emprendedora, 
contrastarla con la de otros países y extraer conclusiones para orientar la 
gestión pública y privada hacia su fomento y desarrollo. Los resultados son 
sumamente interesantes y reveladores, pues muestran que el Perú tiene el 
más alto índice de actividad emprendedora del mundo. Sin embargo, también 
señalan que ésta no cuenta con el suficiente apoyo ni tiene los cimientos 
necesarios a fin de impactar significativamente en la capacidad
de generación de valor agregado para el país. 

Deltron es una empresa privada comprometida, desde sus orígenes, con el 
fortalecimiento y desarrollo de las empresas peruanas. Por ello, no dudó un 
instante en cooperar con la Universidad ESAN para hacer posible
esta investigación.

Confiamos en que este estudio nos será útil para conocer el Perú en su afán 
emprendedor y para reconocernos como peruanos con ideas creativas e 
innovadoras que aportan a la empresa y al crecimiento de nuestro país.

Óscar Zeballos Ezcurra
Director
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Resumen ejecutivo

En la actualidad, se hace cada vez más claro el papel 
clave que desempeña la actividad emprendedora 
en la generación de fuentes de empleo y el desarro-
llo de un país. Sin embargo, son pocas las iniciativas 
que buscan un entendimiento cabal sobre cómo 
apoyarla y hacerla crecer. El GEM (Global Entrepre-
neurship Monitor), estudio de alcance internacio-
nal liderado por la London Business School (Reino 
Unido) y el Babson College (Estados Unidos) es la 
mejor y más completa de ellas. Concebido en 1997 
por un grupo de investigadores de dichas institu-
ciones, este estudio reúne a los mejores especialis-
tas en entrepreneurship del mundo con la finalidad 
de medir la actividad emprendedora y determinar 
su impacto sobre el crecimiento económico y el 
empleo en el ámbito mundial.

La investigación se focaliza principalmente en 
tres cuestiones:

> ¿Varía la actividad emprendedora entre los países? 
Si es así, ¿en qué grado?

> ¿Qué relación existe entre el nivel de actividad 
emprendedora y la tasa de crecimiento económico 
de un país?

> ¿Qué hace “emprendedor” a un país?

Al abordar estos temas, el GEM busca fomentar 
el debate en torno a políticas públicas en el ámbito 
global, pues a pesar de que los 34 países participan-
tes en esta edición difieren en muchos aspectos, 
todos enfrentan el mismo desafío de promover la 
actividad emprendedora para impulsar el creci-
miento económico. 

En cuanto al aspecto metodológico, la validez 
del modelo de esta investigación se sustenta en tres 
fuentes de información: 

> Una encuesta dirigida a la población adulta en 
general, que se efectúa a una muestra representa-
tiva de 2000 personas entre 18 y 64 años de edad a 
través de un cuestionario estandarizado (Encuesta a 
la Población Adulta).

> Entrevistas estructuradas a por lo menos 36 exper-
tos en cada país. 

> Información pública, obtenida de una rigurosa 
selección de datos nacionales estandarizados.

Este año, el Centro de Desarrollo Emprendedor de 
la Universidad ESAN participa en el Global Entrepre-
neurship Monitor (GEM), de modo que por primera 
vez el Perú se encuentra entre los países incluidos en 
este estudio sin precedentes. 

El presente informe consolida los principales 
hallazgos de la investigación tomando como eje el 
caso peruano y comparándolo con los demás países 
participantes en esta edición. A continuación se resu-
men dichos hallazgos.

En el Perú hay más de 6 millones de 
emprendedores

Los resultados que presenta este informe respecto de 
la actividad emprendedora en nuestro país revelan 
que en el Perú existen aproximadamente 6 300 000 
emprendedores. Un índice TEA (Actividad Empren-
dedora Total) de 40,3% así lo demuestra. Esto signi-
fica que, en promedio, cuatro de cada diez peruanos 
adultos, independientemente de la condición social, 
el sexo o la educación, están realizando algún tipo de 
actividad emprendedora. Esta evidencia posiciona al 
Perú como el país más emprendedor del mundo. 

Lo resaltante de este hallazgo es que si bien nues-
tro país tiene grandes limitaciones económicas, la 
energía creadora y la necesidad de emprendimiento 
de la población son enormes y sobrepasan a las de la 
totalidad de países considerados en el estudio.

El índice de actividad emprendedora 
difiere significativamente en el mundo 

De los 784 millones de personas adultas (de 18 a 64 
años) que pueblan los 34 países GEM analizados en 
el año 2004, en promedio el 9,3% (73 millones) son 
emprendedores. A pesar de que este resultado es 
muy positivo, un análisis comparativo del nivel de 
actividad emprendedora es más revelador aun, pues 
permite advertir que este índice difiere significativa-
mente entre los países: desde el 40,3% del Perú hasta 
el 1,5% de Japón.

En el caso del Perú, este elevado índice se explica 
principalmente por:

> Los altos niveles de desempleo y subempleo, 
que obligan a las personas a generar nuevos nego-
cios como alternativa de subsistencia. En efecto, la 
demanda por profesionales, técnicos y mano de 
obra en general tanto por parte de la mediana y gran 
empresa como del sector público es muy inferior 
a la oferta laboral. Esta situación está obligando al 
peruano a incursionar en el campo empresarial.
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> La convicción que los peruanos están desarrollando 
acerca de que su prosperidad depende fundamental-
mente de sí mismos, pues el apoyo brindado por el 
gobierno es muy restringido.

Por otro lado, los bajos índices de actividad 
emprendedora observados en países como el Japón 
pueden explicarse por:

> Los aspectos socioculturales de la población, tradi-
cionalmente orientada al empleo vitalicio en grandes 
empresas, por lo cual las grandes mayorías siguen 
carreras profesionales que les permiten acceder a tra-
bajos dependientes y seguros.

> El alto estándar de vida y el bajo nivel de desem-
pleo, a causa de lo cual la población se encuentra, en 
gran parte, satisfecha con sus opciones laborales.

Lo anterior muestra que al comparar la activi-
dad emprendedora de los países debe tomarse en 
cuenta el contexto económico y sociocultural, único 
de cada país, de modo que las políticas de fomento 
al emprendimiento no serían generalizables sin un 
análisis profundo de las necesidades de desarrollo de 
cada país en particular. 

La región latinoamericana alcanza el 
mayor nivel de emprendimiento 

Latinoamérica es considerada la región más empren-
dedora del planeta, pues alcanza un TEA de 16,6%, 
sobre todo por los resultados de Ecuador y el Perú. 
Mientras tanto en Asia, la región con el TEA más 
bajo, sólo el 1,7% de las personas adultas se encuen-
tran abriendo nuevos negocios. Esta gran diferencia 
reside en el hecho de que la actividad emprendedora 
parece ser una característica estructural relacionada 
con la cultura, el sistema institucional y la situación 
macroeconómica no coyuntural.

La actividad emprendedora causa un 
fuerte impacto sobre el crecimiento  
económico de un país

Hay una elevada relación estadística entre la creación 
de nuevas empresas y el crecimiento económico. En 
efecto, el TEA guarda una relación no lineal en forma 
de U con el PBI per cápita, de modo que el índice TEA 
disminuye a medida que aumenta el PBI per cápita, 
hasta llegar a su punto más bajo cuando el PBI per 
cápita llega aproximadamente a los 30 mil dólares. 
Desde allí, el índice TEA se incrementa a medida que 
el PBI per cápita aumenta. Este hallazgo permite cons-
truir nueve grupos de países en función de similares 
comportamientos en cuanto al TEA y al PBI per cápita; 

asimismo, pone de manifiesto la necesidad de consi-
derar medidas de fomento emprendedor teniendo 
en cuenta las características socioculturales, así como 
el contexto y la necesidad individual de cada nación.

Existen dos grandes tipos de emprende-
dores: emprendedores por oportunidad y 
emprendedores por necesidad

Otro de los hallazgos interesantes de este estudio 
es que no todas las personas emprenden nuevos 
negocios por los mismos motivos. En términos de 
sus motivaciones es posible identificar dos grandes 
categorías de emprendedores: a) los emprendedores 
por oportunidad, que son aquellos que libre y espon-
táneamente inician un negocio para aprovechar las 
oportunidades que proporciona el mercado y b) los 
emprendedores por necesidad, que establecen un 
negocio por falta de otra opción laboral, es decir, 
como estrategia de supervivencia.

En el ámbito global, el 74% de las empresas se 
crean por oportunidad. En el Perú, dos de cada tres 
emprendedores manifestaron estar motivados por 
ello, vale decir, el 67% de las empresas se habrían 
creado para aprovechar las oportunidades del mer-
cado. Esto contrasta con la opinión de los expertos 
consultados, quienes refieren que, a pesar de que las 
oportunidades de negocios se han incrementado, la 
mayoría de emprendimientos en el país son iniciados 
por necesidad, dado el elevado nivel de desempleo 
existente.

En el Perú, el porcentaje de empresas 
nacientes es mayor que el de empresas 
nuevas

La actividad emprendedora considerada en el GEM 
comprende las empresas nacientes, aquellas con 
menos de tres meses de operación, y las empresas 
nuevas, las que llevan entre 3 y 42 meses operando.

Al respecto, la información obtenida en la investi-
gación indica que el Perú es el cuarto país con el ratio 
empresas nacientes/empresas nuevas más alto, des-
pués de Francia, Croacia y Eslovenia.

En el caso peruano, este elevado ratio se explica 
por:

> El incremento del número de empresas nacientes

• Por un lado, la percepción de buenas   
 oportunidades de mercado y la estabilidad 

 económica aumentan la confianza para 
 invertir en la creación de empresas.
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• Por otro lado, el alto nivel de desempleo y, 
 por consiguiente, la mayor necesidad de 
 generación de autoempleo impulsan a los 
 peruanos a generar emprendimientos.

> La disminución del número de empresas nuevas

Hay factores que limitan el crecimiento y consolida-
ción de las empresas nacientes, tales como:

• La desacertada formulación y/o 
 implementación de los proyectos 
 emprendidos.
• Las características adversas del entorno.
• La falta de capacidad gerencial.

En el Perú no sólo las empresas nacientes 
generan actividades de emprendimiento

Además de las empresas nacientes, el 26% de las 
empresas nuevas y el 3% de las empresas consolida-
das (14% del conjunto de empresas nuevas y conso-
lidadas)  generarían actividades de emprendimiento. 
La importancia de la actividad emprendedora en 
estas empresas radica en la generación de empleo y 
en el mayor dinamismo que imprime al mercado, ya 
que se apunta a conseguir este crecimiento sobre la 
base de ideas innovadoras y de mejora de la compe-
titividad.

La mayoría de emprendedores peruanos 
desarrolla nuevos emprendimientos en el 
sector orientado al consumidor

Los emprendedores peruanos son más propensos 
a intervenir en el sector orientado al consumidor, 
específicamente en las actividades económicas rela-
cionadas con el comercio minorista y los servicios 
de hotelería y restaurantes. Esta tendencia es más 
marcada en los emprendimientos motivados por 
necesidad. Por el contrario, las empresas creadas por 
oportunidad se dedican con mayor frecuencia al 
sector de servicios a empresas.

La mayoría de empresas peruanas son 
innovadoras en su oferta 

En el Perú, las empresas creadas por oportunidad 
son tan innovadoras en su oferta como las empresas 
creadas por necesidad. Esta característica se mide por 
la percepción de los empresarios acerca de: a) cuán 
novedosos pueden ser los productos o servicios ofre-
cidos para los clientes, b) qué tan nueva es la tecnolo-
gía que emplean y c) si sus productos o servicios son 
únicos con escasa o nula competencia. El encontrar 
un mercado muy dinámico en cuanto a la innovación 

significa también que lo novedoso deja de serlo en 
pocos meses.

En el ámbito global, el Perú es el país con 
mayor participación de la mujer en la  
actividad emprendedora 

El ratio TEA femenino/TEA masculino de 0,94 sus-
tenta esta afirmación. Esto quiere decir que por cada 
hombre emprendedor hay prácticamente una mujer 
emprendedora. Además, la actividad de emprendi-
miento femenina en el Perú es mayor que en el resto 
de países.

En términos globales, los países con TEA altos y 
elevada participación masculina tendrán mayores 
probabilidades de tener un alto porcentaje de muje-
res emprendedoras, aunque en términos relativos la 
presencia femenina guarda mayor relación con los 
emprendimientos por necesidad y con los sectores 
orientados al consumidor.

El peruano emprendedor típico es relati-
vamente joven y no cuenta con estudios 
superiores

El estudio GEM traza el perfil del emprendedor a 
partir de características demográficas básicas, pero 
también muestra el impacto de variables como la 
educación y el nivel de ingresos sobre la naturaleza 
de los emprendimientos desarrollados.

En el Perú, el emprendedor típico tiene una edad 
promedio de 32 años, no ha terminado la secunda-
ria, se encuentra empleado, pero su nivel de ingresos 
personales es bajo, además cree que se quedará sin 
empleo en los próximos seis meses (siguientes a la 
entrevista). Todo ello sugiere que la creación de un 
negocio es un medio para autoemplearse y subsistir; 
es decir, el emprendedor en nuestro país es motivado 
por la necesidad. Este factor podría ser determinante 
para la sostenibilidad en el mediano y largo plazo de 
los emprendimientos en nuestro país.

Habilidades, conocimientos y experiencia 
para poner en marcha una empresa en el 
Perú

El 77,7% de la población peruana refiere que tiene el 
conocimiento necesario para poner en marcha una 
empresa. En efecto, hay una fuerte relación entre la 
percepción positiva de la población sobre sus habili-
dades, su experiencia o los conocimientos necesarios 
para conducir una empresa y la generación de acti-
vidades emprendedoras. Los expertos, sin embargo, 
consideran que la población peruana no está pre-
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parada para poner en marcha y administrar una 
empresa, opinión que parece corroborarse con el alto 
porcentaje de cierres empresariales que se producen 
en nuestro país y que evidencian la necesidad de 
capacitación y de asesoría que potencien el espíritu 
emprendedor de la población peruana. 

Los emprendedores peruanos espe-
ran recuperar rápidamente el monto  
invertido 

En el ámbito global, la inversión promedio para 
emprender un negocio es de 53 673 dólares, y los 
emprendedores asumen en promedio el 65,8% de la 
inversión inicial. En el Perú, la inversión promedio no 
supera los 4 mil dólares y los emprendedores apor-
tan el 51,6% del monto. Si a esto se añade el que el 
57% de emprendedores no desea esperar más de un 
año para recuperar su inversión, cabría esperar que 
la mayoría de estas empresas estén destinadas a pro-
porcionar autoempleo y pocas utilidades, lo que no 
ofrece mayor incentivo al crecimiento ni a la consoli-
dación empresarial. 

La actividad de emprendimiento está 
directamente relacionada con el desarro-
llo de la inversión informal 

En el Perú, la inversión informal significó un aporte de 
aproximadamente 5 mil 800 millones de nuevos soles 
en un periodo de 3 años. Ello sugiere que si bien la 
inversión informal media es pequeña, el monto acu-
mulado es considerable para el desarrollo de buena 
parte de la actividad emprendedora nacional.

En nuestro país, el 11,7% de la población adulta 
manifestó haber realizado una inversión informal en 
los últimos 3 años, en beneficio principalmente de 
familiares directos, amigos y vecinos. Cabe señalar, 
que el 32% de la inversión informal se considera irre-
cuperable, sobre todo cuando es dirigida a los men-
cionados beneficiarios.

El 62,9% de la población peruana pre-
tende iniciar un negocio en los próximos 
3 años

Esta intención estaría influenciada positivamente 
por factores motivacionales; entre ellos, la per-
cepción favorable acerca de ser empresario como 
opción laboral, la cobertura de los medios de comu-
nicación respecto de emprendimientos exitosos, la 
atribución de mayor estatus y prestigio al empren-
dedor por parte de la sociedad, la gran disparidad 
económica entre la población y el menor miedo al 
fracaso. No obstante, los expertos peruanos consul-

tados son conservadores en sus opiniones, es decir, 
consideran que la población tiene menores moti-
vaciones para desarrollar emprendimientos que el 
promedio mundial. 

El 78,3% de los emprendedores peruanos 
aún sigue pensando en el mercado local

La intención de exportar proporciona una idea acerca 
de lo que el emprendedor piensa sobre su oferta, si 
es lo suficientemente novedosa y competitiva para 
poder comercializarla internacionalmente. En el 
ámbito global, la intención de exportar es mayor en 
los países cuyo PBI per cápita es relativamente más 
alto. En el Perú, a pesar del crecimiento de las expor-
taciones y el mejoramiento de la balanza comercial 
de los últimos años, se ha encontrado que el 78,3% 
de los emprendedores piensa en el mercado local 
solamente, y en este aspecto no hay diferencias entre 
los emprendedores por oportunidad y los emprende-
dores por necesidad, lo que pone de manifiesto una 
incipiente cultura exportadora.

Los factores específicos del entorno son 
desfavorables para el Perú, sin embargo 
el espíritu creativo de sus habitantes lo 
hacen un país emprendedor

Para responder a la pregunta ¿qué hace que un país 
sea emprendedor?, se debe considerar lo que en el 
estudio GEM se denomina “factores específicos del 
entorno que afectan el emprendimiento (EFC)”. Sobre 
este punto, los expertos advierten que el Perú ocupa 
una de las posiciones más desfavorables del ámbito 
global. Esto quiere decir que los empresarios perua-
nos se enfrentan día tras día a un ambiente de nego-
cios adverso. Sin embargo, han sabido superar las 
dificultades y poner en marcha sus negocios gracias a 
su espíritu creativo.
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1. El modelo conceptual del GEM

El emprendimiento en el proyecto GEM se define 
como:  “Cualquier intento de nuevos negocios o crea-
ción de nuevas empresas, tales como el autoempleo, 
la reorganización de un negocio o la expansión de un 
negocio existente por parte de un individuo, grupo 
de individuos o empresa ya establecida1” (Harding, 
2004).

El objetivo del GEM es obtener un índice que 
mida la actividad emprendedora total (Total Entre-
preneurial Activity) y, al mismo tiempo, permita hallar 
respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuál es el nivel de actividad emprendedora en 
el mundo?

¿Difiere el nivel de actividad emprendedora entre 
los países? ¿En cuánto?

¿Qué relaciones hay entre la actividad emprende-
dora y el crecimiento económico nacional?

La contribución del emprendimiento al desarrollo 
económico de los países se explica sobre la base de 
un modelo conceptual que considera el crecimiento 

Capítulo 1

ASPECTOS 
CONCEPTUALES Y 
METODOLÓGICOS
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económico de un país como resultado de dos meca-
nismos paralelos.

 
El primero de estos mecanismos refleja la contri-

bución de las grandes corporaciones multinacionales 
con representación nacional, que operan fundamen-
talmente en sectores primarios, como el mercado de 
commodities, y basan su competitividad y produc-
tividad en condiciones nacionales adecuadas que 
afectan el entorno empresarial en general (condicio-
nes generales del entorno). En el país huésped, estas 
empresas crean puestos de trabajo y aumentan signi-
ficativamente la demanda por bienes y servicios (eco-
nomía secundaria), la que puede ser aprovechada por 
las micro, pequeñas y medianas empresas. 

El segundo mecanismo, destacado por el modelo 
GEM, refleja el papel de la actividad emprendedora 
en el crecimiento económico. Para surgir y conso-
lidarse, las iniciativas emprendedoras necesitan un 
entorno que les ofrezca condiciones específicas a 

sus necesidades (condiciones específicas para el 
emprendimiento).  Estas condiciones determinan la 
capacidad de un país para fomentar la creación y cre-
cimiento de nuevas empresas a partir de la emergen-
cia de oportunidades del mercado y la facultad de los 
individuos para capitalizar estas oportunidades. El 
proceso emprendedor se fortalece en escenarios con 
una dinámica marcada por la creatividad, innovación 
y rapidez.

Como se muestra en la figura 1, al actuar en 
forma simultánea estos dos mecanismos consiguen 
un efecto sinérgico en el crecimiento económico. Por 
un lado, las grandes corporaciones, que crean nuevas 
filiales y generan mayor demanda de bienes y ser-
vicios, proporcionan con frecuencia oportunidades 
para la creación de nuevos negocios. Por otro lado, las 
pequeñas empresas, que aprovechan estas oportuni-
dades bajo un contexto creativo e innovador, pueden 
trasladar su eficiencia y competitividad a las grandes 
empresas que compiten globalmente.

Figura 1: El modelo conceptual GEM 
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La compleja complementariedad entre los 
mecanismos descritos obliga a continuar ajustando 
el modelo GEM (creado a fines de los noventa, 1999) 
para reflejar los hallazgos derivados del esfuerzo 
investigador de los países del consorcio y entender 
con mayor precisión el impacto de estos mecanis-
mos en el crecimiento económico.

2. La metodología del GEM

Además de su cobertura global, otra fortaleza del 
proyecto GEM es, sin duda, su metodología. Esta 
comprende la aplicación de mediciones que per-
miten comparar a los países participantes con los 
mismos criterios. Con este fin, en cada país el estudio 
GEM está liderado por un equipo de investigación 
que trabaja en coordinación con los gestores del 
proyecto: el Babson College, de Estados Unidos, y la 
London Business School, del Reino Unido. El equipo 
nacional recoge información específica en su país, de 
acuerdo con los parámetros diseñados por el equipo 
GEM, envía esta información al equipo internacional 
–que consolida los datos recolectados en un informe 
global– y, finalmente, redacta el informe nacional 
sobre la base de los datos encontrados en su país.

Los datos se recogen de tres fuentes principales: 

a) Encuestas a la población adulta, realizadas por 
reconocidas empresas nacionales de investigación 
comercial. Según el país, entre junio y octubre de 
cada año se entrevista, por teléfono o personalmente,  
entre 1 000 y 27 000 adultos de ambos sexos entre 18 
y 64 años de edad, seleccionados aleatoriamente o 
mediante listas telefónicas. Las preguntas se refieren 
a participación en iniciativas de emprendimiento y a 
actitudes hacia acciones emprendedoras, así como 
a características sociodemográficas. En los países 
donde el servicio telefónico es escaso o irregular se 
aplica un muestreo estratificado y la entrevista se rea-
liza personalmente. Los cuestionarios son traducidos 
al idioma nacional y aprobados por el equipo coordi-
nador de cada país. De este modo se logran obtener 
datos estandarizados y comparables con el resto de 
países.

b) Entrevistas personales a por lo menos 36 exper-
tos acerca de las condiciones específicas del entorno 
que afectan el emprendimiento en su país. Los exper-
tos también responden un cuestionario estandari-
zado acerca de estos aspectos, con lo cual se obtiene 
una medición cuantitativa de sus opiniones. 

c) Fuentes secundarias, que proporcionan datos 
económicos estandarizados: Banco Mundial, Fondo 

Monetario Internacional, Naciones Unidas, USA 
Census Bureau, entre otras.

El resultado de esta metodología es el Índice de 
Actividad Emprendedora Total o TEA, que se obtiene 
de sumar dos indicadores:

> La tasa de empresas nacientes: que expresa el 
porcentaje de personas adultas que mencionaron ser 
propietarias de todo o parte de un negocio donde 
se han pagado remuneraciones por no más de tres 
meses, o que mencionaron haber realizado accio-
nes concretas para ponerla en marcha (por ejemplo, 
compra de equipamiento).

> La tasa de empresas nuevas: que expresa el 
porcentaje de personas adultas que mencionaron 
ser propietarias de todo o parte de un negocio que 
dirigen activamente y donde se han pagado remu-
neraciones entre 4 y 42 meses, de modo que puede 
afirmarse que sobrevivieron al periodo inicial de 
creación.

Por lo general, alrededor del 5% de las personas 
adultas encuestadas participa simultáneamente en la 
puesta en marcha de dos de estos tipos de empresas. 
Para evitar el doble conteo sólo se toma en cuenta 
la empresa con la cual el encuestado manifieste estar 
más involucrado. Además de las empresas nacientes 
y nuevas, existen las empresas ya establecidas, que 
son aquellas que han pagado salarios por más de 
42 meses. Esta distinción es útil para evaluar, poste-
riormente, la influencia de cada uno de estos tipos 
de empresas sobre el crecimiento económico de los 
países.

3.  Aspectos metodológicos específicos 
del estudio nacional

El proyecto GEM 2004 en el Perú ha sido llevado a 
cabo por el Centro de Desarrollo Emprendedor de la 
Universidad ESAN, con apoyo financiero de Deltron 
Computer Wholesalers. El equipo de investigación 
fue dirigido por el profesor Jaime Serida y estuvo 
integrado por los profesores Armando Borda, Keiko 
Nakamatsu, Oswaldo Morales y Peter Yamakawa. 

El equipo investigador encargó a la empresa 
Samimp Research la ejecución de la Encuesta a la 
Población Adulta, la cual recogió la información 
mediante entrevistas personales a 2 000 personas de 
ambos sexos entre 18 y 64 años de edad. 

Un aspecto que enriquece este reporte es el 
especial cuidado que se ha tenido al seleccionar una 
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muestra representativa de la actividad emprende-
dora tanto en Lima como en las principales ciudades 
del interior del país. Como muestra el cuadro 1, las 
personas entrevistadas fueron seleccionadas con un 
muestreo aleatorio representativo por región, respe-
tándose la proporción de la población urbana res-
pecto a la población rural en cada provincia.

Cuadro 1: Distribución geográfica de la muestra 
para la Encuesta a la Población Adulta

 

  
Adicionalmente, el equipo investigador entre-

vistó a 48 expertos representativos sobre nueve 
condiciones que favorecen o dificultan la dinámica 
emprendedora del país (denominadas condiciones 
específicas del entorno para el emprendimiento). 

El procesamiento de los datos generales que 
dieron origen al reporte global GEM fue realizado por 
la coordinadora internacional. Independientemente, 
el equipo de investigación nacional realizó el análisis 
de variables específicas de acuerdo con el interés par-
ticular que estas revisten para nuestro país. 

4. Perspectivas para el GEM Perú

Puede decirse que hasta hoy el emprendimiento en 
el Perú ha sido estudiado indirectamente como parte 
de la problemática de la micro y pequeña empresa; 
sin embargo, recientemente el interés de algunas uni-
versidades, centros de investigación e instituciones 
públicas se ha trasladado a la capacidad emprende-

dora o al emprendedor, en el cual reside la posibilidad 
de éxito del negocio. 

El Estado se está involucrando en el tema prin-
cipalmente a través del Ministerio de Trabajo, que 
desde el 2003 asocia el empleo a las mypes y al desa-
rrollo emprendedor desde el programa Perú Empren-
dedor. Más aun, promueve la ejecución de proyectos 
de desarrollo social sostenibles. 

La tarea de canalizar adecuadamente el cono-
cimiento generado por el GEM 2004 es un compro-
miso que debe ser asumido por todos, incluidos los 
responsables de la formulación de políticas públicas, 
los educadores, la sociedad civil organizada y, por 
supuesto, los mismos empresarios. Por ello, es nece-
sario difundir este conocimiento y asumir el papel de 
crear las condiciones más favorables para el empren-
dedor peruano, a fin de contribuir con la generación 
de empleo y con el desarrollo económico del país. 

Sin investigaciones de base rigurosas es difícil 
determinar el impacto de las políticas, regulaciones 
y legislaciones sobre el emprendimiento en un con-
texto geográfico y de mercado específico. El estudio 
GEM, que en el Perú se realiza por primera vez, obtiene 
un panorama de la actividad emprendedora a nivel 
nacional, poniendo énfasis en el emprendedor y en 
las condiciones en que éste desenvuelve su actividad. 
Gracias a que se sigue estrictamente la metodología 
GEM, es posible comparar constantemente los resul-
tados con los de los otros países participantes. Se 
consigue así ubicar al Perú en el contexto mundial y 
tener una visión más amplia de nuestras limitaciones 
y potencialidades.

Por todo ello, pensando en el futuro, se debe:

> Proporcionar continuidad al estudio, con el 
objetivo de hacer un seguimiento de la evolución de 
los resultados bajo las condiciones cambiantes del 
entorno, e identificar nuevas y más precisas relacio-
nes entre la actividad emprendedora y el crecimiento 
económico en nuestro país.

> Buscar la participación de más expertos regio-
nales. A cada región le corresponde un tipo de 
emprendedor debido a que el entorno define las 
oportunidades. Para futuras ediciones del estudio, el 
equipo investigador considera un muestreo de mayor 
cobertura que pueda proporcionar más representati-
vidad a los resultados regionales. 

> Considerar la inclusión de algunas variables 
que recojan la contribución de las pymes a la acti-
vidad económica, es decir, que permitan identificar 
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las necesidades de este grupo empresarial. De esta 
manera se podría generar en el país una capacidad de 
formación de pequeñas empresas que utilicen inten-
samente el conocimiento como su principal insumo 
y realicen innovaciones en los espacios de mercado 
donde el país y sus empresas sean competitivos. 

> Intentar medir la informalidad empresarial, que 
genera una dinámica económica incorrectamente 
considerada en los índices económicos tradicionales. 
El impacto de la informalidad en la situación econó-
mica del país no es bien conocido ni la relación de 
este grupo de empresas con la actividad emprende-
dora, aunque se ha especulado mucho sobre el tema.

> Profundizar en la participación de la mujer en 
actividades emprendedoras, que ha sido mostrada 

como ejemplo en los sectores de menores recursos. El 
emprendimiento femenino aporta mayor valor bajo el 
contexto del papel tradicional familiar que se le otorga 
a la mujer. Sin desmerecer la originalidad del modelo 
empresarial que les dio origen, muchas de las iniciati-
vas de mujeres han sido resultado más de estrategias 
de sobrevivencia que del aprovechamiento de alguna 
oportunidad.

Nota

1 Esta definición es suficientemente amplia para incluir a todo 
aquel que emprende un negocio o empresa con fines de lucro, 
pero no toma en cuenta a aquellos individuos que realizan 
acciones emprendedoras para empresas sin fines de lucro o con 
propósitos sociales específicos. 
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Capítulo 2

LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA 
TOTAL EN EL MUNDO

"El concepto de actividad emprendedora se refiere 

al surgimiento y desarrollo de nuevos emprendedores y 

empresas. Se trata de un concepto dinámico relacionado 

con los procesos de transformación de las estructuras 

empresariales, los cuales tienen impacto sobre el 

desempeño económico y social de las economías 

nacionales y regionales o locales".

 Pablo Angelelli (BID, 2005) 

El fomento de la actividad emprendedora está adqui-
riendo cada vez mayor importancia en el mundo 
entero. Organizaciones de gobiernos locales, orga-
nizaciones de la sociedad civil y distintas agencias 
gubernamentales están implementando iniciativas 
para difundir la cultura emprendedora y facilitar la 
creación de nuevos negocios. El estudio GEM en el 
Perú intenta brindar un marco de referencia para 
ayudar a estas organizaciones a focalizar con mayor 
eficiencia sus esfuerzos de promoción y apoyo.

Cabe señalar que, gracias al aporte del GEM, en 
muchos países se han desarrollado políticas y accio-
nes dirigidas específicamente a atender determina-
das necesidades. Ejemplo de estas políticas son: el 
fomento al emprendimiento femenino en Croacia, 
Islandia, Irlanda, Israel, Nueva Zelanda y Reino Unido; 
la reducción de las barreras administrativas en Argen-
tina, Finlandia y España;  la mejora del acceso al finan-
ciamiento en Croacia, Irlanda, Eslovenia, Sudáfrica, 
España y el Reino Unido. En el caso del Perú, la infor-
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mación obtenida en este primer estudio espera con-
tribuir a la generación de medidas más focalizadas y 
eficientes de apoyo al emprendedor. 

Este capítulo ofrece un breve panorama de los 
resultados del estudio GEM 2004. Destaca entre 
ellos, la relación entre la actividad emprendedora y 
el crecimiento económico de los países, entendién-
dose que:  “… el espíritu emprendedor y la inno-
vación son centrales para el proceso creativo en 
la economía y para la promoción del crecimiento, 
pues incrementan la productividad y crean empleo. 
Los emprendedores perciben las oportunidades y 
asumen riesgos al enfrentar la incertidumbre para 
abrir nuevos mercados, diseñar productos y desarro-
llar procesos innovadores” (UK Government, 1998, 
traducción de los autores).

1. La actividad emprendedora en el 
ámbito GEM 2004
 
En el año 2004, la actividad emprendedora total (TEA 
por sus siglas en inglés1) promedio alcanzó el 9,3%; 
es decir, 93 de cada 1000 personas en el mundo eran 

emprendedoras con empresas nacientes (menos 
de 3 meses de creación) o propietarios-gerentes de 
empresas nuevas (entre 3 y 42 meses de creación). 
Esto equivale a 14 505 personas de 155 490 entre-
vistadas y representa a casi 73 millones de las 784 
millones de personas entre 18 y 64 años de edad que 
constituyen la población total de los 34 países parti-
cipantes en el estudio. 

1.1.  Comparación del TEA entre los países 
participantes

Como muestra la figura 1, en el GEM 2004 el índice 
más alto de actividad emprendedora ha sido el del 
Perú: 40,3%, casi 27 veces mayor que el del Japón, 
donde sólo 1,5% de la población se presenta como 
emprendedor activo. Las características específicas 
del emprendimiento en el Perú se analizarán con 
mayor detalle a lo largo de este documento. 

En el cuadro 1 se observan las variaciones del 
índice TEA de los países participantes desde el año 
2000 hasta la edición 2004. A pesar de sus conoci-
das limitaciones económicas, propias de un país en 
desarrollo, el Perú ha mostrado el mayor emprendi-
miento desde la creación del proyecto GEM, hecho 

Figura 1: Índice de actividad emprendedora total (TEA) por país, GEM 2004
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que ha captado el interés del resto de países y obliga 
a prestar mayor atención al fenómeno emprendedor 
peruano. Como muestra el cuadro, los países no han 
variado su nivel de emprendimiento en rangos muy 
amplios, por lo que cabe esperar que en las futuras 

ediciones el Perú siga manteniendo el primer lugar 
en la actividad emprendedora.

Los resultados de la investigación mundial al 
cabo de estos cinco años, como el que las variaciones 

Cuadro 1: Actividad emprendedora total por país, GEM 2000-2004
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1.2. Diferencias regionales en la actividad 
emprendedora

En el cuadro 2, los países han sido agrupados de 
acuerdo con algunas similitudes geográfico-cultura-
les, de modo que muestra las diferencias regionales 
encontradas en el GEM 2004.

En algunas regiones, las diferencias entre los 
países participantes pueden elevar o deprimir el pro-
medio. Por ello, la figura 2 incluye los promedios regio-
nales separadamente para África, Medio Oriente, Asia 
y Oceanía. Por ejemplo, Uganda y Jordania elevan el 

en la TEA de cada país no sean significativas de un 
año a otro, sugieren que la actividad emprendedora 
parece ser una característica estructural relacionada 
con la cultura, el sistema institucional y la situación 
macroeconómica no coyuntural. Por lo tanto, las 
políticas de corto plazo que no producen una modi-
ficación sustancial en la estructura cultural y social 
únicamente pueden causar efectos transitorios en el 
desarrollo de la actividad emprendedora. Entonces, 
para transformar la economía de un país a través del 
emprendimiento se necesitan políticas de largo 
plazo que se mantengan estables en el tiempo y que 
impacten profundamente en la sociedad.

Cuadro 2:  TEA por regiones del mundo, GEM 2004
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promedio de las regiones de África y Medio Oriente, 
respectivamente, mientras que los TEA de Sudáfrica e 
Israel (menores al promedio global) lo deprimen. 

Como puede observarse, la región de Latinoamé-
rica alcanza el mayor nivel de emprendimiento,  sobre 
todo, por los altos índices TEA del Perú y Ecuador. 
Desde 1999, los mayores niveles de emprendimiento 

han sido obtenidos en Venezuela, Ecuador y el Perú 
(figura 3). Pero estos países han participado una sola 
vez2, por lo que hacerles seguimiento podría aportar 
información interesante acerca de las razones por las 
cuales la actividad emprendedora en estos países es 
mayor que en el  resto de Latinoamérica.

Por su parte, Norteamérica exhibe un TEA supe-
rior al promedio GEM. La población norteamericana, 
sobre todo la de Estados Unidos, se formó sobre 
la base de corrientes de inmigrantes y ha desarro-
llado una fuerte cultura emprendedora que valora el 
emprendimiento –valga la redundancia–, la autono-
mía y tiene una mayor tolerancia al fracaso, porque 
este es considerado parte del aprendizaje. En Nortea-
mérica, las personas poseen una alta capacidad para 
identificar oportunidades de negocios y cuentan con 
la infraestructura y el soporte institucional para apro-
vecharlas. 

La ola de inmigración hacia Estados Unidos ha 
continuado hasta el presente. En la última década, 
casi un cuarto de las empresas de Silicon Valley 
fueron establecidas por personas venidas del exte-
rior. Los inmigrantes han revitalizado comunidades 
de pequeños negocios, como los cubanos en Miami’s 
Little Havanna y los coreanos con las conocidas “tien-
das de la esquina”.

Sin embargo, luego de un TEA de 16,6 en el año 
2000 –reflejo de la bonanza económica de los años 
noventa–, Estados Unidos cayó en una aguda rece-
sión de la que se recuperó gracias a una política 
expansiva reflejada en la disminución de las tasas de 
interés, el recorte de los impuestos y el incremento 
del gasto en defensa. En el 2004, el TEA de este país 
muestra una recuperación respecto al 2002, pero está 
ligeramente por debajo del obtenido en el 2003, pro-
bablemente por el efecto recesivo sobre el consumo 
tanto del incremento de los precios del petróleo 
como de la incertidumbre respecto del aumento de 
las tasas de interés.

En cuanto a la Eurozona, los países de esta región 
han presentado un TEA por debajo del promedio 
GEM; sólo Islandia lo sobrepasa. Hechos como el 
ataque terrorista en Madrid, la apreciación del euro 
y el alto precio del petróleo podrían haber influido 
en el nivel de emprendimiento de la población en el 
año 2004, al acrecentarse la percepción del riesgo. 
Sin embargo, no sólo la coyuntura ha hecho fluc-
tuar el nivel de emprendimiento en la región. Los 
aspectos socioculturales, el alto estándar de vida de 
la población, el bajo nivel de desempleo, entre otros 
factores, también causan un efecto limitante sobre la 
actividad emprendedora.

Figura 3: TEA de los países latinoamericanos,
GEM 2000-2004

Figura 2:  TEA según regiones geográficas,
GEM 2004
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En el África, Uganda se incorporó al proyecto 
GEM en el 2003, año en que mostró la mayor activi-
dad emprendedora a nivel global –superado ahora 
por el Perú– y para este año muestra un crecimiento 
en su TEA de 8%. En este país, casi el 30% de la pobla-
ción vive aún debajo de la línea de pobreza y sus 
emprendimientos constituyen, generalmente, una 
estrategia de sobrevivencia. Sin embargo, durante 
el periodo comprendido entre 1990 y el 2001, sus 
indicadores macroeconómicos han experimentado 
un fortalecimiento en el marco del Plan de Erradi-
cación de la Pobreza (PEP), proyecto multisectorial 
respaldado por el Banco Mundial que se supone está 
permitiendo mejores condiciones generales para el 
emprendimiento y, por tanto, también incentiva el 
retorno de emprendedores exiliados. 

Por último, los países de la región de Asia y 
Oceanía muestran, como grupo, el menor nivel de 
emprendimiento, aunque este resultado puede atri-
buirse a los muy bajos niveles de los países asiáticos, 
especialmente Japón, ya que Nueva Zelanda y Aus-
tralia presentan niveles mayores al promedio GEM 
del 2004. Japón, con el TEA más bajo del grupo, se 
encuentra sumido en una larga recesión desde 1990, 
de la cual no ha podido recuperarse, debido posible-
mente a la cultura paternalista de empleo vitalicio 
(incentivos por antigüedad), las prácticas de ahorro 
compulsivo orientado a la economía exportadora y 
a un consumo interno que no responde fácilmente a 
las políticas expansivas. 

1.3. Los acuerdos de integración y el TEA

En cuanto al nivel de integración económica, la figura 
4 muestra las diferencias en el TEA de acuerdo con la 
participación de los países en organizaciones interna-
cionales como la OECD3 y la UE4. 

Como puede observarse, los niveles de empren-
dimiento en los países miembros de la OECD son 
menores que en los países no miembros. Los países 
miembros de la OECD tienen economías más esta-
bles, mayores niveles de empleo y calidad de vida, 
razones por las cuales las personas podrían no estar 
muy interesadas en emprender negocios, a no ser 
que encuentren oportunidades suficientemente 
atractivas. En cambio, los países no miembros son 
principalmente economías inmaduras e inestables 
cuyos mayores niveles de emprendimiento pueden 
ser resultado de la necesidad de las poblaciones de 
crear negocios en respuesta a la falta de alternativas 
laborales o para mejorar sus ingresos y poder cubrir 
sus necesidades básicas.

Respecto a la UE, no existe mayor diferencia entre 
los países miembros y los no miembros, debido pro-
bablemente a que los efectos de la globalización, 
los entornos macroeconómicos y la dependencia de 
factores externos son, hasta cierto punto, comunes a 
todos los países europeos, sean o no miembros de la 
UE. Por ello, aparentemente, las características espe-
cíficas que comparten los miembros de la UE –una 
misma política monetaria, variables macroeconómi-
cas más controladas, entre otras– no tienen mayor 
impacto en el nivel de emprendimiento de sus pobla-
dores respecto de sus pares no miembros de la UE.

1.4. Evolución del TEA global

En cuanto a la evolución del emprendimiento mun-
dial, la figura 5 muestra que luego de una abrupta 
disminución en el año 2002, el TEA global se está 
recuperando. La explicación del retraimiento puede 
encontrarse en los atentados terroristas del 11 de 
setiembre y en la caída de la burbuja financiera en el 
año 2001. Sin embargo, en el 2003 la situación mejoró 
a raíz de las políticas expansivas, como las bajas tasas 
de interés internacionales –que incentivaron la inver-
sión y el consumo–, y el crecimiento del comercio 
internacional, explicado por el aumento de las impor-
taciones de las economías industrializadas y por el 
dinamismo que imprimió China, a pesar de las impli-
cancias económicas de la epidemia del SARS5. 

Para el 2004 se preveía un panorama económico 
propicio para el emprendimiento en todo el mundo, 
y en efecto el nivel de emprendimiento se ha incre-
mentado, aunque no en la magnitud que se esperaba. 
Esta situación probablemente encuentra explicación 
en el gradual aumento de las tasas de interés, en las 
medidas tomadas por el gobierno chino para dismi-
nuir su ritmo de crecimiento y en los altos precios del 
petróleo, entre otros factores.

Figura 4: TEA según miembros y no miembros de 
OECD y UE, GEM 2004
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1.5. La población y el GEM

Puesto que gran parte de los indicadores del GEM se 
basa en respuestas de individuos que forman parte 
de la población adulta (18 a 64 años) de los países 
participantes, podría pensarse que el tamaño de esta 
población influye en los resultados del TEA. 

En las anteriores ediciones y en el GEM 2004 ha 
quedado claramente demostrado que el índice de 
Actividad Emprendedora Total (TEA), por ser una 
medida relativa del emprendimiento, es decir, un 
porcentaje6, no depende del tamaño de la pobla-
ción activa de los países7; sin embargo, el número 
absoluto de emprendedores en cada país sí depende 
del tamaño de la población8. Dado un mismo TEA, a 
mayor población, mayor número de emprendedores. 

En el Perú, por ejemplo, cuyo TEA es casi 27 veces 
mayor al del Japón, hay sólo 5,3 veces más emprende-
dores que en el Japón; mientras Estados Unidos, con 
la quinta parte del TEA del Perú, aporta 3,2 veces más 
emprendedores. El cuadro 3 ilustra estas diferencias 
con mayor detalle.

2. El TEA y el crecimiento económico
de los países

La hipótesis general del estudio GEM es que la activi-
dad emprendedora influye positivamente en el creci-
miento económico de los países. En la edición 2004 del 
estudio, el PBI per cápita se utiliza como medida del 
desarrollo económico, ya que refleja mejor el estándar 
de vida de la población y, además, es un indicador fácil-
mente comparable entre países. 

2.1. El TEA y el PBI per cápita 

Para ilustrar las diferencias entre los países, cuyas rea-

Cuadro 3: Número de emprendedores por país, 
GEM 2004

Figura 5:  Evolución del TEA global,
GEM 2001-2004
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lidades económicas varían notablemente, la figura 6 
muestra la relación entre el ingreso per cápita y el TEA 
2004. La línea de tendencia tiene forma de U, lo que 
indica que los países ubicados en los puntos extre-
mos, vale decir, con PBI per cápita inferiores a 10 mil 
dólares, por un lado, y con PBI per cápita mayores a 
25 mil dólares, por otro, logran los mayores índices de 
actividad emprendedora. 

Como puede observarse, Ecuador, Uganda 
y el Perú, cuyos niveles de PBI per cápita son los 
menores, exhiben los TEA más altos de la serie. A 
medida que el PBI per cápita aumenta, los niveles 
de emprendimiento disminuyen, como reflejan los 
casos de Brasil y Argentina. Los países con PBI per 
cápita inferior a 10 mil dólares muestran una pro-
porción de emprendedores por necesidad mayor 
o muy cercana al promedio GEM, y puesto que 
estos emprendedores tienen menor formación en 
gestión empresarial, crean pequeñas y microem-
presas dedicadas, sobre todo, a actividades extrac-
tivas y de servicios orientados al consumidor. 

En los países con PBI per cápita medio, como 
Eslovenia, Portugal, Israel y Grecia, el nivel de 
emprendimiento se encuentra bajo la curva; es 
más, conforme obtienen mayores ingresos per 
cápita, los países se concentran alrededor de la 
curva, hasta llegar al punto más bajo, cercano a 
los 30 mil dólares. 

Los países que obtienen entre 30 mil y 40 mil 
dólares per cápita muestran índices TEA concen-
trados en valores de 5%, a excepción de dos países 
que se alejan de la curva en sentidos opuestos. Por 
un lado está Japón, que con aproximadamente 36 
mil dólares de ingreso per cápita posee un TEA de 
sólo 1,5, y por otro lado se encuentra Australia, 
que con un PBI per cápita de 30 mil dólares tiene 
un TEA sobre la curva de 13,38. Esta divergencia 
indica diferencias socioculturales y políticas que 
no se reflejan en el PBI per cápita. 

Cuando el PBI per cápita supera los 40 mil dóla-
res, el TEA se eleva otra vez, lo que sugiere que donde 
las condiciones de vida son ventajosas, las iniciativas 
de emprendimiento son motivadas por las oportu-
nidades antes que por la necesidad. 

El cuadro 4 muestra a los países participantes 
del GEM 2004 agrupados según su PBI per cápita y 
su posición relativa en la curva de tendencia.

De la lectura del cuadro se desprende que hay 
países con ingresos muy similares, pero con dife-
rentes niveles de TEA. Como ya se mencionó, esta 
disparidad indica que el PBI per cápita no refleja 
la influencia de factores socioculturales, políticos o 
de otra índole sobre la actividad de los emprende-
dores, en la medida en que el contexto de cada país 
lo permite. 

Figura 6: Relación entre el TEA y el PBI per cápita, GEM 2004
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Estas diferencias sustanciales entre los grupos de 
naciones hacen suponer que las medidas aplicadas 
en países de alto nivel de ingreso, donde se han desa-
rrollado adecuados sistemas de seguridad social y de 
soporte económico a desempleados, como Japón o 
Noruega, no tendrían el mismo impacto en países de 
bajo nivel de PBI per cápita, como el Perú.

El aporte del GEM a los países participantes es jus-
tamente compartir el conocimiento y difundir expe-
riencias específicas que puedan inspirar programas 
adaptados a la realidad de cada nación.

2.2. El TEA y el crecimiento esperado del PBI 

La actividad emprendedora identificada en el GEM 
2004 ha demostrado tener relación directa con el cre-
cimiento del PBI real de los países participantes, tanto 
del mismo año como del año siguiente9. La figura 7 
muestra la relación directa del índice TEA 2004 con el 
crecimiento económico esperado para el 2005. 

De hecho, como se señaló anteriormente, para 
interpretar estos resultados deben tomarse en cuenta 
las condiciones internacionales existentes y las ten-
dencias futuras, así como identificar situaciones espe-
cíficas de cada contexto nacional que pueden influir 
sobre el crecimiento económico y afectar el impacto 
de la actividad emprendedora. 

Figura 7: Relación entre el TEA 2004 y el crecimiento económico esperado para el año 2005, GEM 2004

Cuadro 4: Grupo de países según nivel de ingreso 
nacional y posición relativa en la curva de
tendencia, GEM 2004
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2.3. Creación de empresas y empleo

No siempre la recuperación económica de un país, 
medida por el PBI, se traduce en una mejora sustan-
tiva del bienestar de la población. En el 2004, según 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2004), 
América Latina ha tenido un apreciable crecimiento 
económico, estimulado por un escenario interna-
cional favorable y puesto de manifiesto en la dismi-
nución del índice de desempleo, el aumento de los 
salarios reales y el incremento de la productividad. 
Sin embargo, el trabajo informal ha aumentado, la 
cobertura de la protección social está estancada y las 
mujeres jóvenes siguen siendo las más afectadas por 
el desempleo en la región. 

Tradicionalmente, el nivel de empleo es un indi-
cador utilizado para medir el desarrollo económico, 
de modo que su incremento se relaciona con el cre-
cimiento de la economía. Se sabe que la creación 
de empresas puede impactar positivamente en la 
creación de empleo. Sin embargo, en las anteriores 
ediciones del GEM no se ha constatado que un TEA 
mayor implique necesariamente la creación de más 
puestos de trabajo, a excepción de los creados para 
los propietarios, ya que los nuevos negocios son, en 
su mayoría, micro y pequeñas empresas. 

En el Perú, la importancia de la micro y pequeña 
empresa (mype) es indiscutible, tanto por su magni-
tud numérica como por su capacidad de absorción 
de empleo. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho)10, en 1995 el 59,1% de la PEA urbana 
estaba ocupada en microempresas, en 1997 este por-
centaje se elevó muy poco (59,6%), pero en el año 
1999 se incrementó hasta 63,3%. Por otro lado, dos de 
cada tres jóvenes asalariados trabajan en una microe-
mpresa, y un significativo colectivo de jóvenes opta 
por trabajar por su propia cuenta, de manera inde-
pendiente.

Como puede observarse en la figura 8, los resul-
tados del GEM 2004 en el Perú indican que más del 
80% de las iniciativas emprendedoras son pequeñas 
y generan sólo puestos de trabajo para entre 1 y 5 tra-
bajadores (excluyendo al propietario), mientras que 
el porcentaje de empresas nacientes y nuevas que 
generan 20 o más empleos es muy pequeño. 

Hay más microempresas nuevas que nacientes, lo 
cual sugiere que los propietarios de algunas empresas 
que nacen con más de 5 trabajadores se ven forzados a 
disminuir el tamaño de la empresa o realizan reajustes 
laborales luego de algunos meses, como adaptación 
a condiciones del entorno más difíciles o a proyeccio-
nes de venta insuficientemente sustentadas. 

La figura 9 muestra la creación de puestos de 
trabajo por parte de ambos tipos de empresas: las 
empresas nacientes y las empresas nuevas, según el 
tamaño de las unidades y desde el punto de vista de 
la motivación del empresario (oportunidad frente a 
necesidad).

Figura 9: Generación de empleo por las empre-
sas nacientes y nuevas según la motivación del 
emprendedor, Perú 2004

En cuanto a las empresas nacientes, no hay 
grandes diferencias atribuibles a la motivación del 
emprendedor entre las unidades más pequeñas (de 
1 a 5 empleos). Donde sí se encuentran diferencias 
significativas es en las empresas que crean entre 6 y 
19 puestos de trabajo y las que tienen más de 20 tra-
bajadores. En el primer caso predomina la motivación 

Figura 8: Generación de empleo por las empresas 
nacientes y nuevas, Perú 2004
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por necesidad, mientras que en el segundo la oportu-
nidad es la mayor motivación del emprendedor.

 
Respecto de las empresas nuevas, no se encontró 

mayor diferencias de motivación entre los emprende-
dores, para cualquier rango de empleos.

En consecuencia, se corrobora que en el Perú las 
mypes son principalmente las mayores empleadoras. 
Situación muy similar a la que ocurre en todos los 
países del mundo. No obstante, en los países en desa-
rrollo como el Perú, la mayoría de las microempresas 
muestra un bajo desempeño en términos de produc-
tividad, calidad, eficiencia e ingresos, y contribuye a 
la informalidad, subempleo y pobreza en el país. Por 
ello, el GEM busca generar un espacio de debate y de 
propuestas de políticas de apoyo y fomento a estas 
unidades económicas con el fin de mejorar su des-
empeño y aliviar la pobreza de la población ocupada 
en ellas.

2.4. Crecimiento de las empresas en términos de 
empleo

GEM ha preguntado a los emprendedores cuántos 
empleos esperarían crear en sus negocios en los 
próximos cinco años (figura 10). Considerando los 34 
países participantes, dos tercios de los emprendedo-
res esperan crear no más de dos puestos de trabajo. 
De este resultado puede deducirse que básicamente 
se crean empresas pequeñas destinadas a la gene-
ración del autoempleo, con poco interés en el creci-
miento. La creación de empresas con uso intensivo 
de mano de obra, como las manufactureras, serían 

producto, más bien, de iniciativas correspondientes 
a negocios medianos y grandes, que son los menos 
frecuentes.

En el caso del Perú, la figura 11 indica que dentro 
de los próximos 5 años, la mayoría de las empresas no 
tendría más de 5 empleados. Las empresas que espe-
ran contar con entre 6 y 19 empleados son mayor-
mente empresas nacientes, mientras que las empresas 
que esperan crecer y tener más de 20 empleados 
son en su mayoría empresas nuevas. Estos resulta-
dos sugieren que son pocos los emprendedores con 
expectativas de crecimiento, aunque a medida que la 
empresa sobrevive a la etapa inicial estas expectati-
vas van en aumento.

Figura 10: Distribución de emprendedores por expectativa de creación de empleo a los 5 años según 
ingreso nacional, GEM 2004

Figura 11: Generación de empleos en los próximos 
5 años por las empresas nacientes y nuevas,
Perú 2004
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1 Total Entrepreneurship Activity o Actividad Emprendedora Total. 
Es la medida relativa de actividad emprendedora y se expresa 
como el porcentaje de personas involucradas en la puesta en 
marcha de un nuevo negocio.

2 Venezuela participó en el GEM 2003, pero no en la edición 2004, 
mientras Ecuador y el Perú participan por primera vez en el 
2004.

3  OECD: Organización para la Cooperación Económica y el Desa-
rrollo. Promueve políticas destinadas a alcanzar el crecimiento 
sostenible de los 30 países miembros y a promover la expan-
sión de la economía tanto en los países miembros como en los 
70 países en proceso de desarrollo económico y en transición. 
Se creó después de la Segunda Guerra Mundial como Organiza-
ción para la Cooperación Económica Europea, con el propósito 
de coordinar el Plan Marshall; en 1961 tomó su nombre actual 
[http://www.oecd.org]. 

4 UE: Unión Europea. Organización supranacional del ámbito 
europeo dedicada a incrementar la integración económica y 
política y a reforzar la cooperación entre sus estados miembros 

bajo el mismo orden jurídico y monetario. Nació en 1993, año 
en que entró en vigor el Tratado de Maastricht [http://europa.
eu.int]. 

5 SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome (Síndrome Respirato-
rio Agudo Severo).

6 El TEA es expresión del número de emprendedores por cada 
100 personas adultas.

  
7 Correlación = –0,054; R2 = 0,003; p = 0,762.

8 Correlación = 0,91; R2 = 0,84; p = 0,000.

9 La correlación entre el TEA 2004 y:
 a) el porcentaje de crecimiento anual del PBI real (a precios 

constantes) para el 2004 es igual a 0,502 (p = 0,01). 
 b) el porcentaje de crecimiento anual del PBI real (a precios 

constantes) para el 2005 es igual a 0,569 (p = 0,01).

10 Encuesta Nacional de Hogares especializada en niveles de 
empleo.

Notas



31Global Entrepreneurship Monitor Perú 2004-2005

Las empresas cumplen un ciclo de vida: se gestan, ini-
cian operaciones, se expanden, llegan a la madurez, 
declinan y cierran. A veces, por diversas circunstan-
cias, este ciclo de vida puede truncarse y la empresa 
proceder al cierre sin haber llegado siquiera a la 
etapa de crecimiento. La constante creación y cierre 
de empresas imprime dinamismo a la economía; 
pero el balance debe ser positivo para que haya cre-
cimiento. Así, una elevada actividad emprendedora 
implica la creación de muchas empresas, pero si estas 
no encuentran condiciones adecuadas para crecer y 
prosperar, gran parte de ellas tendrá que cerrar. Por 
el contrario, cuando hay capacidad de gestión y un 
entorno propicio, las nuevas empresas no sólo se 
mantienen en el mercado, sino que crecen y se for-
talecen.

Capítulo 3

CÓMO SE DESENVUELVE
Y QUÉ CARACTERIZA
A LA ACTIVIDAD  
EMPRENDEDORA
EN EL PERÚ
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Como se describió en el capítulo 1, la actividad 
emprendedora considerada en el GEM comprende la 
creación de empresas nacientes, aquellas con menos 
de 3 meses de operación, y de empresas nuevas, las 
que llevan entre 3 y 42 meses de operación. Adicio-
nalmente, las empresas establecidas, las que sobre-
pasan los 42 meses de operación, también pueden 
generar actividades de emprendimiento al generar 
nuevos productos o nuevos mercados. 

En el presente capítulo se estudia en detalle 
las características del emprendimiento en el año 
2004, con énfasis en las cifras nacionales. Tam-
bién se analiza la actividad emprendedora de las 
empresas establecidas y el cierre de negocios con 
el objeto de obtener un panorama más preciso del 
proceso emprendedor en nuestro país. Igualmente, 
se examina la motivación del emprendedor, ya 
que la necesidad o la oportunidad pueden expli-
car algunos perfiles característicos de las empresas. 

1. Los tipos de actividad emprendedora

1.1. Empresas nacientes y empresas nuevas

En la figura 1 se observa la contribución de ambos 
tipos de empresas, nacientes y nuevas, al índice TEA 
de cada país. El diferente peso en la actividad empren-
dedora se expresa en el ratio entre el TEA de las 
empresas nacientes y el TEA de las empresas nuevas. 
La mayoría de las veces el componente de empresas 
nacientes es mayor que el de empresas nuevas. Esto 
es lógico si se considera que no todas las empresas 
que se crean o se proyectan crear logran conver-
tirse en empresas nuevas, pues cierran antes de los 
tres meses. Del mismo modo, un grupo de empresas 

nuevas no logra superar los 42 meses de operación y, 
por tanto, no llegan a ser empresas establecidas. 

En Francia, Eslovenia, Croacia y el Perú, entre otros 
países, se observa una mayor proporción de empre-
sas nacientes que de empresas nuevas, lo cual sugiere 
alguno de los siguientes escenarios:

> Que haya dificultad para el crecimiento como con-
secuencia de una desacertada formulación de los 
proyectos emprendidos, de las características del 
entorno o de la falta de capacidad de los gerentes. 

> Que exista un alto nivel de desempleo y, por con-
siguiente, una mayor necesidad de generación de 
autoempleos, aun cuando estas empresas estén 
destinadas a solucionar un problema de corto plazo 
y no duren mucho tiempo.

> Que recientemente se estén presentando nuevas 
oportunidades y un clima que invita a las inversiones. 

En cambio, ocho países: Japón, Brasil, España, Polo-
nia, Suecia, Uganda, Dinamarca y Hong Kong, llaman 
la atención por la predominancia del componente de 
empresas nuevas con relación a las nacientes. Este 
resultado significa que la cantidad de empresas recién 
creadas es considerablemente menor a la cantidad 
de empresas creadas hasta hace tres meses, que son 
ahora empresas nuevas. Luego, las empresas nuevas 
son las que mantienen la actividad emprendedora.

Esta situación refleja problemas coyunturales, 
como la recesión japonesa o los atentados terroris-
tas, también la influencia de factores que estarían 
obstaculizando específicamente el emprendimiento: 
las características socioculturales, la deficiencia de las 
políticas y programas gubernamentales de fomento y 
asistencia al emprendedor, la educación, entre otros. 

Figura 1: Ratio TEA empresas nacientes/TEA empresas nuevas por país, GEM 2004



33Global Entrepreneurship Monitor Perú 2004-2005

El cuadro 1 muestra en forma detallada la contri-
bución de las empresas nacientes y nuevas al TEA del 
país, así como el porcentaje de empresas establecidas 
y de empresas que cerraron en los últimos 12 meses 
anteriores a la encuesta (independientemente del 
motivo de cierre). 

 
1.2. Las empresas establecidas y el cierre de 
negocios

Incluir en el análisis a las empresas establecidas y a la 
mortalidad empresarial puede ayudar a comprender 
la importancia de las políticas públicas encaminadas 
a favorecer la creación de nuevos negocios. No es 

suficiente fomentar el desarrollo de nuevas iniciativas 
emprendedoras, debe ponerse mucho empeño para 
que estas puedan consolidarse. 

La figura 2 muestra cómo se desagrega el empren-
dimiento en los países con TEA alto, es decir, con 
elevado nivel de emprendimiento. Destaca Uganda, 
cuya actividad emprendedora se sustenta más en 
empresas nuevas y presenta un alto nivel de morta-
lidad empresarial. El Perú tiene el índice de actividad 
emprendedora más alto del grupo debido sobre todo 
a empresas nacientes, y aunque también presenta un 
alto nivel de cierres, hay un equilibrado balance entre 
cierres y consolidaciones, con predominio de estas 
últimas. La situación del Perú es, por ello, preferible a 
la de Uganda. 

Figura 2: Porcentajes de empresas nacientes, 
nuevas, establecidas y cerradas en países con TEA 
alto, GEM 2004

Otro aspecto preocupante es que tres de los 
cuatro países con mortalidad empresarial superior al 
10% son latinoamericanos, y entre ellos Brasil regis-
tra casi el doble del promedio GEM. Esto debe aler-
tar sobre la poca capacidad de supervivencia de las 
empresas latinoamericanas, cuya causa merece un 
estudio más profundo que escapa al objetivo de este 
reporte.

 
En el Perú, se puede afirmar que el TEA está sus-

tentado por la alta tasa de empresas nacientes. Sin 
embargo, el nuestro es el tercer país con mayor por-

Cuadro 1: Desagregación de la actividad 
emprendedora en el GEM 2004
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centaje de cierres de empresas después de Uganda 
y Ecuador. Por tanto, hay serios problemas respecto 
de  las condiciones necesarias para asegurar la conso-
lidación de estas empresas. 

Tener presente esta problemática es fundamen-
tal en términos de la formulación de políticas públi-
cas. Para asegurar una mayor permanencia de las 
empresas en el mercado debe fomentarse la puesta 
en marcha de nuevos negocios basados en el aprove-
chamiento de oportunidades y la explotación de ven-
tajas comparativas. Asimismo, debe ponerse énfasis 
en la capacitación y asesoramiento a los emprende-
dores durante los primeros años del desarrollo de sus 
empresas, a fin de que estas lleguen a consolidarse y 
contribuir a la disminución de las cifras de mortalidad 
empresarial de nuestro país.

En los países con TEA medio, en cambio, se encuen-
tra usualmente una mayor proporción de empresas 
consolidadas, a excepción de Francia y Sudáfrica, 
donde  el nivel de cierre es alto respecto del grupo. La 
baja proporción de negocios consolidados en estos 
países implica el riesgo de entrar en un círculo vicioso 
que comprometa su futuro económico. 

Figura 3: Porcentajes de empresas nacientes, 
nuevas, establecidas y cerradas en países con TEA 
medio, GEM 2004

En los países con TEA bajo, se encuentra, más bien, 
que la proporción de las empresas consolidadas es 
mayor y hasta triplica –en el caso de Japón, por ejem-

plo– el porcentaje de emprendimientos; asimismo, el 
nivel de cierres es menor de 2,5%. Estos resultados 
sugieren que si bien estos países tienen escasas ini-
ciativas emprendedoras, proveen un mejor soporte a 
sus empresas, que pueden así aprovechar las oportu-
nidades y consolidarse en el mercado. 

Figura 4: Porcentajes de empresas nacientes, 
nuevas, establecidas y cerradas en países con TEA 
bajo, GEM 2004

1.3. Empresas nuevas y empresas consolidadas

Como se ha visto, el índice TEA mide las actividades 
de emprendedores que crean empresas nacientes y 
nuevas. Las empresas establecidas no son considera-
das para el cálculo del índice TEA, pero la Encuesta a la 
Población Adulta en el GEM 2004 permite estimar en 
2 267 355 el número de empresas establecidas (14,5% 
de la población adulta). 

Tanto las empresas nuevas como las establecidas 
tienen capacidad para generar emprendimientos. El  
cuadro 2 muestra la actividad emprendedora reali-
zada por las firmas nuevas y por las empresas esta-
blecidas en el Perú.

Como puede deducirse del cuadro 3, el 25% 
de las empresas nuevas y sólo el 3% de las empre-
sas consolidadas estarían aportando a la actividad 
emprendedora con nuevas iniciativas. En conjunto, 
el 13% de las empresas nuevas y empresas conso-
lidadas generaría actividades de emprendimiento.  
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Cuadro 2: Tipos de empresas, Perú 2004
 

Cuadro 3: Actividades emprendedoras por empre-
sas nuevas y empresas establecidas, Perú 2004

Las empresas establecidas llevan a cabo proyec-
tos emprendedores relacionados con su quehacer, 
como el desarrollo de nuevos productos y/o nuevos 
mercados. Dado que al crecer estas empresas crean 
nuevos puestos de trabajo e imprimen más dina-
mismo a la economía, pues lo hacen sobre la base de 
ideas innovadoras y de mejora de la competitividad, 
es de particular importancia promover específica-

mente la actividad emprendedora de estas empresas 
y proponer medidas integrales que proporcionen el 
soporte necesario para que las empresas en marcha 
crezcan, se consoliden y sigan generando actividades 
de emprendimiento mediante innovación, diversifi-
cación y mejora de la competitividad.

 
2. Motivación para el emprendimiento 

El estudio GEM identifica a aquel emprendedor que 
establece un negocio por necesidad o por falta de otra 
opción laboral, es decir, como estrategia de sobrevi-
vencia. Asimismo, lo diferencia de aquel emprende-
dor que, teniendo otras alternativas ocupacionales, 
crea una empresa para aprovechar una oportunidad 
de negocio surgida ya sea por la apertura económica 
del país, la aparición de nuevos mercados, la mayor 
facilidad de financiamiento, entre otros factores. 

2.1. Panorama general de la motivación para el 
emprendimiento

La diferencia de motivación, necesidad u oportuni-
dad, fue incorporada al estudio GEM en el año 2001, 
luego del ingreso de países en desarrollo como Brasil, 
Argentina e India, cuyo TEA era significativamente 
más alto que los de los países inicialmente participan-
tes en el estudio1. 

En el año 2004, se ha encontrado que aproximada-
mente el 74% de los emprendedores serían aquellos 
que aprovechan oportunidades de negocio. La figura 
5 muestra el ratio entre la actividad de emprendedo-
res por oportunidad y la actividad de emprendedores 
por necesidad para cada país participante.

Figura 5: Ratio TEA oportunidad/TEA necesidad por país, GEM 2004
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En Brasil, Uganda, Sudáfrica y Croacia alrededor 
del 50% de los emprendimientos son motivados por 
oportunidad y el restante 50% por necesidad; en 
todos ellos el PBI per cápita es menor o cercano a sólo 
5 mil dólares. El promedio en el ámbito GEM 2004 es 
de 85%, es decir, hay 5,6 empresas creadas por opor-
tunidad por cada empresa creada por necesidad. 

El Perú registra un índice TEA mayor que el resto 
de países, tanto por oportunidad como por necesi-
dad. Sin embargo, uno de cada tres emprendimien-
tos es motivado por razones de necesidad, vale 
decir, el 33% de las empresas son creadas por per-
sonas que no tienen otra opción laboral. En países 

industrializados, con bajo nivel de desempleo y ele-
vado ingreso per cápita, el número de empresas por 
oportunidad puede llegar a ser más de 16 veces el 
número de empresas creadas por necesidad, como 
es el caso de Islandia. 

2.2. La percepción de oportunidades y su 
impacto en el TEA

Para aprovechar una oportunidad de negocio, pri-
mero es necesario percibirla. En el estudio GEM 
se pregunta al entrevistado si percibe que habrá 
buenas oportunidades en los siguientes 6 meses. 
El 56,2% de la población adulta del Perú respondió 

Figura 6: Percepción de oportunidades por la población adulta, GEM 2004

Figura 7: Relación entre percepción de oportunidades en la población adulta y creación de empresas 
por oportunidad, GEM 2004
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afirmativamente, mientras que el promedio mun-
dial fue de 37%. 

En el ámbito GEM, una mayor percepción de opor-
tunidades por parte de la población se correlaciona 
fuertemente con el nivel de actividad emprendedora 
por oportunidad2. Por lo tanto, podría esperarse que 
las expectativas de buenas oportunidades de nego-
cios de la población tengan probabilidades de mate-
rializarse en un 45% de los casos y que por 1 de cada 
100 personas que perciben buenas oportunidades la 
creación de empresas por oportunidad se incremen-
taría en 0,27%3.

El estudio GEM también indaga cuál es la percep-
ción de oportunidades de los expertos nacionales 
sobre el tema. Para ello se les pide responder a las 
preguntas que aparecen en la figura 8, luego las res-
puestas se califican con la escala de Likert4, esto es, 

se otorga valores entre 1 y 5 según el acuerdo que se 
manifieste con los enunciados.

Según los expertos, a pesar de que las oportunida-
des de negocios se han incrementado, la población no 
se encuentra preparada para aprovecharlas. En conse-
cuencia, es imperativo plantear acciones que puedan 
revertir esta situación en el más breve plazo,  por ejem-
plo: mejorar el acceso a la información, aumentar la 
base educativa, facilitar la etapa de crecimiento del 
emprendimiento en el aspecto tributario para evitar 
la informalidad, incentivar la transferencia tecnológica 
entre la universidad y la empresa. De lo contrario, no 
se podrá obtener ventajas de las recientes tendencias, 
como la integración a nuevos mercados.

A diferencia de la población adulta, los expertos 
peruanos son mucho más conservadores en sus opi-
niones en comparación con sus similares del resto de 

Figura 8: Percepción de oportunidades por los expertos, Perú 2004

Figura 9: Percepción de oportunidades por los expertos, GEM 2004
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países. Como se muestra en la figura 8, la valoración 
media5 de los expertos peruanos es neutral respecto 
de la afirmación de que existen muchas oportunida-
des en el país, a diferencia de la valoración positiva 
encontrada en el promedio GEM y lejos de las califi-
caciones de los expertos de Estados Unidos, Australia, 
Uganda, China y Canadá. 

Aparentemente, los expertos perciben las oportu-
nidades de inversión tomando en cuenta más aspec-
tos que los considerados por el individuo común. 
Algunos de estos aspectos estarían limitando la per-
cepción de los expertos peruanos respecto de sus 
pares GEM. 

3. El emprendimiento por oportunidad y 
el desarrollo económico

Los países con mayor desarrollo económico presen-
tan mayor nivel de emprendimiento por oportuni-
dad6 (ver figura 10). Probablemente, la razón reside 
en la mejor calidad de vida de su población, pues al 
tener satisfechas todas sus necesidades básicas, las 
personas crean empresas únicamente para generar 
mayor valor.

En las empresas creadas por oportunidad la 
expectativa de crecimiento es más alta, lo que corro-

bora el impacto económico del emprendimiento por 
oportunidad como generador de empleo. Además, 
el estudio demuestra que la creación de empleos 
guarda más relación con el emprendimiento por 
oportunidad que con el emprendimiento por necesi-
dad7; diferencia que es más notoria cuando se consi-
dera la creación de empresas de mayor envergadura, 
aquellas que crean más de 19 puestos de trabajo8. 

4.  Características de los 
emprendimientos en el Perú

4.1. Los sectores de emprendimiento en el Perú 

Con el objeto de conocer qué sectores económicos 
están más relacionados con la actividad emprendedora, 
el estudio GEM utilizó la International Standard Indus-
trial Classification (ISIC), que identifica más de quinientas 
actividades económicas. Estas actividades económicas 
se agruparon en cuatro grandes sectores para efectos 
de comparación entre los países participantes: 

> Sector extractivo, que agrupa a la agricultura, actividad 
forestal, caza, pesca y minería.

> Sector transformación, relacionado con las activida-
des de manufactura, almacenamiento y transporte 
de bienes, transporte de personas, construcción y 
comunicaciones. 

Figura 10: Ratio TEA oportunidad/TEA necesidad y PBI per cápita, GEM 2004
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> Sector servicios para empresas, que agrupa a las 
empresas de intermediación financiera, aseguradoras, 
inmobiliarias, consultorías, de servicios profesionales, 
entre otras.

> Sector orientado al consumidor, que agrupa al comer-
cio minorista, restaurantes, bares, hotelería, salud, 
educación, servicio social, recreación, entre otros.

Como muestra la figura 11, en el ámbito mundial 
e independientemente del nivel de ingreso nacional, 
el sector orientado al consumidor es el que concen-
tra el mayor número de emprendedores, aunque su 
importancia crece en los países con menor PBI (más 
de 50% de las empresas creadas). Igualmente, el 
sector transformación alcanza una mayor proporción 
en los países menos favorecidos. 

Por el contrario, el sector de servicios para empre-
sas destaca en las economías más desarrolladas; allí 
alcanza 28% y casi triplica la proporción a la que llega 
en los países con menor desarrollo económico.

Entre las posibles explicaciones de este resultado 
podrían estar las características del mercado. En los 
países más desarrollados se exige cada vez mayor 
valor agregado en la forma de servicios; a su vez, el 
nivel de educación más alto y especializado de los 
emprendedores y el avance tecnológico facilitan 
el creciente interés en la creación de empresas que 
brinden servicios a otras empresas. 

Los emprendedores peruanos, y sobre todo quie-
nes crean negocios por necesidad, muestran más 
interés por desarrollar emprendimientos en el sector 
orientado al consumidor, probablemente por tratarse 
de emprendimientos pequeños.

Como se observa en la figura 13, los empren-
dedores peruanos se dedican con gran intensidad 
al comercio minorista, principalmente a la venta de 

Figura 11: Distribución de emprendedores por sectores económicos según ingreso nacional, GEM 2004

 

 

  

 

Figura 12: Distribución de los emprendedores por 
sectores económicos según motivación,  
Perú 2004 
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alimentos, donde no es necesaria mayor inversión en 
tecnología, o a los servicios de hotelería y restauran-
tes, donde el conocimiento básico para emprender el 
negocio proviene con frecuencia del ámbito familiar.

Por otro lado, las empresas creadas por oportuni-
dad son significativamente mayores que las creadas 
por necesidad en el sector de servicios a empresas, 
probablemente porque corresponden a personas con 
mayores calificaciones y habilidades.  De las empresas 
creadas por oportunidad en este sector, la mayoría 
son negocios nacientes, entre los que destacan los 
servicios informáticos y otras actividades relaciona-
das con este rubro.

Asimismo, se encuentra que las empresas por 
oportunidad han incursionado en más sectores que 
las creadas por necesidad. Así, de las 98 categorías 
de sectores en donde la encuesta ha encontrado 
emprendedores, en 45 sectores no se encontró 
empresas creadas por necesidad, mientras que en 
sólo 5 sectores (pesca; ganadería lechera; construc-
ción y/o reparación de viviendas; venta de motores y 
vehículos; otras actividades relacionadas con la publi-
cación de libros) no se encontraron empresas creadas 
por oportunidad. 

4.2. Innovación en las empresas

La primera definición que vincula la innovación a 
la esfera económica fue introducida por Schum-
peter en 1911. Para este autor: “La innovación con-
siste no solo en nuevos productos y procesos, sino 
también en nuevas formas de organización, nuevos 
mercados y nuevas fuentes de materias primas…” 
(Schumpeter, 1939). Según el famoso economista, 
durante las crisis económicas se produce un pro-
ceso de “destrucción creadora” porque el desplie-
gue de las innovaciones ocasiona la salida del 
mercado de las empresas poco innovadoras, luego 
de lo cual se restablece el equilibrio económico 
pero con un nivel tecnológico mayor al punto de 
partida. 

Décadas después, la importancia de la innova-
ción en el mundo empresarial fue destacada por 
Michael Porter, quien afirma: “La competitividad 
de una nación depende de la capacidad de su 
industria para innovar y mejorar. La empresa con-
sigue ventaja competitiva mediante innovaciones” 
(Porter, 1990). La innovación no sólo permite a las 
empresas introducir nuevos bienes y servicios al 
mercado, sino mantenerse en él.

Figura 13: Distribución de los emprendedores por actividades económicas según motivación, 
Perú 2004 
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Recogiendo estos conceptos, en el estudio se ha 
tratado de investigar el grado de innovación de las 
iniciativas emprendedoras en función de los siguien-
tes aspectos:

> La novedad de la oferta. 
> La tecnología empleada.
> La existencia de competidores que ofrecen un pro-

ducto o servicio similar. 

La figura 14 muestra cuán novedosos creen los 
emprendedores que son sus productos para sus 
clientes. Se encontró que las empresas nacientes 
tenían mayor componente innovador que las 
empresas nuevas, en la medida en que ofrecen más 
productos que todavía son nuevos para algunos de 
sus clientes.

Figura 14: ¿Cuán novedosos son los productos o 
servicios ofrecidos para los clientes?,  Perú 2004

Como se puede observar, la mayoría de 
emprendimientos en el Perú está mostrando un 
bajo nivel de innovación. Este hecho podría deberse 
a escasa relación entre las universidades y otros 
centros de investigación, por un lado, y las actividades 
de emprendimiento, por otro. Los proyectos 
desarrollados en estas instituciones generalmente 
permanecen como ejercicios académicos, no se 
ejecutan y, por lo tanto, no llegan a generar el efecto 
multiplicador sobre la comunidad empresarial que 
sus autores previeron. 

Por otro lado, sólo el 19% de los emprendedores 
indica que la tecnología para producir los bienes 
y servicios que ofrecen no estaba disponible en el 
mercado hace un año y, por ende, podría ser una 
medida indirecta del aporte en innovación de las 
recientes empresas al mercado.

Figura 15: ¿La tecnología que utiliza para ofrecer 
sus productos estuvo disponible hace más de un 
año?,  Perú 2004

 
  

 

 
  

 

Otra manera de determinar el grado de innova-
ción de los emprendimientos es el estado de la com-
petencia. Si el producto tiene muchos competidores, 
probablemente se encuentre en un mercado maduro, 
mientras que si no tiene competidores es porque es 
nuevo en el mercado en cuestión, aun cuando para 
otros mercados –como los extranjeros– ya no sea 
novedoso. 

Figura 16: ¿Cuántos negocios ofrecen los mismos 
productos o servicios a sus clientes?,  Perú 2004

De acuerdo con los resultados, los emprendedo-
res de negocios nacientes tienen una mayor propor-
ción de productos y servicios únicos, no ofertados por 
los competidores.

Se esperaba que las empresas creadas por oportu-
nidad fueran más innovadoras porque aprovecharían 
nichos de mercado con escasa o nula competencia e 
introducirían productos y servicios nuevos basados 
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en tecnologías recientes. Pero cuando se relaciona 
la innovación con el motivo para emprender no se 
encuentran mayores diferencias entre los empren-
dimientos por necesidad y los emprendimientos por 
oportunidad. 

4.3. Las empresas y la actividad de exportación

El comercio internacional es parte importante del 
ingreso nacional de diversos países, y los negocios 
que se crean tienen la expectativa de participar en 
este sector. Las exportaciones permiten a las empre-
sas conquistar nuevos clientes y mercados, con ello 
reducen su dependencia del mercado local y obtie-
nen una serie de ventajas: aumentan su producción, 
disminuyen sus costos, mejoran sus productos y 
marcas, entre otras. El país también logra beneficios 
considerables: aumenta el empleo, mejoran las remu-
neraciones, mejora la balanza de pagos, crece el bien-
estar social y se incrementa el ritmo del crecimiento 
económico.

Considerando las ventajas que el comercio exte-
rior proporciona a los países, el estudio indagó si los 
emprendedores van a dedicarse a la exportación; 
elemento que constituye un indicador de la idea que 
el emprendedor tiene acerca de si su producto es lo 
suficientemente novedoso y competitivo como para 
comercializarlo internacionalmente. 

Los resultados muestran que en el ámbito mun-
dial cerca del 50% de las empresas creadas no tienen 

la expectativa de exportar, se orientan sólo al mer-
cado interno. Como se muestra en la figura 17, esto 
sucede sobre todo en los países con menor desarro-
llo, cuya producción es de subsistencia y su consumo 
es dependiente de las importaciones.

Además, los países de ingreso medio son los que 
tienen mayor proporción de empresas con expecta-
tivas de exportar más del 50% de sus ventas. Estas 
empresas se han especializado en manufacturas por 
encargo de empresas de marca mundial (maquila).

En el Perú, a pesar del crecimiento de las expor-
taciones y el mejoramiento de la balanza comercial 
ocurridos en los últimos años, se ha encontrado que 
el 78,3% de los emprendedores piensa en el mercado 
local solamente, con una leve pero significativa predo-
minancia de las empresas nuevas. En cuanto a la moti-
vación del emprendedor, no se encuentran mayores 
diferencias entre las empresas que aprovechan una 
oportunidad y las que se crearon por necesidad; lo que 
se corrobora con una relación muy baja entre la expec-
tativa de exportar y la motivación del emprendedor9. 

La intención de exportar es más fuerte en algu-
nos sectores, como muestra la figura 18, donde se 
observa que algunos sectores con potencial exporta-
dor, como el orientado al consumidor (gastronomía, 
turismo, venta minorista, etc.) y el sector de servicios 
a empresas (servicios financieros, tecnología de la 
información, capacitación a distancia, etc.) no están 
siendo aprovechados a cabalidad. 

            

Figura 17: Expectativa exportadora por países, GEM 2004
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4.4. Expectativa de crecimiento de las empresas

En cuanto a la expectativa de expansión de las empre-
sas, los resultados del estudio indican una mayor rela-
ción de esta con el emprendimiento por oportunidad 
que con el emprendimiento por necesidad, como lo 
muestra el cuadro 4. La mayoría de los emprendedo-
res por necesidad no espera que su negocio logre una 
expansión máxima en el mercado. Probablemente 
como las suyas son actividades de autoempleo, solo 
esperan un crecimiento que les retorne un ingreso 
capaz de cubrir sus necesidades, tal como lo haría un 
empleo remunerado.

Esta distinción aporta valiosa información para 
los responsables de formular las políticas públicas de 
fomento a la creación de empresas, que podrán así diri-
gir su intervención hacia el aprovechamiento de opor-
tunidades de negocios. Los nuevos emprendimientos 
dinamizarán el mercado y, en consecuencia, habrá 
mayor empleo y crecimiento económico en el país.

4.5. Otras características de los emprendimientos 
en el Perú

En cuanto a las características de las empresas nacien-
tes y nuevas por oportunidad o por necesidad, con-

Figura 18: Expectativa exportadora según sectores económicos,  Perú 2004

Cuadro 4: Expectativa de crecimiento de las empresas y motivación del emprendedor, GEM 2004
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viene mencionar algunas características adicionales 
de interés.

En el cuadro 5 se puede observar que la mayoría 
de los emprendedores encuestados estaban emplea-
dos al momento de la entrevista, pero la mayoría de 
las iniciativas emprendedoras se gestan indepen-
dientemente del ámbito laboral. Por otro lado, los 
negocios que se desarrollan desde el puesto laboral 
(diversificando ya sea oferta o mercado) son en mayor 
proporción negocios por oportunidad.

Las redes interpersonales e interinstitucionales 
son determinantes en la actividad emprendedora, 
además de representar un buen barómetro de la con-
fianza en el clima de emprendimiento de un país. El 
Perú no es una excepción a la regla; se puede afirmar 
que los emprendedores por oportunidad son los que 
más refieren conocer personalmente a otros empren-
dedores, lo que influye positivamente en la amplia-
ción de la cartera de oportunidades que perciben.

Son pocos los emprendedores que proveen 
fondos para poner en marcha empresas de otras 
personas. Aunque las diferencias no son significa-

tivas, se puede observar que, en comparación con 
los emprendedores por necesidad, los emprende-
dores por oportunidad arriesgan más aportando 
fondos personales para la ejecución de proyectos 
de otras personas, probablemente porque piensan 
que dichos proyectos explotan una oportunidad 
de mercado y les podría asegurar una rentabilidad 
esperada. 

Respecto a la propiedad de las empresas, no 
se han encontrado diferencias significativas entre 
las empresas por oportunidad y las empresas por 
necesidad, pero sí entre las empresas nacientes y las 
nuevas. Así, las empresas nuevas son predominante-
mente de propiedad de un solo emprendedor, y si 
existe algún tipo de sociedad, el número de socios 
también es menor al de las empresas nacientes. Esto 
podría deberse a la estructuración societaria una 
vez que la empresa se ha puesto en marcha. Con el 
transcurso del tiempo pueden surgir discrepancias 
entre los socios acerca del manejo de la empresa, 
porque algunos no están satisfechos con la rentabi-
lidad del negocio o simplemente necesitan dinero 
–entre otras posibilidades–, lo que ocasiona que 
vendan o renuncien a su participación patrimonial. 

Cuadro 5: Otras características de los emprendimientos, Perú 2004
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1 Los países participantes de la primera edición del GEM fueron 
los pertenecientes al G-7 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón 
Reino Unido y Estados Unidos). Además se seleccionó a Dina-
marca, Finlandia e Israel debido a que los investigadores de estos 
países tenían experiencia relevante para el proyecto.

2 TEA por oportunidad y % de adultos que perciben buenas opor-
tunidades en los próximos 6 meses:

 índice de correlación = 0,67; p = 0,000.  

3 Ecuación de regresión lineal:
 TEA por oportunidad = –3,123 + 0,269 * (% de adultos que perci-

ben buenas oportunidades en los próximos 6 meses).

4 Escala de Likert:
 1 = totalmente en desacuerdo
 2 = en desacuerdo
 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo
 4 = de acuerdo
 5 = totalmente de acuerdo

5 Valoración media entendida como el valor obtenido mediante 
un análisis factorial que resume en una sola variable las pregun-
tas respondidas por el experto acerca de un tema específico.

Notas

6 Ecuación de regresión lineal: 
 TEA oportunidad / TEA necesidad = 1,264 + 0,0002 * (PBI real per 

cápita, 2004, precios corrientes, US$) 

7 Expectativa de creación de empleo a los 5 años de creada la 
empresa y:

 a)TEA 2004 por oportunidad:
 índice de correlación = 0,979; p = 0,01
 b)TEA 2004 por necesidad:
 índice de correlación = 0,875; p = 0,01

8 Expectativa de creación de más de 19 empleos a los 5 años de 
creada la empresa y:

 c)TEA 2004 por oportunidad:
 índice de correlación = 0,827; p = 0,01
 d)TEA 2004 por necesidad:
 índice de correlación = 0,597; p = 0,01

9 Relación emprendedores con intención de exportar más del 
50% de sus ventas y:

 a)TEA  por oportunidad:
 coeficiente de correlación = 0,119; p < 0,01
 b)TEA  por necesidad:
 coeficiente de correlación = 0,062; p < 0,01
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La información recogida por el estudio GEM 2004 en 
los 34 países participantes permite esbozar un perfil 
del emprendedor en el ámbito global y establecer las 
particularidades del emprendedor peruano, según 
algunos aspectos de interés relevantes.

El estudio GEM busca trazar el perfil del empren-
dedor a partir de características demográficas básicas, 
como la edad y el género, pero también intenta rela-
cionar el impacto de variables como la educación y el 
nivel de ingresos sobre la naturaleza de los empren-
dimientos desarrollados. Si se logra entender estos 
aspectos clave, se podrán enfocar las políticas del 
gobierno y las iniciativas de instituciones educativas, 
gremiales, ONG y otras organizaciones de la sociedad 
civil, no sólo en un grupo específico de personas, sino 
en ciertas variables macroeconómicas o de alcance 
general, de manera que se potencie el efecto de las 
políticas e iniciativas.

1. Género del emprendedor

Más adelante se estudiarán en detalle la importancia 
y las consecuencias de la participación de la mujer en 
la actividad emprendedora de los países. En este capí-
tulo sólo se pondrá énfasis en aspectos de género en 
cuanto contribuyan a una mejor definición del perfil 
del emprendedor. 

Capítulo 4

PERFIL DEL 
EMPRENDEDOR
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La figura 1 indica la participación por género en 
la actividad emprendedora según grupos de ingreso 
nacional. En nuestro país, la actividad emprendedora 
es mayor que el promedio en todos los grupos de 
ingresos, pero no se observa diferencias significativas 
entre géneros, aunque hay una ligera ventaja de los 
varones. 

Figura 1: TEA por género en el Perú y en el mundo  
según grupo de ingreso nacional, GEM 2004 

2. Edad del emprendedor

En el ámbito GEM, desde 1999 se observa que el grupo 
de población de donde surge el mayor número de 
iniciativas emprendedoras se encuentra entre los 25 
y 34 años de edad. La estabilidad de este resultado en 
los diferentes países sugiere que la edad de las per-
sonas es un factor de gran influencia en la actividad 
emprendedora. 

Como se observa en la figura 2, más del 57% de los 
emprendedores peruanos se encuentran en el rango 
comprendido entre los 18 y los 34 años, mientras que 
el grupo de mayor concentración de emprendedores 
en el promedio de los países pertenece a un rango de 
mayor edad: entre 25 y 44 años. 

Los emprendedores peruanos, en promedio, ini-
cian su negocio a los 32 años, pero el 50% del colec-
tivo emprendedor no sobrepasa los 30 años. Si bien 
se podría concluir que el emprendimiento es más una 
actividad de gente joven, se debe tener en conside-
ración la estructura etárea de la población peruana 
en su conjunto. De acuerdo con el INEI (2001: 41), la 
mayor parte de los peruanos son jóvenes. Se estima 
que para el año 2005, el 51,56% de la población estará 
comprendida entre los 0 y los 24 años. Por lo tanto, 
en este caso en particular no se podría concluir que 
la naturaleza del emprendimiento dependa de un 

Figura 2: TEA por grupo etáreo en el Perú y en el mundo según grupo de ingreso nacional, GEM 2004
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rango de edad específico, sino, más bien, que está 
relacionada con la estructura etárea de la población.

En el estudio se ha encontrado también que, 
como lo muestra la figura 3, las personas mayores de 
45 años muestran una menor propensión a realizar 
actividades emprendedoras que el resto de grupos 
etáreos. Este hecho podría explicarse por la aparente 
aversión al riesgo de las personas de mayor edad, así 
como por una posible influencia sociocultural. Con-
viene tener en cuenta que el énfasis en la actividad 
de emprendimiento en nuestro país es un fenómeno 
relativamente reciente. Hace algunas décadas, el reco-
nocimiento social estaba más vinculado con el des-
empeño de un trabajo dependiente adecuadamente 
remunerado que con el desarrollo de una actividad 
independiente.

Conviene analizar también la interrelación entre 
los grupos etáreos y la motivación para emprender. 
Como se observa en la figura 4, en los grupos etáreos 

menores de 45 años, la principal motivación para 
emprender es la percepción de una oportunidad en 
el mercado, mientras las personas mayores de 45 años 
incursionan en actividades de emprendimiento bási-
camente por necesidad. En este caso se trata de un 
emprendimiento forzado por razones de subsisten-
cia. En efecto, las personas mayores de 45 años ven 
disminuidas sus posibilidades de obtener un empleo 
adecuadamente remunerado, pero a la vez todavía 
tienen una fuerte carga familiar que los obliga a rea-
lizar cualquier actividad de emprendimiento, aun sin 
considerar la real viabilidad de este en el mediano y 
largo plazo. 

Por esta razón, la estructura demográfica de un 
país es determinante para evaluar el impacto de 
corto plazo de las medidas destinadas a fomentar el 
emprendimiento. Además, se deberían considerar los 
cambios generacionales, como el envejecimiento de 
la población, que podrían influir en forma significa-
tiva en los resultados del TEA a largo plazo.

Figura 3: Distribución por grupo etáreo de las personas entrevistadas,  Perú 2004

Figura 4: Distribución por grupo etáreo de los emprendedores
según su motivación para emprender, Perú 2004
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3. Formación educativa
 

El capital humano es el factor más importante para 
el desarrollo de una economía. La bibliografía espe-
cializada de los últimos años pone énfasis en que la 
inversión en educación, desde las edades más tem-
pranas, es la de mayor impacto en la competitividad 
de una nación. Una educación de calidad garantiza 
que los adolescentes y jóvenes adquieran la prepara-
ción adecuada para lograr su mejor desempeño en la 
actividades que emprendan.

La figura 5 relaciona el nivel educativo alcanzado 
por los emprendedores con la renta per cápita de los 
países del estudio.

En los países de mayor desarrollo económico, los 
emprendedores han alcanzado predominantemente 
educación postsecundaria, llámese universitaria o de 
posgrado, mientras que en los países de menor desa-
rrollo, la mayoría de emprendedores no ha concluido 
estudios secundarios. 

En el Perú, donde la educación atraviesa por una 
crisis profunda desde hace décadas, no sorprende que 
el 78% de los emprendedores no haya siquiera termi-
nado estudios secundarios. Este resultado sugiere que 
los emprendedores peruanos son, en su mayoría, jóve-
nes que abandonan los estudios para incorporarse a la 
fuerza laboral del país mediante el autoempleo como 
fuente de subsistencia. Este factor podría ser deter-
minante para la sostenibilidad en el mediano y largo 
plazo de los emprendimientos en el país. 

La siguiente figura muestra cómo al mejorar el 
nivel educativo, la creación de empresas por opor-
tunidad alcanza mayor proporción respecto de las 
empresas creadas por necesidad (p < 0,05).

Figura 6: Nivel educativo de los emprendedores  
según motivación para emprender, Perú 2004

Figura 5: Nivel educativo de los emprendedores según renta nacional de los países, GEM 2004
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De estos resultados se deduce la importancia 
de la planificación de largo plazo en materia educa-
tiva. La competitividad del país se verá fortalecida 
en la medida en que los ciudadanos desarrollen 
las calificaciones necesarias para hacer frente a la 
dinámica de los mercados globalizados. Por ello, 
las políticas destinadas a favorecer el proceso 
emprendedor tendrán un alcance limitado cuando 
no incluyan, desde los niveles básicos, programas 
de mejoramiento de la educación y, específica-
mente, la transmisión de conocimientos que dirijan 
el talento emprendedor hacia el aprovechamiento 
de oportunidades. 

Finalmente, no sólo hay que pensar en la parti-
cipación del gasto educativo en el PBI. También hay 
que hacerlo teniendo en cuenta, por ejemplo, que la 
necesaria formación profesional y técnica superior 
no tienen posibilidades de alcanzar los resultados 
deseables si no se cuenta con inversiones conside-
rables a favor de una buena educación primaria y 
secundaria, requisito previo para formar a los futu-
ros técnicos y especialistas. A ello hay que sumar la 
necesidad de una educación continua o permanente 
que permita las periódicas actualizaciones del saber 
y el reciclaje profesional. De esto tendrían que ser 
conscientes quienes, desde el presupuesto público, 
deciden la asignación de los recursos nacionales.

4. Estatus laboral

El estudio GEM muestra que la mayoría de los empren-
dedores en los 34 países participantes está traba-

jando mientras desarrolla su proyecto emprendedor. 
Esta proporción es mayor en los países con ingreso 
nacional medio. 

Por su parte, los países situados en los extremos 
–mayores y menores ingresos– presentan más perso-
nas que no trabajan o son jubilados o estudiantes. A 
pesar de esta similitud, se encuentra una gran dife-
rencia entre las motivaciones de los emprendedores. 
En los países de bajos ingresos, la población busca en 
la actividad emprendedora una opción de autoem-
pleo, mientras en los países de altos ingresos, donde 
este segmento de personas son beneficiarios de pro-
gramas sociales y de protección, la actividad empren-
dedora surge para aprovechar oportunidades.

En el Perú, alrededor del 80% de los emprende-
dores estaba trabajando al momento de la encuesta, 
y sólo el 1,5% manifestó ser estudiante o jubilado, lo 
cual significa que cerca del 18% de los emprendedo-
res estaba desempleado en ese momento. Pero si a 
esto se añade el porcentaje de quienes manifestaron 
creer que estarían desempleados en los próximos 6 
meses, el porcentaje de desempleados se incrementa 
a 44,5%. Definitivamente, la generación de negocios 
por necesidad guarda estrecha relación con el pro-
blema del desempleo en el Perú (p < 0,05). En efecto, 
en los negocios por necesidad, el 60% de los empren-
dedores está o cree que estará desempleado en los 
próximos meses, mientras que en los negocios por 
oportunidad este porcentaje es de 37%. La diferencia 
puede atribuirse a que las expectativas de desempleo 
(o fragilidad del empleo) influyen fuertemente en los 
emprendimientos por necesidad.

Figura 7: Estatus laboral de los emprendedores según grupo de renta nacional, GEM 2004
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5. Ingreso personal

Como se observa en la figura 8, en el Perú el nivel de 
emprendimiento, independientemente de la motiva-
ción, aumenta conforme disminuye el ingreso perso-
nal (p < 0,05). Sólo el 58% de las empresas creadas 
por personas con bajos ingresos son motivadas por 
oportunidad, porcentaje que contrasta con el 85% de 
las empresas creadas por oportunidad en el sector 
de altos ingresos1. 

Figura 8: Nivel de ingreso personal de los 
emprendedores peruanos según su motivación 
para emprender, Perú 2004

Estos resultados son muy distintos de los encon-
trados en países con mayor desarrollo, como España, 
donde el emprendimiento aumenta en los sectores 
de mayor renta personal. Así, se corrobora nueva-
mente el hecho de que en el Perú el componente de 
emprendimiento por necesidad –correspondiente a 
los sectores vulnerables y de bajos recursos– es res-
ponsable del mayor índice TEA nacional. 

Sobre este tema, es significativo también el grado 
de aprovechamiento de oportunidades en compa-
ración con el emprendimiento por necesidad en los 
individuos de mayor renta.

6. Motivación del emprendedor 

Estudiar los aspectos que motivan a la población a 
convertirse en empresarios es ciertamente algo com-
plejo, debido al factor subjetivo, a la diversidad de 
variables involucradas y a lo difícil de medir el grado 
de influencia de cada una de ellas. No obstante, la 

metodología GEM, si bien no deja de ser subjetiva, ha 
demostrado desde anteriores ediciones que pueden 
relacionarse algunos de estos aspectos con el nivel de 
actividad emprendedora, aunque sólo sea en forma 
de tendencias.

GEM 2004 pregunta a los encuestados acerca de 
los aspectos que considerarían motivadores o desmo-
tivadores en el caso de emprender un nuevo negocio. 
En el Perú las respuestas fueron las siguientes:

Cuadro 1: Aspectos motivadores y desmotivado-
tes del emprendimiento, Perú 2004

Reconociendo que siempre existe un grado de 
subjetividad en las respuestas, puede decirse que 
aparentemente la población peruana tiene una per-
cepción positiva respecto a convertirse en empresa-
rio como opción laboral; además manifiesta que los 
medios de comunicación ofrecen una buena cober-
tura de los emprendimientos exitosos.

De este modo, se podría decir que el índice TEA 
depende en 52,6% de los factores de motivación 
analizados en el cuadro anterior2. La mayor variable 
explicativa fue la carrera de empresario como opción 
profesional deseable.

 
Con la finalidad de contrastar estos resultados, se 

les consultó a expertos acerca de su percepción sobre 
las motivaciones que tendrían las personas para ini-
ciar una actividad emprendedora3. Los resultados se 
muestran en la figura 9.

A diferencia de la población encuestada, los 
expertos piensan que en el Perú la carrera de empre-
sario no se considera una opción profesional acertada 
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ni la manera más apropiada de hacerse rico; tam-
bién señalan que no hay mucha cobertura del éxito 
empresarial en los medios. Sin embargo, afirman que 
los empresarios que logran el éxito son vistos como 
personas competentes e ingeniosas y logran un esta-
tus social de respeto y consideración.

 
En cuanto al resto de países, se puede comparar la 

valoración media sobre este tema en la figura 10.

Como se observa, los expertos peruanos son con-
servadores en sus opiniones, es decir, consideran que 
la población tiene menores motivaciones para desa-
rrollar emprendimientos que el promedio del grupo 
GEM. Mientras la población manifiesta una actitud 
favorable, los expertos no consideran que ello se 
esté traduciendo en mayores motivaciones para el 
emprendimiento. Incluso creen que en el Perú hay 
menor propensión a valorar al emprendedor que en 

        
       

          
    

        
     

      
     

   

        
      

Figura 9: Opiniones de los expertos acerca de las motivaciones
de la población para emprender, Perú 2004

Figura 10: Valoración media por país de las motivaciones de la población para la
actividad emprendedora, GEM 2004
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los otros países de Latinoamérica.

7. Habilidades del emprendedor para la 
creación de empresas

La percepción de los emprendedores acerca de sus 
propias habilidades para la creación de empresas 
parece guardar relación con la actividad de empren-
dimiento. Estudios realizados por Evans y Leighton 
(1989) demuestran que los individuos que consideran 
que su desempeño depende de ellos mismos tienen 
mayor probabilidad de iniciar un negocio. Lazear 

(2002), por su parte, encuentra que los empresarios 
se caracterizan por un balance adecuado entre habi-
lidades y experiencia en diferentes roles, antes que 
por ser especialistas en algún área específica. Final-
mente, varios estudios coinciden en que los trabaja-
dores independientes tienen niveles de satisfacción 
personal más altos y son más “felices” (Blanchflower y 
Oswald, 1998a y 1998b).

Tomando en cuenta tales hallazgos, la metodo-
logía GEM recoge información subjetiva de la per-
cepción de la población acerca de sus habilidades 

Figura 11: Percepción de habilidades por la población adulta y creación de empresas, Perú 2004

             

       
     

    

      
     

   

      
    

      
   

        
      

     

Figura 12: Percepción de habilidades de la población adulta
desde el punto de vista de los expertos, Perú  2004
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para la puesta en marcha de un negocio. De nuevo, 
una alta proporción (77,7%) de los encuestados en el 
Perú entre 18 y 64 años menciona poseer las habili-
dades y conocimientos necesarios para emprender 
un negocio. En el conjunto de países GEM se observa 
también una estrecha relación entre la percepción 
positiva de la población sobre sus habilidades, expe-
riencia y conocimiento necesarios para la puesta en 
marcha de un negocio y la generación de actividades 
emprendedoras4 (figura 11).

Al igual que en el caso anterior, los expertos 
peruanos también manifiestan una visión más pesi-
mista sobre este aspecto, como se observa en la 
figura 12. Consideran que la población peruana no 
tiene la capacidad ni la experiencia para poner en 
marcha y administrar una empresa. Ello es preocu-
pante por cuanto la población percibe justamente 
lo contrario. ¿Podría cierta actitud falsamente opti-
mista de los emprendedores explicar, en parte, el alto 
porcentaje de cierres de negocios en el Perú? Como 
indican las cifras, la mayoría de emprendedores no 
ha culminado siquiera la educación secundaria. Es 
evidente que la población requiere capacitación, 
desarrollo de habilidades y asesoría empresarial a fin 
de que aumenten sus posibilidades de crear empre-
sas con mayores oportunidades de sobrevivencia y 
crecimiento.

Respecto a la comparación media por país 
(figura 13), el Perú ocupa una posición preocupante: 
entre los 6 últimos lugares. En el ámbito GEM, sin 
embargo, se observa que en sólo 5 países: China, 
Islandia, Estados Unidos, Alemania y Finlandia, 

  

Figura 13: Percepción de habilidades de la población por los expertos,  GEM 2004 

los expertos muestran estar de acuerdo en que la 
población de su país tiene habilidades, capacidad y 
experiencia para emprender.

Notas

1  Esta relación inversa es altamente significativa (p < 0,000).

2 Ecuación de regresión lineal (p = 0,001): 
    Índice TEA = –22,416 – 0,135 * (miedo al fracaso) + 0,374 * (opción 

profesional deseable) + 0,181 * (mejor estatus) – 0,126 * (nivel de 
vida similar) + 0,149 * (buena cobertura de los medios).

    Índice de correlación = 0,725; R2 = 0,526.

3  Ecuación de regresión (p = 0,000): 
   Índice TEA = –11,762 + 0,458 * (% adultos que perciben tener 

habilidades para crear empresas).
    Índice de correlación = 0,82; R2 = 0,68; p = 0,000).

4 Escala de Likert:
 1 = totalmente en desacuerdo
 2 = en desacuerdo
 3 = ni de acuerdo ni en desacuerdo
 4 = de acuerdo
 5 = totalmente de acuerdo
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Durante las últimas décadas y a raíz del agravamiento 
de la situación de pobreza en el Perú, las mujeres han 
protagonizado un acelerado proceso de inserción en 
la actividad económica. Paulatinamente, han empe-
zado a desempeñar diversas actividades producti-
vas y de servicios, al mismo tiempo que atienden sus 
hogares, tarea esta última que, por lo menos en los 
estratos socioeconómicos bajos, sigue siendo casi 
exclusivamente de su responsabilidad.

La participación de la mujer de menores recursos 
en la vida económica se hizo patente desde la apari-
ción de las redes de organizaciones sociales, como los 
comités de Vaso de Leche y los comedores populares, 
que asumieron de manera colectiva la sobrevivencia 
familiar. La pobreza, el desempleo del jefe del hogar o 
la falta completa de la figura paterna ocasionaron la 
rápida expansión de este tipo de organizaciones. 

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social (2004), en periodos anteriores la participación 
de la mujer en la vida económica tendía a disminuir 
durante los años de crecimiento económico. Ahora, 

Capítulo 5

LA MUJER 
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por el contrario, a pesar de que en los últimos dos 
años la economía muestra signos de recuperación, 
la presencia de la mujer en el mercado laboral se ha 
consolidado y muestra una tendencia creciente. 

Este cambio es consecuencia de múltiples facto-
res: la reducción de la tasa de fertilidad, el aumento 
del nivel educativo de las mujeres y la precaria situa-
ción económica de gran parte de la población, lo que 
ha obligado a las familias a desarrollar diversas estra-
tegias de sobrevivencia. Una de estas estrategias es el 
emprendimiento.

1. Actividad emprendedora con 
enfoque de género en el ámbito GEM

En el ámbito global, el TEA femenino es casi la mitad 
del TEA masculino. En todos los países donde se desa-
rrolla el GEM, el nivel de emprendimiento masculino es 
mayor al femenino, aunque no siempre esta diferen-
cia es significativa. Por ejemplo, en Croacia, Noruega, 
Grecia y Hong Kong el ratio entre el TEA femenino y 
el TEA masculino es bajo, es decir, hay mucho menos 
emprendedoras que emprendedores; mientras que 
en Ecuador, Sudáfrica, Estados Unidos y Portugal la 

Figura1: Ratio TEA femenino/TEA masculino por países, GEM 2004

Figura 2: Ratio TEA femenino /TEA masculino  según motivación para emprender, GEM 2004



59Global Entrepreneurship Monitor Perú 2004-2005

participación de los géneros en el TEA es casi simi-
lar. En lo que respecta a nuestro país, la evidencia es 
abrumadora. La figura 1 muestra al Perú como el país 
con mayor participación de la mujer en la actividad 
emprendedora (0,94). Por cada hombre emprendedor 
hay prácticamente una mujer emprendedora. 

En los países GEM, la participación femenina en 
la actividad emprendedora tiende, en promedio, a ser 
la mitad de la masculina. Asimismo, hay una fuerte 
relación (índice de correlación = 0,97) entre el TEA 
masculino y el TEA femenino, lo que sugiere que los 
países con TEA altos y elevada participación mascu-
lina presentan mayores probabilidades de tener un 
alto porcentaje de mujeres involucradas en empren-
dimientos. 

Si se relaciona los resultados de género con los 
resultados sobre motivación –por necesidad o por 
oportunidad–, a nivel GEM se observa la mayor pre-
sencia de mujeres en los emprendimientos por nece-
sidad (p < 0,05), tal como se muestra en la figura 2. 

En el caso del Perú, esta relación también se cumple. 
El ratio entre el TEA femenino y el TEA masculino en 
las empresas por necesidad alcanza el valor de 1,1 
y supera el de las empresas por oportunidad, que 
alcanza el 0,9. 

2. Perfil de la mujer emprendedora
en el Perú

El GEM estima que cerca de 6 325 000 peruanos están 
involucrados en una iniciativa emprendedora. De 
estos, aproximadamente 3 065 000 son mujeres. A 
continuación se describen brevemente las caracterís-
ticas más relevantes de este colectivo emprendedor, 
a partir de aspectos sociodemográficos y análisis de 
actitudes.

2.1. Edad

Si se desagrega la información obtenida por grupos 
etáreos, como se muestra en la figura 3, no se obser-

Figura 3: TEA masculino y TEA femenino según grupos etáreos, Perú 2004

Figura 4: TEA masculino y TEA femenino por grupos etáreos y motivo del emprendimiento, Perú 2004
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van mayores diferencias por género; se mantiene 
el perfil de edad descrito para el emprendedor 
peruano. Sin embargo, para las mujeres la activi-
dad emprendedora supone un doble esfuerzo, por 
cuanto deben conciliar sus responsabilidades fami-
liares como esposa, madre y ama de casa con el 
manejo de su negocio. 

De la misma manera, no se pueden encontrar 
diferencias significativas al comparar el género del 
emprendedor,  por grupos etáreos, con el motivo de 
su emprendimiento, aun cuando pueda observarse 
una leve predominancia de la participación de la 
mujer entre 25 y 34 años en el emprendimiento por 
necesidad.

  
2.2. Nivel educativo

Como se ha visto en el capítulo anterior, el nivel 
educativo predominante entre los emprendedo-
res de ambos sexos es la secundaria incompleta. Sin 
embargo, la proporción de mujeres respecto a los 
hombres es mayor en el nivel secundario incompleto 
y menor cuando se trata de estudios postsecunda-
rios. A pesar del mayor acceso a la educación que han 
conseguido las mujeres en las últimas décadas, aún 
se aprecia desigualdad de género en este aspecto. Sin 
duda, los embarazos tempranos y la extrema pobreza 
contribuyen a estos resultados.

Figura 5: TEA masculino y TEA femenino según 
nivel educativo, Perú 2004

 

Asimismo, como se observa en la figura 6, en las 
empresas creadas por oportunidad estos resulta-
dos se repiten; es decir, en cuanto al nivel educativo 
las diferencias entre los géneros son similares a las 
encontradas para los emprendedores en general. 
Sin embargo, estas diferencias dejan de ser signifi-

cativas cuando se analizan las empresas creadas por 
necesidad, pues en todos los niveles educativos con-
siderados no existe predominancia de ningún sexo. 
Entonces, en las empresas creadas por necesidad el 
nivel de formación educativa no influye en la propor-
ción de hombres y mujeres emprendedores. 

Figura 6: TEA masculino y TEA femenino por nivel 
educativo según el motivo del emprendimiento, 
Perú 2004
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2.3. Nivel de ingresos

Inicialmente, los ingresos percibidos por las mujeres 
fueron considerados eventuales y complementarios 
para el sostenimiento del hogar. No obstante, la cada vez 
mayor participación de las mujeres en el mercado labo-
ral y en el mundo de los negocios ha permitido superar 
los prejuicios de índole sociocultural y hoy se reconoce 
su contribución al desarrollo económico del país. 

Como muestra la figura 7, mientras más bajo es 
el nivel socioeconómico, mayor es la proporción de 
mujeres respecto de los varones que inician activida-
des emprendedoras.
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Figura 7: TEA masculino y TEA femenino según 
nivel de ingresos, Perú 2004

En cuanto a la motivación, aun cuando se espe-
raba que en los estratos socioeconómicos bajos la 
proporción de mujeres respecto de los hombres pre-
dominara en los emprendimientos por necesidad, 
esto ocurrió en forma más evidente en los empren-
dimientos por oportunidad. Este resultado sugiere 
que en los estratos de bajos ingresos las mujeres 
perciben mejor las oportunidades de negocio que 
los hombres.

Figura 8: TEA masculino y TEA femenino por nivel 
de ingresos según el motivo del emprendimiento, 
Perú 2004

  

2.4. Actitudes y percepciones de las mujeres ante 
el emprendimiento

El cuadro 1 (ver página siguiente) muestra las actitu-
des y percepciones que los emprendedores perua-
nos tienen acerca de sí mismos y de su entorno. Los 
resultados se expresan como porcentajes del total de 
emprendedores que compone cada género. 

De los resultados se desprende que las actitudes 
y percepciones de las mujeres emprendedoras son 
similares a las de los hombres. Difieren significativa-
mente sólo en cuanto a que las mujeres son más opti-
mistas en lo relativo a las oportunidades de negocio 
en el futuro cercano (70% de las mujeres frente a 
62,7% de los hombres), mientras los varones son más 
optimistas en expresar su capacidad para poner en 
marcha un negocio (92% de los hombres frente a 87,4 
de las mujeres). En estos casos hay diferencias atribui-
bles al género. 

3. Los sectores de emprendimiento de 
las mujeres

Tanto las emprendedoras como los emprendedores 
peruanos se concentran en el sector orientado al con-
sumidor; no obstante, precisamente en este sector la 
participación de las mujeres es proporcionalmente 
mayor (figura 9). En el resto de sectores hay una parti-
cipación predominantemente masculina (p < 0,05). 

Figura 9: TEA masculino y TEA femenino por secto-
res económicos, Perú 2004

 
 

  

La figura 10 muestra en forma desagregada el 
sector orientado al consumidor. Como puede obser-
varse, la participación masculina es proporcional-
mente mayor en casi todas las actividades, pero la 
participación femenina es notoriamente superior en 
comercio minorista (quizá por comercio ambulatorio) 
y en hospedaje y restaurantes (negocio relacionado 
con su tradicional quehacer doméstico), razón por la 
cual el resultado agregado da ventaja a las mujeres. 
Otros sectores de actividad con mayor presencia de 
la mujer son los servicios asistenciales, para los cuales 
se necesita educación formal técnica o profesional,  
que en su mayoría incluyen actividades tradicional-
mente desempeñadas por mujeres, como enfermería, 
obstetricia, servicio social, educación, entre otras.
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4. Apoyo al emprendimiento femenino

La necesidad de las mujeres de conciliar las activida-
des económicas con las responsabilidades del hogar 
y, sobre todo, el cuidado de los niños, constituye un 
claro desafío para los promotores y diseñadores de 
políticas, quienes deben plantear o ejecutar acciones 
–sea a través de organizaciones colectivas o a nivel 
individual– en favor de una mayor incorporación de 
las mujeres al mundo empresarial en nuevos sectores 
y en mejores condiciones. 

Al respecto, los expertos entrevistados opinan que 
si bien el colectivo femenino puede tener la misma 

Cuadro 1: Actitudes y percepciones en el Perú según género, Perú 2004

capacidad que su similar masculino para establecer 
un  negocio nuevo –e incluso gozar de la aceptación 
social por ello–, actualmente la institucionalidad del 
país no estaría motivando ni facilitando suficiente-
mente el desarrollo de estos emprendimientos, sobre 
todo en los periodos de la vida cuando la mujer  debe 
destinar mucho de su tiempo y esfuerzo a su papel 
tradicional dentro de la familia.

En términos relativos, es muy preocupante 
la situación de nuestro país respecto al apoyo 
institucional a la mujer emprendedora. Como 
muestra la figura 12, el Perú ocupa uno de los últimos 
lugares, sólo antes de Hungría, Ecuador y Japón.
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El factor institucional es crucial en este periodo 
de expansión de las exportaciones no tradicionales 
y de inminentes tratados de negociación comercial, 
los que muy probablemente ofrecerán incentivos al 

Figura 10: TEA masculino y TEA femenino por actividades económicas, Perú 2004

 

aumento de la productividad de las mujeres en parti-
cular, a través de oficios y ocupaciones no tradiciona-
les que faciliten su mayor participación en actividades 
generadoras de valor agregado.

Figura 11: Opinión de expertos respecto del apoyo institucional a la mujer, Perú 2004

 

Figura 12: Opinión de expertos respecto al apoyo institucional a la mujer, GEM 2004
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Uno de los factores que explican el éxito de los 
emprendimientos en las economías avanzadas es la 
disponibilidad de capital para financiar las primeras 
etapas de desarrollo de las nuevas empresas. En este 
capítulo se describen las características del financia-
miento de la actividad emprendedora en el ámbito 
GEM y, en particular, en nuestro país.

En paralelo a las opciones de financiamiento 
consideradas tradicionalmente en el campo econó-
mico, debe tenerse en cuenta la inversión informal 
como alternativa asequible a los micro y pequeños 
empresarios. Poco se ha estudiado sobre este tipo de 
inversión en nuestro país, aun cuando su importan-
cia en el desarrollo de los emprendimientos es cada 
vez más evidente. En este capítulo cabe destacar el 
valioso aporte del estudio GEM al reconocer la rele-
vancia de este tipo de financiamiento en el contexto 
de cada país y brindar un marco de referencia único 
para el desarrollo de políticas de fomento al empren-
dimiento.

Capítulo 6

FINANCIAMIENTO 
DE LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA
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1. El financiamiento de la actividad 
emprendedora en el ámbito GEM

El monto de capital inicial necesario para la puesta en 
marcha de una empresa depende, entre otros aspectos, 
del tipo de negocio, de las expectativas del emprende-
dor, de la ubicación de la empresa y del país en que se 
realiza el emprendimiento.

En el ámbito GEM (Bygrave y Hunt, 2004), el monto 
promedio necesario para iniciar un negocio es de 53 673 
dólares. El negocio que aprovecha una oportunidad del 
mercado requiere un monto promedio superior (58 179 
dólares) al monto promedio que necesita un negocio 
impulsado por la necesidad (24 467 dólares). 

Considerando los diversos campos de actividad, la 
mayor inversión necesaria corresponde a los empren-
dimientos en el sector de servicios a empresas (76 263 
dólares), mientras la menor inversión corresponde al 
sector orientado al consumidor (39 594 dólares). GEM 
ha encontrado que mientras mayor es el capital que 
el emprendedor invierte en una empresa, mayor es su 
expectativa de que ésta crezca y genere más puestos 
de trabajo.

Los emprendedores del ámbito GEM asumen 
en promedio el 65,8% de la inversión inicial de los 
emprendimientos. Por otro lado, los fondos propios 
de los emprendedores sumados a los proporcionados 
por la inversión informal constituyen el 3,5% del PBI 
de las naciones GEM; son recursos destinados al pago 
de salarios y a la compra de bienes y servicios para el 
nuevo negocio.

Cuadro 1: Estadística sobre la inversión total y por 
emprendedor, Perú 2004

2. El financiamiento de los 
emprendimientos peruanos

2.1. Necesidades de inversión

Según los resultados de la Encuesta a la Población Adulta 
(cuadro 1), para poner en marcha emprendimientos en el 
Perú es necesario un promedio de 12 281 soles. El 50% 
de este colectivo necesita un máximo de 5 mil soles per 
cápita para abrir su negocio, y es el monto que con mayor 
frecuencia se menciona. Es decir, los emprendimientos 
peruanos son iniciados generalmente con pequeño capi-
tal, aspecto que determinaría escasas posibilidades de 
crecimiento, poca duración del negocio y, por lo tanto, 
explicaría la gran cantidad de cierres de negocios.  

En cuanto al financiamiento de la inversión, el 
emprendedor peruano aporta en promedio 6 341 
nuevos soles, es decir, aproximadamente el 51,6% de 
la inversión total necesaria para poner en marcha el 
negocio. No obstante, el 50% de los emprendedores 
aporta como máximo 2 500 soles, mientras el monto 
más frecuentemente aportado es de sólo 1 000 soles. 
Cabría esperar que la mayoría de estas empresas 
estén destinadas a proporcionar autoempleo y a 
generar pocas utilidades; en consecuencia, no ofre-
cen mayor expectativa de crecimiento.

2.2. Expectativas económicas de los 
emprendedores 

Rentabilidad esperada
 
En cuanto a las expectativas de retorno sobre la 
inversión, la mayoría de los emprendedores perua-
nos espera que el negocio genere utilidades que 
superen ampliamente el monto invertido. Así, la 
mayoría de los emprendedores (64%) espera que en 
10 años el nuevo negocio les produzca una rentabi-
lidad entre 2 y 10 veces el monto que invirtió, mien-
tras que aproximadamente el 15% espera menos de 
150% del capital inicial y el 9% espera recuperar 20 
veces lo invertido.

Llama la atención que 11% de los encuestados 
refiera no saber cuánto retorno espera de su inver-
sión, lo que equivale a no tener ni siquiera idea de 
cuál será el valor que creará su negocio. Este dato 
sugiere la escasa preparación en materia financiera 
de gran parte de los emprendedores.

En cuanto a este punto, no se encuentran dife-
rencias significativas entre las empresas creadas por 
necesidad y las creadas por oportunidad, a excepción 
del grupo correspondiente a los emprendedores que 
esperan un retorno mínimo de 20 veces su inversión, 
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en el cual predominan los emprendimientos motiva-
dos por el aprovechamiento de una oportunidad.

Plazo de recuperación del capital invertido

En cuanto al plazo de recuperación del capital, como 
se muestra en el figura 2, la mayoría (35,6%) de los 
emprendedores espera recuperar su inversión inicial 
en un plazo máximo de 1 año después de iniciada la 
operación, el 24,8% piensa esperar hasta 2 años para 
ello y el 21% espera lograrlo sólo en 6 meses. En este 
aspecto tampoco hay diferencias significativas entre 
los emprendedores por oportunidad y los empren-
dedores por necesidad, a excepción de aquellos que 
esperan recuperar su capital antes de 6 meses, quie-
nes en su mayoría son emprendedores por necesidad 
(28,5% frente a 17,1% de emprendedores por oportu-
nidad; p < 0,001). 

Llama la atención los plazos tan cortos en que los 
emprendedores esperan recuperar su inversión. Sólo 
el 10% y 2% de los emprendedores menciona perio-
dos de 5 años y 10 años, respectivamente, como plazo 
de recuperación.

3. La inversión informal 

Como se mencionó con anterioridad, por lo general 
cuando se trata el tema del financiamiento en las 
empresas la discusión se centra en las condiciones 
que la banca o el mercado bursátil ofrecen al inver-
sionista. Esto es consecuencia, probablemente, del 
papel que juega el sistema financiero en los países 
desarrollados, donde contribuye de manera decisiva 

a la generación de riqueza. Por ejemplo, en Estados 
Unidos el total de colocaciones del sistema bancario 
equivale a 150% del PBI. 

Figura 2: Plazo de recuperación de la inversión 
esperado por el emprendedor, Perú 2004

  

Sin embargo, el financiamiento bancario no es 
necesariamente apropiado para todas las actividades 
empresariales, sino sólo para aquellas que permiten a 
la entidad financiera cumplir con los requerimientos 
de control y supervisión de la regulación bancaria sin 
incurrir en un costo excesivamente oneroso para el 
empresario.

Figura 1: Beneficio esperado por el emprendedor respecto de su inversión, Perú 2004
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En países desarrollados, como Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra, el mercado de valores consti-
tuye una fuente de financiamiento complementaria 
muy importante para las empresas. Sin embargo, el 
financiamiento a través de este mercado tampoco 
es apropiado para todas las empresas, ni para todas 
las actividades y necesidades, debido a los altos 
costos de transacción1. Estos costos determinan 
que este tipo de financiamiento sea conveniente 
sólo para empresas grandes o de alto crecimiento, 
en las cuales los costos se diluyen gracias a los sig-
nificativos montos negociados.

El crédito de proveedores puede ser una fuente de 
financiamiento nada despreciable. En Estados Unidos 
y Canadá, el crédito directo de los proveedores cons-
tituye la mayor fuente de financiamiento, pues llega 
a representar hasta el 60% del total proveniente de 
todas las fuentes. 

En nuestro país, de acuerdo con cifras del Banco 
Central de Reserva del Perú, entre diciembre del 
2003 y abril del 2004, aproximadamente el 41,7% 
de las empresas utilizó el financiamiento externo, 
de las cuales el 29,4% optó por el financiamiento 
bancario.

Como puede observarse en el cuadro 2, mien-
tras menor es el tamaño de la empresa, menor es 
el financiamiento externo; es decir, en las pequeñas 
empresas –y por extensión en las microempresas– el 
capital básico que permite el inicio de actividades no 
proviene de las fuentes de financiamiento externas 
formales mencionadas, sino de los recursos propios 
del empresario o de la inversión informal. Por este 
motivo urge mejorar el acceso al financiamiento 
para el caso de las pymes, teniendo en cuenta que 
constituyen el 99,7% del empresariado formal del 
Perú (Prompyme, 2001). 

No obstante, esto no significa que el emprende-
dor no haya contado con fondos externos. Con fre-
cuencia sucede que a los ahorros personales de los 
emprendedores se suman los fondos procedentes de 
su entorno inmediato (familiares, amigos, compañe-
ros de trabajo, etc.), quienes son llamados también 
inversores informales. 

3.1. La inversión informal en el ámbito GEM 

A diferencia de los países en desarrollo, la inversión 
informal en los países desarrollados se ha profesiona-
lizado hasta el punto que forma redes y organizacio-
nes oficialmente establecidas (business angels). En los 
últimos años ha crecido el número de personas inte-
resadas en invertir directamente en nuevas empresas. 
Estas personas poseen amplia experiencia en gestión 
empresarial, de modo que no sólo aportan capital 
financiero, sino también conocimiento (Ardichvili et 
al., 2002).

En Europa, las redes de business angels más desa-
rrolladas trabajan tanto con emprendedores como 
con inversionistas. Sus objetivos son habilitar a los 
empresarios para que presenten sus propuestas a 
varios inversores en forma simultánea, y paralela-
mente proporcionan a los inversores un medio con-
veniente de identificar y examinar propuestas. 

La iniciativa de los business angels ha alcanzado 
tanto impacto en la actividad emprendedora que 
ha captado la atención de los gobiernos de los 
países donde está más desarrollada. En el Reino 
Unido, por ejemplo, el gobierno creó la National 
Business Angel Network (NBAN), institución ava-
lada por cinco grandes bancos y empresas que 
se complementa con la Business Angel Networks 
Association (BANA), que apoya la cooperación y los 
vínculos entre redes de ese país.

Cuadro 2: Principales fuentes de financiamiento de las empresas no financieras, Perú 2004 (en %)

 *Tamaño de la empresa:
Muy grande: Empresa con ingresos superiores a S/. 35 millones.
Grande: Empresa con ingresos entre S/. 17,5 y S/. 35 millones, inclusive.
Mediana 2: Empresa con ingresos entre S/. 7 y S/. 17,5 millones, inclusive.
Mediana 1: Empresa con ingresos entre S/. 1,75 y S/. 7 millones, inclusive.
Pequeña: Empresa con ingresos hasta S/. 1,75 millones, inclusive.

**Incluye fuentes de financiamiento tales como proveedores, líneas de crédito del exterior, otras empresas del grupo, bonos, entre otros.
Fuente: BCR, 2004.
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El estudio GEM explora las características de este 
especial tipo de financiamiento. Con la intención de 
medir su magnitud, pregunta a los encuestados de 
la población adulta si en los últimos tres meses han 
actuado como inversores informales proveyendo 
fondos personales para la puesta en marcha de un 
negocio que no es el de ellos. En la figura 3 se observa 
que el Perú es uno de los países con mayor preva-
lencia de inversión informal, después de Jordania y 
Uganda. Aunque casi triplica el promedio GEM, como 
se verá más adelante, el nivel de organización de este 
tipo de inversión en el Perú aún es limitado. 

Si la inversión informal es el soporte de gran 
parte del emprendimiento de un país, es razonable 
pensar que la actividad emprendedora guarde rela-
ción con la magnitud de este tipo de inversión. La 
figura 4 muestra que la actividad de emprendimiento 
está directamente relacionada con el desarrollo de la 
inversión informal2.

3. 2. La inversión informal en el Perú

En nuestro país, el 11,1% de la población adulta 
entrevistada manifestó haber proporcionado fondos 

Figura 3: La inversión informal por países, GEM 2004

Figura 4: Relación entre TEA e inversión informal, GEM 2004
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personales para ayudar a la puesta en marcha del 
negocio de otras personas en los últimos 3 años. En 
términos absolutos, esto significa que 1 825 174 per-
sonas han aportado aproximadamente casi seis mil 
millones de nuevos soles en ese periodo. Los datos 
del cuadro 3 amplían esta información.

Beneficiarios de la inversión informal

En cuanto a los beneficiarios de la inversión 
informal (figura 5), puede decirse que estos 
fondos se dirigen principalmente a la familia 
cercana y a los amigos y vecinos, pues el prés-
tamo a desconocidos alcanza el menor por-
centaje (2,3%), lo que sugiere que el inversor 
informal peruano se guía más por los lazos de 

Figura 5: Beneficiarios de la inversión informal, Perú 2004

consanguinidad, amistad y confianza que por 
los planes de negocio en sí. 

Inversión informal según sectores

La figura 6 muestra los sectores a los cuales se des-
tinan los fondos de inversión informal con mayor 
frecuencia. El tipo de negocio preferido es el que 
corresponde al sector orientado al consumidor 
(58,7%), principalmente el comercio minorista, los 
restaurantes y los hoteles. El segundo tipo de negocio 
en recibir aportes de esta fuente de financiamiento es 
el de manufacturas (30,3%). Menores porcentajes se 
orientan a otros sectores: 6,4% al sector extractivo y 
4,6% al sector de servicios para empresas. 

Figura 6: Inversión informal según sectores,
Perú 2004

  

Cuadro 3: Inversión informal, Perú 2004
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3.3. Perfil del inversor informal peruano

Sobre la base de la Encuesta a la Población Adulta 
ha sido posible aproximarse a algunas característi-
cas de los inversionistas informales en el Perú. En su 
mayoría, estos son varones de 35 años de edad en 
promedio, han alcanzado secundaria incompleta, tra-
bajan actualmente y sus niveles de ingreso son bajos. 
En contraste, los inversores informales de los países 
más desarrollados suelen ser empresarios o altos 
directivos jubilados, hecho que explica, en parte, la 
capacidad de organización de la inversión informal 
en dichos países.

El cuadro 4 muestra algunas actitudes y percep-
ciones de los inversores informales en el Perú.

3.4. Expectativas económicas del inversor 
informal en el Perú

En el año 2004, la encuesta GEM explora por primera 
vez las expectativas del inversionista informal res-
pecto al retorno de su inversión y al plazo en que 
espera recuperar su capital. Es decir, qué espera a 
cambio de haber aportado dinero, experiencia y tra-
bajo en un negocio que no es suyo. 

Retorno de la inversión informal

La figura 7 muestra que, luego de 10 años de inver-
tir en el negocio, la mayoría de inversores informales 
(32%) no espera recuperar monto alguno de lo inver-
tido, es decir, ni siquiera espera que le devuelvan su 
dinero. Otro porcentaje importante (16%) no sabe si 

tendrá o no retorno sobre su inversión. 

La explicación de estas expectativas puede estar 
relacionada con el vínculo entre la persona que presta 

Figura 7: Porcentaje de la inversión realizada que esperan recuperar los inversores informales,
Perú 2004

Cuadro 4: Actitudes y percepciones del inversor 
informal, Perú 2004
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Figura 8: Porcentaje que esperan recuperar los inversores informales según el beneficiario de la 
inversión, Perú 2004

y la beneficiaria. La figura 8 muestra que más de la 
mitad de los inversores que no esperan recibir nada 
a cambio han entregado sus recursos a familiares 
cercanos, mientras que la mitad de quienes esperan 
recibir por lo menos 10 veces su inversión prestaron 
su dinero a “otros”. 

Quienes sí esperan un beneficio sobre la inversión 
realizada (44%) difieren en cuanto a la rentabilidad 

estimada (figura 9). La mayoría (16%) espera recupe-
rar dos veces su inversión inicial, mientras que sólo 
4% espera recuperar 20 veces lo invertido. 

Plazos esperados de recuperación de la inversión

La mayoría de los inversores informales espera una 
pronta recuperación de su capital. Como muestra 
la figura 9, el 30% espera recuperar su dinero en un 

Figura 9: Plazo esperado de recuperación de la inversión informal, Perú 2004
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Figura 10: Plazo esperado de recuperación de la inversión informal según beneficiarios, Perú 2004

máximo de 6 meses, y otro tanto espera hacerlo en 
un año.  Muy pocos inversores (1%) están dispuestos 
a esperar 10 años para recuperar lo invertido.  

Llama la atención que el 17% de los inversores 
responde “no espera”, “no sabe” o “nunca” cuando se 
le pregunta acerca del plazo de recuperación de su 
inversión. Como muestra la figura 10, estos inversores 
habrían realizado préstamos solamente a familiares 
cercanos (padres, hijos, hermanos), otros parientes, 
amigos y vecinos. Los resultados corroboran que 
la inversión informal en nuestro país está muy rela-

cionada con los lazos de consanguinidad y amistad. 
Probablemente, la motivación del inversor sea más la 
ayuda económica al emprendedor que el deseo de 
obtener rentabilidad de sus recursos.

Notas

1 Estos costos están referidos a los servicios de estructuración, 
colocación, contratación del representante de obligacionistas, 
clasificación de riesgo, servicios legales y contables, entre otros.

2  Índice de correlación = 0,778; R2 = 0,605; p = 0,000. Ecuación de 
regresión lineal: Índice TEA = 2,875 + 1,664 * (% de la población 
adulta que actuó como inversor informal en los últimos 3 años). 
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Capítulo 7

CONDICIONES 
ESPECÍFICAS DEL 
ENTORNO PARA EL 
EMPRENDIMIENTO

El estudio GEM global, a través de sus ediciones 
anteriores, ha ido identificando las que denomina 
condiciones específicas del entorno que afectan el 
emprendimiento (Entrepreneurial Framework Con-
ditions, EFC). La exploración de estas condiciones se 
realiza por primera vez en el Perú sobre la base de 
entrevistas a cerca de 50 expertos1. 

Este marco referencial constituye un conoci-
miento valioso para priorizar recursos y diseñar 
políticas de promoción del emprendimiento, consi-
derando que nuestro país cuenta con un valioso capi-
tal humano de espíritu emprendedor. En adelante, la 
perspectiva a largo plazo del proyecto GEM, compar-
tida por el equipo de investigación del Perú, permitirá 
profundizar y hacer seguimiento tanto de los cono-
cimientos alcanzados sobre la creación de empre-
sas como de las medidas tomadas para favorecer el 
emprendimiento.

El presente capítulo está dividido en cuatro 
partes. En la primera se describen las nueve condicio-
nes específicas del entorno que afectan el emprendi-
miento según el estudio GEM. En la segunda y tercera 
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se sistematizan las opiniones de los expertos respecto 
a cuáles de estas condiciones favorecen la actividad 
emprendedora y cuáles, por el contrario, la limitan. 
Finalmente, se presentan las medidas recomendadas 
por los expertos para mejorar el entorno específico 
para la creación de nuevos negocios. 

Cuadro 1: Condiciones específicas del entorno que 
afectan al emprendimiento

1. El detalle de las condiciones 
específicas del entorno

La figura 1 muestra la opinión promedio de los exper-
tos sobre las condiciones del entorno que podrían 
estar afectando el emprendimiento en el Perú. Para 
hacer cuantificables estas opiniones, se ha empleado  
también la escala Likert, que otorga valores entre 1 y 
5 según el acuerdo que se manifieste con los enun-
ciados. Como se observa, el panorama poco alentador 
reside, sobre todo, en las carencias relacionadas con la 
transferencia de tecnología, la política gubernamental 
sobre regulaciones, y la educación; obstáculos todos 
que los emprendedores peruanos deberán superar 
para concretar sus iniciativas. A continuación, cada una 
de las nueve condiciones se analiza en detalle.

1.1. El acceso al financiamiento

El acceso al financiamiento es un aspecto determi-
nante en el entorno empresarial. En el Perú, los exper-
tos coinciden en que el apoyo gubernamental vía 
subsidios a los emprendimientos nacientes y nuevos 
es muy escaso. Aparentemente, los programas impul-
sados a través de los ministerios de la Producción y 
de Trabajo y Promoción del Empleo son insuficientes 
y aislados para cubrir las necesidades de la elevada 
actividad emprendedora del país. 

Figura 1: Valoración promedio de las condiciones específicas del entorno emprendedor, Perú 2004
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Asimismo, acceder a los recursos del sistema 
financiero formal es aún difícil para la mayoría de la 
población. Según los expertos, es más fácil obtener 
recursos mediante el endeudamiento y la ayuda de 
personas ajenas al negocio, aunque esto signifique 
que el riesgo no se diversifique y que el resultado sea 
un financiamiento poco desarrollado institucional-
mente, de bajos montos individuales y muy relacio-
nados con el entorno inmediato del emprendedor. 

Según los expertos (figura 2), probablemente esto 
sea consecuencia de la dificultad de las empresas 
nuevas o en crecimiento de obtener financiamiento a 
través de capital de riesgo, vía accionariado o en ofer-
tas públicas iniciales. En el Perú, estos tipos de finan-
ciamiento están dirigidos a empresas consolidadas 
y de mayor envergadura. No hay la institucionalidad 
financiera ni una cultura que permita la realización de 
proyectos de gran potencial, a menos que se pueda 

garantizar un retorno adecuado o se entregue garan-
tías como respaldo, y usualmente los emprendedores 
no cumplen estos requisitos.

En comparación con el financiamiento disponi-
ble para la formación de nuevas empresas en otros 
países, el Perú sufre una falta de recursos alarmante. 
La figura 3 muestra la valoración que recibe el apoyo 
financiero al emprendimiento en los países del GEM. 
Mientras Estados Unidos encabeza la lista con un 
índice cercano a 4, posición que ocupa gracias a que 
sus emprendimientos pueden acceder a capital de 
riesgo, al aporte accionario, al financiamiento ban-
cario, etc. –con costos mucho menores a los que se 
podría conseguir aquí–, el Perú obtiene una valora-
ción de 1,84, la antepenúltima posición, sólo superior 
a Polonia y Ecuador. Al respecto, debe señalarse que 
todos los países latinoamericanos se encuentran en 
los últimos lugares del grupo de países GEM.

Figura 2: Opinión de los expertos sobre el apoyo financiero al emprendimiento, Perú 2004

Figura 3: Valoración por los expertos del apoyo financiero al emprendimiento, GEM 2004
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1.2. Las políticas gubernamentales de apoyo al 
emprendimiento

Los expertos peruanos opinan desfavorablemente 
sobre la situación del entorno en lo que respecta al 
apoyo del gobierno (figura 4). Las políticas orientadas 
a impulsar el emprendimiento son escasas, muy poco 
efectivas y no se caracterizan por su continuidad. 
Consideran también que la creación de empresas no 
es una prioridad ni para el gobierno nacional ni para 
el gobierno local. 

Mención aparte merece la burocracia, que exige 
incontables procedimientos para poner en marcha 
un negocio. Si bien algunos procesos han podido 
simplificarse con la aplicación de tecnologías de 
información y el empleo de Internet, aún la mejora 
es insuficiente para lograr un impacto relevante. La 

superposición de funciones entre las administracio-
nes y regulaciones locales, regionales y nacionales 
confunden al emprendedor. Además, en algunos 
casos las medidas están dirigidas más a recaudar 
fondos y a aplicar sanciones que a fomentar el desa-
rrollo de los nuevos emprendimientos, formalizar su 
legalización y/o garantizar la calidad del bien o servi-
cio ofrecido por el nuevo negocio. 

Luego, es necesario definir claramente las acciones 
que el gobierno debe implementar para la creación, 

Figura 4: Opinión de los expertos sobre las políticas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, 
Perú 2004

desarrollo y continuidad de proyectos empresariales. 
Al respecto, el GEM aporta valiosas recomendaciones 
que de tenerse en cuenta pueden ayudar a dirigir los 
recursos disponibles a proyectos que favorezcan la 
creación de empresas con potencial de consolidación 
y alto crecimiento. 

Al compararse esta percepción de los expertos 
peruanos con las valoraciones que dan sus colegas 
del resto de países, se observa que el Perú sigue man-
teniéndose lejos del promedio GEM en una posición 
desfavorable (figura 5). En lo que se refiere a las políti-
cas gubernamentales locales y nacionales, sólo supera 
a Hungría, Brasil, Ecuador y Argentina; en cuanto a 
regulaciones y trámites administrativos, sólo está por 
encima de Eslovenia, Argentina y Brasil. Cabe destacar 
que en este caso, otros dos países latinoamericanos 
ocupan posiciones aun más desfavorables que la del 

Perú: Argentina, a pesar de sus esfuerzos por superar 
la aguda recesión sufrida hace algunos años, y Brasil, 
a pesar de su empeño por integrarse cada vez más a 
las economías de Asia-Pacífico.

En el extremo opuesto, Singapur, Sudáfrica, 
Japón, Finlandia, Irlanda y China son los países cuyos 
expertos tienen una mejor opinión sobre sus respec-
tivas políticas gubernamentales de apoyo al empren-
dimiento, mientras al parecer, en Islandia, Singapur, 
China, Estados Unidos, Irlanda y Finlandia funciona 
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un sistema regulatorio e impositivo más favorable 
que en el resto de países GEM. Sin embargo, debe 
considerarse que los países enfrentan contextos eco-
nómicos distintos, de modo que la opinión de los 
expertos está referida a factores específicos de su 
propio entorno. Por ejemplo, las políticas considera-
das favorables para el emprendimiento en Islandia no 
necesariamente constituyen un ejemplo por seguir 
para el Perú o Ecuador.

1.3. Los programas gubernamentales de apoyo al 
emprendimiento

Como se muestra en la figura 6, en el Perú los exper-
tos tampoco tienen una opinión favorable respecto 
a los programas gubernamentales de apoyo y asis-
tencia a la empresa. Manifiestan la escasez de pro-

gramas de ayuda en temas de gestión, financiación 
y planificación, y la poca competencia de los funcio-
narios estatales encargados de su manejo. Es posi-
ble, sin embargo, que contribuya a esta percepción 
la poca difusión de los programas y el desconoci-
miento de sus beneficios, sobre todo en los estratos 
socioeconómicos bajos, así como la superposición de 
funciones en las entidades del Estado, que dispersa 
la ayuda y, en consecuencia, genera baja cobertura 
y efectividad.

En el ámbito GEM la percepción de los expertos 
es, por lo general, más positiva en los países desa-
rrollados que en los países en vías de desarrollo, 
pero alcanza niveles preocupantes en Latinoamérica 
(figura 7). Estos resultados sugieren que realmente 
nuestros gobiernos hacen muy poco para apoyar el 

Figura 5: Valoración de las políticas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, GEM 2004
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espíritu emprendedor. Si bien la reactivación econó-
mica que experimenta el Perú en los últimos años es 
un aliciente para las nuevas empresas, el desarrollo 
emprendedor sería mayor si hubiera programas des-
tinados a canalizar el dinamismo y el espíritu innova-
dor de los sectores emergentes.

1.4. La educación y formación para el 
emprendimiento

Es evidente que el emprendimiento es todavía una 
asignatura pendiente en el currículo escolar peruano, 
más todavía si se piensa en el sistema educativo 

público, donde otras deficiencias concentran la aten-
ción y el reclamo de la sociedad. Por el contrario, en 
los colegios privados se han implementado algunos 
programas que introducen al educando en los prin-
cipios de la economía de mercado y lo motivan para 
realizar actividades de emprendimiento. Sin embargo, 
se trata de iniciativas de cobertura muy limitada, cen-
tradas en Lima y Callao y en los más altos niveles 
socioeconómicos. 

De acuerdo con la opinión de los expertos (figura 
8), la educación escolar –primaria y secundaria– con-
tribuye muy poco a desarrollar actitudes y habilida-

Figura 6: Opinión de los expertos sobre los programas gubernamentales de apoyo
al emprendimiento, Perú 2004

Figura 7: Valoración de los programas gubernamentales de apoyo al emprendimiento, GEM 2004
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des que puedan favorecer la vocación empresarial, 
tampoco imparte conocimientos vinculados con 
la economía de mercado ni específicamente con el 
emprendimiento. La educación superior merece mejor 
calificación, sobre todo en lo que respecta a la carrera 
de Administración de Empresas, pero no alcanza nive-
les que lleguen a considerarse positivos. En general, la 
educación postsecundaria está orientada al empleo 
asalariado; los cambios ocurridos en el mercado labo-
ral, donde el empleo independiente predomina desde 
hace muchos años, todavía no han sido absorbidos 
por el mercado de educación técnica y universitaria. Y 
ello sucede a pesar de que continuamente se advierte 
sobre el evidente divorcio entre la educación y el mer-
cado de trabajo. 

En cuanto a la oferta de programas de capa-
citación para el emprendimiento, en un mercado 

desregulado no hay normativa que garantice los 
resultados. Instituciones prestigiosas y de larga tra-
yectoria coexisten con instituciones de dudosa serie-
dad. Algunos programas adecuadamente diseñados 
en función de la demanda del mercado y que impar-
ten no sólo conocimientos sino que aproximan a 
los alumnos a la realidad empresarial pueden tener 
efectos positivos sobre el autoempleo y los ingresos 
de sus participantes. No obstante, la evaluación de 
dos de estos programas demostró que la teoría no 
basta. La capacitación por sí sola es insuficiente; los 
emprendedores necesitan un paquete de servicios 
que incluya asesorías y seguimiento individual en la 
etapa inicial de su negocio (Jaramillo y Parodi, 2003).

Figura 8: Opinión de los expertos sobre la educación y formación para el emprendimiento, Perú 2004

 

 

En el ámbito GEM (figura 9), parece que igual-
mente no se presta mucha atención a la promoción 
del emprendimiento desde las aulas escolares, ya 
que los expertos de casi la mitad de los países opina 
desfavorablemente sobre este aspecto, mientras la 
otra mitad, donde se encuentra el Perú, opina muy 
desfavorablemente sobre lo mismo. Una mejor opi-
nión, aunque no llega a ser favorable, se tiene de la 
educación postsecundaria –como sucede entre los 
expertos peruanos–. China encabeza la lista con el 
promedio más alentador, hecho que no es de extrañar 
si se tiene en cuenta su acelerada integración al mer-
cado mundial. Tras un crecimiento impresionante y 
sostenido desde hace más de diez años, es cada vez 
más frecuente encontrar en este país incubadoras 
de negocios o universidades orientadas específica-
mente a la creación, dirección y gestión de nuevas 
empresas. 

1.5. La transferencia tecnológica, e investigación 
y desarrollo

Definitivamente, hay mucho por hacer en cuanto 
a la tecnología y la investigación y desarrollo en el 
Perú. Los expertos opinan que el gobierno no apoya 
la adquisición de nueva tecnología, que la base 
científica y tecnológica no favorece la creación de 
nuevas empresas tecnológicas de clase mundial, 
que las ideas de los ingenieros y científicos no llegan 
a comercializarse a través de empresas nuevas o en 
crecimiento y que las universidades y centros de 
investigación no transfieren eficazmente la cien-
cia, la tecnología ni el conocimiento (figura 10). No 
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sorprende, por ello, encontrar que la mayoría de los 
centros de investigación orienten su interés hacia la 
generación de conocimiento científico, sin llegar a 
convertirse en promotores de nuevos negocios de 
base tecnológica.

La situación anterior es más preocupante si se 
compara al Perú con el resto de países GEM (figura 
11). Otra vez los países latinoamericanos ocupan las 
posiciones más desventajosas; y el Perú, la peor de 
todas. Urge formular políticas de verdadero fomento 
a la investigación aplicada al emprendimiento y a 
la transferencia de tecnología a las nuevas empre-
sas para que estas incrementen su competitividad y 
tengan oportunidades de crecer y consolidarse. Así, 
el estudio GEM en el Perú parte de la necesidad de 
conocer cómo se desarrolla el emprendimiento en 
el país e intenta servir de base para desarrollar estra-
tegias que permitan aprovechar mejor el espíritu 
emprendedor de nuestra población.

1.6. Acceso a la infraestructura comercial y 
profesional

Como puede observarse en la figura 12, los expertos 
peruanos opinan que los emprendedores no tienen 
fácil acceso a la infraestructura comercial y profesio-
nal, sobre todo en lo referido a encontrar la infraes-
tructura en sí y a su capacidad para asumir el costo que 
implica emplear a consultores, subcontratistas y pro-
veedores idóneos. Asimismo, los expertos manifies-
tan que son pocos los proveedores, subcontratistas o 
consultores que apoyan las iniciativas emprendedo-
ras. A estas opiniones se debe añadir el hecho de que 
la oferta de servicios empresariales está muy concen-
trada en Lima-Callao y en las principales capitales de 
departamento, lo cual dificulta la creación y desarrollo 
de nuevas empresas que incursionan en negocios de 
gran potencial exportador –artesanías, agroindustria, 
turismo, forestería, etc. –, pero tienen que operar en 
lugares alejados de las zonas urbanas.

Figura 9: Valoración de la educación y formación para el emprendimiento, GEM 2004
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Respecto al ámbito GEM, el país con mayor acceso 
a la infraestructura comercial y profesional es Estados 
Unidos (figura 13). En este país, los innumerables ser-
vicios empresariales proveen una oferta seria y de 
utilidad para las nuevas empresas. En el otro extremo 
está el Perú y, sorprendentemente, el Japón. El primero, 
por el difícil acceso a servicios profesionales y comer-
ciales de apoyo a la gestión empresarial, que limita la 
creación de nuevas empresas por parte de personas 
talentosas con ideas originales; y el segundo, proba-
blemente por el bajo índice de creación de nuevas 
empresas, que orienta los servicios de acuerdo con la 
demanda de las empresas ya establecidas.

1.7. La apertura y comportamiento del mercado

Los expertos peruanos opinan que las condiciones del 
entorno dificultan el acceso a nuevos mercados (figura 
14). Entre las más restrictivas están el costo del ingreso, 
la dudosa efectividad de la legislación antimonopo-
lios y la posibilidad de las empresas de ser bloqueadas 
por otras ya consolidadas. Además, los expertos men-
cionan que los mercados de bienes y servicios, tanto 
de consumo como empresariales, no cambian mucho 
año a año. Así, el mercado podría recibir el impulso 
de los emprendedores que buscan nuevos nichos de 
mercado sobre la base de propuestas innovadoras.

Figura 10: Opinión de los expertos sobre la transferencia tecnológica y de I + D,  Perú 2004

 

Figura 11: Valoración de la transferencia tecnológica y de I + D, GEM 2004
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Para poder comparar al Perú con los países del  
ámbito GEM, se han dividido las condiciones arriba 
mencionadas en dos aspectos claramente diferen-
ciados: velocidad de cambios en el mercado y barre-
ras de entrada existentes (figura 15). Con relación al 
dinamismo del mercado interno, el Perú ocupa una 
posición similar al promedio con una calificación 
algo superior a la mitad de la escala. Este resultado 
confirma las apreciaciones de los expertos respecto 
a que no se observan variaciones drásticas de un 
año a otro en las condiciones del mercado. 

Respecto a la apertura del mercado interno, el 
Perú se aleja del promedio para situarse entre los últi-

mos 7 países. A pesar de todos los esfuerzos realiza-
dos por el gobierno para insertarse en la economía 
mundial, todavía se percibe que, en términos relati-
vos, estos son insuficientes. 

1.8. El acceso a la infraestructura física

En el Perú, los expertos opinan que las empresas 
nuevas y en crecimiento pueden acceder con faci-
lidad y a un costo razonable a los servicios básicos: 
agua, electricidad, gas, telefonía e Internet (figura 16). 
Sin embargo, cuando se refieren a la infraestructura 
física de soporte a las nuevas empresas: carreteras, 
puertos, aeropuertos, etc., su percepción cambia 

Figura 12: Opinión de los expertos sobre el acceso a la infraestructura comercial y 
profesional, Perú 2004

Figura 13: Valoración del acceso a la infraestructura comercial y profesional, GEM 2004
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Figura 14: Opinión de los expertos sobre la apertura del mercado, Perú 2004

drásticamente. Consideran que esta infraestructura 
no constituye un elemento de apoyo a la generación 

Figura 15: Valoración de la apertura del mercado, GEM 2004

y crecimiento de las nuevas empresas, más aun si 
se tiene en cuenta lo accidentado de nuestro terri-
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torio. Como resultado de ello, los costos logísticos 
dan cuenta del 34% de los costos operativos en el 
Perú, en comparación con el 25% en Brasil, el 18% en 
México y entre el 8% y el 10% en países de la OCDE 
(Guasch, 2004), lo cual afecta significativamente su 
competitividad.

En el ámbito GEM es notoria la elevada califica-
ción que la infraestructura física obtiene en todos los 
países (figura 17). Incluso el Perú, que ocupa los últi-
mos lugares, lejos del promedio GEM y tan sólo antes 
de Polonia y Ecuador, sobrepasa las puntuaciones 
que logra en cualquiera de las otras ocho condiciones 
del entorno evaluadas. Estos resultados indican que si 
bien el Perú puede proporcionar a las empresas ser-
vicios básicos aceptables, todavía muestra una grave 

carencia en infraestructura física, necesaria para darle 
competitividad a las nuevas empresas. 

1.9. El contexto sociocultural para el 
emprendimiento

En términos socioculturales, si bien la valoración 
media de los expertos no muestra condiciones favo-
rables al desarrollo emprendedor (figura 18), no se 
encontró consenso en cuanto a las opiniones vertidas 
al respecto. Esto es así porque los factores sociocul-
turales son considerados tanto elementos de apoyo 
como obstáculos para el emprendimiento.

No obstante, esta visión negativa de los expertos 
contrasta con las opiniones de la población adulta 

Figura 16: Opinión de los expertos sobre el acceso a la infraestructura física, Perú 2004

Figura 17: Valoración del acceso a la infraestructura física, GEM 2004
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encuestada, que menciona una mayor valoración y 
respeto de la sociedad hacia el emprendedor. 

De hecho, el Perú está cambiando. Cuando la 
demanda de mano de obra era capaz de absorber 
la mayor parte de la oferta, iniciar un nuevo nego-
cio representaba un riesgo elevado para la mayoría 
de la gente. Hoy, cuando la posibilidad de obtener 
un empleo cómodo y seguro es remota –sobre todo 
para la población menos calificada–, el riesgo perci-
bido es menor. 

Contrariamente, el esquema formativo y cultural 
en la sociedad peruana está aún predominantemente 
dirigido a la búsqueda de empleos remunerados en 
lugar de incentivar la creación de nuevos negocios. El 
espíritu emprendedor debe crecer contra la corriente 
y sin el respaldo mayoritario de la sociedad.

Figura 18: Opinión de los expertos sobre el contexto sociocultural para el emprendimiento, Perú 2004

          
        

      

      
    

         
 

          
  

   

         
      

En cuanto al ámbito GEM (figura 19), China y Esta-
dos Unidos serían los países cuyas culturas expre-
san mayor valoración y respeto por el emprendedor, 
mientras que las normas socioculturales serían los 
principales obstáculos para muchos otros países. 
Sin embargo, hay expectativas de un clima social de 
mayor aceptación del empresariado como carrera, 
especialmente entre los jóvenes, quienes muestran 
cada vez mayor preferencia por la opción profesional 
de convertirse en empresario.  

2. Condiciones específicas del 
entorno que apoyan la actividad 
emprendedora en el Perú según los 
expertos

Como muestra la figura 20, según los expertos perua-
nos las normas socioculturales, la apertura del mercado 

Figura 19: Valoración del contexto sociocultural para el emprendimiento, GEM 2004
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y el clima económico son las tres principales fuentes 
de apoyo para el emprendimiento en nuestro país. 

Acerca de las normas sociales y culturales que apoyan el 
emprendimiento, los expertos opinan que: 

> La observación de experiencias exitosas de otros 
emprendedores es una fuerte motivación para el 
emprendimiento en el resto de la población. Afor-
tunadamente, durante los últimos años se observa 
una mayor información relativa a emprendimien-
tos exitosos y con mayor frecuencia se toman en 
cuenta los nuevos desarrollos emprendedores 
y se comenta sobre temas relativos a la micro y 
pequeña empresa. Este contexto ha condicionado 
un cambio en la actitud de las personas en los últi-
mos años. Cada vez crece el número de personas 
que elige convertirse en emprendedor como una 
opción válida de vida, dejando de lado la tradicio-
nal mentalidad dependiente. Aparentemente, los 
procesos migratorios han contribuido a mejorar 
la actitud para enfrentar los retos, adaptarse al 
entorno y lograr el éxito. 

> Los peruanos son creativos y tienen iniciativa 
e ingenio por naturaleza. Utilizan esta creativi-
dad para superar las dificultades del entorno e 
iniciar un emprendimiento como alternativa a 
la situación de crisis o como manera de buscar 
soluciones a los problemas personales y fami-
liares. Por otro lado, muchos peruanos han 
llegado al convencimiento de que su prospe-
ridad depende únicamente de sí mismos y de 

su propio esfuerzo; ya no esperan, como años 
atrás,  el apoyo del Estado para poder llevar a 
cabo sus iniciativas emprendedoras. 

Acerca de las condiciones de apertura del mercado que 
apoyan el emprendimiento, los expertos opinan que:

> Los acuerdos internacionales de liberalización del 
comercio que nuestro país ha establecido están 
abriendo el acceso a nuevos mercados y fomen-
tando  la actividad de emprendimiento. Por otro 
lado, las ineficiencias actuales en el mercado local 
permiten mayores oportunidades de negocios 
y es fácil hallarlas. En particular, muchas de estas 
oportunidades están relacionadas con la explota-
ción de recursos naturales. Cabe mencionar tam-
bién que otros sectores, como el de servicios o 
el comercio, presentan bajas barreras de entrada 
para iniciar negocios. 

> Existe cierto liberalismo económico expresado en 
el escaso control para la creación de empresas de 
pequeño tamaño (pymes), las cuales no requie-
ren grandes inversiones y utilizan poca mano de 
obra. Además, no hay muchas barreras de entrada 
para las microempresas, ya que hasta cierto punto 
estas tienen un ámbito de operaciones limitado.

Acerca de las condiciones del clima económico que 
apoyan el emprendimiento, los expertos opinan que:

> A pesar de que los elevados niveles de desem-
pleo y subempleo existentes en el país pueden 

Figura 20: Opinión de los expertos sobre las condiciones específicas del entorno que apoyan la actividad 
emprendedora, Perú 2004
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condicionar la generación de nuevos negocios 
por necesidad, también es cierto que los positi-
vos resultados macroeconómicos sostenidos en 
los últimos años permiten crear confianza en el 
futuro y promover la creación de nuevas empre-
sas por oportunidad con visión de largo plazo.

Acerca de otras condiciones que apoyan el emprendi-
miento, los expertos opinan que:

> En el país existe mayor accesibilidad a la informa-
ción gracias a Internet. Esto facilita la identificación 
de oportunidades en el mercado, las que, debido 
al soporte legal, financiero y comercial que pro-
porcionan varias ONG, pueden ser aprovechadas 
para generar nuevos emprendimientos.

> Hay un creciente interés de las instituciones finan-
cieras por extender sus créditos a los propietarios 
de pequeños negocios. Por otro lado, la saturación 
del microcrédito urbano ha promovido el surgi-
miento del microcrédito en las áreas rurales.

> Debe destacarse también el financiamiento infor-
mal proporcionado sobre todo por las familias, 
que han brindado el soporte financiero al inicio 
de la mayoría de emprendimientos en el país.

> Los proyectos de infraestructura física, tienden 
a reducir los costos de los servicios públicos y 
los costos asociados con el inicio y operación de 
nuevos negocios.

> El gobierno está promoviendo el emprendimiento 

a través de coloquios entre emprendedores exi-
tosos y conferencias sobre emprendimiento. El 
desarrollo de nuevos programas gubernamen-
tales, como Perú Emprendedor, provee asisten-
cia técnica y soporte financiero a potenciales 
emprendedores.

> Está cambiando la orientación de algunas univer-
sidades hacia la formación de emprendedores. Al 
respecto, ya existen varias iniciativas de institu-
ciones académicas y ONG orientadas a promover 
el emprendimiento; entre ellos, las competencias 
de planes de negocios entre estudiantes de nivel 
secundario y superior.

> Gracias a la capacitación recibida de algunas ins-
tituciones, los pequeños empresarios han mejo-
rado sus procesos productivos y saben cómo 
financiarse mejor. Además, la exigencia acadé-
mica de estas instituciones permite que ya sea 
posible encontrar personal calificado para desa-
rrollar proyectos complejos, incluso en escena-
rios de incertidumbre.

3.  Condiciones específicas del 
entorno que limitan la actividad 
emprendedora en el Perú según los 
expertos

La figura 21 muestra en orden de importancia las 
respuestas de los expertos acerca de los factores que 
limitan el emprendimiento. Tres son los principales: 
políticas gubernamentales, factores socioculturales, y 
educación y capacitación.

Figura 21: Opinión de los expertos sobre las condiciones específicas del entorno que limitan la actividad 
emprendedora, Perú 2004
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Acerca de las condiciones de la política gubernamen-
tal nacional y local que limitan el emprendimiento, los 
expertos opinan que:

> El entorno legal y burocrático pone demasiadas 
trabas para empezar un nuevo negocio. Entre pro-
cedimientos lentos e ineficientes que consumen 
mucho tiempo y recursos, y la falta de coordina-
ción entre los organismos públicos que dictan 
normas aisladas y contradictorias, se entorpece 
la generación de nuevas empresas en lugar de 
fomentarla. Adicionalmente, el emprendedor que 
pone en marcha un negocio se obliga a descuidar 
la administración del mismo para resolver proble-
mas relacionados con el entorno gubernamental 
y local, afectando con ello la permanencia y el cre-
cimiento de su empresa en el mercado.

> Por otro lado, la falta de estabilidad de las normas  
afecta la actividad emprendedora. En efecto, el 
empresario en cualquier momento se ve sor-
prendido por cambios en normas tributarias o 
laborales. Además, en el Perú no se cuenta con 
el respaldo jurídico necesario que permita dar 
soporte adecuado a la actividad empresarial, por 
ejemplo, en el cumplimiento de los contratos.

Acerca de las normas sociales y culturales como limi-
tantes de la actividad emprendedora, los expertos 
opinan que:

> Si bien últimamente la situación está cambiando, 
durante muchos años no se han validado modelos 
populares que sirvan de ejemplo para el resto de 
la sociedad. No ha habido una cultura de recono-
cimiento al emprendedor en los medios de comu-
nicación; más bien, el éxito se asociaba al trabajo 
dependiente en grandes empresas. Inclusive, a 
pesar de que ya se comentan emprendimientos 
nacionales de éxito, la sociedad peruana todavía 
está más preocupada por el empleo dependiente 
que por fomentar la actividad emprendedora.

> No existe un rol claro acerca del emprendedor y del 
empresario en nuestra sociedad. Es más, se tiene 
la idea generalizada de que la inversión extran-
jera es el elemento clave para el crecimiento de la 
economía. Esta idea limita la creación de nuevas 
empresas en momentos de inestabilidad política 
o económica en el país. 

> La cultura informal limita el fortalecimiento de 
las iniciativas emprendedoras que se generan en 
nuestro país, ya que con frecuencia, los propieta-
rios de los pequeños negocios no poseen docu-
mentos ni garantías formales requeridas para 

acceder a los servicios que les permitan consolidar 
sus negocios. Adicionalmente, existe desinforma-
ción sobre la manera de aproximarse a las insti-
tuciones formales. Los propietarios de pequeñas 
empresas prefieren operar en un contexto infor-
mal porque recelan de las instituciones formales o 
se sienten disminuidos frente a ellas. 

> En el Perú existe una visión empresarial que 
busca generar ganancias inmediatas, de muy 
corto plazo. El empresario percibe un tamaño 
de mercado muy pequeño; en consecuencia, los 
emprendimientos se centran en proveer bienes 
y servicios a los sectores socioeconómicos de 
mayor poder adquisitivo (A y B), dejando de lado 
al resto del país. Esto ha ocasionado una falta de 
reconocimiento social para el empresario y ha 
contribuido a la idea de que “el capitalismo es 
malo”, sobre todo en los sectores poblacionales 
de menores recursos económicos.

Acerca de las condiciones de la educación y capaci-
tación que limitan el emprendimiento, los expertos 
opinan que:

> El sistema educativo peruano desarrolla perso-
nas y profesionales dependientes sin considerar 
las necesidades del país. El resultado es la caren-
cia de una actitud emprendedora en el común 
de la gente.

> En el Perú, el nivel de escolaridad de la población 
es bajo, y  la calidad de la educación obtenida es 
deficiente. Los alumnos que terminan la secunda-
ria, sobre todo en los colegios públicos, tienen una 
capacidad de comprensión muy elemental, lo que 
les dificulta acceder a una capacitación de mayor 
nivel para realizar emprendimientos exitosos. Peor 
aún, las entidades de capacitación postsecundaria 
se han enfocado en formar buenos gerentes, pero 
no empresarios.

Acerca de otras condiciones que limitan el emprendi-
miento, los expertos opinan que:

> Las micro y pequeñas empresas tienen muy pocas 
oportunidades de acceso a los mercados, ya que 
casi no hay conexión ni cooperación entre las 
grandes y pequeñas empresas. Las grandes com-
pañías operan aisladamente y no apoyan ni pro-
mueven el crecimiento de las pequeñas empresas. 
Peor aún, nuestro marco legal no fomenta la com-
petencia entre empresas. Por el contrario, protege 
monopolios y oligopolios.

> Existe una asimetría de información muy fuerte 
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entre ofertantes y demandantes con relación 
tanto a oportunidades de negocio como a ser-
vicios a los que podrían acceder. Por ello, los 
empresarios perciben que el mercado peruano 
es muy pequeño y que el consumo per cápita 
todavía es muy bajo. 

> El acceso al financiamiento formal en el Perú es 
demasiado costoso para quienes recién empie-
zan, más aun para los pequeños y medianos 
emprendedores que no poseen las garantías y 
documentos formales requeridos. Las tasas anua-
les de financiamiento, de hasta 40%, no permiten 
la acumulación de riqueza ni mucho menos la 
reinversión en los negocios. 

> En general, el nivel de infraestructura física en el 
país es muy pobre, lo que impide hacer negocios 
de una manera eficiente. Las carreteras inseguras, 
los puertos y aeropuertos costosos y muy lentos, 
etc., ocasionan sobrecostos muy elevados. 

> Para los potenciales emprendedores no es fácil 
acceder a las tecnologías ni incorporarlas a sus 
procesos productivos. La investigación realizada 
en las universidades no se transfiere a la actividad 
empresarial.

> En el Perú son escasos los programas dirigidos 
específicamente a la promoción de la actividad 
de emprendimiento. Las pocas iniciativas que han 
surgido recientemente, como Perú Emprendedor, 
causan un impacto muy limitado. Adicionalmente,  
hay pocas instituciones que ayuden a los poten-

ciales emprendedores a llevar a la práctica sus 
iniciativas y que presten asesoría en términos de 
administración de negocios para los pequeños 
empresarios.

4. Prioridades en la implementación de 
medidas destinadas a incrementar la 
actividad emprendedora del Perú

Como puede observarse en la figura 22, según los 
expertos entrevistados lo claramente prioritario para 
incrementar la actividad emprendedora en el país es 
la formulación de políticas gubernamentales (35%). 
Mucho menos importantes son las medidas relacio-
nadas con la educación y capacitación (19%) y con 
las otras condiciones mencionadas en este capítulo, 
como el soporte financiero, la cultura, la apertura del 
mercado, etc. Incluso algunas de estas condiciones ni 
siquiera aparecen en el cuadro de prioridad. Puede 
entenderse, entonces, que es imprescindible el marco 
institucional, el ordenamiento de las organizaciones 
del aparato estatal y, principalmente, el diseño de una 
estrategia integral que aborde en conjunto la proble-
mática del emprendedor.

Acerca de las medidas que deberían implementarse 
respecto de las políticas gubernamentales, los expertos 
opinan que:

> El Estado debe definir cuáles son los grandes ejes 
del desarrollo nacional e incorporar el empren-
dimiento dentro de las políticas nacionales. Así, 
decidirse a buscar el bienestar de su población a 
través del fomento de la actividad emprendedora 

Figura 22: Opinión de los expertos sobre las condiciones específicas del entorno que deberían 
priorizarse para incrementar la actividad emprendedora, Perú 2004 
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implicará que todo el aparato gubernamental 
(municipalidades, ministerios, legislación, Sunat, 
etc.) pueda alinearse en torno a ello.

> El gobierno y las diferentes fuerzas políticas, con 
la participación de los empresarios, deberían 
alcanzar un acuerdo de gobernabilidad con un 
rumbo político claro, centrado en la actividad 
de emprendimiento, para que los inversionistas 
potenciales perciban una estabilidad de mediano 
y largo plazo.

> Es necesario tener una legislación especial para 
las empresas nacientes y nuevas. Estos emprendi-
mientos no deberían ser sometidos a las mismas 
condiciones que las empresas ya establecidas. 
Por ejemplo, simplificar las regulaciones que se 
debe cumplir para formar una nueva empresa o 
para la formalización de empresas. Asimismo, se 
debe cambiar el rol del organismo tributario del 
país; en lugar de dedicarse a la recaudación de 
corto plazo, debería procurar el crecimiento de los 
nuevos emprendimientos.

> El gobierno debería generar un marco jurídico-
legal que promueva la actividad de emprendi-
miento de manera formal y otorgue seguridad 
jurídica a los potenciales inversionistas.  El gobierno 
debería reformar las normas relativas al incumpli-
miento de los compromisos y desarrollar nuevos 
mecanismos de solución de conflictos a los pro-
blemas empresariales.

> Las autoridades regionales deben elaborar políti-
cas y mecanismos que generen una descentrali-
zación eficiente que permita el desarrollo de las 
provincias en el país, 

Acerca de las medidas que deberían implementarse 
respecto de las normas socioculturales, los expertos 
opinan que:

> Se debería estimular en el país una cultura empre-
sarial desde los hogares; es decir, cambiar el 
inconsciente colectivo de nuestra sociedad para 
incentivar el espíritu emprendedor y la práctica de 
valores, a fin de crear una sociedad más confiable, 
que respete los compromisos ofrecidos.

> La sociedad entera, incluyendo las empresas y los 
medios de comunicación, debería ser la promo-
tora del emprendimiento en el país. A estos últi-
mos les toca resaltar con mayor frecuencia el éxito 
que logran los emprendedores en el país.

> Se debe crear conciencia en la sociedad acerca de 

que hay un mercado interno mucho más grande 
del que se creía tradicionalmente. Asimismo, cam-
biar la creencia de que ser emprendedor es tener 
empresas pequeñas y basadas en la subsistencia. 

Acerca de las medidas que deberían implementarse 
respecto de la educación y capacitación, los expertos 
opinan que:

> El Perú debe definir sus prioridades en torno a 
la capacitación requerida en diferentes sectores 
para formar el tipo de profesionales que necesita.

> Se debe desarrollar una política clara en aspectos 
educacionales que permita inculcar una filosofía 
emprendedora en los alumnos desde el colegio, 
para romper las actitudes de dependencia del 
peruano. Así, el emprendimiento debe ser impul-
sado en todos los niveles de la educación: primaria, 
secundaria y superior. Para ello, deben realizarse 
actividades dirigidas a desarrollar habilidades 
gerenciales, aumentar la capacidad de identificar 
oportunidades y fomentar la toma de decisiones 
en los potenciales emprendedores.

> Las universidades deberían contemplar la inver-
sión en ciencia y tecnología para ayudar a desa-
rrollar la capacidad de gestión en sus alumnos, 
de tal forma que los jóvenes complementen su 
capacitación técnica y obtengan las herramientas 
para competir más eficientemente; así formarán 
empresarios en lugar de profesionales dependien-
tes. Asimismo, deben crearse conexiones entre las 
universidades y el sector productivo, de modo que 
el conocimiento que se crea en las universidades 
pueda ser transferido a las empresas y a los poten-
ciales emprendedores. Las universidades podrían 
formar parte de las unidades de investigación y 
desarrollo de las empresas.

Acerca de las medidas que deberían implementarse res-
pecto de otras condiciones específicas del entorno que 
afectan el emprendimiento, los expertos opinan que:

> Se deberían fortalecer los ejes y las ramas produc-
tivas industriales, a fin de que se logre una mayor 
calidad en los productos peruanos, lo que junto 
a mejoras en las condiciones de la infraestructura 
física (como puertos, carreteras, aeropuertos, etc.) 
permitirán que el país sea más competitivo en el 
ámbito internacional.

> La información con respecto a las oportunida-
des de negocios es abundante y está dispersa en 
muchas fuentes. Por ello, debería desarrollar una 
plataforma de información integrada y ordenada, 
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que permita aprovechar las oportunidades de 
negocio presentes en el mercado y conocer las 
potencialidades del país para tomar decisiones 
con mayor certeza. 

> Se deberían desarrollar incubadoras de empresas 
en el país, instituciones que no solamente se dedi-
quen a proveer recursos a los potenciales empren-
dedores, sino que además los asesoren hasta que 
las empresas logren consolidarse. El gobierno, por 
su parte, debería promover el desarrollo de un 
mercado de servicios complementarios para los 
emprendedores, que incluyan, entre otros, capaci-
tación, consultoría y gestión.

> Debería fomentarse la creación de un fondo de capi-
tal de riesgo para promover la puesta en marcha 
de las empresas. Por otro lado, la banca comercial 
formal y las cajas municipales deberían apoyar la 

Nota

1  Los expertos expresaron su acuerdo o desacuerdo con relación 
a afirmaciones relativas a condiciones del entorno que estarían 
afectando la actividad de emprendimiento en el país. Para ello 
se utilizó la escala de Likert, de 1 a 5, donde 1 significa completa-
mente falso y 5 significa completamente verdadero. Se calcula-
ron índices que expresan el promedio de cada una de las nueve 
condiciones específicas del entorno, los que permiten comparar 
la situación del Perú con la del resto de países GEM.

actividad de emprendimiento local enfocándose 
más en el análisis de la generación de utilidades de 
los proyectos que en el número de garantías reales 
que respalden el crédito.

> No está clara la articulación entre los consumi-
dores y productores; por ello, los propietarios de 
pequeños negocios deberían tener más acceso a 
la formación de cadenas productivas y facilitarles 
el acceso a mercados internacionales.
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