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PREFACIO AL REPORTE 2008

Presentamos el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Reporte Nacional de Chile 2008, resultado del 
trabajo de colaboración conjunta entre la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Desarrollo.

Con el ciclo 2008-2009 el GEM cumple 10 años y ha analizado a 66 países de, prácticamente, todas las 
regiones del mundo. Sin duda una década de gran esfuerzo académico y de coordinación interinstitucio-
nal que ha hecho del GEM uno de los proyectos de investigación sobre emprendimiento más importantes 
a nivel internacional. Como país, Chile ha participado en seis ciclos. Adicionalmente, la Universidad del 
Desarrollo a partir de este ciclo es patrocinador (global sponsor) del proyecto junto con Babson College, 
lo cual sin duda enfatiza la importancia que tiene el emprendimiento en economías emergentes como la 
nuestra.

A nivel país, el proyecto GEM sigue creciendo tanto en la calidad de sus análisis como en cobertura. 
Esto nos permite continuar proporcionando una mejor calidad y confiabilidad de los datos.  Seguimos am-
pliando la muestra de investigación para dar una mayor representatividad regional, incluyendo un sobre 
muestreo en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, del Bío-Bío, de la Araucanía y la Región 
Metropolitana de Santiago. Cada uno de los equipos regionales, tal como lo hicieron el año pasado,  elabo-
rará su propio informe lo cual aporta una perspectiva más específica y por lo tanto enriquecedora de la 
actividad emprendedora del país. 

De nuevo, este esfuerzo  nacional y regional  hace que el proyecto GEM sea un interesante aporte al 
mundo académico, empresarial y de la administración pública. Queremos ofrecer la mejor  y más comple-
ta información sobre la situación del emprendimiento, considerando una dimensión que abarca desde lo 
local a lo global. 

Queremos agradecer el soporte brindado durante todos estos años a  Babson College y la London 
Business School, fundadoras del proyecto GEM. Igualmente agradecemos el apoyo dado por nuestras 
Universidades; Adolfo Ibáñez y del Desarrollo. También agradecemos a las universidades asociadas a nivel 
regional, Universidad Católica del Norte (sede Antofagasta y Coquimbo), Universidad Técnica Federico 
Santa María, Universidad del Desarrollo (sede Concepción) y Universidad de la Frontera, así como las 
facultades, departamentos o centros de investigación de las universidades asociadas y a sus diferentes 
auspiciadores. Agradecemos la invaluable ayuda de todas las personas que respondieron en calidad de 
expertos la encuesta sobre las condiciones nacionales para el emprendimiento. Asimismo, a los 4500 en-
cuestados anónimos que, sin duda, son pilar de esta investigación. A Jacqueline Alé y Gonzalo Correa de 
Opina que contribuyeron en la recolección de los datos. En especial agradecemos a Daniela Ortega de la 
Universidad del Desarrollo que participó en la edición de este reporte.  A todos muchas gracias por apor-
tar a esta iniciativa de investigación, contribuir al crecimiento del proyecto GEM Chile y apoyar la actividad 
emprendedora del país.

José Ernesto Amorós, PhD
Coordinador GEM Chile.
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RESUMEN EJECUTIVO 

1.   En Chile se estima que el 80% de la población económicamente activa (18  a 64 años de edad) 
considera que emprender es una opción  de carrera deseable. Sin embargo, sólo un 30% de la población 
adulta (excluyendo a los emprendedores) observa que hay buenas oportunidades para empezar un nego-
cio. En el caso de los emprendedores, el 45,5% de aquellos que están iniciando un negocio denominados 
-emprendedores nacientes- y el 39,2% de los nuevos empresarios (con un negocio de más de tres meses 
pero menos de 3,5 años)  afirman que sí habrá oportunidades.  La suma de los emprendedores nacientes 
más los nuevos empresarios se denominan emprendedores en etapas iniciales. Si bien claramente los por-
centajes de percepción de que habrá buenas oportunidades es mayor entre los emprendedores que los 
no-emprendedores, se aprecia una disminución respecto al año anterior donde en promedio había más 
de 60% de respuestas afirmativas. Esto puede ser un indicio de la situación económica que se vive en la 
mayoría de las economías industrializadas, incluyendo Chile.

2.   Un 12,9 % de la población adulta entre 18 y 64 años de edad son considerados emprendedores en 
etapas iniciales. Esto significa una pequeña disminución con respecto a la medición anterior efectuada en 
el año 2007, que era de 13,43%. Esta disminución se debe principalmente a la baja del indicador de nue-
vos empresarios, de un 6,5% a un 4,8% en este año. Si bien la actividad emprendedora naciente aumentó 
de 7,3% a un 8,2%, lo que estos indicadores analizados conjuntamente pueden estar representando es 
que en el ciclo o evolución de una etapa a otra, un porcentaje de emprendedores nacientes hacia nuevos 
empresarios no lograron consolidar sus negocios o abandonaron sus actividades emprendedoras y a su 
vez, los nuevos empresarios también dejaron sus actividades emprendedoras. También se observa una 
disminución en los emprendedores establecidos (negocios con más de 3,5 años) de 8,7% en el año 2007 
a 6,8% en el 2008.

3.   El GEM estima que los emprendedores pueden emprender por oportunidad es decir aquellos indi-
viduos que manifiestan perseguir una oportunidad real de negocio. Los emprendedores por oportunidad 
se subdividen en dos categorías: aquellos individuos que manifiestan que son atraídos porque quieren 
incrementar sus ingresos y aquellos individuos que manifiestan querer una mayor independencia. En con-
traparte una segunda clasificación son  los emprendedores por necesidad incluyen a las personas que 
sostienen que no tienen otra manera de ganarse la vida  y personas que se involucran en actividades 
emprendedoras fundamentalmente para mantener sus ingresos. En Chile, el 68,4% manifestó seguir una 
oportunidad de negocios (19,21 % dijo querer más independencia, 29,40% incrementar sus ingresos y 
18,8 ambos motivos). Llevando estos indicadores como porcentaje de la población adulta, se observa que 
del 2007 al 2008 el emprendimiento por oportunidad tuvo un ligero descenso de 9,79% a 9,58%,  mientras 
que el de necesidad decreció de 3,2% a 2,99%. Prácticamente estos indicadores se mantienen con poca 
variación y será muy interesante dar un seguimiento al indicador de necesidad para el año 2009 el cual 
pudiera verse afectado por el clima generalizado de crisis económica.

4.   El perfil promedio del emprendedor en Chile se puede describir como personas de sexo masculino, 
mayores de 40 años, clase media, cuya principal actividad de negocio está orientada a proveer servicios o 
productos a consumidores finales, generalmente vender algo y son básicamente auto empleados (traba-
jadores independientes). El perfil completo se puede ver en la Figura 1.

5.   Si bien más del 50% de los emprendedores son autoempleados y manifiestan que no generarán 
empleo o no tienen empleados en sus negocios, aquellos que sí son empleadores tienen una percepción 
muy positiva sobre la competitividad de sus negocios. El 28,8% del total de emprendedores en etapas 
iniciales manifiestan su deseo de crear 10 o más empleos en un periodo de 5 años. Adicionalmente, el 33% 
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de los emprendedores declaró esperar un buen crecimiento de su empresa y aumentar la participación 
de mercado en el corto y mediano plazo. Esto es una buena señal que apunta a seguir consolidando em-
prendedores innovadores, dinámicos y con alto potencial de crecimiento.

6.   Este año se introduce el Índice de Emprendimiento Global (Global Entrepreneurship Index, GEI) 
(Acs y Szerb, 2009). El GEI usa 32 variables (19 del GEM) y, a su vez, crea 14 indicadores y tres sub-índices 
que miden la actividad emprendedora, las aspiraciones emprendedoras y las actitudes emprendedoras 
de los 64 países que han participado en el proyecto del GEM entre los años 2003 y 2008. El índice toma un 
valor entre 0 y 1 y, sobre él, se construye un ranking. Cabe destacar que Chile es el primer país en figurar 
en el ranking después de las economías más desarrolladas, en el lugar 17, con un indicador de 0,5,  lo cual  
muestra que en términos generales el país lidera, al igual que en otros ranking como los índices de com-
petitividad,  tanto en la región como en las economías emergentes.

7.   Los resultados de la consulta a 225 expertos sobre los factores que conforman las Condiciones 
de la Actividad Emprendedora (Entrepreneurship Framework Conditions, EFC) indican que las variables 
“transferencia de I+D”, “educación” y “acceso al financiamiento” son los factores con menor evaluación y 
constituyen las principales barreras para el desarrollo del emprendimiento en Chile. Lo antes señalado 
forma parte del contexto del país donde aún prevalece un bajo nivel de inversión y transferencias en I+D 
desde las universidades e institutos de investigación hacia las empresas nacientes y en crecimiento. Se 
remarca que es necesario mejorar en educación para el emprendimiento y los programas y políticas que 
contribuyan al acceso al financiamiento. 

8.   Se destaca una mejoría en la opinión de los expertos tanto en “programas de gobierno pro-empren-
dimiento” así como en “normas sociales y culturales que fomentan la cultura emprendedora”. La infrae-
structura física (telecomunicaciones, puertos, carreteras, etc.) sigue siendo el factor mejor evaluado que 
puede ayudar a la creación de nuevas empresas o negocios.

9.   En una evaluación más cualitativa los expertos señalaron que los factores que están impulsando ac-
tualmente el emprendimiento son una mejora en los sistemas de apoyo al financiamiento y los programas 
de gobierno. Esto se puede explicar por la extensión de líneas de financiamiento que ha implementado 
Corfo, la aparición de redes de inversionistas ángeles y otras entidades de financiamiento para emprend-
edores. A pesar de que estos factores han ido mejorando aún existe un amplio espacio para lograr avances. 

10.   Finalmente, este año se analizó como tópico especial el tema de Educación y Capacitación para 
el Emprendimiento.  Se utilizó una sub-muestra de 2000 individuos, a las cuales se les preguntó si habían 
recibido algún tipo de formación para el emprendimiento, ya sea en la educación básica- media y/o supe-
rior. En este sentido, Chile presenta un importante porcentaje de la población que ha recibido formación 
para el emprendimiento, sobre todo de forma voluntaria. Un 53% de los encuestados recibió una edu-
cación sobre creación de negocios en su propia universidad. Sin embargo, aquellos que recibieron algún 
tipo de formación posterior a la educación básica y media; un 77,1% declaró que ésta fue de tipo informal, 
es decir, leyendo libros y observando a terceros. Coincidiendo con la opinión de los expertos más que 
cantidad, lo importante debe ser la calidad de dicha formación, es decir, una mejor educación para el 
emprendimiento probablemente pueda influir tanto a generaciones más jóvenes como a la población 
económicamente activa a optar por el emprendimiento como una buena opción de carrera.
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¿CÓMO ES EL EMPRENDEDOR CHILENO? 

Figura 1: Las 10 características del emprendedor en Chile

Dos de cada tres 
emprendedores 
son hombres.

SExo
1.

La edad promedio de los 
emprendedores en etapas 
iniciales es de 40 años y 
la de los establecidos es 

de 46 años.

EDAD
2.

La mitad de los em-
prendedores de Chile 
tiene, algún nivel, de 
educación superior.

ESCoLARIDAD
3.

Un 68% de los empren-
dedores iniciales lo 

hacen por oportunidad.

MoTIVACIÓN
4.

El 46% de los emprendedo-
res iniciales y el 45% de los 
establecidos están insertos 

en el sector servicios al 
consumidor.

5.

Un 77,2% de los emprende-
dores en etapas iniciales y un 
76% de emprendedores es-

tablecidos manifiestan estar 
trabajando tiempo completo 

en sus negocios.

DEDICACIÓN
6.La mayoría de los empren-

dedores son de clase media.

NIVEL DE INGRESoS
7.

El 33% de los emprendedores 
en etapas iniciales considera 
que sus negocios son nove-

dosos y competitivos.

El 82% de los nuevos em-
prendedores cree tener las 
habilidades y conocimientos  
necesarios para iniciar un 

negocio.

SUS  ExPECTATIVAS

AUToCoNFIANzA

8.

9.

10.

Más de la mitad de los 
emprendedores son 

autoempleados.

RELACIÓN 
LABoRAL

SECToR ECoNÓMICo



11

INTRODUCCIÓN

El Global Entrepreneurship Monitor, GEM fue ideado en 1997 por Michael Hay, de London Business 
School, y Bill Bygrave, de Babson Collage. El estudio preliminar fue financiado por ambas instituciones. El 
primer estudio del GEM fue constituido por un grupo de 10 países en 1999 con Paul Reynolds como el in-
vestigador principal. Desde aquel entonces el GEM se ha transformado en un consorcio constituido por 64 
equipos nacionales. En 2004, London Business School y Babson College transfirieron el capital intelectual 
del GEM a la Asociación de Investigación en Emprendimiento Global (GERA por su sigla en inglés), la cual 
es una organización sin fines de lucro dirigida por representantes de los equipos nacionales más las dos 
instituciones fundadoras y las instituciones patrocinantes.

1.1   ACERCA DEL GEM Y SUS oBJETIVoS

Con el fin de ilustrar los objetivos y cambios realizados recientemente en el modelo del GEM, esta sec-
ción y en los Capítulos 2 y 3 siguen la estructura general del Reporte Ejecutivo Global 2008 desarrollado 
por Bosma y otros (2009)   añadiendo información específica sobre Chile.

Si bien es ampliamente aceptado que el emprendimiento es una fuerza importante en la generación 
de cambios en el escenario económico, la relación entre emprendimiento y desarrollo está aún lejos de 
ser comprendida por completo. Los esfuerzos por desentrañar estas complejas relaciones han sido par-
ticularmente obstaculizados por la carencia de bases de datos armonizadas sobre emprendimiento en los 
diversos países. El GEM ha procurado subsanar esta carencia por medio de la recolección de información 
relevante en forma armonizada de manera sistémica de forma anual. De este modo, el GEM se focaliza en 
tres objetivos fundamentales:

•  Medir las diferencias en los niveles de actividad emprendedora entre países.
•  Develar los factores determinantes de los niveles nacionales de actividad emprendedora.
•  Identificar las políticas nacionales que pueden mejorar los niveles nacionales de actividad emprendedora. 

Los análisis tradicionales de crecimiento económico y competitividad han tendido a relegar el rol ju-
gado por nuevas y pequeñas empresas en la economía. El GEM adopta una aproximación comprensible y 
considera el grado en que éstas se involucran en actividades emprendedoras dentro de un país, identifi-
cando diferentes tipos y fases del emprendimiento.

En su décimo año, el GEM presenta un modelo conceptual revisado que será usado para ampliar la 
exploración del rol de la actividad emprendedora en la economía y que ha sido actualizado de acuerdo 
a los enfoques más recientes sobre emprendimiento y crecimiento económico. De este modo, en este 
modelo revisado se reconocen las diferentes fases del desarrollo económico de las naciones, así como las 
diferencias en el rol y naturaleza del emprendimiento a lo largo de ellas. Producto de esto, se distinguen 
tres fases principales del desarrollo económico que son tomadas del Reporte Global de Competitividad 
(GCR por su siglas en inglés) del Foro Económico Mundial desarrollado por Porter y Schwab (2008); ellas 
son: economías basadas en recursos, fundamentalmente centradas en actividades extractivas; economías 
basadas en la eficiencia, en la cual la intensidad en las economías de escala es el principal impulsor del 
desarrollo y, finalmente, las economías basadas en la innovación. Naturalmente, se observa que medida 
que un país se desarrolla, tiende a pasar de una fase a la siguiente.

1.
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1.2   EL MoDELo GEM REVISADo

Hoy en día existe un amplio consenso acerca la importancia del emprendimiento para el desarrollo 
nacional; gran parte de los emprendedores impulsan y dan forma a la innovación, aceleran los cambios 
estructurales en la economía, y fuerzan a las viejas empresas instaladas a actualizarse, generando, por lo 
tanto, una contribución indirecta a la productividad. Debido a esto es que es ampliamente aceptado que 
los emprendedores, particularmente los de alto impacto, realizan una importante contribución a la crea-
ción de empleos, a veces explicando en su totalidad la creación de nuevos empleos en la economía.

No obstante, a pesar de su importancia, la contribución de los emprendedores a la economía también 
varía en relación a la fase de desarrollo económico.  Por ejemplo, existe la idea de que el nivel de actividad 
de auto-empleo impulsada por la necesidad es alto, particularmente cuando los niveles de desarrollo 
económico son bajos, esto porque es posible que la economía no sea capaz de sostener un gran número 
de trabajos en sectores de alta productividad. De este modo, a medida que una economía se desarrolla, 
los niveles de actividad emprendedora por necesidad gradualmente declinan debido a que los sectores 
productivos crecen y generan más oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, el emprendimiento por 
oportunidad tiende a elevarse, introduciendo un cambio cualitativo en la actividad emprendedora toma-
da en su conjunto. Esta disminución en el emprendimiento por necesidad seguido por un aumento en el 
emprendimiento por oportunidad es conocida como la hipótesis de la curva en “U”.

Si bien existe cierta evidencia que soporta la hipótesis de la curva en U, ésta sólo demuestra una aso-
ciación y no refleja completamente la complejidad de la relación causal entre el emprendimiento y el de-
sarrollo económico.  Debido a esto, es que este año el GEM introduce en su modelo una distinción entre las 
fases del desarrollo económico, en línea con la tipología de Porter  y otros (2002) y el GCR, es decir, “econo-
mías basadas en recursos”, “economías basadas en la eficiencia” y “economías basadas en la innovación”. 

El EmprEndimiEnto En las Economías basadas En rEcursos

El desarrollo económico consiste en cambios en la calidad y en el carácter del valor económico añadido 
(Lewis, 1954). Tales cambios tienen por efecto una mayor productividad, un aumento de los ingresos per-
cápita y, frecuentemente, coinciden con el desplazamiento de la fuerza de trabajo a lo largo de diferentes 
sectores económicos, por ejemplo de los sectores primarios y extractivos al sector manufacturero y, final-
mente, al sector servicios (Gries y Naude, 2008). Países con bajos niveles de desarrollo económico tienen 
tradicionalmente un gran sector agrícola que provee subsistencia para la mayoría de la población y que 
mayoritariamente vive en las áreas rurales. Esta situación cambia cuando la actividad industrial comienza 
a desarrollarse, frecuentemente en torno a la explotación de recursos naturales y a medida que la industria 
extractiva comienza a desarrollarse. Esto precipita el desarrollo económico, estimulando a la población 
agrícola excedente a migrar hacia los sectores extractivos y sectores emergentes de baja escala, los cuales 
están frecuentemente localizados en regiones específicas. La sobreoferta de trabajo resultante alimenta la 
generación de emprendimientos de subsistencia en las aglomeraciones regionales, en la medida que los 
trabajadores excedentes procuran crear oportunidades de autoempleo como una vía para subsistir.

EmprEndimiEnto En Economías basadas En la EficiEncia

A medida que el sector industrial se sigue desarrollando, comienzan a surgir instituciones que apoyan 
una mayor industrialización y la búsqueda de una mayor productividad por medio de  economías de esca-
la. Típicamente, las políticas económicas nacionales en los sectores económicos intensivos en “economías 
de escala” diseñan sus políticas e instituciones económicas y financieras para favorecer principalmente 
las grandes  empresas nacionales y a medida que la productividad económica creciente contribuye a la 
formación de capital financiero se pueden abrir nichos en las cadenas de suministro industrial que sirven 
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a esas empresas. Esto, combinado con el surgimiento de fuentes independientes de capital financiero por 
parte del sector bancario emergente,  expandiría las oportunidades para el desarrollo de un sector manu-
facturero de pequeña y mediana escala. Así, en una economía intensiva en eficiencias de economías de 
escala, uno podría esperar que la actividad industrial, basada en necesidad, bajase gradualmente, y deje 
lugar a un emergente sector manufacturero de pequeña escala.

EmprEndimiEnto En Economías basadas En innovación

A medida que una economía madura y la riqueza aumenta, uno podría esperar que el énfasis en la acti-
vidad industrial gradualmente pase hacia una expansión del sector de servicios que atiende las necesida-
des de una población pudiente y creciente, que suministre los servicios que normalmente son requeridos 
por una sociedad de alto nivel de ingresos. El sector industrial, por su parte, evoluciona y experimenta 
progresos en variedad y sofisticación. Un desarrollo así estaría típicamente asociado con una creciente 
actividad en investigación y desarrollo y en la intensidad en el uso de los conocimientos. Este desarrollo 
económico abre el camino para  una actividad emprendedora innovadora y basada en la búsqueda de 
oportunidades reales de negocio. Frecuentemente, las empresas pequeñas e innovadoras disfrutan de 
una ventaja productiva basada en la innovación sobre las grandes empresas establecidas, permitiéndoles 
actuar como “agentes de destrucción creativa”.  En la medida que las instituciones económicas y financie-
ras son capaces de adaptarse y apoyar la actividad emprendedora basada en la búsqueda de oportunida-
des, nuevos emprendimientos innovadores pueden emerger, actuando como los impulsores principales 
del desarrollo económico y la creación de riqueza (Henrekson, 2005).

EmprEndimiEnto: actitudEs, actividad y aspiracionEs

En la literatura reciente y a lo largo del tiempo pueden encontrarse diferentes opiniones sobre em-
prendimiento y, por lo tanto, diversas definiciones de él. Las visiones históricas sobre el emprendimiento 
son interesantes en cuanto a que reflejan el rol que juega el emprendimiento en cada una de las tres 
fases económicas que se han esbozado. Se cree que fue Cantillon (1755) el primer estudioso que definió 
emprendimiento, calificando al emprendedor como “alguien dispuesto a soportar el riesgo financiero per-
sonal de emprender un negocio”. Tal definición refleja el rol del emprendedor en Europa en el siglo XVIII 
y está más relacionada a la noción estática del emprendedor como alguien que es más el “dueño de un 
negocio”  que la noción más dinámica la cual tiene que ver con iniciar nuevos emprendimientos. 

A finales del siglo XIX, la visión de Marshall estaba centrada en la clase empresarial y su importancia 
para la economía de mercado (Marshall, 1890). Él enfatizó el papel de los emprendedores como impulso-
res del proceso de producción y distribución, coordinando oferta y demanda en el mercado, y el capital y 
el trabajo dentro de la empresa. La visión de Marshall se relaciona bien con la idea de los emprendedores 
en sectores intensivos en escala como un reflejo de la etapa basada en la eficiencia. Schumpeter (1934), 
por su parte, fue un pionero en vincular el aspecto dinámico del emprendimiento a la innovación y el 
desarrollo económico. Su concepto de la “destrucción creativa”, como reflejo del pensamiento evolu-
cionista, puede ser vinculado directamente con el rol del emprendedor en las economías basadas en la 
innovación. Los emprendedores son capaces de introducir nuevos productos y abren nuevos mercados, 
mueven la frontera tecnológica hacia delante y destruyen la actividad económica basada en las tecno-
logías más antiguas.  

Más recientemente han surgido diferentes visiones y conceptos sobre el emprendimiento. Las cuales 
también son muy variadas y subrayan la naturaleza multifacética y holística  del emprendimiento, mues-
tra de estos son los estudios realizados por Wennekers y Thurik (1999) quienes aportaron trece diferentes 
conceptos de emprendimiento, Davidsson (2004) que listó siete fenómenos asociados a éste y un estudio 
reciente, Godin y sus otros (2008) identificaron seis elementos comunes al emprendedor.
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Analizando algunos de estos conceptos, se pueden identificar tres componentes principales del em-
prendimiento: actitudes emprendedoras, actividades emprendedoras y aspiraciones emprendedoras (Acs 
y Szerb, 2009). Estos componentes están complejamente  interrelacionados  formado un sistema  conti-
nuo de retroalimentación. Por ejemplo, las actitudes positivas hacia el emprendimiento pueden incre-
mentar la actividad y las aspiraciones emprendedoras, lo que a su vez afecta positivamente las actitudes 
en la medida que aparecen más modelos positivos que imitar. Las aspiraciones positivas pueden cambiar 
la naturaleza de la actividad y, por ende, también cambian actitudes. 

Las actitudes emprendedoras son actitudes hacia el emprendimiento. Por ejemplo, el grado en que 
las personas piensan que hay buenas oportunidades para comenzar un negocio, o el grado en que 
asignan un alto estatus a los emprendedores, pueden ser consideradas actitudes emprendedoras. Otras 
actitudes relevantes podrían incluir el nivel de riesgo que la persona está dispuesta a soportar y la pro-
pia percepción que el individuo tenga de sus propias habilidades, conocimientos y experiencia en la 
creación de un negocio. 

Por otro lado, existe un círculo virtuoso entre las actitudes y la actividad emprendedora.  Como ejem-
plo de la legitimidad del emprendimiento en una sociedad, actitudes emprendedoras positivas pueden 
ser influenciadas por el hecho que la gente conozca a alguien que ha iniciado un emprendimiento recien-
temente. Esto puede ser una función tanto del nivel de la actividad emprendedora como de la actividad 
de redes sociales existentes. Las personas que saben de otras personas que recientemente han comenza-
do un negocio están más propensas a considerar el emprendimiento como algo legítimo.

Las actitudes de este tipo son importantes porque expresan el sentimiento general de la población ha-
cia los emprendedores y su actividad. Es importante para los países tener personas que puedan reconocer 
oportunidades de negocio valiosas y que perciban en sí mismas la existencia de habilidades requeridas 
para explotar dichas oportunidades. Además, si las actitudes hacia el emprendimiento son positivas, esto 
generará apoyo cultural, recursos financieros, y beneficios de red para aquellos que son realmente em-
prendedores o quieren comenzar un negocio.

La actividad emprendedora es multifacética, sin embargo, un aspecto importante es el grado en que 
las personas están creando nuevas actividades de negocios, tanto en términos absolutos como en rela-
ción a otras actividades económicas, tales como el cierre de negocios. Dentro del espacio de actividad de 
los nuevos negocios, se pueden distinguir diferentes tipos de actividades emprendedoras. Por ejemplo, 
la creación de negocios puede variar según sector industrial, tamaño del equipo fundador, el hecho que 
si el nuevo emprendimiento es legalmente independiente de otros negocios, así como también en las 
características demográficas del fundador, tales como género, edad o educación.

La actividad emprendedora suele ser vista como un proceso más que un acontecimiento aislado. Esta 
es la razón por la cual el GEM mide las intenciones emprendedoras, así como la actividad  de negocios en 
la fase naciente, nueva y establecida. El examen de múltiples componentes de la actividad empresarial 
también permite explorar las diferencias entre los procesos emprendedores a lo largo de las tres fases 
principales del desarrollo económico nacional. Por ejemplo, la actividad de negocios nacientes y nuevos 
se espera que sea mayor en economías basadas en recursos, fundamentalmente, porque muchas de ellas 
son motivadas por necesidades económicas. En economías basadas en la innovación, la proporción de 
emprendimientos por oportunidad se espera que sea mayor que en las economías basadas en recursos o 
en eficiencia. 

Finalmente, las aspiraciones emprendedoras reflejan la naturaleza cualitativa de la actividad empresa-
rial. Por ejemplo, los emprendedores difieren en sus aspiraciones de introducir nuevos productos, nuevos 
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procesos productivos, el procurar acceso a mercados externos, el desarrollar una organización significati-
va, y en el financiar su crecimiento con capital externo. No obstante, de concretizarse estas aspiraciones, 
éstas pueden afectar significativamente el impacto económico de estas actividades emprendedoras. 

La innovación de productos y procesos, la internacionalización y las ambiciones por procurar altos ni-
veles de crecimiento son consideradas el sello del emprendimiento impulsado por la ambición o las altas 
aspiraciones y el GEM ha creado mediciones para capturar esas aspiraciones.

El contExto para El EmprEndimiEnto

El Reporte Global del GEM de 2007 discutió la relevancia de las denominadas Condiciones de Marco 
para el Emprendimiento (EFCs por sus siglas en inglés) como un indicador del potencial de un país para 
impulsar el emprendimiento (ver Bosma y otros, 2008).  Las EFCs reflejan las principales características del 
ambiente socio-económico del país, las cuales pueden tener un impacto significativo sobre el empren-
dimiento. Como el modelo original del GEM, el modelo revisado de este mismo mantiene que, al nivel 
nacional, las condiciones de marco relevantes para la creación de negocios establecidos difieren de las 
relevantes para la actividad de los nuevos negocios. Lo nuevo del modelo revisado es que hemos relacio-
nado esas condiciones a la fase de desarrollo económico en que se encuentre el país. 

Las condiciones nacionales relevantes para la actividad económica basada en los recursos y basada en 
la eficiencia se han adoptado en el GCR. Respecto a las economías basadas en la innovación, el modelo del 
GEM revisado hace una contribución a la perspectiva que GCR hace en relación al desarrollo económico, 
al identificar las condiciones que son específicas tanto  a la innovación y al emprendimiento. Como Acs y 
otros (2003) proponen, es el mecanismo del emprendimiento el que transforma la innovación en resulta-
do económico y una falta de emprendimiento puede entonces ser vista como un cuello de botella para 
que los países basados en la innovación puedan lograr  sus ambiciones de crecimiento.

Es importante reconocer que los tres principales tipos de actividad económica: basada en recursos, 
basada en eficiencia, y basada en innovación, están presentes en todas las economías nacionales, pero 
su prevalencia relativa –y contribución al desarrollo económico- varía. La propuesta del GCR es que cada 
fase del desarrollo económico tiene una combinación diferente de estas tres actividades. Las tres fases 
están denominadas de acuerdo a la actividad que es la más significativa para la fase y así, la importancia 
relativa de las condiciones del marco emprendedor para un país puede variar de acuerdo a la fase de 
desarrollo económico. 

El Modelo GEM revisado se presenta en la Figura 2. Para las economías basadas en recursos el énfasis 
está puesto en los requisitos básicos: el desarrollo de las instituciones, la infraestructura, la estabilidad 
macroeconómica, la salud y la educación primaria. Los requisitos básicos ayudarán a sostener el empren-
dimiento por necesidad, pero no contribuyen del todo a facilitar el emprendimiento por oportunidad. 
A medida que la economía progresa y las economías de escala se vuelven más y más relevantes, otras 
condiciones, que son denominados reforzadores de la eficiencia, aseguran que un funcionamiento ade-
cuado del mercado se vuelva algo importante. Aún cuando estas condiciones no están directamente 
relacionadas con el emprendimiento en el sentido que le dio Schumpeter (destrucción creativa), están 
indirectamente relacionadas, en tanto, el desarrollo de los mercados atraerá más emprendimientos. 
Para países cuyo desarrollo está basado primariamente por la innovación, las EFCs se vuelven más im-
portantes en tanto apalancan el desarrollo económico más que los requisitos básicos o los reforzadores 
de la eficiencia.
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Figura 2: El modelo revisado del GEM

Este reporte analiza en profundidad los elementos de este modelo que tienen relación directa con la 
actividad emprendedora. El siguiente capítulo analiza varios indicadores que reflejan las actitudes, acti-
vidades y aspiraciones emprendedoras de las personas a nivel nacional, situando a Chile dentro de este 
contexto internacional. Esta parte del reporte utiliza los datos de un cuestionario denominado Encuesta 
General de Población (Adult Population Survey, APS) que para este periodo contó con una muestra de 
4500 adultos, entre 18 y 64 años de todo el país que fueron entrevistados vía telefónica durante los meses 
de julio, agosto y principios de septiembre del 2008. Donde se hacen preguntas precisas a los encuestados 
acerca de su participación en –y su actitud hacia- el emprendimiento. 

El tercer capítulo retoma los conceptos de emprendimiento, instituciones y desarrollo económico para 
presentar un nuevo índice sobre el emprendimiento. Posteriormente se describirán las condiciones del 
marco emprendedor, es decir el contexto emprendedor en Chile, analizando los datos de una encuesta 
denominada Encuesta Nacional de Expertos (Nacional Expert Survey, NES) que este año incluye la parti-
cipación de más de 200 personas de seis regiones del país. Este año el GEM realizó un estudio específico 
sobre educación y capacitación para el emprendimiento. En este reporte se analizan las principales con-
clusiones de este tópico especial poniendo énfasis en los resultados obtenidos en Chile. 

1.3   CoNCEPTo DE EMPRENDIMIENTo EN EL GEM

La sección anterior mostró que el emprendimiento es un fenómeno complejo que se extiende a una varie-
dad de contextos. En línea con sus objetivos, el GEM adopta una visión amplia del emprendimiento y se focaliza 
en el rol jugado por las personas en el proceso emprendedor. A diferencia de la mayoría de las bases de datos 
sobre emprendimiento que miden las empresas pequeñas y nuevas, el GEM estudia el comportamiento de las 
personas con respecto al comienzo y gestación un negocio. Esto lo diferencia de otras bases de datos, muchas 
de las cuales recopilan información a nivel de la firma sobre la inscripción de nuevas empresas (Cuadro 1). Las 
nuevas firmas son, en la mayoría de los casos, iniciadas por individuos. Aún en el caso de organizaciones esta-
blecidas, las actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras varían de acuerdo a las personas.

Contexto 
político, social 

y cultural

Empresas establecidas
(Economía Primaria)

Actitudes:
-Percepción de oportunidades
-Percepción de capacidades 

Actividades:
-Fase inicial
-Persistencia
-Salidas

Aspiraciones:
-Crecimiento
-Innovación
-Creación de valor social

Nuevas sucursales, 
crecimiento de la empresa

Requerimientos básicos
-Instituciones
-Infraestructura
-Estabilidad macroeconómica
-Salud y educación primaria

Potencial de Eficiencia
-Educación superior y formación
-Eficiencia del mercado de bienes
-Eficiencia del mercado laboral
-Mercado financiero sofisticado
-Preparación tecnológica
-Tamaño del mercado

Innovación y emprendimiento
-Finanzas empresariales
-Programas gubernamentales de 
emprendimiento
-Educación emprendedora
-Transferencia de I+D
-Infraestructura, leyes y comercio 
para emprendedores
-Regulación de entrada

Crecimiento 
económico
nacional
(Empleo y 
técnicas de 
innovación)

EMPRENDIMIENTO
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Otro principio rector de la investigación del GEM es que el emprendimiento es un proceso. Por lo tanto, 
el GEM necesita hacer un trabajo que vaya más allá de comparar actitudes y aspiraciones emprendedoras 
de aquellos que están o no comprometidos con emprender. Necesita, también, relevar actitudes, activi-
dades y aspiraciones en diferentes fases del emprendimiento, desde las intenciones generales hasta una 
fase inicial o “naciente” de los negocios que están en gestación, siguiendo con los nuevos negocios que 
pueden ser identificados como aquellos que han comenzado operaciones, hasta la fase del negocio esta-
blecido y posiblemente la discontinuación del negocio. 

Un emprendedor individual que ha tenido éxito en crear y mantener un negocio ha pasado por todo el 
proceso. Los procesos emprendedores comienzan antes de que la firma sea operativa. Alguien que recién 
comienza un emprendimiento y trata de sobrevivir en un mercado muy competitivo es un emprendedor, 
a pesar de no tener aspiraciones de gran crecimiento. Por otra parte, una persona puede ser el dueño de 
un negocio establecido que ha estado en los negocios por un buen número de años y todavía innova, es 
competitivo y tiene una mentalidad orientada al crecimiento y es un emprendedor. El GEM suministra un 
paraguas bajo el cual una variedad de características emprendedoras, tales como motivación, innovación, 
competitividad, y aspiraciones de alto crecimiento, pueden ser estudiadas sistemática y rigurosamente.

Dentro de este contexto, la recolección de datos del GEM cubre el ciclo de vida del proceso empren-
dedor y mira a la persona a partir del momento en el que compromete recursos para iniciar un negocio 
del cual tiene la expectativa de ser dueño (emprendedor naciente); cuando ya es dueño y dirige un nuevo 
negocio y ha pagado salarios por más de tres meses, pero por no más de 42 meses (dueño de un nuevo 
negocio); y cuando es dueño y dirige un negocio establecido que ha estado en operación por más de 42 
meses (dueños de negocios establecidos). La Figura 3 resume el proceso emprendedor y las definiciones 
operativas del GEM. 

Figura 3: El proceso emprendedor y las definiciones operativas del GEM

Para el GEM, el pago de cualquier tipo de retribuciones por más de tres meses a cualquier persona, 
incluyendo los dueños, es considerado el “momento del nacimiento” de un negocio. Así, la distinción en-
tre emprendimientos nacientes y propietarios de nuevos negocios depende de la antigüedad del ne-
gocio. Los que han pagado salarios y sueldos por más de tres meses y menos de 42 meses pueden ser 
considerados nuevos. El punto de corte de 42 meses ha sido definido por medio de una combinación de 
fundamentos teóricos y operativos. La tasa de prevalencia de emprendimientos nacientes y dueños de 
nuevos negocios tomados en su conjunto puede ser vista como un indicador de actividad emprendedora 
de etapas iniciales en un país. Representa la actividad de nuevas empresas dinámicas. Aún cuando una 
parte importante de esos emprendimientos nacientes no tengan éxito en iniciar su negocio, sus acciones 
pueden tener un efecto beneficioso en la economía en tanto la amenaza de nuevos ingresos y más com-
petencia pueden poner presión a las firmas establecidas para que mejoren su desempeño.

Los dueños de negocios que han pagado salarios y sueldos por más de 42 meses son clasificados como 
“dueños de negocios establecidos”. Sus negocios han sobrevivido el denominado “valle de la muerte” y 

Empresario potencial:
Oportunidades, 
conocimientos y 

habilidades

Empresario incipiente: 
Participación en 

la creación de una 
empresa

Propietario o director 
de una nueva empresa 
(con 3.5 años de anti-

güedad)

Propietario o director de 
una empresa establecida 
(con más de 3.5 años de 

antigüedad)

Fase inicial de la actividad emprendedora (TEA)

CONCEPCIÓN PERSISTENCIAEMPRESA EN NACIMIENTO
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han dejado de ser nuevos. Una alta tasa de propietarios de negocios establecidos puede indicar condicio-
nes positivas para la sobrevivencia de la firma. De cualquier manera, esto no es necesariamente el caso. Si 
un país exhibe altos niveles de emprendimientos establecidos combinados con un bajo grado de activi-
dad emprendedora de etapas iniciales, indica un bajo nivel de dinamismo en la actividad emprendedora. 

Este año el informe del GEM incluye a 43 países. En cada uno de éstos, fue realizada una encuesta entre 
una muestra representativa de por lo menos 2.000 adultos. Más de 150.000 adultos fueron entrevistados 
entre mayo y octubre (descartando la época de vacaciones) y contestaron preguntas sobre su actitud y el 
nivel en que están involucrados en la actividad emprendedora.

cuadro 1: las principalEs difErEncias EntrE los datos dE la EncuEsta dE población adulta 
dEl GEm y los datos dE los rEGistros dE EmprEsas 

El GEM Es un Estudio social diriGido a individuos. dEsdE la pErspEctiva dE invEstiGación dEl GEM, las pErsonas son los aGEn-
tEs priMarios quE idEan, coMiEnzan y MantiEnEn los nuEvos nEGocios EMprEndEdorEs. alGunas dE las principalEs distincionEs 
EntrE los datos dEl GEM y los datos dE rEGistros dE EMprEsas son: 

los datos dEl GEM son obtEnidos usando un disEño dE invEstiGación quE Es arMonizado EntrE todos los paísEs participantEs. 
a pEsar dE las rEciEntEs iniciativas dE Eurostat, la oEcd, y El banco Mundial, la arMonización dE rEGistros nacionalEs 
dE EMprEsas no sE ha loGrado. Es por Esto quE los datos dEl GEM son los únicos quE pErMitEn rEalizar coMparacionEs 
confiablEs EntrE paísEs. la solidEz dE los Métodos dEl GEM Es dEMostrada por la Estabilidad dE las coMparacionEs año tras 
año a nivEl dE cada país.

El disEño dE invEstiGación dEl GEM iMplica incErtiduMbrEs Estadísticas En los rEsultados aGrEGados (a nivEl dE país). Esto sE 
rEconocE por MEdio dE la publicación dE los intErvalos dE confianza para los índicEs dE EMprEndiMiEntos obtEnidos. los datos 
dE rEGistros dE EMprEsas son “datos rEGistrados o contados”, los cualEs no rEquiErEn intErvalos dE confianza. sin EMbarGo, 
la prEcisión dE los datos rEGistrados o contados Es poco clara En varios paísEs. por EjEMplo: alGunos nEGocios no puEdEn o 
no nEcEsitan sEr colocados En las basEs dE datos, MiEntras quE otros puEdEn colocarsE puraMEntE por razonEs dE iMpuEstos 
sin ocurrir nEcEsariaMEntE una actividad EMprEndEdora. El Grado En quE Estas prácticas sucEdEn varía Mucho EntrE paísEs.

El GEM hacE un sEGuiMiEnto dE pErsonas quE Están En El procEso dE constituir una EMprEsa (EMprEndEdorEs naciEntEs), 
así coMo pErsonas quE posEEn y GEstionan un nEGocio En Marcha. Esto taMbién incluyE las pErsonas quE trabajan por su 
cuEnta u otros EMprEndEdorEs quE En alGunas jurisdiccionEs no nEcEsitan rEGistrarsE. El GEM taMbién MidE actitudEs y 
auto-pErcEpcionEs con rElación al EMprEndiMiEnto. la coMprEnsión dE las fasEs Más inicialEs dEl procEso dE constitución y El 
Espíritu EMprEndEdor son Muy rElEvantEs para quiEnEs forMulan las políticas.

El propósito principal dEl GEM no Es contar El núMEro dE nuEvos nEGocios En difErEntEs paísEs. su propósito Es MEdir El Espí-
ritu y la actividad EMprEndEdora a través dE distintas fasEs dEl procEso EMprEndEdor. por lo tanto, los datos dEl GEM puEdE 
quE no sEan la MEjor fuEntE para caractErizar a las EMprEsas, particularMEntE, En los paísEs quE rEGulan fuErtEMEntE la 
actividad dE los nuEvos nEGocios y cuya ciudadanía tiEnE un alto rEspEto En El cuMpliMiEnto dE las norMas. por EjEMplo, para 
dEtErMinar la distribución dE las EMprEsas por sEctor, los datos dE rEGistros son prEfEriblEs a los datos dEl GEM (con la 
posiblE ExcEpción dE aquEllos paísEs dEl GEM con un Gran núMEro dE EncuEstados, talEs coMo España o El rEino unido).

El GEM GEnEra Más quE MEdicionEs dE la actividad EMprEndEdora; taMbién GEnEra MEdicionEs dE las actitudEs y aspiracionEs 
EMprEndEdoras. EjEMplos dE Ello son las MotivacionEs para sEr EMplEado por cuEnta propia, El nivEl alcanzado por las acti-
vidadEs innovadoras, y las ExpEctativas dE crEciMiEnto. dE cualquiEr ManEra, Estas caractErísticas sE dEbEn analizar siEMprE 
dE una MuEstra adEcuada; para lo cual Es útil usar las MuEstras dEl GEM dE varios años.

En El apéndicE dEl inforME Global dEl GEM dEl 2005, sE rEalizaron MEdicionEs a partir dE los datos dEl GEM basadas En 
las dEfinicionEs dE tasas dE auto-EMplEo y tasas dE constitución dE EMprEsas tal coMo sE publican En la oEcd y Eurostat. las 
tasas basadas En datos dEl GEM parEcEn sEr bastantE coMpatiblEs con las tasas dE rEGistro dE EMprEsas. dE cualquiEr ManEra, 
sE dEbEría sEr consciEntE quE los datos dEl GEM son difErEntEs, y Están disEñados para MEdir la actividad EMprEndEdora a 
través dE un aMplio EspEctro dE paísEs, incluyEndo aquEllos  En dondE los datos dE rEGistros GubErnaMEntalEs dE EMprEsas  
puEdEn o no suMinistrar un rEflEjo vErdadEro y fidEdiGno dE la actividad EMprEsarial rEal.
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1.4   LA DISPoNIBILIDAD DE DAToS DEL GEM Y SU SITIo WEB

Como ya se ha explicado el GEM es un consorcio de equipos nacionales que forman parte del Global En-
trepreneurship Research Association, GERA.  Gracias al esfuerzo y la dedicación de cientos de académicos y 
personas interesadas del fenómeno del emprendimiento, así como asesores en la formulación de políticas 
públicas a través del mundo, el consorcio del GEM consiste de una red articulada que construye una única base 
de datos. Los datos de contacto, los Resúmenes Nacionales del GEM 2008, y los micros-sitios de cada equipo 
nacional pueden ser encontrados en www.gemconsortium.org. Toda la información sobre el proyecto en Chile 
está disponible en www.gemchile.cl. Tanto el sitio Web del GEM Global como el GEM Chile suministran una 
lista actualizada del creciente número de artículos científicos que se basan en datos del GEM.

Glosario de las principales medidas y terminología

Atención dada por los 
medios de comunicación al 
emprendimiento

Actividad emprendedora

Tasa de emprendimientos 
nacientes

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es actualmente un emprendedor naciente, por ejem-
plo, activamente involucrados en crear un negocio del cual serán dueños o copropietarios pero que no 
hayan pagado sueldos, salarios, o cualquier otra retribución por más de tres meses.

Tasa nuevos emprendedores Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es actualmente dueña de un nuevo negocio, por 
ejemplo, poseen y gestionan un negocio en marca que ha pagado sueldos, salarios o cualquier 
otra retribución por un periodo que oscila entre los 3 y los 42 meses.

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales (TEA, 
por su sigla en inglés)

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que es un emprendedor naciente o un dueño y ges-
tor de un nuevo negocio (tal como fue antes definido).

Tasa de emprendedores 
establecidos

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que son actualmente dueños y gestores de negocios 
establecidos, por ejemplo, poseen y gestionan un negocio en marcha que ha pagado salarios, 
sueldos u otras formas de retribuciones a los dueños por más de 42 meses.

Oportunidades percibidas Porcentaje de la población de 18 a 64 años (aquellos individuos involucrados en cualquier 
etapa de la actividad emprendedora son excluidos) que ve buenas oportunidades de iniciar 
una empresa o negocio en el área donde viven.

Capacidades percibidas Porcentaje de la población de 18 a 64 años (aquellos individuos involucrados en cualquier 
etapa de la actividad emprendedora son excluidos) que cree que poseen las habilidades y los 
conocimientos requeridos para iniciar un negocio.

Intenciones emprendedoras Porcentaje de la población de 18 a 64 años (aquellos individuos involucrados en cualquier etapa 
de la actividad emprendedora son excluidos) que tiene intenciones de iniciar un negocio dentro 
de los próximos tres años.

Miedo al fracaso Porcentaje de la población de 18 a 64 años que han percibido la existencia de oportunidades 
(aquellos individuos involucrados en cualquier etapa de la actividad emprendedora son exclui-
dos) que indica que el miedo al fracaso los disuadiría de constituir una empresa.

Emprendimiento como una 
elección de carrera deseable

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que concuerda con la afirmación que, en su país, la 
mayoría de la población considera que comenzar un negocio es una elección de carrera deseable.

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que concuerda con la afirmación que, en su país, verán 
con frecuencia historias en los medios de comunicación sobre nuevos negocios exitosos.

Tasa de actividad empren-
dedora total

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que está actualmente involucrados en actividad 
emprendedora de fase inicial o son dueños y gestores de un negocio establecido (tal como fue 
antes definido).

Tasa de descontinuación de 
la actividad emprendedora

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que ha descontinuado un negocio en los últimos 12 
meses, ya sea que los vendieron, cerraron o descontinuaron la relación de dueños y gestores 
con el negocio. Nota: Esto NO es una medida de la tasa de fracasos de negocios.

Actividad emprendedora 
impulsada por oportunida-
des: indicador relativo

Porcentaje de la población de los adultos de 18 a 64 años de edad que en los pasados 12 meses 
descontinuaron su negocio ya sea por venta, cierre u otro motivo por el cual dejaron la propie-
dad y gestión del mismo. Nota: esta no es una medida de fracaso empresarial.

Actitudes y percepciones emprendedoras

MEDIDA               DESCRIPCIÓN
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Actividad emprendedora 
en etapas iniciales con 
altas expectativas de 
crecimiento (HEA, por su 
sigla en inglés)

Porcentaje de la población de 18 a 64 años que son emprendedores nacientes o dueños y ges-
tores de un nuevo negocio (como fue antes definido) y que esperan emplear por lo menos 20 
personas en los próximos 5 años.

Actividad emprendedora en 
etapas iniciales orientada 
al mercado de nuevos pro-
ductos: indicador relativo

Actividad emprendedora 
en etapas iniciales orienta-
da a mercados internacio-
nales: indicador relativo

Actividad emprendedora 
en fase inicial en sectores 
tecnológicos: indicador 
relativo

Porcentaje de emprendedores de fase inicial (como fue antes definido) que indica que sus 
productos o servicios son nuevos para al menos algunos de sus clientes e indican que no hay 
muchos negocios que ofrezcan el mismo producto o servicio.

Porcentaje de emprendedores en etapas iniciales que indica que al menos un 25% de sus clien-
tes provienen de mercados extranjeros.

Porcentaje de emprendedores de fase inicial (como fue antes definido) que es activo en el sec-
tor de la “alta tecnología” o “medio alta”, de acuerdo a la clasificación de la OECD (2003).

Aspiraciones emprendedoras
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ACTITUDES, ACTIVIDADES Y ASPIRACIONES EMPRENDEDORAS

Este capítulo muestra la evaluación de las características del emprendimiento en los 43 países del GEM 
en 2008  haciendo énfasis en los aspectos particulares de Chile. Este análisis se hace por medio de la pre-
sentación de múltiples índices que miden aspectos de las actitudes, actividades y aspiraciones emprend-
edoras.  Los países incluidos en esta evaluación están listados en el Cuadro 2 y están agrupados en las 
tres fases del desarrollo económico como fue discutido en el GCR 2007-2008 (Porter y Schwab, 2008). Las 
fases del desarrollo económico han sido definidas en base al nivel de producto interno bruto per cápita y 
una combinación sobre el uso de los factores productivos, por ejemplo, exportaciones totales de materias 
primas y/o productos primarios. En las siguientes secciones 2.1 y 2.2 se presentan los índices principales 
tanto de actitud como de actividad emprendedora para los 43 países y Chile. Para medir las aspiraciones em-
prendedoras en la sección 2.3, el enfoque es ligeramente diferente. En esta sección se identifica una muestra 
de países más amplia con una cobertura en el periodo 2002-2008. Posteriormente, indicadores como las 
expectativas de crecimiento de empleo, innovación y tecnología se analizan de forma particular para Chile.

2.1   ACTITUDES EMPRENDEDoRAS EN EL CoNTExTo DEL ENToRNo GEM   
       Y EN CHILE

Las percepciones sobre el emprendimiento pueden afectar tanto la oferta como la demanda del mis-
mo. Del lado de la oferta, constituido por el conjunto de los potenciales emprendedores, las percepciones 
importantes incluyen tanto el deseo como la habilidad percibida para transformarse en un emprendedor 
(Davisson, 1991). Los niveles de educación y la disponibilidad de programas de capacitación para empren-
dedores son posibles determinantes de las habilidades percibidas.

Por el lado de la demanda, en lo que viene a ser “el espacio para el emprendimiento”, es necesario que 
existan oportunidades para este mismo, pero es igualmente importante que los emprendedores perciban 
que hay oportunidades para comenzar un negocio. La cantidad y calidad de las oportunidades percibidas 
pueden ser reforzadas por condiciones nacionales tales como el crecimiento económico, el crecimiento 
de la población, la cultura y la política nacional en materia de emprendimiento. Estos conceptos serán 
analizados en el capítulo 4.

2.

cuadro 2: Grupo dE los 43 paísEs quE participan En El prEsEntE informE dEl GEm 2008

Economías basadas En rEcursos
anGola, bolivia, bosnia y hErzEGovina*, coloMbia*, Ecuador*, EGipto, india, irán*

Economías basadas En EficiEncia
arGEntina, brasil, chilE, croacia**, rEpública doMinicana, hunGría**, jaMaica, lEtonia, MacEdonia, México, pErú, 
ruMania, rusia, sErbia, sudáfrica, turquía, uruGuay

Economías basadas En la innovación
bélGica, dinaMarca, finlandia, francia, alEMania, GrEcia, islandia, irlanda, israEl, italia, japón, rEpública dE corEa, 
holanda, noruEGa, EslovEnia, España, rEino unido, Estados unidos.

*país En transición: dE basado En rEcursos a basado En EficiEncia.
**país En transición: dE basado En EficiEncia a basado En innovación
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Pero existen más factores que éstos en juego. En la medida que las personas ven más y más emprende-
dores exitosos en su entorno directo, se puede reforzar su percepción de sus propias capacidades sin que 
haya mediado un reforzamiento efectivo de las mismas. Además puede haber diferencias demográficas 
en las capacidades emprendedoras percibidas por razones históricas, socio-económicas o culturales. Los 
programas públicos pueden apuntar explícitamente a los grupos que exhiben bajos niveles en materia de 
capacidades percibidas así como bajos niveles de capacidades efectivas. Así, múltiples condiciones nacio-
nales distintivas pueden afectar las capacidades percibidas directa e indirectamente.

Si una persona tiene una percepción positiva hacia el emprendimiento, esto no quiere decir que ne-
cesariamente se involucrará, de manera efectiva, en una actividad emprendedora, pues ella deberá hacer 
múltiples evaluaciones, que pueden o no ser conscientes. En primer lugar, existe una evaluación de los 
costos de oportunidad, lo cual involucra comparar los retornos esperados del emprendimiento con los 
retornos esperados de una alternativa ocupacional. La alternativa más común es “ser empleado”.

 Entonces, existe una evaluación de riesgos versus recompensa: aún cuando los retornos esperados 
del emprender sean considerablemente más altos que la mejor alternativa, el riesgo percibido asociado 
puede ser demasiado alto para una persona que está pensando en iniciar un negocio. La preferencia de 
una persona por la aversión al riesgo puede ser un factor significativo en la transición de emprendimiento 
potencial (o latente) a uno efectivo (Kihlstrom y Laffont, 1979). Al mismo tiempo, la persona puede tam-
bién estar influenciada por las características demográficas tales como edad, género, origen o etnia y al 
igual que por instituciones. Por ejemplo, las personas con más edad podrían incluir su salud y los costos 
asociados del sistema de cuidado de salud en la evaluación de premios y riesgos, mientras los inmigrantes 
podrían percibir la existencia de menos alternativas para ganarse la vida.

Evaluaciones intrínsecas como las arriba descritas pueden finalmente llevar a manifestar la intención 
(y la acción subsecuente) de iniciar un negocio concebido como un emprendimiento basado en la opor-
tunidad. Como ya fue descrito, esto corre para el grueso de los emprendedores, particularmente en los 
países  con economías basadas en la innovación. Sin embargo, algunas personas están involucradas en la 
actividad emprendedora por necesidad; simplemente, porque no tienen otras opciones para ganarse la 
vida y porque no existe una evaluación comparativa para ser hecha.

Tampoco hay un patrón general que describa las secuencias tanto de la evaluación como de las deci-
siones tomadas así como los pasos que se han dado. Es también, posible que las personas decidan iniciar 
un negocio cuando una oportunidad muy específica aparece en forma inesperada. Pueden actuar en esas 
circunstancias a pesar que antes que apareciera la oportunidad de negocio, no veían oportunidades para 
iniciarlo en esa área. Esas personas no han considerado constituir un negocio hasta que la oportunidad se 
les presentó. Así, para los emprendedores, la percepción de la existencia de oportunidades puede apare-
cer por adelantado, apenas antes de iniciar el negocio o al mismo tiempo. Shane (2003) ha propuesto un 
modelo del mundo en el cual las oportunidades existen y necesitan ser descubiertas. En esa visión, los go-
biernos nacionales podrían considerar formas de incrementar la probabilidad de que esas oportunidades 
sean descubiertas como un medio para reforzar el clima emprendedor.

La Tabla 1 muestra varios indicadores del GEM referentes a las autopercepciones de las personas en 
relación al emprendimiento en cada uno de los 43 países del GEM en el 2008. Algunos países tienen per-
cepciones favorables del emprendimiento combinadas con bajas tasas de intenciones de emprender. Ese 
es el caso de muchos países basados en la innovación de Europa. En otras palabras, a pesar que las actitu-
des y las percepciones favorables hacia el emprendimiento son bastante altas, el atractivo de convertirse 
en un emprendedor parece ser bajo para muchos europeos en comparación con otras fuentes posibles 
de ingreso.
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Una variedad de características nacionales pueden ser las causas subyacentes de este fenómeno. Po-
dría ser que existe una cantidad de trabas burocráticas asociadas a la constitución de una empresa, las 
cuales estarían reduciendo el atractivo de emprender. Podría, también, ser el caso que la protección del 
empleo sea alta, podría desanimar a los empleados con percepciones emprendedoras positivas de pasar 
a ser emprendedores. Un efecto distinto a la protección severa del empleo es que los potenciales empren-
dedores pueden pensar cuidadosamente antes de contratar empleados debido a las pérdidas sustancia-
les en las que incurrirían si sus empleados terminan siendo inadecuados para el trabajo o si tuviesen que 
reducir el número de trabajadores.

El miedo al fracaso es frecuentemente considerado como un componente cultural importante en el 
detrimento de la actividad de nuevas empresas. Sin embargo, la afirmación de esa relación no ha sido 
completamente confirmada. Cada año, el GEM le pregunta a una muestra aleatoria de individuos si el 
miedo al fracaso podría disuadirlos de comenzar un negocio para poder comprender el efecto del miedo 
al fracaso, ahora esto tiene sentido el considerar esta pregunta sólo para aquellos que no están actual-
mente involucrados en un emprendimiento, pero perciben que existen buenas oportunidades de iniciar 
un negocio. Si el miedo al fracaso prevalece entre aquellos que en principio ven buenas oportunidades de 
iniciar un negocio, esto podría justificar intervenir para reducir el miedo al fracaso.

Para muchos países con economías basadas en recursos y en eficiencia, se ha observado que la diferen-
cia entre las percepciones emprendedoras y las intenciones emprendedoras son relativamente pequeñas, 
incluso negativas. Esto sugiere que existen bajos costos de oportunidad para la actividad emprendedora 
y más emprendimiento basado en necesidad.

En el lado derecho de la Tabla 1, se presentarán los resultados de dos indicadores que miden las acti-
tudes hacia el emprendimiento a nivel de país. El primero evalúa el porcentaje de habitantes que sienten 
que en su país el emprendimiento es considerado una opción de carrera deseable. Este indicador varía 
ampliamente con cada una de las tres fases del desarrollo económico. El segundo indicador se refiere a 
la popularidad del emprendimiento y pregunta por la percepción que tienen acerca de la cobertura que 
los medios de comunicación del país le dan al tema. En países que son, fundamentalmente, economías 
basadas en recursos, estas actitudes no deberían ser la principal preocupación del gobierno (ver Figura 
2). En países que cuyas economías son, fundamentalmente, basadas en eficiencia, se debería comenzar a 
prestar atención a las actitudes. 

Viendo los países basados en innovación, algunas anomalías son visibles. Esto podría aportar pistas a 
los gobiernos sobre qué podrían hacer para estimular la actividad emprendedora. Por ejemplo, en Japón 
la mayoría de las personas concuerda que existe una gran atención por parte de los medios de comunica-
ción al emprendimiento, pero iniciar un negocio no es considerado una buena opción de carrera. El caso 
de Dinamarca es el contrario. Holanda, por su parte, muestra las tasas más altas de aprobación del em-
prendimiento como carrera, pese a que sólo el 4% de la población adulta (luego de excluir a los empren-
dedores de etapas iniciales y a los dueños de negocios establecidos) espera iniciar un negocio dentro de 
los tres próximos años, es un país ejemplo en cuanto apoyo al emprendimiento y al mercado de trabajo. 

El caso de Chile es también interesante dado que en general la población considera que emprender 
es una opción deseable (80%), sin embargo sólo un 30% de la población adulta (excluyendo a los em-
prendedores) observa que hay buenas oportunidades y el 29% manifestó que tenía intenciones de iniciar 
un negocio. Más adelante se analizarán estas actitudes y percepciones sólo para el caso de Chile en las 
diferentes etapas de los procesos emprendedores, así como en las personas que no están involucradas en 
alguna actividad emprendedora. 
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Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS),  2008

Tabla 1: Actitudes y percepciones emprendedoras en los 43 países del GEM en el 2008, 
por fase de desarrollo económico (como porcentaje de respuestas afirmativas)

a Denominador: Población adulta, activa,  no empresaria entre los 18 y 64 años de edad.
b Denominador: Población adulta, activa,  no empresaria entre los 18 y 64 años de edad que ve una buena oportunidad de hacer o iniciar sus propios negocios. 
c Denominador: población adulta entre 18 y 64 años.

2000
Economías basadas en los recursos
Angola   74 45 71 44 27 49 46
Bolivia   52 49 38 67 38 81 60
Bosnia y Herzegovina 50 26 39 62 25 82 60
Colombia   65 41 34 54 60 92 78
Ecuador   50 35 33 66 37 79 57
Egipto   40 25 40 53 35 73 57
India   58 46 56 45 33 67 81
Irán   35 22 45 58 36 57 53
Economías basadas en la eficiencia
Argentina   48 40 30 53 15 69 80
Brasil   44 43 44 49 26 68 78
Chile   30 34 41 54 29 80 44
Croacia   53 36 51 56 10 70 61
República Dominicana 58 31 54 70 30 92 64
Hungría   26 47 26 43 6 48 19
Jamaica   52 26 46 65 17 81 71
Letonia   37 37 33 23 7 75 71
Macedonia  47 35 46 52 39 80 66
México   59 31 50 55 26 66 52
Perú   60 38 50 66 34 82 71
Rumania   45 52 36 21 9 . 56
Rusia   39 66 33 14 3 60 50
Serbia   56 28 52 60 31 72 67
Sudáfrica   60 38 41 31 13 65 69
Turquía   47 39 27 44 21 72 63
Uruguay   57 33 40 58 17 71 67
Economías basadas en la innovación
Bélgica   23 30 28 34 6 47 38
Dinamarca  69 43 43 30 5 57 32
Finlandia   54 32 46 30 5 46 71
Francia   34 53 33 25 13 63 48
Alemania   35 49 29 30 4 56 50
Grecia   35 55 35 46 13 76 55
Islandia   38 36 60 45 12 61 81
Irlanda   35 37 33 42 6 55 65
Israel   39 43 35 35 14 58 57
Italia   35 48 30 35 7 68 40
Japón   13 44 21 9 4 26 59
República de Corea  20 32 32 23 17 69 67
Holanda   54 33 32 30 4 85 61
Noruega   46 28 34 33 7 61 71
Eslovenia   55 33 50 44 7 58 67
España   32 52 36 43 5 68 43
Reino Unido  41 38 23 45 5 52 54
Estados Unidos  44 28 33 48 7 63 73

Ve buenas 
oportuni-
dades para 
iniciar un 
negocio en 
los próximos 
6 meses

Miedo al 
fracaso 
previene 
iniciar un 
negocio 

Conoce per-
sonalmente 
a alguien 
que inició un 
negocio en 
los últimos 
dos años

Posee los co- 
nocimientos 
y habilidades 
para iniciar 
su propio 
negocio

Espera iniciar 
un negocio en 
los próximos 
3 años 

Considera 
el empren-
dimiento 
como una 
opción de 
carrera  

Atención que 
los medios de 
comunicación 
le dan al em-
prendimiento

Países: actitudes percibi-
das por los individuos

a

b

a c

ca

a
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Como se observa hay una gran diferencia entre los países, pero también dentro del los grupos. Algunos 
países tienen percepciones favorables combinadas con bajos indicadores de intención. Este es el típico 
fenómeno de “estado de bienestar” que se puede observar en la Europa comunitaria, donde la protección 
al empleo puede “desincentivar” el emprendimiento. En cambio para los países con ingresos medios y 
bajos, la diferencia entre las percepciones positivas y la intención a ser emprendedor es muy pequeña e, 
incluso, negativa. Esto sugiere que justamente hay menos costos de oportunidad para emprender ya que 
se puede asociar a mayor porcentaje de emprendimientos por necesidad. 

En el caso particular de Chile, la Tabla 2 muestra los porcentajes de personas separados por tipo de 
actividad emprendedora que respondieron afirmativamente a cada una de las preguntas relacionadas 
con los factores de percepción antes descritos.

Tabla 2: Factores de influencia en la percepción de los encuestados por etapa del 
emprendimiento (porcentaje de respuestas afirmativas)

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008

El análisis de estos factores de percepción nos muestra que existen claras diferencias entre los indivi-
duos relacionados con alguna etapa de la actividad emprendedora (naciente, nueva o establecida) y entre 
aquellos que no están directamente involucrados.

En relación a la primera pregunta sobre el conocimiento de emprendedores, estos porcentajes son 
muy similares respecto al 2007. De nuevo se destaca el hecho de que es común que las personas involu-
cradas en actividades empresariales construyan “redes sociales” relacionadas con el emprendimiento. Las 
actividades de emprendimiento pueden generar vínculos que fortalecen este proceso, como son asocia-

42,8%   65,4%   61,8%   59,6%

21,4%   45,5%   39,2%   36,4%

54%   82,2%   84,8%   89,6%

39,2%   29,6%   27,6%   25,7%

¿Conoce usted  personalmente a alguna persona que haya iniciado un nuevo negocio 
o empresa en los últimos dos años?

¿Cree usted que en los próximos seis meses habrá buenas oportunidades para 
empezar un nuevo negocio o empresa en el lugar donde vive?

¿Considera que usted posee los conocimientos, habilidades y experiencia 
necesarios para iniciar un nuevo negocio o empresa?

El temor al fracaso le impide el iniciar un nuevo negocio

Emprendedores 
nacientes

Emprendedores 
nacientes

Emprendedores 
nacientes

Emprendedores 
nacientes

Nuevos 
empresarios

Nuevos 
empresarios

Nuevos 
empresarios

Nuevos 
empresarios

Actividad emprendedora  
Establecida

Actividad emprendedora  
Establecida

Actividad emprendedora  
Establecida

Actividad emprendedora  
Establecida

Sin actividad 
emprendedora

Sin actividad 
emprendedora

Sin actividad 
emprendedora

Sin actividad 
emprendedora
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ciones formales, redes de cooperación e incluso algunos mecanismos públicos o privados que agrupan 
actividades relacionadas con el emprendimiento. Afortunadamente, estas redes cada día se están forta-
leciendo más en Chile, aspecto que se analizará más adelante. En este sentido se puede destacar que el 
emprendimiento puede potenciar la cooperación entre personas y entre organizaciones, esta relación ha 
sido ampliamente estudiada y está muy relacionada al desarrollo regional. 

En resultados de la segunda pregunta, la cual indaga sobre la futura existencia de oportunidades, se 
observa un claro descenso de los porcentajes respecto al año anterior. Mientras que en el ciclo 2007 los 
porcentajes eran del orden del 68% en emprendedores nacientes al 48% en establecidos, en este ciclo 
el mayor porcentaje es 45% en emprendedores nacientes.  El fenómeno de percepción (y real) de crisis 
financiera y económica que inició el  año pasado obviamente puede afectar la percepción sobre las opor-
tunidades de negocio y crear una mayor incertidumbre en el ámbito de los negocios. Será importante 
estudiar estos indicadores sobre todo en esta época de crisis  ya que permitirán conocer cómo las condi-
ciones generales para el emprendimiento inciden sobre las oportunidades para emprender. Más adelante  
se aborda el tema específico de emprendimiento y crisis.  

Respecto a la capacidad (conocimientos y habilidades) para emprender y el miedo al fracaso es com-
prensible que las personas involucradas en la actividad emprendedora manifiesten estar mejor prepa-
radas que las que no participan en actividad emprendedora y viceversa en la relación con el miedo a 
emprender. Los porcentajes sobre capacidad se mantienen muy similares respecto al periodo 2007, sin 
embargo, el temor al fracaso aumentó  principalmente en los emprendedores nacientes de un 16,4%, el 
anterior, a un 29,6%.  Este aumento podría estar también relacionado con la percepción generalizada de 
que no hay tantas oportunidades de negocio y, por lo tanto, el iniciar un emprendimiento puede ser más 
riesgoso que en otros años.

Respecto a cuál es la actitud más general sobre la creación de negocios, también se preguntó a toda la 
muestra respecto a que si el emprender es considerado una buena elección profesional, si los emprende-
dores son socialmente bien percibidos y si la exposición mediática que tiene el emprendimiento en Chile 
es considerable. La Tabla 3 recoge los porcentajes de respuestas afirmativas de la muestra encuestada, 
para cada una de las tres preguntas planteadas.

Tabla 3: Factores de percepción general de la población sobre el emprendimiento 
(porcentaje de respuestas afirmativas)

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS),  2008

65,3%  
 

65,3%  
 

En mi país la mayoría de las personas considera que iniciar un negocio o empresa 
es una buena carrera o profesión.

En mi país aquellas personas que han sido exitosas en iniciar  un negocio o empresa  
tienen un alto nivel de reconocimiento y respeto.

En mi país se puede ver con frecuencia en los medios de comunicación historias de 
nuevos negocios exitosos.

76,4%

66,9%

43,0%
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Estas tres respuestas indican que en Chile en general el emprendimiento es bien percibido. El primer 
indicador aumenta respecto al año anterior (de 67,3% a 76,4%) y el segundo es similar al del año pasado 
(de 68 a 66,9%). El indicador que sí disminuyó es la percepción sobre la exposición de historias de éxito 
de emprendimiento (de 58% a 43%).  Sin embargo, sigue siendo destacable el que se considere que 
emprender es una buena elección laboral. Asimismo reconocer a los emprendedores como personas 
exitosas es una buena aproximación para determinar el nivel de “cultura emprendedora”. Como ya se ha 
analizado en reportes anteriores, esto permite inferir que en Chile la valoración social hacia el empre-
sario es creciente. Aspectos específicos sobre el contexto para emprender en Chile serán analizados en 
el capítulo correspondiente.

2.2   ACTIVIDAD EMPRENDEDoRA EN EL ENToRNo GEM Y EN CHILE 

Con la misma muestra aleatoria de individuos, el GEM calcula cuál es el porcentaje de la población 
adulta que está directamente involucrada en la actividad emprendedora del país. Históricamente uno 
de los indicadores más conocidos y utilizados del GEM es la Actividad Emprendedora en Etapas iniciales 
(conocida como TEA).  La Tabla 4 muestra a todos los países que han participado en el GEM y  su indica-
dor TEA en los años que han participado.

 
Tabla 4: Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) desde el 2000 
hasta el 2008 para los países que han participado y que participan en el proyecto GEM

2000

4,73
 
7,77
10,93
 
2,44
 
 
16,04
7,93
 
 
 
13,67
 
4,51
 
 
 
 
4,55
12,69
 
3,94
2,2
 
 
 
 
6,3
 

2001

7,03
 
10,52
16,21
 
4,58
 
 
14,21
10,98
 
 
 
14,85
 
8,07
 
 
 
 
7,78
11,65
 
9,32
7,23
 
6,38
 
11,42
11,25

2002

5,16
 
14,15
8,68
 
2,99
 
 
13,53
8,82
15,68
12,34
 
14,52
3,62
6,53
 
 
 
4,63
4,59
10,51
 
4,56
3,2
 
4,62
3,44
6,64
17,88

2003

5,21
 
19,73
11,62
 
3,87
 
 
12,9
8,01
16,87
11,59
 
 
2,56
5,88
 
 
 
4,05
6,77
11,9
 
6,85
1,63
6,77
3,6
3,23
 
 
 

2004

4,47
 
12,84
13,38
 
3,71
 
 
13,48
8,85
 
 
 
 
3,73
5,31
27,24
 
 
2,6
5,15
11,33
 
4,39
6,03
5,77
5,11
3,47
4,29
 
  

2005

5,39
 
9,49
10,87
5,28
3,93
 
 
11,32
9,33
11,15
13,72
 
 
6,11
4,75
 
 
 
4,36
5,65
12,44
 
4,97
5,35
6,5
4,36
 
1,9
 
 

2006

4,21
 
10,24
11,96
 
2,73
 
 
11,65
7,12
9,19
16,19
22,48
 
8,58
5,32
 
 
3,74
4,63
7,27
10,03
20,44
4,99
4,39
7,9
5,42
 
6,04
10,42

2007

 
 
14,43
 
2,44
3,15
 
 
12,72
 
13,43
16,43
22,72
 
7,27
5,39
 
 
8,44
4,78
7,62
9,61
 
6,91
3,17
5,71
5,18
9,95
6,86
8,53
 

2008

3,8
22,7
16,5
 
 
2,9
29,8
9,00
12,00
 
12,9
 
24,5
10
7,6
4,4
17,2
13,1
 
6,4
7,0
10,8
 
7,3
5,6
9,9
5,2
 
6,6
11,5

País

Alemania
Angola
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Canadá
Chile
China
Colombia
Corea
Croacia
Dinamarca
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
España
Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Hong Kong
Hungría
India

continúa
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Indonesia
Irán
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Letonia
Macedonia
Malasia
México
Noruega
Nueva Zelanda
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
República Checa
República Dominicana
Rumania
Rusia
Serbia
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Taiwán
Turquía
Uganda
Uruguay
Venezuela
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4,95
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4,12
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29,26
 
27,31

 
7,7
13,57
6,62
4,32
 
1,48
18,26
 
 
 
 
 
6,98
14,67
40,34
8,83
3,95
 
6,25
 
 
 
 
 
5,69
5,4
2,97
 
 
 
 
31,64
 

 
9,83
10,66
 
4,94
17
2,2
 
 
6,65
 
 
5,91
9,25
17,57
 
 
 
 
6,22
 
 
 
 
 
7,24
5,15
4,04
6,06
20,74
 
 
 
 
24,99

19,28
 
7,35
11,26
 
3,47
20,32
2,9
 
 
6,57
 
11,09
5,26
9,14
 
40,15
 
 
 
5,77
7,85
 
 
4,86
 
4,85
5,29
3,45
 
15,2
 
6,07
 
12,56
 

 
8,22
12,48
5,44
5,01
 
4,34
 
9,36
4,46
 
 
 
6,47
 
25,89
 
8,78
3,06
5,53
 
16,75
4,02
2,67
8,56
 
 
4,15
6,27
26,87
 
5,58
 
12,21
20,16

 
9,2
7,6
10,1
6,4
4,6
15,6
5,4
 
 
6,5
14,5
 
13,1
8,7
 
25,6
 
 
 
5,9
 
20,4
4,0
3,5
7,6
 
7,8
 
 
 
 
6,0
 
11,9
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008País

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008
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La Tabla 5 resume la participación en la actividad emprendedora a lo largo de las diversas fases del 
proceso emprendedor (como se mostró en la Figura 3) para cada uno de los 43 países del GEM en el 
año 2008. Los países son agrupados de acuerdo con la fase de desarrollo económico del GCR. Tomados 
los números en la tabla suministran una imagen de las características de la actividad emprendedora 
conjunta para cada país, por ejemplo, todos los tipos de actividad emprendedora que abarcan el espec-
tro económico completo. No es una sorpresa que en las economías basadas en recursos, con muchas 
actividades de negocios de pequeña escala y de carácter local, la tasa de participación sea alta para la 
actividad emprendedora de etapas iniciales y para la actividad de negocios establecida. Para Angola, 
sin embargo, la tasa de actividad de negocios establecidos es muy pequeña comparada con la de otras 
economías basadas en recursos, mientras que la tasa de negocios descontinuados es muy alta. Estos 
hallazgos pueden estar reflejando la reciente salida de Angola de una prolongada guerra civil y del 
estado de intranquilidad.

En Estados Unidos hay más actividad emprendedora en etapas iniciales que en los países de la 
Unión Europea y Japón. La tasa de emprendimiento en etapas iniciales en Japón ha estado aumentan-
do gradualmente en los años recientes y es, ahora, similar al promedio de la Unión Europea. Algunos 
países europeos y, de forma más notable, Bélgica, Alemania y Francia- tienen consistentemente las 
tasas más bajas relacionadas con lo involucrado que están en cuanto al emprendimiento. Esto, tal vez, 
refleje que la aversión al riesgo es relativamente más alta entre los habitantes europeos y, al igual, su 
declarada preferencia relativa por el empleo con relación al auto-empleo. Pero también indica que hay 
muy buenas alternativas de trabajo disponibles. Es posible que en Europa, el comportamiento empren-
dedor se manifieste más dentro de las empresas establecidas. Eso es también conocido como “intra-
emprendimiento” y “emprendimiento corporativo”. En el presente se sabe poco sobre cómo la actividad 
de intra-emprendimiento difiere entre países.

El caso particular de Chile presenta una pequeña disminución del indicador TEA  respecto al año 
anterior de un 13,4% al 12,9%. Esta disminución se debe principalmente a la baja de indicador de nue-
vos empresarios de un 6,5% a un 4,8% en este año. Si bien la actividad emprendedora naciente aumen-
tó de 7,3% a un 8,2%, lo que estos indicadores analizados conjuntamente pueden estar representando 
es que en el ciclo o evolución de una etapa a otra, un porcentaje de emprendedores nacientes hacia 
nuevos empresarios no lograron consolidar sus negocios o abandonaron sus actividades emprende-
doras y a su vez los nuevos empresarios también dejaron sus actividades emprendedoras. También 
se observa una disminución en los emprendedores establecidos de 8,7% en el año 2007 a 6,8% en 
el 2008.  Si bien las disminuciones tanto en nuevos empresarios como en establecidos no son muy 
considerables, aún es complejo inferir el cómo la situación económica general del país (y del mundo) 
está afectando la actividad emprendedora. Sin embargo, estos indicadores ya muestran algún signo 
de este fenómeno.
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2000
Economías basadas en los recursos
Angola   
Bolivia   
Bosnia y Herzegovina 
Colombia   
Ecuador   
Egipto   
India   
Irán   
Economías basadas en la eficiencia
Argentina   
Brasil   
Chile   
Croacia   
República Dominicana 
Hungría   
Jamaica   
Letonia   
Macedonia  
México   
Perú   
Rumania   
Rusia   
Serbia   
Sudáfrica   
Turquía   
Uruguay   
Economías basadas en la innovación
Bélgica   
Dinamarca  
Finlandia   
Francia   
Alemania   
Grecia   
Islandia   
Irlanda   
Israel   
Italia   
Japón   
República de Corea  
Holanda   
Noruega   
Eslovenia   
España   
Reino Unido  
Estados Unidos  

Actividad 
empren-
dedora 
naciente

Nuevos 
negocios, 
gerentes 
y propie-
tarios

Fase 
inicial de la 
actividad 
emprende-
dora 

Negocios, 
gerentes y 
propietarios 
establecidos

Actividad 
emprende-
dora total

Tasa de 
disconti-
nuación de 
emprendi-
mientos

Tamaño de la 
muestra

19.3 4.1 22.7 4.1 26.0 23.4 1,490
17.4 14.3 29.8 19.1 45.6 10.5 1,879
6.4 2.7 9.0 8.7 17.1 5.0 1,586
13.8 11.7 24.5 14.1 36.7 7.1 2,000
8.7 9.1 17.2 11.9 28.1 5.9 2,142
7.9 5.5 13.1 8.0 20.2 6.3 2,603
6.9 4.9 11.5 16.5 27.6 10.1 1,919
5.9 3.4 9.2 6.8 15.7 5.2 3,119

8.5 8.5 16.5 13.5 29.6 10.2 1,731
2.9 9.3 12.0 14.6 26.4 3.5 2,000
8.2 4.8 12.9 6.8 19.3 5.8 4,068 
4.9 2.8 7.6 4.8 12.3 2.9 1,696
11.7 9.8 20.4 8.2 27.9 11.3 2,013
3.8 2.8 6.6 5.3 11.8 1.1 1,994
9.0 7.1 15.6 9.1 24.3 8.9 2,399
3.9 2.8 6.5 3.0 9.4 1.7 2,011
7.2 7.7 14.5 11.0 24.8 5.3 1,746
9.3 4.0 13.1 4.9 17.8 13.6 2,433
19.7 6.8 25.6 8.3 32.7 10.4 1,990
2.5 1.6 4.0 2.1 5.9 2.2 1,667
1.7 2.0 3.5 1.1 4.4 1.1 1,660
4.0 3.6 7.6 9.3 16.5 3.7 1,813
5.7 2.1 7.8 2.3 9.9 5.8 2,719
3.2 3.0 6.0 4.8 10.7 3.9 2,400
7.7 4.4 11.9 7.9 19.3 9.1 1,645

2.0 0.9 2.9 2.6 5.3 1.5 1,997
2.3 2.3 4.4 4.4 8.4 1.9 2,012
4.1 3.3 7.3 9.2 16.0 2.1 2,011
3.8 1.9 5.6 2.8 8.2 2.2 1,573
2.4 1.5 3.8 4.0 7.7 1.8 4,751
5.3 4.6 9.9 12.6 22.0 2.9 1,962
6.5 3.6 10.1 7.1 16.7 3.4 2,002
3.3 4.3 7.6 9.0 16.3 3.6 1,924
3.5 3.1 6.4 4.5 10.6 3.2 1,778
2.0 2.7 4.6 6.5 11.0 1.8 2,970
3.2 2.3 5.4 7.9 12.7 1.0 1,879
3.5 6.5 10.0 12.8 22.6 4.7 2,000
2.1 3.2 5.2 7.2 12.3 1.6 2,534
5.0 4.0 8.7 7.7 15.8 3.4 1,614
4.1 2.4 6.4 5.6 11.8 1.3 3,019
3.3 3.9 7.0 9.1 14.8 1.3 30,879
3.1 2.9 5.9 6.0 11.7 2.1 5,892
5.9 5.0 10.8 8.3 18.7 4.4 3,441

2

Tabla 5: Tasas de prevalencia (en %) de actividad emprendedora y negocios gestionados 
por sus dueños entre los países del GEM en el 2008, entre 18 y 64 años, por fase de de-
sarrollo económico

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008

2 En Chile se realizaron 4513 encuestas para el APS. Para algunos cálculos y con la finalidad de estandarizar entre todos los países para la actividad emprend-
edora se utilizaron sólo aquellas personas que tenían hasta 64 años cumplidos al día que se les realizó la encuesta.  Los adultos mayores  se toman en cuenta 
para otros indicadores.
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Una representación gráfica de la actividad emprendedora en etapas iniciales se muestra en la Figura 4. 
A modo de recordatorio el TEA es la proporción de las personas entre 18 y 64 años de edad que están 
comprometidas en actividad emprendedora como un emprendedor naciente o un dueño y gestor de un 
nuevo negocio. Los países están agrupados por etapa de desarrollo económico, y ordenados ascenden-
temente dentro de esos grupos de acuerdo al TEA estimado para ese país.  Las barras verticales muestran 
los intervalos de confianza a un 95%, es decir,  si el GEM pudiera cubrir a toda la población adulta eco-
nómicamente activa el TEA estaría en algún punto de ese tramo3. Si los extremos de este intervalo del 
TEA de dos países no se superponen, esto significa que tienen tasas del TEA estadísticamente diferentes. 
Esta figura sirve como un estándar de comparación para contrastar entre países en similares fases de de-
sarrollo económico.  Sin embargo, como ya se ha remarcado en reportes anteriores el TEA no es ranking 
y no siempre un TEA más alto es más preferible. En economías basadas en recursos, por ejemplo, una 
reducción del TEA puede ser un buen signo, y esto es especialmente probable cuando el clima económi-
co general está mejorando y se crean oportunidades de empleo. Esa reducción en la TEA sería atribuible 
típicamente a una disminución de las tasas de emprendimiento por necesidad. En economías basadas 
en la innovación, en cambio, una tasa de la TEA alta puede ser muy específica del contexto económico, 
demográfico y cultural de una región y puede estar compuesto por emprendedores que pueden variar 
en su tipo y aspiraciones.

Figura 4: Actividad emprendedora en etapas iniciales (TEA) para 43 países en 2008, por 
fase de desarrollo económico, con intervalos de confianza del 95%

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008
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3 Por ejemplo España tiene el menor intervalo de confianza (la línea es más pequeña) dado que tiene una muestra mayor a 30 mil individuos lo cual permite 
inferir con mayor precisión sobre toda la población.  Como en Chile se ha aumentado el número de encuestados también se ha podido disminuir el intervalo 
de confianza respecto a otros años.



Los Reportes del GEM han demostrado de forma consistente que la asociación entre el nivel de desa-
rrollo económico de un país y sus niveles y tipos de actividad emprendedora presentan una forma en “U”. 
La Figura 5 ilustra la forma en “U” de la relación entre los niveles del producto bruto interno per cápita y del 
TEA para el 2008.  El patrón de la forma en “U” puede ser explicada de la siguiente forma: en países con bajos 
niveles de ingreso per cápita la economía nacional es caracterizada por la prevalencia de muchos negocios 
muy pequeños. A medida que el ingreso per cápita aumenta, la industrialización y las economías de escala 
permiten la existencia de negocios más grandes y establecidos para satisfacer la demanda de mercados en 
crecimiento y el incremento en su rol relativo en la economía. Un factor importante para lograr crecimiento 
es la presencia de estabilidad macroeconómica y política, la cual se refleja en el desarrollo de instituciones 
fuertes. El aumento del rol de grandes firmas puede estar acompañado por la reducción en el número de 
nuevos negocios, en tanto un número creciente de personas encuentran un empleo estable en grandes 
plantas industriales.

Así, para países con bajos niveles de ingreso per cápita, la disminución de las tasas de actividad empren-
dedora puede ser una buena señal, especialmente si esto está acompañado por crecimiento económico y 
estabilidad política. En la medida que se continúen experimentando  aumentos en el ingreso, el rol jugado 
por el sector emprendedor puede aumentar porque más personas pueden acceder a los recursos para in-
gresar al mundo de los negocios por sí mismos en un ambiente económico que permite la explotación de 
oportunidades. Si bien esta figura es una “fotografía instantánea” anual de la actividad emprendedora, este 
comportamiento en forma de U es consistente a lo largo de los años. Sin embargo, esto no implica que todos 
los países sigan ese patrón a lo largo del tiempo. Esto debido a que hay además otras importantes condicio-
nes nacionales que determinan la tasa de actividad emprendedora inicial. Además, la curva creciente que 
corresponde a los países de alto nivel de ingresos ha sido sólo en parte explorada, debido a que el número 
de países con niveles de ingresos per cápita muy altos es limitada. No hay razón para esperar que la parte 
creciente de la curva sea tan pronunciada como la parte decreciente.

La dispersión de las estimaciones del TEA de los países alrededor de la línea de mejor ajuste, como se ob-
serva en la Figura 5, demuestra que las tasas de emprendimiento no son sólo una función de las diferencias 
en el nivel de desarrollo económico (o bienestar) sino también de otros factores. El emprendimiento no es 
sólo un fenómeno económico; es un fenómeno socioeconómico. Las sociedades nacionales y sus economías 
son en gran medida configuradas por el desarrollo histórico. El cuerpo rápidamente creciente de estudios 
sobre emprendimiento, así como los 10 años de investigación del GEM, indican que las tasas de actividad 
emprendedora pueden diferir entre países por razones culturales, institucionales, económicas y demográ-
ficas. Por ejemplo, las motivaciones, regulaciones y el cumplimiento de las regulaciones para constituir un 
negocio pueden ser muy diferentes de un lado a otro del mundo. 

Los patrones geográficos pueden ser corroborados en la Figura 5: el cual muestra que países con simi-
lares entornos geográficos y tradiciones tienden a agruparse. Un grupo de 15 países de la Unión Europea se 
sitúan cerca en la parte final inferior de la actividad emprendedora de actividad inicial. Países de Europa del 
Este y Asia Central están principalmente ubicados en el lado izquierdo de la figura, debajo de la curva de 
ajuste, aunque a lo largo de los años parecen desplazarse hacia la curva. Las personas en esos países no están 
muy involucradas en actividad emprendedora como los países de América Latina, el Caribe o Angola, que 
presentan similares niveles de producto bruto interno per cápita. Países más prósperos en el lado derecho 
del cuadro son países industrializados fuera de la Unión Europea, como Irlanda con una excepción notable. 
Las tasas de actividad emprendedora de Japón en etapas iniciales han sido a lo largo de los años consisten-
temente más bajas que la curva de ajuste, pero han estado aumentando en los años recientes y actualmente 
son muy similares al promedio de la Unión Europea.
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Figura 5: Tasas de actividad emprendedora en etapas iniciales y producto interno bruto 
per cápita, para 2008

Fuente: Encuesta de Población Adulta del GEM (APS) y Fondo Monetario Internacional: Base de datos económicos mundiales (edición de octubre 
de 2008).

Como el informe GEM 2007 demostró que las características institucionales, demográficas de la cul-
tura emprendedora, y el grado de bienestar económico son todos factores que dan forma al panorama 
emprendedor de un país, se puede decir que los factores culturales, demográficos, institucionales y de 
bienestar económico están relacionados. Por ejemplo, las instituciones nacionales reflejan la cultura na-
cional, mientras estén diseñadas para formalizar las normas y valores de un país. Asimismo, los países con 
instituciones bien desarrolladas generalmente exhiben altos grados de bienestar. Más adelante se anali-
zará cómo las instituciones favorecen el emprendimiento  y se profundizará este análisis para el contexto 
emprendedor chileno.
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cuadro 3: actividad EmprEndEdora En chilE: una aproximación rEGional

por sEGunda vEz, El proyEcto GEM En chilE hacE un análisis dE difErEntEs rEGionEs dEl país.  En Esta aproxiMación  sE utiliza 
un sobrE-MuEstrEo dE las rEGionEs participantEs con la finalidad dE obtEnEr datos siGnificativos dE cada una dE Ellas, lo 
quE al MisMo tiEMpo pErMitE auMEntar la MuEstra nacional. Esto da la posibilidad dE Estudiar con Mayor dEtallE la dináMica 
EMprEndEdora particular dE las rEGionEs participantEs.  con Esta sEGunda MEdición rEGional sE hacE un avancE siGnificativo 
En la coMprEnsión dEl fEnóMEno EMprEndEdor nacional ya quE EvidEntEMEntE las condicionEs para El EMprEndiMiEnto difiErEn 
EntrE una rEGión y otra. coMo sE obsErva En la fiGura 6, la Mayor proporción dE pErsonas involucradas En EMprEndiMiEnto 
En Etapas inicialEs sE da En la rEGión dE coquiMbo y la MEnor En la  MEtropolitana dE santiaGo.

Figura 6: Actividad emprendedora en etapas iniciales por región en Chile

Fuente: GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

justaMEntE Es Muy intErEsantE la disMinución rEspEcto al año pasado quE sE prEsEnta En santiaGo, principalMEntE En nuEvos 
EMprEsarios.  Esto corrobora El hEcho dE quE la dináMica EMprEndEdora Es difErEntE  EntrE las distintas rEGionEs dEl país. 
la siGuiEntE fiGura 7 MuEstra la proporción dE cada una dE las difErEntEs catEGorías dE actividad EMprEndEdora por cada 
una dE las rEGionEs analizadas.
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Figura 7: Porcentaje de la población que está involucrada en las diferentes catego-
rías de la actividad emprendedora por región en Chile

Fuente: GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

con EstE sEGundo EsfuErzo  rEGional chilE sE dEstaca En El Estudio GEM  junto alEMania, El rEino unido y España, quiE-
nEs han dEsarrollado iMportantEs Estudios rEGionalEs. El caso dE España Es El Más intErEsantE ya quE ha loGrado cubrir 
prácticaMEntE toda la GEoGrafía dEl Estado Español y dEsarrollar inforMEs particularEs para cada una dE las coMunidadEs 
autónoMas. siGuiEndo EstE EjEMplo y tal coMo sE hizo El año pasado cada una dE las univErsidadEs rEGionalEs participantEs 
dEsarrollará su propio inforME. 
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En el ámbito de la región de Latinoamérica y del Caribe, la evolución de la actividad emprendedora 
ha tenido diversas variaciones y presenta perfiles muy diferentes (Figura 8). A excepción de Brasil y 
Argentina, los países latinoamericanos no han presentado una participación constante. Por esta razón, 
las comparaciones resultan difíciles, sin embargo se observa que los países con menores ingresos per 
cápita como Bolivia, Jamaica o Perú4 son los que durante este periodo han mostrado los indicadores 
más altos de emprendimiento en etapas iniciales. Como contraparte, los países con mayores ingresos 
como Puerto Rico5 registran los menores indicadores de emprendimiento en etapas iniciales, lo cual es 
concordante con el análisis previamente descrito en relación a la actividad emprendedora y el nivel de 
desarrollo económico.

4 Claramente Perú ha experimentado un descenso muy considerable en sus indicadores. Este fenómeno se debe principalmente a un ajuste metodológico lo 
cual supone que las mediciones pasadas incluían a un porcentaje importante de la población que se identificaba con el término “emprendedor” aunque estu-
viese realizando actividades informales. El indicador del periodo 2008 es ya consistente con el cambio hecho en 2007 según lo indica el propio equipo peruano 
en entrevista con los autores, es un reflejo más fidedigno de la realidad de este país.
5 Hay que recordar que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado a los Estados Unidos, por lo mismo es considerado una economía de ingresos altos.
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Figura 8: Evolución de la actividad emprendedora en etapas iniciales en países de Amé-
rica Latina y el Caribe

Fuente: GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

motivacionEs EmprEndEdoras

Si bien muchas personas son atraídas por la actividad emprendedora porque identificaron una oportu-
nidad, otros son “empujados” a emprender porque no tienen otra forma de ganarse la vida o porque tienen 
miedo de quedar desempleados en un futuro cercano. Para aquellos que son atraídos a emprender por 
oportunidad, existen dos motivadores principales que los impulsan: aquellos individuos que manifiestan 
que son atraídos fundamentalmente a emprender porque quieren incrementar sus ingresos en compara-
ción a los que obtendrían, por ejemplo, siendo empleados y aquellos individuos que manifiestan querer 
una mayor independencia.  En contraparte los emprendedores por necesidad incluyen a las personas que 
sostienen que no tienen otra manera de ganarse la vida  y personas que se involucran en actividades em-
prendedoras fundamentalmente para mantener sus ingresos. Se debe destacar que el GEM puede estar 
subestimando el emprendimiento por necesidad y sobreestimando el emprendimiento por oportunidad. 
La pregunta relevante del cuestionario del GEM fuerza a los entrevistados a elegir entre “no existen me-
jores opciones de trabajo” y “explotar una oportunidad de negocio”. Esto es, hay poco espacio para elegir 
una opción entre esos extremos y aquellos que se encuentran en un punto intermedio pueden optar por 
la última opción más frecuentemente –aún cuando están en los hechos más cerca de la anterior-.

En el 2007, el método de cálculo de la actividad emprendedora en etapas iniciales orientada por la 
oportunidad fue refinado. Este indicador sólo incluye aquellos que son atraídos al emprendimiento por 
una oportunidad y porque desean independencia o incrementar sus ingresos, no aquellos que son em-
pujados a emprender por necesidad o aquellos que sólo pretenden mantener su nivel de ingresos. Se 
considera que el hecho de “mantener el ingreso” no es una legítima manifestación de emprendimiento 
por oportunidad, por esto es que este tipo de actividades aunque el individuo haya manifestado “seguir 
una oportunidad de negocio”  no son consideradas dentro del indicador oportunidad.  Estos indicadores 
se pueden observar en la Figura 9. 
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Los países con alta prevalencia relativa de emprendimiento por oportunidad impulsado por el deseo 
de mejorar los ingresos son primordialmente países orientados a la innovación. En esos países, se puede 
esperar que haya oportunidades más abundantes, y los individuos pueden tener más alternativas para 
emprender. Por lo tanto la tendencia de la tasa del TEA en relación al GDP per cápita presenta una suave 
pendiente hacia arriba, tal como lo muestra la Figura 9. La línea de color gris describe el patrón de em-
prendimiento por necesidad y su pendiente es negativa. De este modo, cuando progresa el desarrollo 
económico de los países, la tasa de necesidad de la iniciativa empresarial disminuye: por lo que este es un 
claro ejemplo de que el desarrollo económico afecta a la tasa del TEA y no al revés. La diferencia entre las 
pendientes de ambas líneas de tendencia permite interpretar la forma de “U” en el patrón de la Figura 5 
tal como ya se explicó con anterioridad. Una consecuencia importante es que cuando se vincula el espíritu 
emprendedor con el desarrollo económico resulta necesario tener en consideración la fase de desarrollo 
económico que enfrenta cada país.

Figura 9: La necesidad y el deseo de mejora motivado por la oportunidad como porcen-
tajes de la actividad emprendedora en etapas iniciales, países del GEM en el 2008

Fuente:  Encuesta de Población Adulta del GEM (APS) y Fondo Monetario Internacional: Base de datos económicos mundiales (edición de octubre 
de 2008).

En el caso específico de Chile se observa que del 2007 al 2008 el emprendimiento por oportunidad 
tuvo un ligero descenso de 9,79% a 9,58%, mientras que el de necesidad decreció de 3,2% a 2,99%.  Prác-
ticamente estos indicadores se mantienen con poca variación y será muy interesante dar un seguimiento 
al indicador de necesidad para el año 2009 el cual pudiera verse afectado por el clima generalizado de 
crisis económica.
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Analizando los dos tipos de motivadores para el emprendimiento por oportunidad, la Figura 10 mues-
tra que los países de más altos ingresos tienen una mayor proporción de motivación por oportunidad, es 
decir, manifiestan querer más independencia o incrementar los ingresos. Estos indicadores pueden estar 
relacionados con el hecho de que en estos países se presentan oportunidades adicionales para generar 
ingresos debido a que muchos de ellos, sobre todo en Europa la población goza de una relativa seguridad 
social (Van Stel y otros, 2007). Como contraparte en las economías basadas en recursos y en los países de 
menores ingresos de las economías basadas en eficiencia existe una mayor proporción de emprendedo-
res por necesidad. En el caso de Chile del total de los emprendedores en etapas iniciales, el 68,4% mani-
festó seguir una oportunidad de negocios (19,21 % dijo querer más independencia, 29,40% incrementar 
sus ingresos y 18,8 ambos motivos). 

Figura 10: Balance de los motivadores en emprendedores en etapas iniciales

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Otro aspecto importante, sobre todo cuando se habla de la motivación para emprender, consiste en 
analizar a los emprendedores nacientes. Esto es si las nuevas iniciativas empresariales o de negocio están 
motivadas por necesidad o por la búsqueda real de una oportunidad. En el entorno GEM, consistente con 
los indicadores anteriores, todos los países participantes en 2007 presentan una mayor proporción de 
emprendedores nacientes cuya principal motivación es la búsqueda de oportunidades, frente al empren-
dimiento por necesidad. La Figura 11 muestra los porcentajes de cada categoría del total de los empren-
dedores nacientes por país y por nivel de desarrollo. Chile aumentó respecto al 2007 con indicadores de 
5,46% a 6,23% de la población adulta como emprendedor naciente por oportunidad, pero aumentó aun-
que muy poco de 1,50% a 1,86% en el indicador por necesidad.  Lo interesante es que como proporción 
Chile presenta porcentajes muy similares a los de economías más desarrolladas.
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Figura 11: Emprendedores nacientes por motivación para emprender

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Como conclusión de esta sección se puede constatar que Chile sigue presentando una mayoría de 
emprendedores que inician un negocio o nueva empresa por oportunidad.  El reto continúa y se orien-
ta a tener indicadores más cercanos a los de las economías más desarrolladas. Evidentemente mayores 
oportunidades para hacer negocios y nuevas empresas  y la disminución gradual del emprendimiento por 
necesidad dependerán de que se cumplan mejores condiciones en todo el “ecosistema emprendedor”. 

distribución por sEctorEs

Las Figuras 12 y 13 muestran la distribución de la actividad emprendedora en etapas iniciales y de 
los emprendedores establecidos por sector industrial y etapa de desarrollo económico. Esta distribución 
es diferente para cada una de las tres etapas de desarrollo económico. Los negocios extractivos (agrícola, 
forestal, pesca, minería) son más frecuentes en economías basadas en recursos, los negocios de trans-
formación (manufacturas y construcción) son más frecuentes en economías basadas en eficiencias, y los 
negocios de servicios son más frecuentes en economías basadas en la innovación. La reducción de la 
frecuencia de servicios al consumidor a través de las tres etapas es particularmente clara. Tales servicios 
tienden a tener necesidades de recursos más reducidas y suelen ser típicamente locales, por naturaleza, 
en particular en países que tienen un pobre desarrollo de sus sistemas de transporte y su infraestruc-
tura comercial.

Nacientes por Oportunidad Nacientes por Necesidad

100%     

80%

60%

40%

20%

0%

A
ng

ol
a

Bo
sn

ia
 y

 H
er

z.
C

ol
om

b
ia

Ir
án

Bo
liv

ia
Ec

ua
do

r
In

di
a

Eg
ip

to
Ja

m
ai

ca
M

ac
ed

on
ia

A
rg

en
tin

a
Ru

m
an

ía
C

ro
ac

ia
Tu

rq
uí

a
Se

rb
ia

H
un

gr
ía

Le
to

ni
a

Pe
rú

Br
as

il
U

ru
gu

ay
Re

p.
 D

om
in

ic
an

a
C

h
ile

Su
dá

fr
ic

a
M

éx
ic

o
Ru

si
a

C
or

ea
G

re
ci

a
A

le
m

an
ia

Is
ra

el
Ir

la
nd

a
It

al
ia

Es
p

añ
a

Ja
p

ón
Fi

nl
an

di
a

Re
in

o 
U

ni
do

Es
lo

ve
ni

a
Fr

an
ci

a
Es

ta
do

s 
U

ni
do

s
H

ol
an

da
Bé

lg
ic

a
Is

la
nd

ia
N

or
ue

ga

Economías basadas 
en los recursos

Economías basadas 
en la eficiencia

Economías basadas 
en la innovación

39

CAPITULo 2 / Actitudes, Actividades y Aspiraciones Emprendedoras



Figura 12: Distribución por sectores en etapas iniciales

Fuente: Encuesta de Población Adulta del GEM (APS) y Fondo Monetario Internacional: Base de datos económicos mundiales (edición de octubre de 2008).

Figura 13: Distribución por sectores en negocios establecidos

Fuente: Encuesta de Población Adulta del GEM (APS) y Fondo Monetario Internacional: Base de datos económicos mundiales (edición de octubre de 2008).
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La distribución sectorial de la actividad emprendedora en etapas iniciales en Chile para el periodo 
2008, como se puede ver en la Figura 14, presenta, en general, una pauta similar a las de economías ba-
sadas en eficiencia. Los sectores orientados al consumidor final (ventas al detalle, restaurantes, servicios 
personales, hostelería, etc.) siguen siendo aquellos con mayor proporción, seguidos de los sectores de 
transformación (manufacturas industriales, transportes, construcción, comunicaciones). Los sectores de 
servicios a empresas (servicios financieros, seguros, inmobiliarios, otros servicios a empresas) están en 
tercer lugar y finalmente, con el menor porcentaje, las actividades primarias (agricultura, ganadería, pes-
ca, minería).

Figura 14: Actividad emprendedora en etapas iniciales por sector económico

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Respecto a los emprendedores establecidos se observa que esta misma relación prevalece, siendo los 
sectores de servicios al consumidor los que mayores porcentajes tienen (ver Figura 15). 

Figura 15: Actividad emprendedora establecida por sector económico

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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La distribución sectorial de la actividad emprendedora total continúa orientada hacia el consumidor 
final, al igual que en el 2007, y si se observa dentro de este sector, las categorías más relevantes se relacio-
nan con la venta al detalle (minimarket y tiendas de vestuario) y restaurantes. Esto se debe principalmente 
a la relativa facilidad y bajo requerimiento de capital que tienen muchos de estos emprendimientos, por 
ejemplo los pequeños comercios muchas veces son autoempleo en ventas. Por lo tanto, es más común 
observar este tipo de actividades frente a negocios más sofisticados, más frecuentes en economías más 
desarrolladas.  Otro gran sector en donde se concentra el emprendimiento es en el de  transformación, 
donde tiene un mayor desarrollo el área manufacturera, principalmente en el sector alimentos, textiles y 
madera, aunque muchas de ellas son a pequeña escala o muy artesanal.

La Figura 16 muestra con mayor detalle los sectores económicos donde hay mayor porcentaje de ac-
tividad emprendedora en Chile6. Si bien respecto a mediciones anteriores este año hay un incremento en 
negocios desarrollados en sectores de transformación (manufacturas), el reto en Chile es tratar de ampliar 
la base de mayores emprendimientos con potencial de desarrollo, tanto en el mercado nacional como  
en aquellos con proyección internacional independiente del sector industrial que estén. Evidentemente 
puede haber buenas oportunidades de negocio en diversos sectores, es decir, no implica que un sector 
sea mejor que otro para emprender. Lo importante radica en saber “captar” las oportunidades reales que 
hay en el mercado  para que los emprendedores o potenciales emprendedores puedan generar negocios 
competitivos sin importar el sector. 

Figura 16: Actividad emprendedora total por sector económico

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

6 Una mayor desagregación no es estadísticamente significativa. Sólo se dan algunos ejemplos que se observan dentro de estas cifras y que presentan una 
mayor frecuencia, como las ventas al detalle (minimarket y tiendas de vestuario) y las áreas de manufactura (alimentos, textiles y madera). Muchas activi-
dades no presentan los suficientes casos como para ser representados  en una gráfica.
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Edad y GénEro

La Figura 17 muestra los rangos de edad en la actividad emprendedora en etapas iniciales para  cada 
grupo de países.  Los individuos que integran el grupo de 34 años de edad tienen las tasas más altas para 
cada fase de desarrollo económico. Luego las tasas disminuyen a medida que aumenta  la edad. Este 
patrón en forma en “U” invertida refleja la interacción entre el deseo de iniciar un negocio, que tiende a 
reducirse con la edad, y las habilidades percibidas, que tienden a aumentar con la edad.

Figura 17: Actividad emprendedora en etapas iniciales por grupos de edad

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

La Figura 18 muestra los rangos de edad de las personas involucradas en actividad emprendedora en 
Chile, tanto en etapas iniciales como establecidas. Esta tendencia sigue siendo similar a los resultados del 
año 2007, en donde la estructura de edad de las personas involucradas en actividades emprendedoras  en 
etapas iniciales estaba mayoritariamente en el rango de 25 a 44 años, mientras que los emprendedores 
establecidos tienden a presentar mayores rangos de edad.

Figura 18: Actividad emprendedora total por edades

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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36,8%
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Para el periodo 2008 en Chile, la edad promedio de los emprendedores en etapas iniciales es de 40,2 
años y la de los establecidos es 46,1 años. Estos indicadores se mantienen muy similares al periodo ante-
rior (etapas iniciales 39,6 años y los establecidos 48,7 años). El promedio de edad del emprendedor chi-
leno es mayor al promedio de los países del GEM. De hecho el promedio de las personas que manifiesta 
estar iniciando una empresa (emprendedores nacientes) es de 39.8 años y el promedio de edad de los 
nuevos empresarios es de 40.9. Como se puede observar en la Figura 19 los porcentajes de edad de perso-
nas involucrados en alguna actividad emprendedora en Chile son mayores a partir de los 35 años, siendo 
incluso de mayor edad en el caso de los emprendedores establecidos. Lo anterior permite concluir que en 
Chile el emprendimiento se inicia a una edad más tardía.

La edad promedio de Los emprendedores en etapas iniciaLes es de 40,2 años y La 
de Los estabLecidos es 46,1 años

Figura 19: Proporción de rangos de edad en actividad emprendedora

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Respecto a indicadores de género la Figura 20 muestra la diferencia de participación entre mujeres 
y hombres para cada país del GEM de 2008, ordenados por la fase principal del desarrollo económico y 
las tasas de participación de la mujer. La tasa de participación de mujeres con relación a varones varía 
considerablemente en cada fase, reflejando diferentes culturas y costumbres con relación a la actividad 
económica. En algunas economías basadas en recursos, por ejemplo Ecuador y Bolivia, el TEA femenino 
está apenas por debajo del TEA masculino. 

También desde la perspectiva de género, los indicadores de actividad emprendedora en etapas ini-
ciales para Chile como porcentaje de la población adulta son de 15,65% de hombres frente a 10,31% de 
mujeres. En estas cifras se observa que la participación femenina total se mantiene  y también hay un 
ligero incremento en proporción a la participación de mujeres con un ratio de 0,65 en comparación al año 
2007 en que el valor era de 0,63. Sigue siendo importante  que  las mujeres chilenas sigan incrementando 
la participación en la actividad emprendedora total del país no sólo en cantidad sino en calidad de sus 
emprendimientos. Más información específica sobre género y actividad emprendedora en los países del 
GEM es abordada en los reportes de Mujeres y Actividad Emprendedora que elabora el GEM Global7. A su 
vez,  el equipo GEM Chile también ha realizado tres informes sobre Mujeres y Actividad Emprendedora en 
el país, el cual se publicará en su cuarta versión este año8. 

7 Los reportes de género que incluyen a todos los países participantes del GEM “GEM REPORT on WOMEN and ENTREPRENEURSHIP” y pueden ser descargados 
en www.gemconsortium.org  
8 Los reportes de Mujeres y Actividad Emprendedora en Chile se pueden descargar en www.gemchile.cl
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Figura 20: TEA por género 2008

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

niveL educativo

El GEM estandariza los indicadores de nivel educativo con la finalidad de poder hacerlos comparables.  
Utiliza cuatro categorías que incluyen estudios de educación básica sin concluir, educación básica y se-
cundaria concluida, alguna educación post-secundaria (incluye educación técnica y profesional) y grado 
académico (incluye educación universitaria y postgrados). La Figura 21 muestra las estimaciones de por-
centajes de población adulta del país involucrada en alguna actividad  emprendedora por nivel educativo. 
Resulta interesante observar que, como proporción de la población, son las personas que tienen estudios 
universitarios quienes muestras una mayor propensión a emprender. 

Figura 21: Actividad emprendedora total por nivel educativo

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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Ahora bien, utilizando los datos de los encuestados involucrados en actividades emprendedoras en 
etapas iniciales y establecidas, la Figura 22 muestra la proporción de cada uno de los niveles de educación 
formal utilizando las denominaciones que comúnmente se usan en el  país. Se observa que los empren-
dedores en etapas iniciales en su mayoría poseen estudios superiores (la suma de formación técnica y/o 
profesional,  universitarios y estudios de postgrado). 

Figura 22: Proporción del nivel de estudios en actividad emprendedora

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Se observa que en términos generales prácticamente la mitad de los emprendedores en Chile tiene 
niveles educativos más allá de la educación obligatoria.  Siguiendo con la tendencia de economías emer-
gentes como la chilena y dado que hay una mayor proporción de emprendedores que manifiestan seguir 
una oportunidad de negocio respecto a aquellos que lo hacen por necesidad como se señaló antes, estos 
primeros suelen tener mayores niveles educativos.  El emprendimiento por necesidad, en general, se aso-
cia con menores niveles educativos.

niveL de ingresos

Un indicador relevante es situar a los emprendedores en los diferentes niveles de renta familiar o 
nivel de ingresos. Con el fin de estandarizar dicha información y hacerla comparativa a nivel interna-
cional, el GEM divide el ingreso de las personas en tercios, de acuerdo al ingreso per cápita del país.  
Esto permite  situar a los emprendedores por arriba o por debajo de la media del ingreso nacional. 
La Figura 23 muestra estos porcentajes como proporción de la población adulta. Como se puede ob-
servar, la mayoría de los emprendedores se sitúa en la media o por arriba de la media de ingreso per 
cápita del país.
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Figura 23: Nivel de ingresos y actividad emprendedora

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Utilizando los criterios nacionales convencionales y conocidos que determinan el nivel socioeconó-
mico, la Figura 24 muestra los porcentajes de emprendedores en cada una de las cinco categorías más 
comunes usadas en Chile9.  De este análisis podemos inferir que a medida que se consolida la actividad 
emprendedora, tienden a subir los ingresos. 

Figura 24: Actividad emprendedora según ingreso familiar

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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9 Los niveles corresponden a la siguiente distribución del ingreso:  E $1 – 220.000;  D $220.000 – 440.000; C3 $440.000 – 670.000;  C2 $670.000 – 1.800.000;  ABC1 
más de $ 1.800.000
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La motivación para emprender también está relacionada con el ingreso. Como es de esperar, el por-
centaje de quienes emprenden por necesidad es mayor en las personas con menores niveles de ingreso 
y en consecuencia quienes lo hacen por oportunidad corresponden  a niveles de mayor ingreso como lo 
muestra la Figura 25.

Figura 25: Actividad emprendedora según nivel socioeconómico y motivación

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

situación laboral dE los EmprEndEdorEs

En Chile más del 70% de los emprendedores (77,2% en etapas iniciales y 76% emprendedores es-
tablecidos) manifiesta estar trabajando a tiempo completo en sus negocios. Cabe destacar que sólo el 
1,9% de los emprendedores en etapas iniciales señaló estar desocupado lo cual es un buen indicador, 
ya que refleja la rapidez con la que se involucran formalmente las personas en la constitución de nuevos 
negocios o empresas.  Sin embargo,  la tendencia sigue siendo que la mayoría de los emprendedores sea 
autónoma o independiente, es decir, no tiene empleados. Esta situación es relevante dado que  mucha de 
la actividad emprendedora de Chile está basada en autoempleo y con poca perspectiva de crecimiento 
como se analizará más adelante. La Figura 26 muestra la distribución porcentual del tipo de empleo tanto 
en emprendedores en etapas iniciales como establecidos.
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Figura 26: Actividad emprendedora según tipo de empleo
 

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

ciErrE o culminación dE la actividad EmprEndEdora

El cierre o culminación de una actividad emprendedora debe verse como parte del “proceso natural” 
en la dinámica de los negocios. En algunos países esta dinámica equivale a una “rápida regeneración” de la 
actividad emprendedora. Es importante enfatizar que no todos los negocios que no sobreviven son con-
siderados  fracasos. En un estudio de Headd (2003), dio cuenta que los propietarios de aproximadamente 
un tercio de los negocios que cerraron dijeron que sus empresas eran exitosas al momento de cerrar. Pare-
ce que, en promedio, una tercera parte de los negocios que fueron descontinuados por los encuestados 
del GEM continuaron de otra forma o con un dueño diferente. A los encuestados que descontinuaron 
un negocio en los últimos 12 meses se les preguntó por la razón por la que lo hicieron. En la Figura 27 
se muestra que la descontinuación de unos negocios no necesariamente significa que el negocio fue 
un fracaso.

Los problemas financieros fueron citados como una de las razones para salir del negocio  por no más 
de un 55% de los encuestados; no obstante, esta razón fue declarada más frecuentemente por los encues-
tados en las economías basadas en la eficiencia (apenas por encima del 50%) que en las economías basa-
das en la innovación (apenas por encima del 40%). Que el negocio en sí no era rentable fue el problema 
financiero más reportado y los problemas relacionados a obtener financiación fueron considerablemente 
menores en países basados en la innovación donde la condición del marco emprendedor “financiamiento 
de los emprendimientos” está generalmente más desarrollada. “Las oportunidades de vender” y en par-
ticular el “retiro”, fueron mencionadas más frecuentemente en países basados en la innovación como la 
razón más importante para descontinuar un negocio. Las razones personales fueron el motivo de 20-25% 
de todas las descontinuaciones. Esas razones pueden incluir enfermedad, razones familiares, la pérdida 
de un socio de negocios, divorcio, la necesidad de financiar un evento tales como una boda a través de la 
venta de activos y no del negocio en sí, o simplemente aburrimiento. Estas razones fueron más frecuentes 
en economías basadas en la eficiencia.
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Figura 27: Razones expresadas detrás de la descontinuación de un negocio del GEM 
del 2008

 
Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Para muchos emprendedores que salen de un negocio, este no es el fin de sus carreras emprendedo-
ras, sino un nuevo comienzo. “El reciclamiento de emprendedores” (Mason y Harrison, 2006) se manifiesta 
de dos maneras principales. En primer lugar, los emprendedores que se salieron pueden volver a entrar. 
Este fenómeno es dos veces más frecuente en economías basadas en recursos y en eficiencias que en eco-
nomías basadas en innovación. El 17% de los emprendedores nacientes, tanto en las economías basadas 
en recursos o en eficiencias, habían terminado de gestionar un negocio en el año pasado, comparado con 
un 8% de los emprendedores nacientes en economías basadas en la innovación. En segundo lugar, los 
emprendedores que se han salido es más probable que inviertan en los negocios de otras personas que el 
resto de la población. Casi una quinta parte de los que dejaron de ser emprendedores en todos los países 
eran, recientemente, inversionistas informales.

Para el caso de Chile, la Figura 28 muestra que efectivamente los problemas relacionados con la ren-
tabilidad del negocio y acceso a financiamiento  (problemas financieros) son la principal causa, aunque 
más del 20% manifestó algún tipo de motivo personal que no en todos los casos es un motivo financiero. 
El cierre de una actividad emprendedora también podría estar relacionado con los factores competitivos 
anteriormente analizados, sobre todo en situaciones de inestabilidad financiera que ponen en peligro la 
supervivencia de la empresa o negocio (Ver “Cuadro Emprendimiento y Crisis”). Sin embargo, cerca de 
un 32 % de los entrevistados que habían cerrado un negocio ya estaban iniciando uno nuevo o bien ya 
eran gestores y dueños de otros.  Esto demuestra que descontinuar un negocio es un elemento natural y 
normal en el proceso emprendedor y que ayuda a distribuir no sólo innovación sino recursos financieros 
y humanos a través de empresas más eficientes. 
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Figura 28: Razones para el cierre de la actividad emprendedora en Chile

 
Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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cuadro 4: EmprEndimiEnto y la actual crisis Económica 

no quEda duda quE la actual crisis EconóMica tEndrá un iMpacto sustancial En la actividad EMprEndEdora En prácticaMEntE 
todos los paísEs. la actual situación dE incErtiduMbrE EconóMica y financiEra Está afEctando a Muchos sEctorEs industrialEs  
y, por lo tanto, a todo El EspEctro dE la actividad EconóMica dEsdE las pyMEs hasta GrandEs Grupos industrialEs consolida-
dos. si biEn  la rEcolEcción dE datos para El GEM sE rEalizó justaMEntE cuando “sE asoMaban” los inicios dE una crisis (julio, 
aGosto y principios dE sEptiEMbrE dE 2008) quE sE transforMó dE financiEra a EconóMica y quE abarca a prácticaMEntE todas 
las EconoMías dE MErcado, surGE la prEGunta: ¿qué iMplicacionEs futuras tEndrá la crisis para El EMprEndiMiEnto? a conti-
nuación sE discutirán alGunas rEflExionEs sobrE los trEs coMponEntEs idEntificados: actitudEs, actividad y aspiracionEs.

la crisis puEdE tEnEr divErsos EfEctos En difErEntEs tipos y fasEs dE la actividad EMprEndEdora, rEsultando En altErnacionEs 
tanto positivas coMo nEGativas En la actividad. El EMprEndiMiEnto Es considErado uno dE los MEcanisMos quE puEdE ayudar a 
supErar las rEcEsionEs al “rElocalizar” los rEcursos En una forMa tal quE nuEvas y proMEtEdoras actividadEs rEEMplazan 
actividadEs EconóMicas quE sE han vuElto obsolEtas.  sin EMbarGo, para quE Estos MEcanisMos sEan EfEctivos Es nEcEsario 
contar con condicionEs favorablEs quE propiciEn El EMprEndiMiEnto, tal coMo sE vio En El ModElo dEl GEM (fiGura 2), así 
coMo con institucionEs sólidas quE pErMitan la acción dE Estos MEcanisMos dE la actividad EMprEndEdora, En vEz dE MantEnEr 
artificialMEntE En funcionaMiEnto EMprEsas u orGanizacionEs quE son obsolEtas para la actividad EconóMica.

actitudEs y pErcEpcionEs

coMo ya sE ha Explicado la EncuEsta dE población adulta (aps) MidE varias pErcEpcionEs hacia El EMprEndiMiEnto a 
partir dE una MuEstra rEprEsEntativa dE adultos. coMo un rEsultado dE la actual crisis, las oportunidadEs para iniciar 
un EMprEndiMiEnto sErán MEnorEs dEbido a (1) MEnor dEManda  dE productos y sErvicios  y (2) MEnor disponibilidad dE 
rEcursos financiEros para la actividad EMprEndEdora, dEbido a quE los bancos sE vuElvEn Más advErsos al riEsGo.  coMo ya 
sE ha analizado, El priMEr fEnóMEno ya Está prEsEntE En chilE: En GEnEral tanto las pErsonas involucradas En actividad 
EMprEndEdora coMo aquEllos quE no lo Están rEGistran una dEclinación En la pErcEpción dE las oportunidadEs pErcibidas. 
El tEMor al fracaso Es asiMisMo Mayor, dEbido a quE sus consEcuEncias pasan a sEr MayorEs: hay MEnos altErnativas En El 
MErcado dE trabajo para aquEllos quE no sEan capacEs dE hacEr sustEntablE su EMprEndiMiEnto.



52

El tEMa dEl accEso a rEcursos financiEros para EMprEndEr Es EspEcialMEntE iMportantE para aquEllos quE concibEn un 
EMprEndiMiEnto con potEncial dE crEciMiEnto. En chilE al iGual quE En la Mayoría dE los paísEs, los fundadorEs dE nEGo-
cios prEvén financiar su EMprEndiMiEnto con rEcursos propios, las fuEntEs ExtErnas GEnEralMEntE son aMiGos y faMiliarEs 
y los Montos son Muy pEquEños (aMorós, roManni y atiEnza, 2008). Muchos EMprEndEdorEs dEntro dE sus rEcursos 
propios hacían uso dE créditos incluso no bancarios (tiEndas coMErcialEs) lo quE EncarEcE dicho financiaMiEnto. En El 
contExto actual dE crisis  puEdE quE haya un balancE EntrE El accEso a fuEntEs ExtErnas dE financiaMiEnto y El costo 
dE los rEcursos. En EconoMías En rEcEsión, los rEcursos subutilizados puEdEn sEr libErados por los nEGocios quE fra-
casan y rEciclados a un costo rElativaMEntE bajo por otros nEGocios, incluyEndo los nuEvos nEGocios. si biEn ya sE 
Está ExpEriMEntando una baja En las tasas, habrá MayorEs rEstriccionEs al crédito, lo cual afEcta a los nEGocios Más 
consolidados. adEMás, la dEcisión dE transforMarsE En un EMprEndEdor no sE rEfiErE sólo a los rEtornos financiEros 
EspErados vErsus El riEsGo asociado, sino taMbién a la autopErcEpción dE habilidadEs (davidsson, 1991). las habilida-
dEs pErcibidas no Es probablE sEan afEctadas por la crisis. El indicador dE habilidadEs y conociMiEntos pErcibidos para 
iniciar nuEvos EMprEndiMiEntos En chilE fuE rElativaMEntE EstablE En El 2008, En contrastE con las oportunidadEs 
pErcibidas y El tEMor dE fracaso.

actividad

la actividad EMprEndEdora coMprEndE un coMponEntE Estático (En El GEM, Esto Está rEprEsEntado por la actividad Eco-
nóMica dE los nEGocios “EstablEcidos”) y un coMponEntE dináMico quE sE focaliza En la actividad EMprEndEdora En Etapas 
inicialEs, pEro quE taMbién incluyE nuEvas actividadEs EconóMicas llEvadas adElantE por los nEGocios EstablEcidos. Muchos 
nEGocios EstablEcidos En sEctorEs consolidados puEdEn vEr sus vEntas bajando coMo consEcuEncia dE la rEducción dE la 
dEManda. sus Ganancias puEdE quE dEcrEzcan y los rEcursos disponiblEs para invErsionEs puEdEn disMinuir rápidaMEntE. 
la Expansión sE puEdE volvEr Más difícil para los nEGocios con problEMas dE liquidEz. coMo ya sE ha obsErvado, alGunas 
EMprEsas ya han rEstrinGido su producción o puEdE quE inclusivE ciErrEn pErManEntEMEntE. los nEGocios EstablEcidos quE 
opEran En nichos dE MErcado, o quE apuntan a los sEGMEntos infEriorEs dEl MErcado, puEdE quE sE vEan MEnos dañados, 
y los nEGocios quE tiEnEn buEna disponibilidad dE caja puEdEn Encontrar buEnas oportunidadEs para crEcEr por la vía dE 
adquisicionEs En la MEdida quE los rEcursos dE los nEGocios disMinuyEn.

El coMponEntE Estático dE la actividad EMprEndEdora Es iMportantE para prEsErvar la Estabilidad EconóMica. los GobiErnos 
puEdEn procurar apoyar a los nEGocios actualMEntE ExistEntEs hasta ciErto punto y ayudar a la prEsErvación dE GrandEs 
E iMportantEs EMprEsas (tal coMo sE ha hEcho por EjEMplo con la industria dEl salMón quE ya tEnía problEMas causados 
por El virus isa y quE En dEfinitiva sE Está viEndo Más afEctada por la actual crisis), así coMo ayudar al conjunto dE los 
pEquEños nEGocios a sobrEvivir. En los hEchos, la ExistEncia dE Muchos pEquEños nEGocios dEpEndE dE las nEcEsidadEs dE 
nEGocios Más GrandEs. dE cualquiEr ManEra, las EMprEsas quE sE EncuEntran En problEMas no sólo por la crisis financiE-
ra, sino taMbién porquE sus productos y sErvicios sE EncuEntran EsEncialMEntE “caducos”, Es dEcir, poco coMpEtitivos, 
quizás dEbErían no sEr apoyadas a MEnos quE rEalicEn ajustEs En su EstratEGia EconóMica.  Es inEvitablE quE El núMEro 
dE nEGocios quE discontinúEn su actividad sE incrEMEntará. El dEsafío para los GobiErnos Es El MantEnEr vivas a aquEllas 
EMprEsas quE todavía tiEnEn un buEn potEncial para hacErlo biEn En El larGo plazo.

si biEn los nEGocios EstablEcidos son iMportantEs para prEsErvar la Estabilidad, El  EMprEndiMiEnto En Etapas inicialEs Es 
iMportantE para la GEnEración dE dinaMisMo En la actividad EconóMica. Es claro quE las proyEccionEs EconóMicas pEsiMis-
tas puEdEn llEvar a quE MEnos pErsonas iniciEn EMprEndiMiEntos. un indicador intErEsantE quE apunta En EstE sEntido Es 
El quE prEsEnta, por EjEMplo, En la rEGión MEtropolitana dE santiaGo (vEr rEcuadro aproxiMación rEGional) con una 
disMinución dE los nuEvos EMprEndiMiEntos (Más dE trEs MEsEs pEro MEnos dE 3,5 años) con rEspEcto a la MEdición dEl 
2007: antE la crisis sólo podrán sobrEvivir los nEGocios Más innovadorEs y con potEncial ya quE bancos y otros invEr-
sorEs, Están siEndo MEnos propEnsos a prEstar dinEro y asEGurarán una Muy cuidadosa sElEcción dE nuEvas actividadEs dE 
nEGocios. sin EMbarGo, sE puEdE EstiMar quE la Mayoría dE las pErsonas quE planEaron iniciar un nEGocio justo antEs dE 
quE EMErGiEra la crisis Es poco probablE quE caMbiEn sus intEncionEs, EspEcialMEntE si han sido Motivados por El dEsEo dE 
trabajar indEpEndiEntEMEntE.
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dE cualquiEr ManEra, la pérdida dE trabajos tiEnE coMo consEcuEncia El auMEnto dE los  EMprEndiMiEntos basados En la 
nEcEsidad, coMo ya sE ha analizado antEriorMEntE En EstE capítulo. EstE fEnóMEno sE ha dEMostrado En casos dE crisis 
particularEs coMo la dE arGEntina En 2001-2002 (aMorós y cristi, 2008). sin EMbarGo, En EstE nuEvo EscEnario 
Muchas pErsonas con altos nivElEs dE capital intElEctual (ExpEriEncia y conociMiEnto) Están siEndo dEsvinculadas dE or-
GanizacionEs con problEMas (por EjEMplo, sEctor financiEro). Estos individuos puEdE quE sE vEan obliGados a EMprEndEr 
por nEcEsidad, sin EMbarGo, dada su capacidad, alGunos podrán crEar EMprEndiMiEntos dináMicos quE incluso forMEn partE 
dE las solucionEs a la crisis dE alGunos sEctorEs. sErá Muy rElEvantE MEdir En 2009 cóMo sE coMporta EstE indicador dE 
nEcEsidad no sólo En chilE sino En divErsos tipos dE EconoMías. 

aspiracionEs

si biEn Muchos EMprEndEdorEs sE apoyan En sus propias habilidadEs y conociMiEntos cuando Están constituyEndo un nEGo-
cio, El iMpacto dE la crisis En las ExpEctativas dE crEciMiEnto puEdEn sEr Más biEn bajas. En GEnEral, los EMprEndEdorEs 
naciEntEs tiEndEn a sobrEEstiMar su crEciMiEnto EspErado (KoEllinGEr, 2008), pEro taMbién ha sido obsErvado quE aquE-
llos quE EspEran crEcEr siGnificativaMEntE, luEGo dE pocos años, tiEndEn a Exhibir tal Expansión Más frEcuEntEMEntE quE 
los EMprEndEdorEs con bajas ExpEctativas (davidsson y WiKlund, 1997). En ciErta MEdida, la actual crisis puEdE EstiMular 
El EMprEndiMiEnto innovador. En las Etapas dE Gran Expansión EconóMica, Mucho dinEro Es Gastado En invEstiGación y 
dEsarrollo, pEro las innovacionEs rEsultantEs frEcuEntEMEntE no han sido aún iMplEMEntadas En nuEvas actividadEs dE 
nEGocios, dEbido a quE los “viEjos” productos y procEsos tiEnEn aún buEnos rEtornos. Esto sE da EspEcialMEntE para las 
actividadEs dE los nEGocios EstablEcidos porquE siEMprE hay Más rEsistEncia intErna a los caMbios orGanizativos. alGunos 
Estudios docuMEntan quE las innovacionEs son Más probablEs En tiEMpos dE crisis. y no sólo innovación dE productos o 
sErvicios sino dE procEsos y ModElos dE nEGocios, aspEctos En los cualEs la EconoMía chilEna sE ha dEstacado. las dEprE-
sionEs EconóMicas EstiMulan aquElla actividad quE Está diriGida hacia El futuro, Más quE aquElla actividad quE solaMEntE 
prolonGa las rutinas EstablEcidas.

2.3   ASPIRACIoNES EMPRENDEDoRAS

El último aspecto a analizar en este capítulo son las aspiraciones de los emprendedores respecto a sus 
negocios.  Como se expuso en la introducción, el GEM ha venido estudiando con diferentes indicadores 
aspectos que permiten entender mejor la “naturaleza”  y reflejar mejor aspectos más cualitativos de la acti-
vidad emprendedora. No es lo mismo ser un auto-empleado  que elabora comida en su casa para vender, 
que ser un empresario que inició y consolidó una cadena de restaurantes en múltiples países. Ambos son 
emprendedores y ambos, incluso dependiendo de los aspectos legales de cada país,  podrían ser contabi-
lizados como empresas. Sin embargo, el impacto económico y social de ambos emprendimientos es muy 
diferente. Así los indicadores que utiliza el GEM para medir las aspiraciones emprendedoras tienen que 
ver con aspectos de competitividad e innovación  y  del deseo de  hacer crecer el negocio.

ExpEctativas dE alto crEcimiEnto

Un aspecto fundamental sobre la aspiración emprendedora que ha estudiado el GEM es la capacidad 
de generación de empleo. La metodología del GEM estima el porcentaje de la población adulta invo-
lucrada en la actividad emprendedora en etapas iniciales que manifestó tener expectativas de crear, al 
menos, un empleo durante los próximos 5 años. Para el GEM un alto crecimiento implica el deseo de  
los emprendedores en etapas iniciales de crear 20 ó más empleos en 5 años. Estas expectativas de alto 
crecimiento (HEA por su sigla en inglés) son muy  escasas entre los emprendedores en etapas iniciales. 
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De hecho en promedio no más del 8% de los emprendedores manifiestan querer crear empleos a este 
ritmo. La Figura 29  exhibe los indicadores HEA de una muestra de países que han participado en el GEM 
en el periodo 2002-2008 y cuyo tamaño muestral de la APS permitió calcular un indicador significativo.  
Se observa que el indicador HEA como porcentaje de la población adulta no es más allá del 4%  y aunque 
hay diferencias entre los países, dependiendo tanto de su contexto económico como regional, al ser estos 
porcentajes tan pequeños por ejemplo en China o Colombia, que tienen los indicadores más grandes, no 
difieren estadísticamente de los de Estados Unidos  o Nueva Zelanda.  Chile se sitúa con un HEA del 2,2% 
de la población adulta. 

Figura 29: Emprendimiento con expectativas de alto crecimiento (HEA) en etapas 
iniciales en población adulta

 

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Para el caso particular de Chile, el porcentaje de los emprendedores en etapas iniciales que manifestó 
que crearían al menos 10 ó más empleos  (los emprendedores nacientes) o bien tendrían un crecimiento 
del 50%  (nuevos empresarios), es un 28 ,8% (26,4% en periodo pasado). Este mismo indicador respecto 
a los emprendedores establecidos es de un 12,1% (importante incremento de la expectativa respecto al 
año anterior que fue de 7,7%)  Finalmente, el cálculo de HEA, es decir, el porcentaje de la población adulta 
emprendedora que tenía la intención de crear 19 ó más empleos en los próximos 5 años, es de 2,1%. 

A pesar de que el HEA es muy poco en todos los países, su repercusión es muy relevante tanto a nivel 
económico como social10. Si se analiza el HEA como proporción del TEA, es decir cuántos de los empren-
dedores nacientes y nuevos empresarios tienen expectativas de alto crecimiento,  se presentan algunos 
cambios en cuanto al patrón observado en la Figura 29.  La Figura 30 muestra estos indicadores. Chile 
en promedio presenta cerca de un 16% de los emprendedores en etapas iniciales con expectativas de ge-

10 Un ejemplo de esto es el informe GEM Report on High-Expectation Entrepreneurship  que puede ser consultado en www.gemconsortium.org .  Chile no está 
referenciado en los informes del 2006 y 2007 justamente por no contar con los suficientes casos que permitieran estimar un intervalo de confianza aceptable 
para poder inferir sobre la población y hacerlo comparativo con otros países.
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nerar 20 ó más empleos.  Esto es muy relevante dado que tanto para los propios emprendedores de alto 
potencial de crecimiento, como para los programas privados y  gubernamentales de apoyo es importante 
estimular y ayudar de forma más puntual  a este tipo de emprendimientos.  Algunos de estos aspectos se 
abordarán más adelante en el análisis del contexto emprendedor en Chile.

Figura 30: Anatomía del emprendimiento con expectativas de alto crecimiento en 
etapas iniciales (HEA): Porcentajes en TEA

 
Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

compEtitividad 

Un aspecto importante de la actividad emprendedora tiene que ver con la capacidad de innovación, 
la competitividad y sustentabilidad de la misma. El economista Joseph Schumpeter (1934) sentó las bases  
para vincular el emprendimiento con la innovación. Su teoría de la “destrucción creativa” plantea que los 
emprendedores son capaces de “romper” el equilibrio en el mercado porque pueden introducir nuevos 
productos, servicios o innovaciones. Estas innovaciones pueden hacer más competitivo el mercado y a su 
vez, ampliar las posibilidades de eficiencia y productividad. Así, la innovación es un medio por el cual los 
emprendedores pueden contribuir al crecimiento económico. La metodología del GEM utiliza diferentes 
medidas o factores que permiten tener una visión acerca de cuál es el “comportamiento de innovación y 
competitividad” de la actividad emprendedora. Un primer factor está relacionado con lo novedoso que es 
en el mercado el producto o servicio que está ofreciendo el emprendedor y un segundo factor que está 
relacionado con la percepción acerca del número de competidores que ofrecen productos o servicios  
similares. La Figura 31 muestra un índice que combina ambos factores. 
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Si bien muchos de estos aspectos se pueden referir al entorno competitivo de cada país, es difícil inferir 
si un país particular tiene más emprendedores con potencial competitivo que otro porque simplemente 
los recursos no se distribuyen de forma equitativa. Una consideración importante de este indicador com-
binado es que para poder comparar entre países, las condiciones de competitividad y disponibilidad de 
nuevos productos y servicios deben ser uniformemente distribuidas. Sabemos que esto no sucede en la 
realidad y que algunos países presentan altos indicadores en esta medición simplemente porque hay po-
cos productos o servicios disponibles por lo cual cualquier introducción es considerada como novedosa 
y la competencia también es débil. Así, algunos países de economías basadas en eficiencia, Chile entre 
ellos, presentan los mayores índices. Esto se puede deber a que los mercados internos tal vez no sean 
tan competitivos o la “novedad” radica en que ciertamente no había algo similar en ese país pero que en 
otro contexto es de uso habitual. Un mercado relativamente pequeño como el chileno tiende a ser más 
competitivo internamente. Asimismo, la relativa competitividad ganada por el país en los últimos años 
también puede reflejar este “optimismo” por parte de los emprendedores. 

Figura 31: Porcentaje de actividad emprendedora en etapas iniciales con combina-
ción de nuevos productos y mercados 2002-2008

 

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Analizando el caso específico de Chile, como se observa en la Figura 32,  más del 35% de los empren-
dedores en etapas iniciales considera que sus productos o servicios son nuevos en el mercado, lo cual está 
reflejando cierto grado de innovación que puede estar relacionado con la búsqueda de oportunidades de 
mercado.  En contraparte los emprendedores establecidos ofrecen productos “más tradicionales” ya que el 
32% manifiesta que no son novedosos. Estos indicadores muestran un aumento respecto al periodo 2007, 
donde el 23% de la actividad emprendedora en etapas iniciales indicó que estaba ofreciendo productos 
o servicios totalmente innovadores. Habrá que seguir este avance el cual puede ser muy significativo para 
la actividad emprendedora.
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Figura 32: Novedad de los productos ofrecidos por los emprendedores

  

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Respecto a la competencia, la Figura 33 muestra que apenas un 13% de los emprendedores en etapas 
iniciales (11% el año anterior) y un 6% de emprendedores establecidos (el mismo porcentaje al año ante-
rior) no perciben competencia directa, situando a la actividad emprendedora con relativa poca capacidad 
para detectar nuevos nichos de mercado, si bien los emprendedores en etapas iniciales manifiestan tener 
menos competencia directa y por lo tanto, tener una mejor posición competitiva relativa. 

Figura 33: Intensidad de la competencia esperada

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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Otro factor está relacionado con la capacidad de aprovechar las nuevas tecnologías de producción o 
de procesos. Generalmente, podemos asociar el uso de nuevas tecnologías a una mejor utilización de los 
recursos, mayor productividad, mejor calidad, etc. La Figura 34 muestra el indicador de los emprendedo-
res que están en sectores tecnológicamente más sofisticados. Este indicador es el  promedio del periodo 
2002-2008. Si bien Chile está en el primer lugar de las economías basadas en eficiencia, este indicador 
contrasta con los de economías basadas en innovación que están muy orientadas tecnológicamente 
como Canadá, Irlanda o Dinamarca que tienen a más del 12% de sus emprendedores en etapas iniciales 
emprendiendo en sectores intensivos en tecnología. 

Figura 34: Porcentaje de actividad emprendedora en etapas iniciales en el sector de 
tecnología, 2002 – 2008

 
Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Para el caso particular de Chile este año, la Figura 35 muestra cómo los emprendedores en etapas 
iniciales son más propensos a utilizar nuevas tecnologías tanto de productos como de procesos. Nueva 
tecnología se define como aquella que ha sido introducida en el mercado local en un periodo no mayor a 
un año. Este indicador presenta una mejoría sustancial en los emprendedores en etapas iniciales con más 
del 30% de ellos que  usan una nueva tecnología. Sin embargo, los emprendedores establecidos siguen 
compitiendo con un relativo menor porcentaje en el uso de nuevas tecnologías. Este indicador también 
es congruente con los indicadores de autoempleo que analizamos antes, dado que los trabajadores au-
tónomos generalmente no están en sectores de alta tecnología. Un hecho que pudiera estar repercutien-
do en este indicador es la relativa poca capacidad de transferencia de investigación y desarrollo hacia la 
actividad emprendedora. Este aspecto ya lo hemos analizado en reportes anteriores y será abordado en 
secciones subsiguientes. 
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Figura 35: Uso de nuevas tecnologías o procesos

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Otro resultado es la combinación de los factores anteriores relacionados con tecnología más la opinión 
de los entrevistados en cuanto a su participación de mercado futura. Para este fin el GEM calcula un índice 
de cuatro puntos, donde 4 indica el máximo impacto en cuanto a expansión de mercado; 3 una expansión 
del mercado usando tecnología; 2 expansión de mercado sin uso intensivo de tecnología y finalmente 1 
que significa poca o nula expansión. Estos indicadores se muestran en la Figura 36. Para este periodo los 
emprendedores en etapas iniciales fueron relativamente más optimistas y la mayoría cree que al menos 
tendrá una expansión de mercado y un 12,1% que tendrá una gran expansión con uso de tecnología. Si 
bien la actividad emprendedora establecida no está muy orientada al crecimiento ni al uso de nuevas 
tecnologías, tanto en productos o servicios como en los procesos, esperamos que algunos de los nuevos 
emprendimientos de mayor potencial y expectativas logren consolidarse. 
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Figura 36: Expectativa de expansión de mercado

Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008

Otro indicador está relacionado con la actividad exportadora de los emprendedores, medido por el 
porcentaje de clientes que tienen en el extranjero. Como se puede observar en la Figura 37 sólo el 4% de 
los emprendedores tanto en etapas iniciales y 3% establecidos, están fuertemente orientados a mercados 
exteriores (porcentajes similares al año anterior).  Sin embargo, ya se observa que cerca del 39% y 35% de 
los emprendedores en etapas iniciales y establecidos respectivamente empiezan a tener una orientación 
hacia mercados extranjeros. En años pasados estas mediciones no eran mayores al 20%. 

Figura 37: Actividad emprendedora y exportación

 
Fuente:  GEM. Encuesta a la Población Adulta (APS), 2008
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En términos generales, la percepción que tienen los emprendedores respecto de la competitividad de 
sus negocios  mejora y hay mayores expectativas de crecimiento.

En síntesis, para este periodo se puede decir que las aspiraciones y percepciones que tienen los em-
prendedores respecto de la competitividad de sus negocios han mejorado. Existe un porcentaje de ellos 
que declararó esperar un buen crecimiento de su empresa y aumentar la participación de mercado en el 
corto y mediano plazo. Si bien para la mayoría, los análisis de los factores competitivos indican que un 
gran porcentaje del emprendimiento en Chile aún mantiene pocas o nulas expectativas de crecimiento, 
se espera que los emprendedores innovadores, dinámicos y con alto potencial de crecimiento puedan 
consolidarse en Chile. Como mencionamos anteriormente, aunque sean pocos (un estudio sobre empren-
dedores dinámicos en Chile realizado por Kantis y otros (2008) confirma que efectivamente hay poco em-
prendimiento dinámico), habrá que seguir insistiendo desde el ámbito público y privado  para que Chile 
dinamice la actividad emprendedora y que los emprendedores enfoquen  sus esfuerzos en la búsqueda 
de oportunidades reales de mercado. El uso de tecnologías y modelos de negocios innovadores pueden 
convertirse en fuente de ventajas competitivas que den mayor perspectiva de desarrollo para la actividad 
emprendedora del país.
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EMPRENDIMIENTO, INSTITUCIONES Y DESARROLLO 
ECONÓMICO

El estudio de las actividades de emprendimiento ha venido acompañado junto con el desarrollo de la 
actividad industrial y comercial que tiene su punto de inflexión con la revolución industrial. Así, muchas 
aproximaciones al rol que juega la creación de empresas en el desarrollo económico se han discutido desde 
el siglo XVIII y cobraron mayor relevancia con el trabajo de Schumpeter (1934) quien añadió el concepto de 
innovación a la actividad emprendedora. Bajo el enfoque económico, el fenómeno de creación de empresas 
cobró relevancia por la contribución al desarrollo económico de los países, sobre todo por la generación de 
nuevas fuentes de empleo (Birch, 1979, 1987). Con esta perspectiva, la creación de nuevas empresas también 
se ha convertido en un factor importante para el desarrollo social y económico en los países. 

La relación existente entre emprendimiento, instituciones y desarrollo económico es muy compleja, 
principalmente porque tal como se ha señalado no existe un concepto único para definir y medir lo que es 
emprendimiento y porque independientemente de cómo sea definido o medido, existe un denominado 
‘circulo virtuoso’ en donde el emprendimiento contribuye al desarrollo económico, pero a su vez son las 
condiciones de desarrollo de los países las que pueden fomentar y fortalecer la actividad emprendedora 
(Acs y otros 2005, p 38). Algunos estudios argumentan que durante las últimas dos décadas, el desar-
rollo de nuevas tecnologías y, por consecuencia, el surgimiento de nuevos modelos de negocios se han 
traspasado en buena parte de las grandes corporaciones a las pequeñas empresas emprendedoras (Au-
drectsh y Thurik, 2001; Thurow, 2003; Wennekers y otros, 2005). Sin embargo el impacto competitivo, y por 
consecuencia, el aporte de estos esfuerzos emprendedores al desarrollo económico varía de forma signifi-
cativa entre países con diferentes niveles de desarrollo económico (Carree y otros, 2002; van Stel y otros, 
2005).  Incluso variaciones en el nivel de emprendimiento, también se pueden presentar en regiones o en 
un sólo país, tal como ya se ha visto en este Reporte y la aproximación regional. 

Estudios realizados usando datos de diferentes muestras de países en diversos periodos de tiempo 
revelan que existen discrepancias en las relaciones entre variables que miden el nivel de emprendimiento 
y variables que miden su nivel de desarrollo económico y  competitividad. Incluso países o regiones con 
desarrollo económico similar, difieren en sus indicadores de actividad emprendedora. Por ejemplo, el tra-
bajo de Carree y otros (2002) muestra una relación en forma de U entre el nivel de ingreso per cápita y el 
indicador de autoempleo (o propietarios de negocios) en 23 países de la OECD. Wennekers y otros (2005) 
señalan mediante una muestra de países participantes del GEM, que la relación entre los niveles de em-
prendimiento y diferentes variables de desempeño económico y competitivo de los países no presentan 
relaciones lineales simples e incluso exponen algunos efectos negativos para los países relativamente 
pobres. En este mismo estudio, Wennekers y otros también muestran tres aproximaciones en forma de 
“U” entre los indicadores de emprendimiento y el nivel de desarrollo económico, medido por ingreso 
per cápita, capacidad de innovación y diversas variables socio-demográficas respectivamente. Estos 
resultados son consistentes con lo mostrado en este reporte (Figura 5) cuando se analizó el punto de 
actividad emprendedora.

Sin embargo, como también se ha expuesto anteriormente, los países más desarrollados, según la 
clasificación de Porter han puesto énfasis en la innovación para poder alcanzar las fronteras tecnológicas 
y una economía basada en conocimiento. La tercera etapa de desarrollo de Porter basada en Innovación 
presenta similitudes con los argumentos de Audretsch y Thurik (2001, 2004) quienes exponen que los 
países más desarrollados han experimentado una transición de un modelo de “economía de gestión” a una 
“economía emprendedora” caracterizada por una gran difusión de conocimiento, el aumento de campa-
ñas que incrementan la competencia y la existencia de una mayor diversidad de empresas que permiten 

3.
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mayor flexibilidad e innovación.  Este modelo de economía emprendedora también puede describirse en 
términos ‘Schumpeterianos’ donde los emprendedores son la principal causa del desarrollo económico 
por el efecto de la “destrucción creativa” que introduce nuevos inventos al mercado y por consecuencia 
existe una renovación de productos y servicios. 

En base a los argumentos anteriores se plantean preguntas como: ¿son realmente las economías más 
desarrolladas las más emprendedoras? ¿Cómo son las relaciones entre el emprendimiento, las institu-
ciones y el desarrollo económico? Con la finalidad de responder estos cuestionamientos, el proyecto GEM 
está trabajando en el diseño de indicadores que muestren de forma más precisa estas relaciones.  A con-
tinuación se muestran los avances que se han hecho en este sentido y se introduce un nuevo índice de-
nominado Global Entrepreneurship Index desarrollado por Acs y Szerb (2009)11.

3.1   

En el Reporte Global de Emprendimiento del 2004, el GEM comenzó a plantear la idea de usar el ratio 
entre el emprendimiento por oportunidad y necesidad como un indicador  para medir la relación entre 
la actividad emprendedora y desarrollo económico. Los investigadores del GEM comenzaron a recolectar 
datos tanto del emprendimiento por oportunidad (comenzar un negocio para explotar la oportunidad 
percibida de un negocio) y el emprendimiento por necesidad (comenzar un negocio debido a que se han 
visto empujados a ello). Sin embargo, ambas medidas mostraban niveles más altos en los países en desa-
rrollo que en los países desarrollados. Dicho ratio (emprendimiento de oportunidad a necesidad) puede 
ser considerado como un indicador aproximado que describe la importancia del emprendimiento por 
oportunidad sobre el emprendimiento inducido por la necesidad. Los países donde el emprendimiento 
está más motivado por el reconocimiento de oportunidades económicas que por necesidad tienen ma-
yores niveles de ingreso, tal como se analizó anteriormente (Ver Figura 9). Por lo tanto, puede ser muy útil 
contar con medidas compuestas y más complejas que puedan ayudar a entender mejor la relación entre 
el emprendimiento y el desarrollo económico.

En esta sección se introduce el Índice de Emprendimiento Global (Global Entrepreneurship Index ,GEI) 
(Acs y Szerb, 2009). El GEI usa 32 variables (19 del GEM) y crea 14 indicadores y tres sub-índices que miden 
la actividad emprendedora, las aspiraciones emprendedoras y las actitudes emprendedoras de los 64 paí-
ses que han participado en el proyecto del GEM, incluyendo países en desarrollo y desarrollados, entre los 
años 2003 y 2008. El índice toma un valor entre 0 y 1 y es contrastado contra el ingreso per cápita ajustado 
por la paridad de poder de compra en dólares de Estados Unidos.

Acs y Szerb proponen un índice cuya lógica tiene cuatro niveles: variables y peso relativo, indicadores, 
subíndices y, finalmente, el super-índice. Los tres subíndices contienen varios indicadores, que pueden ser 
interpretados como bloques de construcción cuasi-independientes del índice de emprendimiento. Los 
tres subíndices de actitudes, actividades y aspiraciones son combinados para producir un superíndice de 
emprendimiento, el Índice de Emprendimiento Global. De esta forma, el diseño del GEI es consistente con 
el modelo del GEM revisado.

Las actitudes emprendedoras son definidas como la actitud general de la población del país hacia el 
reconocimiento de oportunidades, el conocimiento personal de emprendedores, la asociación de alto 
estatus con la condición de emprendedor, la aceptación del riesgo asociado con iniciar un negocio, y la 
posesión de las habilidades requeridas para un emprendimiento exitoso. Las actitudes emprendedoras 
son importantes porque expresan los sentimientos generales de la población hacia los emprendedores y 

RECoNoCIENDo LA CoMPLEJA RELACIÓN ENTRE EMPRENDIMIENTo   
Y DESARRoLLo ECoNÓMICo, USANDo DAToS DEL GEM

11 La subsiguiente sección también toma partes traducidas del Reporte Global 2008, con la finalidad de respetar íntegramente el desarrollo de estas nuevas 
aproximaciones a la medición del emprendimiento.
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el emprendimiento. Aquellas personas que reconocen oportunidades valiosas de negocios, que tienen las 
habilidades necesarias para explotar esas oportunidades, que asocian un alto estatus a los emprendedo-
res, que pueden soportar y manejar los riesgos de emprender, y que conocen emprendedores personal-
mente, pueden ser considerados como la reserva armada de la futura actividad empresarial. Es más, estas 
personas pueden aportar el apoyo cultural, ayuda, recursos financieros y potencial de conexiones para 
aquellos que ya son emprendedores o quieren iniciar un negocio.

La actividad emprendedora es definida como la tasa de creación de nuevas empresas, que son inicia-
das por emprendedores educados e impulsados por motivaciones de oportunidad. Esta actividad es ajus-
tada por el efecto de rotación que generan los negocios que cierran. Para el cálculo de tasa de creación de 
empresas, se usa el índice TEA del GEM, que captura tanto los emprendimientos independientes como los 
“corporativos”. El efecto de rotación mide el cambio neto en los negocios y está basado en el supuesto que 
una alta tasa de negocios descontinuados puede ser dañino para la economía. Las diferencias en la cali-
dad de los emprendimientos son cuantificadas por la educación, por ejemplo, tener al menos educación 
post-secundaria. La motivación por oportunidad se asume que es un signo de mejor planificación, una 
estrategia sofisticada y expectativas de crecimiento más altas en comparación con los emprendimientos 
motivados por necesidad.

Las aspiraciones emprendedoras son definidas como el esfuerzo del emprendedor de comprometerse 
en la introducción de nuevos productos o nuevos procesos productivos, el abrir mercados extranjeros, 
el planear el incremento sustancial del número de empleados, y el ser capaz de financiar el negocio con 
capital de riesgo formal o informal. La innovación de producto o proceso, la internacionalización y el cre-
cimiento son considerados el corazón del emprendimiento. Los emprendimientos que pueden ser vistos 
como la pauta a seguir son aquellos que venden productos y servicios que se consideran nuevos por lo 
menos para algunos consumidores, usan una tecnología que no tiene más de cinco años de antigüedad y 
tienen ventas a mercados extranjeros. También está incluido en este subíndice una variable financiera que 
sirve para capturar el capital de riesgo formal e informal que es vital para los emprendimientos innovado-
res y las firmas de alto crecimiento.

La Tabla 6 muestra los componentes que a su vez conforman  cada uno de los tres subíndices para el 
caso específico de Chile. Estas medidas no normalizadas están codificadas por color utilizando un sistema 
de “semáforos” para mostrar la posición relativa del país en cada uno de los componentes, en orden de 
mayor a menor, y se dividen en la parte superior (gris claro, favorable), media (gris medio, neutral) e infe-
rior (gris oscuro, desfavorable) 
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Chile                                   
33% percentil
67% percentil

Chile                                   
33% percentil
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33% percentil
67% percentil

162
117
176

162
117
176

9,3
4,2
5,9

2813
1869
2813

2813
1869
2813

5027
4058
5924

5159
3920
4717

5159
3920
4717

0,53
0,29
0,49

208
155
194

208
155
194

2,63
1,29
2,28

48
27
43

48
27
43

Componentes del subíndice de Actitud Emprendedora (no normalizados)

Componentes del subíndice de Aspiración Emprendedora (no normalizados)

Componentes del subíndice de Actividad Emprendedora (no normalizados)

Percepción de 
oportunidades 
innovadoras

Innovación y 
Competitividad

TEA + “Doing 
Business” (del 
Banco Mundial)

Habilidades 
para iniciar 
negocios

Tecnología + 
I+D

Oportunidad 
para hacer ne-
gocios globales

Miedo al fracaso 
por falta de liber-
tad económica

Potencial de 
Crecimiento y 
estrategia

Emprendedores 
con Educación 
superior

Potencial de 
creación de 
redes

Internacionali-
zación en sec-
tores de Alta 
Tecnología

Rotación de 
empresas

Elección de em-
prendimiento 
como carrera

Disponibilidad 
de financia-
miento a nue-
vas empresas

Tabla 6: Indicadores comparativos de Chile en los componentes de emprendimiento

Fuente:  Acs y Szerb 2009

Como se observa, la posición de Chile es principalmente favorable salvo el componente de Internacio-
nalización de emprendimientos de alta tecnología, un aspecto que ya se ha discutido previamente y que 
también será retomado en el capítulo de la opinión de los expertos. La debilidad de estos componentes 
así como de los subíndices es que capturan una limitada cantidad de aspectos de las actitudes, activida-
des y aspiraciones. De cualquier manera, es lógico esperar que esas variables ausentes puedan tener una 
correlación alta con las variables existentes. 

La Tabla 7 muestra  el ranking y los valores normalizados de los tres subíndices y el GEI para todos 
los países incluidos en este índice.  Cabe destacar que Chile es el primer país en figurar en el ranking 
después de las economías más desarrolladas, lo cual  muestra que en términos generales el país lidera, 
al igual que en los ranking de índices de competitividad,  tanto en la región como  comparado con 
economías emergentes.
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Fuente: Acs y Szreb., 2009

Tabla 7: Índice de emprendimiento global, GEI
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Dinamarca
Suecia
Nueva Zelanda
Estados Unidos
Australia
Canadá
Islandia
Irlanda
Noruega
Suiza
Holanda
Bélgica
Finlandia
Francia
Puerto Rico
Eslovenia
Israel
Hong Kong
Austria
Singapur
Reino Unido
Corea
Italia
Rep. Checa
Japón
Chile
Emiratos Árabes
Portugal
Alemania
España
Letonia
Malasia
Croacia
Polonia
Colombia
Jordania
Uruguay
Grecia
China
Turquía
Perú
Argentina
Sudáfrica
Hungría
Macedonia
Egipto
Rumania
India
México
Tailandia
Serbia
Rusia
Rep. Dominicana
Indonesia
Kazajstán
Jamaica
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Venezuela
Filipinas
Irán
Bolivia
Ecuador
Uganda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

0,75
0,73
0,72
0,68
0,67
0,67
0,65
0,64
0,62
0,61
0,6
0,57
0,56
0,55
0,54
0,54
0,52
0,52
0,52
0,51
0,51
0,49
0,48
0,46
0,45
0,45
0,45
0,44
0,44
0,43
0,39
0,37
0,36
0,34
0,34
0,33
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,31
0,31
0,3
0,29
0,28
0,28
0,26
0,25
0,24
0,24
0,24
0,23
0,22
0,22
0,22
0,21
0,2
0,19
0,19
0,18
0,17
0,16
0,11

4
3
1
12
2
6
9
16
8
14
7
33
5
22
28
10
41
15
11
40
13
24
17
37
51
18
25
21
23
19
31
20
29
27
32
39
36
38
42
44
26
34
52
35
56
55
49
43
53
58
47
64
30
61
54
50
59
46
45
48
57
60
62
63

0,75
0,77
0,82
0,61
0,81
0,72
0,64
0,55
0,69
0,55
0,72
0,37
0,73
0,47
0,41
0,62
0,31
0,55
0,62
0,31
0,57
0,45
0,53
0,36
0,27
0,51
0,44
0,48
0,45
0,5
0,38
0,49
0,39
0,42
0,38
0,33
0,36
0,34
0,31
0,3
0,43
0,37
0,25
0,36
0,23
0,25
0,29
0,31
0,25
0,23
0,29
0,13
0,38
0,2
0,25
0,29
0,22
0,3
0,3
0,29
0,23
0,21
0,19
0,13

1
5
2
8
7
6
12
3
9
15
11
10
21
17
4
18
13
30
27
14
24
20
19
43
16
25
33
26
28
23
22
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37
36
32
34
44
55
42
41
40
38
29
47
45
48
54
35
46
53
39
61
52
49
51
59
57
62
60
63
56
58
64

0,97
0,82
0,89
0,77
0,78
0,82
0,65
0,86
0,77
0,6
0,66
0,75
0,54
0,59
0,85
0,58
0,63
0,43
0,48
0,6
0,52
0,56
0,56
0,37
0,59
0,51
0,4
0,49
0,47
0,52
0,52
0,41
0,3
0,39
0,39
0,4
0,4
0,37
0,24
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0,38
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0,32
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0,4
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0,17
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0,16
0,23
0,22
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11
6
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2
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15
3
12
24
1
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8
22
9
28
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5
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16
7
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17
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4
14
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26
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45
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48
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60
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64

0,54
0,61
0,44
0,66
0,42
0,46
0,66
0,5
0,41
0,69
0,41
0,59
0,42
0,58
0,36
0,41
0,62
0,58
0,45
0,61
0,43
0,45
0,36
0,65
0,5
0,33
0,5
0,36
0,4
0,27
0,28
0,21
0,39
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0,25
0,22
0,27
0,42
0,29
0,15
0,2
0,28
0,09
0,32
0,23
0,23
0,22
0,11
0,14
0,16
0,19
0,13
0,2
0,12
0,11
0,23
0,1
0,1
0,09
0,14
0,07
0,09
0,05

Ranking
GEI ACTITUD ACTIVIDAD ASPIRACIONES

Ranking Ranking RankingÍndice Índice Índice Índice
Países



La Figura 38 muestra que estos subíndices son combinados en un superíndice, el dibujo de la relación 
entre emprendimiento y desarrollo económico resulta tener la forma muy suave de una “S” más que una 
forma de “U”. Medidas como ésta pueden permitir comparaciones de países desarrollados y en desarrollo 
en el mismo análisis (Acs y Szerb, 2009).

Figura 38: GEI, Desarrollo económico y la posición de Chile

 

Fuente: Acs y Szreb ,2009

El GEI es ampliamente consistente con el modelo de tres fases de desarrollo económico basado en 
factores productivos, eficiencia e innovación (Porter y otros, 2002). En la etapa de la eficiencia, la activi-
dad empresarial está incrementándose de manera suave o es relativamente estable en la medida que el 
emprendimiento por necesidad se está reduciendo persistentemente y la innovación viene de afuera; en 
tanto los países en desarrollo están lejos de la frontera del conocimiento tecnológico (Acemoglu, Aghion y 
Filibotti, 2007). Esto ha sido demostrado en el caso de América Latina por Acs y Amorós (2008). El rol de la 
inversión extranjera directa se vuelve crítica para la generación de eficiencia en los países basados en ella. En 
países basados en la innovación, los derrames de conocimiento mueven al país a la frontera del conocimien-
to tecnológico, permitiendo una mayor intensidad de la actividad emprendedora (Baumol y otros, 2007).

En resumen, esta sección introdujo un índice complejo de emprendimiento, el Índice de Emprendi-
miento Global, que va más allá de la medida estándar del GEM de actividad emprendedora en etapas 
iniciales. El GEI apoya tanto a la versión revisada del modelo del GEM como la noción de un “diamante 
del desarrollo” compuesto por cuatro facetas principales: focos en libertad económica, competitividad, 
el costo de hacer negocios y emprendimiento. Estas cuatro facetas están positivamente correlacionadas 
y parecen moverse conjuntamente a medida que una economía se desarrolla, pero asociadas en formas 
sutiles. Estas nuevas perspectivas podrían ayudar a formular mejores políticas que ayuden al emprendi-
miento productivo a través de las principales fases del desarrollo económico.
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CONTEXTO EMPRENDEDOR EN CHILE

En la introducción de este reporte se expuso que el modelo revisado del GEM (ver Figura 2) considera 
que el impulso emprendedor es potenciado o limitado por el contexto específico en que se desarrolla la 
actividad emprendedora. El modelo del GEM establece que la actividad económica de las empresas esta-
blecidas varía dependiendo de las condiciones nacionales dentro del marco de los requerimientos básicos 
y los factores que ayudan a la eficiencia de las organizaciones y empresas, mientras que la actividad em-
prendedora retoma los dos aspectos anteriores (requerimientos básicos y eficiencia), pero está basada en 
el contexto específico de los países  donde hay promoción de la innovación y el emprendimiento. A estas 
características se denominan Condiciones de la Actividad Emprendedora (Entrepreneurship Framework 
Conditions, EFC en Inglés).  El estudio de estas condiciones  pretende vincular la relación entre los aspec-
tos económicos y sociales que afectan al sector emprendedor y que derivan en condiciones nacionales del 
contexto social, cultural y político.

4.

cuadro 5: condicionEs para El EmprEndimiEnto quE analiza El GEm 

la MEtodoloGía dEl GEM ha dEfinido un conjunto dE diEz variablEs quE afEctan dirEctaMEntE El dEsEMpEño dEl 
EMprEndEdor, En cuanto a su capacidad para idEntificar, Evaluar  y toMar las oportunidadEs disponiblEs. Estas 
caractErísticas quE no Están listadas En ordEn dE iMportancia son:

1. mErcados financiEros: sE rEfiErE a la disponibilidad dE rEcursos financiEros, capital, y dEuda, para EMprEsas 
nuEvas y En crEciMiEnto, incluyEndo subvEncionEs y subsidios. Esto incluyE toda la cadEna dE financiaMiEnto, dEsdE 
capital sEMilla (nuEvos EMprEndiMiEntos) hasta MErcados dE capitalEs sofisticados (GrandEs EMprEsas).
2. políticas dE GobiErno: sE rEfiErE al Grado En quE las políticas dEl GobiErno (rEflEjadas En rEGulacionEs, 
iMpuEstos) y la aplicación dE éstas tiEnEn coMo objEtivo: (a) El apoyar a las EMprEsas nuEvas y En crEciMiEnto y 
(b) sEr nEutras EntrE El EfEcto quE ocasionan a las nuEvas EMprEsas y a las ya EstablEcidas. 
3. proGramas dE GobiErno: sE rEfiErE a la ExistEncia dE proGraMas dirEctos para ayudar a las firMas nuEvas y 
En crEciMiEnto, En todos los nivElEs dE GobiErno (nacional, rEGional, y Municipal).
4. Educación y capacitación: sE rEfiErE a la MEdida En quE El conociMiEnto, dEstrEzas y habilidadEs para crEar 
o diriGir nEGocios pEquEños, nuEvos o En crEciMiEnto son incorporadas dEntro dE los sistEMas EducacionalEs y 
dE capacitación En todos los nivElEs.
5. transfErEncia dE i+d: sE rEfiErE a la MEdida En quE la invEstiGación y El dEsarrollo nacional conducE a GEnErar 
nuEvas oportunidadEs coMErcialEs, y si éstas Están al alcancE dE las firMas nuEvas, las pEquEñas, y En crEciMiEnto.
6. infraEstructura comErcial y lEGal: sE rEfiErE tanto a la disponibilidad dE sErvicios coMErcialEs, contablEs, 
y lEGalEs, coMo a la ExistEncia dE institucionEs quE proMuEvEn El surGiMiEnto dE nEGocios nuEvos, pEquEños o 
En crEciMiEnto.
7. apErtura dEl mErcado intErno: sE rEfiErE a la MEdida En quE las prácticas coMErcialEs habitualEs y El Marco 
rEGulatorio son suficiEntEMEntE flExiblEs En su aplicación, dE Modo dE facilitar (o no iMpEdir) quE las firMas 
nuEvas y En crEciMiEnto puEdan coMpEtir y EvEntualMEntE rEEMplazar a los provEEdorEs actualEs.
8. accEso a infraEstructura física: sE rEfiErE a la facilidad dE accEso a los rEcursos físicos ExistEntEs (coMu-
nicación, sErvicios públicos, transportE) a un prEcio y oportunidad tal, quE no rEprEsEntEn una discriMinación 
para las firMas nuEvas, pEquEñas o En crEciMiEnto.
9. normas socialEs y culturalEs: sE rEfiErE a la MEdida En quE las norMas culturalEs y socialEs ExistEntEs 
aliEntan o dEsaliEntan accionEs individualEs quE puEdan llEvar a una nuEva ManEra dE conducir los nEGocios o 
actividadEs EconóMicas y, En consEcuEncia, MEjorar la distribución dEl inGrEso y la riquEza.
10. protEcción a los dErEchos dE propiEdad intElEctual: sE rEfiErE al Modo En cóMo sE protEGEn los dErEchos 
dE propiEdad intElEctual dE las EMprEsas naciEntEs y En crEciMiEnto y El Marco lEGal quE ayuda a dicha protEcción.
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Para efectuar la medición de los factores anteriormente señalados se utiliza la encuesta estandarizada 
a expertos. En este periodo participaron 225 especialistas nacionales de las regiones analizadas. La en-
cuesta contiene 90 preguntas en escala de Likert de cinco puntos12, agrupadas en 16 categorías, es decir, 
las 10 condiciones anteriormente descritas más algunos sub-tópicos que se derivan de las mismas.

 
Para el análisis global y la comparación entre variables, se convierte la escala de Likert a un índice único 

que fluctúa entre -2,0 (en completo desacuerdo) y +2,0 (completo acuerdo)13. Esta metodología, tiene la 
ventaja de que permite ordenar las variables comparándolas entre ellas. Así, las variables se clasifican en 
función del rango donde se encuentren:

-2,0 a -1,0: Muy bajo (crítico)
-1,0 a -0,5: Bajo
-0,5 a +0,5: Medio
+0,5 a +1,0: Alto
+1,0 a +2,0: Muy alto

Para reflejar el comportamiento al interior de cada variable  (pregunta específica) se mantiene la escala 
de Likert original, y se analiza el rango de las respuestas. Aquí se busca identificar hacia dónde se desplaza 
el grueso de las respuestas. Para ello, se grafican los porcentajes de personas que indican desacuerdo 
(completo + parcial) contra el porcentaje que indican acuerdo (completo + parcial). Asimismo, se descar-
tan las respuestas que no muestran preferencia (es decir, “ni acuerdo ni desacuerdo”), recalculándose los 
porcentajes sobre aquellos que sí marcaron preferencia. Esta metodología tiene el mérito de destacar la 
varianza de las respuestas. 

4.1    ANÁLISIS GENERAL DE FACToRES

Los resultados, en opinión de los expertos, indican que las variables “transferencia de I+D”, “educación” 
y “acceso al financiamiento” son los factores  con menor evaluación y, por lo tanto, serían las principales 
barreras  para el desarrollo del emprendimiento en Chile (ver Figura 39). Precisamente se trata de varia-
bles de desarrollo que eventualmente podrían modificar la estructura productiva del país y, asimismo, esta 
evaluación negativa pone énfasis en la necesidad de contar nuevos y mejores esquemas de educación más 
I+D y diseño de instrumentos que resulten más efectivos que los ya conocidos para los emprendedores. 

En el otro extremo se encuentra el acceso a infraestructura física como el único factor que resulta po-
sitivamente evaluado por parte de los expertos. El desarrollo que posee Chile en esta variable lo ubica en 
una posición aventajada en la región.

Las posiciones extremas recaen sobre las mismas variables observadas en el año anterior, aunque esta 
vez dichas percepciones se encuentran aún más extrapoladas.
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12 Completo desacuerdo, desacuerdo parcial, ni acuerdo ni desacuerdo, acuerdo parcial y completo acuerdo.
13 Se ponderan los porcentajes de cada respuesta por -2, 1, 0, +1, y +2.



Figura 39: Evaluación del contexto emprendedor en Chile. Resultado de encuestas 
a expertos

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

Al analizar las variables respecto a los años anteriores (Figura 40) se puede apreciar lo siguiente: en 
general, las variables presentan muy poca variación dentro de su distribución. No obstante, vale la pena 
resaltar algunos aspectos de interés: la variable “infraestructura comercial y profesional” no logra revertir 
el resultado negativo presentado en el año 2007, ubicándose para esta ocasión en un nivel más negativo. 
Cabe señalar que dentro de los últimos cuatro años, esta variable es la única que pasa desde rangos positi-
vos a negativos, aunque su aporte en términos de nivel, sigue siendo moderado. Esta evaluación negativa 
puede estar dada por la inclusión de expertos de regiones donde claramente existe una carencia  si se 
compara con la región Metropolitana de Santiago.

En segundo lugar, se puede apreciar que seis de las nueve variables estudiadas mejoraron sus resul-
tados respecto al año 2007, registrando mayores avances los factores “programas de gobierno” y “normas 
sociales y culturales”, los cuales se acercan hacia una posición neutral.

La Figura 40  muestra cada uno de los factores comparados con el año 2007, 2006 y 2005.  Para el aná-
lisis de cada uno de ellos, se hará una descripción ordenada de las ponderaciones más bajas a las mayores 
durante el ejercicio que aquí se presenta. En él se puede apreciar que siete de las diez variables medidas 
mejoraron respecto al año 2007, quedando en peor posición las variables: transferencia de I+D, acceso a 
fuentes de financiamiento e infraestructura comercial y profesional,.
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Figura 40: Contexto emprendedor en Chile comparativo de encuestas a expertos 
2005-2008

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

4.2 TRANSFERENCIA DE INVESTIGACIÓN Y DESARRoLLo

Nivel: -1,06
Motivo: Todas las consultas incluidas en este ítem han sido negativamente evaluadas por parte de los 

expertos, lo cual significa que no existe apoyo para que nuevas invenciones sean comercializadas en las 
empresas e incapacidad por parte de las mismas para financiar tecnología de punta. Adicionalmente, no 
existirían caminos reales de transferencia tecnológica desde universidades a empresas y prevalece una 
debilidad en la base científico tecnológica del país que impide posicionar algún emprendimiento de esta 
naturaleza a nivel mundial (ver Figura 41). 
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Figura 41: Evaluación de la transferencia de I+D

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

Al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, Chile no ha logrado incluir y/o intensificar la 
tecnología dentro de los procesos productivos de los principales bienes que produce. El dinamismo de la 
demanda internacional se relaciona en parte con la configuración de la base productiva del país y, por lo 
tanto, es condición fundamental conducir al país por una senda de mayor evolución.

Las condiciones tecnológicas del país, a la luz de indicadores internacionales, contrasta significativa-
mente con la visión interna de los expertos. Chile figura en el primer lugar de Latinoamérica según el 
subíndice de alerta tecnológica, que compone el Índice de Competitividad Global del Foro Económico 
Mundial. Su nivel incluso supera a China e India, pero se encuentra por debajo de países de Europa y Asia 
del Este 14 (ver Figura 42). No obstante, este indicador ha estado perdiendo terreno en los últimos dos 
años 15. 

En mi país, existe un buen apoyo para que ingenieros y 
científicos puedan llegar a comercializar sus ideas a través 
de empresas nuevas y en crecimiento. 

En mi país, la base científico y tecnológica apoya eficaz-
mente, en al menos un área, la creación de empresas 
de tecnología capaces de competir eficazmente a nivel 
mundial.

En mi país, existen subsidios gubernamentales adecua-
dos para que las empresas nuevas y en crecimiento pue-
dan adquirir nueva tecnología.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den financiar la adquisición de la última tecnología 
disponible.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento tienen 
el mismo acceso a las nuevas tecnologías y la investiga-
ción que las grandes empresas ya establecidas.

En mi país, las nuevas tecnologías, la ciencia y otros 
conocimientos son eficazmente transferidos desde las 
universidades y centros de investigación públicos hacia 
las empresas nuevas y en crecimiento.
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14 Global Competitiveness Report 2005-2006, 2007-2008.
15 Para efectos de este índice, no es relevante si la tecnología es desarrollada o no en el país, sino que cobra relevancia el grado de penetración tecnológica, 
especialmente las tecnologías de información y comunicación (TIC) y los usos productivos que puedan hacer las empresas.



Figura 42 : Índices de alerta tecnológica, 2005 y 2008

 
Fuente: Foro Económico Mundial, WEF, 2009 y The Latin American Competitiveness Review 2006, Ginebra.

La desalineación de resultados entre la evaluación internacional y la percepción interna de los exper-
tos da cuenta que el grado de penetración tecnológica no es suficiente para que el país avance por una 
senda de desarrollo. Esto sucede porque la tecnología se ha vuelto aledaña a los sistemas productivos de 
las empresas sin que el principal producto de las mismas esté siendo llevado a cabo a través de tecnolo-
gía. En el mismo sentido, pareciera útil explorar las posibilidades de adaptar los sistemas tecnológicos a 
la realidad del país, principalmente en el área de servicios, con el fin de lograr una mayor apropiación de 
los mismos. 

Los datos revelan que Chile muestra bajos niveles de investigación y desarrollo y, a su vez, el patrón 
en gasto en I+D de acuerdo a su fuente de financiamiento y ejecución del mismo es similar al compor-
tamiento de la mayoría de países latinoamericanos. En efecto, en el país una proporción de 46,58% del 
gasto en I+D la realiza el gobierno y el total de éste, en su mayoría es ejecutado por el sector educacional. 
Las empresas, en tanto, incurren en un 42% de gasto y ejecutan un 37,05%. Es decir, estas últimas no son 
protagonistas en ninguna de estas dos dimensiones y, lo que existe, pareciera quedar sin ser transferido 
debidamente a ellas, cuestión coherente con el diagnóstico realizado por los expertos. Históricamente 
esto contrasta con los retornos de dichas inversiones los cuales indican que la rentabilidad privada es en 
general muy alta, ya que fluctúa entre un 17% y un 34% (Sveikauskas, 1981; Griliches y Lichtenberg 1984). 
Los retornos sociales, en tanto, serían aún más altos, alcanzando el 107% (Terleckyj, 1980). Las razones 
para que este gasto permanezca aún tan restringido parecieran ser el riesgo que representa un retorno 
incierto de la inversión, los problemas de riesgo moral existentes entre quienes financian y ejecutan la 
misma y sesgos en el retorno que favorecen a proyectos muy atractivos (pero generalmente no empren-
dedores) que se sitúan en el decil superior (Scherer, 1998). 

A forma de contraste resulta interesante observar cómo en opinión de los expertos el concepto inno-
vación vinculado al resultado de actividades emprendedoras tiene en términos generales evaluaciones 
positivas. Como ya se ha venido explicando a lo largo de varias secciones de este reporte, la innovación 
está estrechamente vinculada con el emprendimiento y, justamente, el resultado de una correcta aplica-
ción de programas y políticas de I+D (tanto pública como privada) podría ser detonante de mayor em-
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prendimiento innovador. La Figura 43 muestra estas opiniones sobre la innovación. Cabe resaltar que la 
única opinión con valoración mayoritariamente negativa se da respecto a si las empresas consolidadas 
están abiertas a utilizar a empresas de reciente creación como sus proveedores, lo cual es muy congruente  
con la evaluación sobre I+D, ya que hay poco intercambio real entre las grandes y pequeñas empresas en 
materia de investigación y muchas veces las condiciones comerciales también suelen ser desfavorables 
para las empresas más pequeñas.

Figura 43: Evaluación sobre la innovación

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

Los consumidores están abiertos a la compra y uso de 
servicios proporcionados por firmas emprendedoras de 
reciente creación.

Las empresas consolidadas están abiertas a la posibili-
dad de utilizar como proveedoras a firmas emprende-
doras de reciente creación.

La innovación es altamente valorada por los consumidores.

La innovación es altamente valorada por las empresas.

A los consumidores les gusta probar nuevos productos 
y servicios.

En mi país, se nota que hay un interés por experimentar 
con nuevas tecnologías y probar nuevas formas de ha-
cer las cosas por parte de las empresas.
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4.3     EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO

Nivel: -0,92
Motivo: La encuesta a los expertos arroja, al igual que el año anterior, una percepción de escaso énfasis 

de la educación (primaria y secundaria) en promover y educar conductas tendientes al emprendimiento, 
tales como la creatividad, iniciativa y autonomía, así como también la instrucción sobre el funcionamiento 
de mercado. A excepción de la enseñanza superior específica en administración y negocios,  todos los 
demás aspectos tienen evaluación negativa (ver Figura 44).

Figura 44: Evaluación de educación y capacitación para el emprendimiento 

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

Dado que las personas y su capital intelectual constituyen la base de los sistemas productivos de las 
empresas y los países y, por lo tanto, determinan el desarrollo económico, científico y tecnológico que ge-
nera valor en el mediano y largo plazo, este año el GEM hace un especial énfasis en el tema de “Educación 
y Capacitación para el Emprendimiento” por lo que se retomará el análisis más específico de este tópico 
en el siguiente capítulo. 

En mi país, la capacitación y la educación técnica y profe-
sional dan una buena y adecuada preparación para ini-
ciar y hacer crecer las nuevas empresas

En mi país, la enseñanza de administración y negocios 
da una buena y adecuada preparación para iniciar y 
hacer crecer nuevas empresas.

En mi país, las universidades otorgan una buena y ade-
cuada preparación para iniciar y hacer crecer nuevas 
empresas.

En mi país, la educación primaria y secundaria dan un 
énfasis adecuado al emprendimiento y la creación de 
nuevas empresas.

En mi país, la educación primaria y secundaria entre-
gan una adecuada instrucción sobre el funcionamiento 
de la economía y el mercado.

En mi país, la educación primaria y secundaria estimulan 
la creatividad, la autonomía y la iniciativa personal.
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4.4  APoYo FINANCIERo

Nivel: -0,84
Motivo: Existe una percepción, relativamente generalizada respecto a la escasez de fondos para las 

nuevas firmas. Dicha característica es transversal a los tipos y fuentes de financiamiento (capital de riesgo, 
apertura bursátil o inversionistas ángeles). En un nivel menos negativo se ubica la opinión respecto a la dis-
ponibilidad de préstamos. Finalmente, la variable que muestra el mejor comportamiento alude a la disponi-
bilidad de subsidios gubernamentales pese a que apenas un 33% está de acuerdo con ello (Figura 45).

En comparación con el año 2007 esta variable se vio desmejorada desde un nivel de -0,77. Sin duda, 
una de las razones que explican la escasez de fondos para el emprendimiento tanto en Chile como en el 
mundo, es la falta de profundidad necesaria en el mercado de capitales. La literatura relacionada con el 
tema de financiamiento refleja el sesgo existente en este aspecto a favor de empresas establecidas. La Por-
ta y otros (2000) por ejemplo, demuestran - en un estudio empírico de varios países - que la principal varia-
ble que explica el grado de profundidad de los mercados de capitales es la relación con la existencia de un 
sistema de gobierno corporativo que proteja los intereses de los accionistas minoritarios, lo cual si bien es 
importante, no es precisamente la senda en la cual transitan los emprendedores y sus necesidades.

Figura 45: Evaluación de las fuentes de financiamiento para el emprendimiento

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

Una de las razones por las que una idea fracasa suele ser a menudo por falta de financiamiento. Los 
emprendedores necesitan escoger financiamiento dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se 
encuentre su proyecto y/o negocio (Cortés y Echecopar, 2008). La escasez de capital semilla, es decir, aquel 
que se requiere en las primeras etapas de desarrollo de un negocio, es el más crítico debido al alto riesgo 
que se tiene que asumir. Generalmente, este tipo de financiamiento se obtiene de recursos propios o de 

En mi país, hay suficientes fondos disponibles a través de 
apertura bursátil para financiar empresas nuevas y en 
crecimiento.

En mi país hay suficientes fondos de capital de riesgo 
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país hay suficientes fondos provenientes de perso-
nas naturales (diferentes a los fundadores) disponibles 
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país hay suficiente disponibilidad de subsidios 
gubernamentales destinados empresas nuevas y en 
crecimiento.

En mi país hay suficiente disponibilidad de préstamos 
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país hay suficientes fuentes de aportes de capital 
para financiar empresas nuevas y en crecimiento.
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cercanos (familiares, amigos, entre otros), quienes no necesariamente exigen una cierta rentabilidad u op-
ción de salida en el corto plazo. No obstante, el país también cuenta con herramientas desarrolladas por 
agencias de gobierno, la más conocida de ellas es la línea de “capital semilla” de CORFO, que exige un nivel 
de cofinanciamiento por parte del emprendedor. Sin embargo, se hacen necesarias otras innovaciones 
en este campo, como por ejemplo, proveer incentivos tributarios o de otra clase a la entrada y salida de 
inversión ángel y de riesgo para emprendimientos de alto potencial de crecimiento.

La otra alternativa es obtener estos recursos de potenciales inversionistas. Para esto se requiere de 
fuertes habilidades para comunicar el potencial de la oportunidad a aquellos que poseen los recursos, 
aspecto relacionado con el ámbito formativo señalado anteriormente. 

Los elementos básicos de incluir en una propuesta para lograr el financiamiento de terceros está com-
puesto fundamentalmente por aspectos del negocio, es decir, el producto o servicio que se piensa producir 
y/o vender, sus características que lo diferencian y la oportunidad que representa. El equipo de gestión tam-
bién es un aspecto muy importante y diferenciador en la medida que pueda generar la suficiente confianza, 
cuestión que se relaciona con la calidad del capital humano. También es deseable contar con estimaciones 
de demanda y retorno, conjuntamente con proyecciones de crecimiento y escalabilidad. Un aspecto que no 
debe dejar de ser considerado es la estrategia de salida del negocio ofrecida a los potenciales inversionistas, 
considerando el costo de oportunidad del tiempo y los recursos. Todas estas consideraciones hacen que el 
captar fondos de terceros sea una tarea compleja, a lo que se suma la tendencia de los inversionistas a finan-
ciar proyectos en sectores que conocen de manera cercana y excluir el resto.

En Chile existe una red de fomento que involucra una amplia gama de instituciones16, las cuales po-
nen a disposición de los emprendedores una serie de herramientas y servicios para que lleven sus ideas a 
la práctica y tengan éxito en sus negocios. No obstante, es importante señalar que es necesario contar con 
apoyo sistemático para la consolidación de empresas nuevas hasta sobrepasar su etapa de “infancia”.

Desde las opciones existentes es necesario contar, a nivel institucionalizado con mecanismos de selección que 
aseguren financiamiento a las mejores ideas, así como también sistemas de evaluación periódica durante la fase 
incipiente de desarrollo, que permita reformular o anular a tiempo las alternativas que no resultan rentables. 

En fases siguientes de desarrollo, la disponibilidad de fondos es una necesidad latente. Las empresas 
pequeñas y en crecimiento configuran un amplio motor en los países y es deseable que las herramientas de 
financiamiento vayan acorde a dicha dinámica. Si bien existe una mayor variedad de alternativas a las que 
acudir en comparación con el capital semilla, éstas siguen siendo escasas, debido a las fallas de mercado 
como las externalidades producto de la información asimétrica, en particular, la selección adversa, el riesgo 
moral y la señalización, es decir, cuando no se conoce la trayectoria ex ante del agente, sumado a la alta tasa 
de natalidad y mortalidad de las empresas pequeñas. En el sistema financiero, las empresas de menor tama-
ño en general tendrán acceso sólo a los estratos más caros del mercado financiero, ya que en ese estrato, 
las tasas son función de la solvencia y el tamaño de la empresa, de esta forma se castiga el mayor riesgo de 
default, que se supone tienen, situación contraria a lo que ocurre con las Grandes Empresas. A raíz de lo ante-
rior, los instrumentos de financiamientos se vuelven escasos y costosos. Lo más nocivo desde la perspectiva 
del emprendimiento es cuando un proyecto que es viable y rentable a la tasa de interés prevaleciente no es 
llevado a cabo (o es restringido) porque la firma no obtiene fondos del mercado (Salloum y Viger, 1997).

Ante estas imperfecciones se vuelve imprescindible mejorar los instrumentos financieros a través de 
sistemas de incentivos razonables que resguarden a las partes interesadas, es decir, tanto a las empresas 
como a los acreedores, que lleven a una situación de riesgo equivalente entre acreedores y deudores y a 
ampliar servicios de asesoría de empresas que brinden información a los agentes.
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16 BancoEstado, Chilecalifica, Comisión Nacional de investigación científica y tecnológica (Cconycit), Comisión Nacional de Riego (CNR), Consejo de Producción 
Limpia (CPL), Corporación de desarrollo indígena (CONADI), Corporación de fomento de la producción (CORFO), Corporación Nacional Forestal (CONAF), Fondo 
de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), Fundación para la Innovación Agraria (FIA), Fundación para la promoción y desarrollo de la mujer (PRODEMU), Instituto 
de desarrollo agropecuario (INDAP), Instituto de Investigaciones agropecuarias (INIA), Programas de Fomento de Exportaciones Chilenas (PROCHILE), Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG), Servicio de Cooperación técnica (SERCOTEC),  Servicio Nacional de Capacitación y empleo (SENCE), Servicio Nacional de la Mujer (SER-
NAM), Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Subsecretaría de Minería, Subsecretaría de Pesca (Subpesca).



Una de las cosas que un emprendedor no debe perder de vista es el horizonte de financiamiento, es 
decir, tener la capacidad para prever y sobreestimar razonablemente las necesidades futuras de financia-
miento puesto que ésta es siempre la realidad más probable. En el mismo sentido, es necesario diferen-
ciar entre “turbulencias” transitorias o situaciones permanentes como forma de clarificar escenarios de 
reevaluación del negocio versus lo que significaría una búsqueda de fondos en el corto plazo. También es 
necesario contar con alguna medida de evaluación del riesgo tomado por las operaciones de la empresa 
y conocer del instrumental que pone a disposición el sistema financiero para mitigar dicho riesgo, princi-
palmente, en variables que el emprendedor no controla. 

4.5   PoLÍTICAS DE GoBIERNo

Nivel: -0,79
Motivo: A juicio de los expertos, la lentitud en el proceso de tramitación, en la creación y operatividad 

de una empresa, sumado a las tendencias de las políticas de gobierno, las cuales no favorecerían a las em-
presas nuevas, constituyen los principales obstáculos para el emprendimiento. Un aspecto positivamente 
evaluado y que se mantiene respecto al año anterior corresponde a la claridad y consistencia con que son 
aplicados los impuestos y regulaciones a las empresas nuevas y en crecimiento, los cuales resultan previ-
sibles; factor útil al momento de planificar (Figura 46).

En relación al año anterior, el indicador mejoró marginalmente, en particular debido a los factores de 
apoyo y prioridad política a las empresas nuevas por parte del gobierno nacional y local, factores que si 
bien se presentan negativos, mejoraron respecto al año anterior. Similar cosa sucede con la facilidad de 
cumplir normas y trámites impuestos por la burocracia estatal.

Figura 46: Evaluación de las políticas de gobierno para el emprendimiento

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

En mi país, las normas, regulaciones o autorizaciones esta-
blecidas por la burocracia estatal NO SON excesivamente di-
fíciles de cumplir para las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, los impuestos y regulaciones gubernamen-
tales que afectan a las empresas nuevas y en crecimien-
to son aplicados de forma previsible y consistente.

En mi país, la carga impositiva no es un obstáculo para 
las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, las empresas nuevas pueden obtener la ma-
yoría de las autorizaciones y licencias de operación en 
una semana.

En mi país, las políticas para apoyar a empresas nue-
vas y en crecimiento tienen una alta prioridad para el 
gobierno local.

En mi país,  las políticas para apoyar las empresas nue-
vas y en crecimiento tienen una alta prioridad para el 
gobierno nacional.
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Los negocios y la dinámica emprendedora no sólo resultan sensibles a las condiciones económicas de 
un país sino también las leyes, regulaciones y disposiciones institucionales que dan forma a la actividad 
económica. El espíritu emprendedor se va a desarrollar más en aquellos países en donde la política eco-
nómica lo estimula (Wompner, 2006). El Banco Mundial reconoce necesaria la existencia de una buena 
normativa relacionada con: los derechos de propiedad (establecimiento y/o esclarecimiento), las que re-
ducen los costos de resolución de disputas, las que tornan más predecibles las interacciones económicas 
y las que proporcionan a las partes contratantes importantes medidas de protección contra los abusos. 
El índice para la facilidad para hacer negocios, medición realizada anualmente a nivel mundial17 (Banco 
Mundial, 2008) ubica a Chile en el lugar Nº 40 entre 181 economías, por debajo Santa Lucía y Puerto Rico 
en el contexto de Latinoamérica y el Caribe, y Fiji en el contexto mundial. 

Algunas medidas como el seguro de desempleo, las reformas en los sistemas de justicia (tribunales 
orales) contribuyen a la resolución de conflictos y, por ende, posicionan al país en un buen nivel en Amé-
rica Latina. Sin embargo, en el último año, Chile no ha iniciado ni gestionado ningún proceso de reforma 
en áreas como apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, empleo de trabajadores, 
registro de propiedades, obtención de crédito, protección de inversores, pago de impuestos, comercio 
trans-fronterizo, cumplimiento de contratos o cierre de una empresa.

La Figura 47 exhibe algunos de los principales factores relacionados con la posición que ocupa Chile den-
tro del ranking Doing Business 2009 del Banco Mundial en comparación a la posición ocupada por el país que 
lleva el liderazgo mundial (Singapur), el más rezagado (República Democrática del Congo) y el que lleva el 
liderazgo de Latinoamérica y el Caribe (Santa Lucía). Claramente, las trabas burocráticas parecen entorpecer 
la dinámica emprendedora en el país, aspecto que se vuelve crítico en manejo de permisos de construcción 
donde el país supera en cuatro puntos al país rankeado Nº 181, de 181 países incluidos en el reporte.

Figura 47: Doing Business 2009: Posición relativa de Chile en factores asociados a 
políticas de gobierno que inciden en el clima de negocios (1)

 
Fuente: Elaboración propia en base a Doing Business 2009 (Banco Mundial).
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17 El índice no describe la totalidad del panorama: este indicador es limitado en su ámbito, al cubrir únicamente la normativa empresarial. No tiene en cuenta la prox-
imidad del país a los grandes mercados, la calidad de su infraestructura (aquella que no se refiera al comercio trans-fronterizo), el grado de seguridad de la propiedad 
frente al robo y el saqueo, la transparencia en las transacciones del gobierno, las condiciones macroeconómicas o la solidez subyacente de las instituciones.



Las políticas en materia laboral siguen siendo un tema pendiente para el país. Uno de los aspectos 
donde esto se evidencia es al momento de comparar el costo del despido, siendo Chile superior en 48 
semanas de salario al líder mundial. En relación al tiempo para exportar, Chile necesita 21 días, donde es 
superado también por el país que encabeza el ranking de América Latina y el Caribe, que necesita 15 días 
para el mismo hecho (ver Figura 48). Estas diferencias otorgan algunas pistas relacionadas con los deter-
minantes que guían el ambiente propicio para los emprendimientos, desde la mirada de las políticas de 
gobierno. Adicionalmente, es propicio entender que las necesidades existentes en el país no sólo apelan 
a una mayor agilidad en términos de lograr una menor tramitación, sino también reducir el costo que 
dichos trámites significan.

Figura 48: Doing Business 2009: Posición relativa de Chile en factores asociados a 
políticas de gobierno que inciden en el clima de negocios (2)

 
Fuente: Elaboración propia en base a Doing Business 2009.

Un resumen  de las consultas desagregadas se muestra en la Tabla 8.
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a. Dado que los primeros años son críticos 
para la consolidación de las nuevas em-
presas, se busca identificar si las políti-
cas de gobierno reconocen esta situación 
y apoyan la inserción. En la misma línea 
se busca saber la percepción de los ex-
pertos respecto a qué tan prioritarias 
resultan ser dichas políticas a nivel del 
gobierno nacional y local.

b. Facilitar la creación de nuevas empre-
sas: la dinámica emprendedora muestra 
que continuamente muchas empresas 
están naciendo. Una gran proporción de 
ellas muere y el resto se queda en el mer-
cado, crece y se consolida. En la medida 
que este proceso no tenga grandes trabas 
y complicaciones es mayor la posibilidad 
que la masa emprendedora aprenda du-
rante el proceso. Incluso las mismas per-
sonas pueden no desalentarse a intentar 
varias veces si es que así lo quisieran. 
Por ello es tan importante saber qué tan 
largo y engorroso es el proceso de puesta 
en marcha de una empresa, desde la per-
cepción de los expertos.

a. Impuestos: Se evalúa respecto a la pre-
visibilidad y consistencia en la aplicación 
de los mismos. Esta consulta posee im-
portantes implicancias en término de la 
planificación que realiza el emprendedor 
emergente.

b. Normas: Se evalúa si llevar a cabo 
trámites burocráticos y dar cumplimiento 
a las normas legales que implica desarr-
ollar empresas nuevas requiere experien-
cia adicional o representan una especial 
dificultad para el emprendedor.

El 55% de las opiniones de los encuesta-
dos indica que las políticas de  gobierno 
no favorecen a empresas nuevas, al ti-
empo que las mismas no parecen ser una 
prioridad para el gobierno nacional (55%) 
y local (59%).

El 94% de las opiniones de los encuesta-
dos indica que no es rápido ni fácil ini-
ciar una nueva empresa, adherencia que 
aumentó en siete décimas respecto al 
periodo anterior. 

Esta consulta es la mejor evaluada de la 
serie de preguntas referentes al ámbito 
político. El 50% de las opiniones de los 
encuestados considera que los impuestos 
son aplicados de forma previsible y consis-
tente, mientras un 48% opina lo contrario.

El 74% de los encuestados considera que 
los trámites y normas son difíciles de 
cumplir para empresas nuevas y en cre-
cimiento. 

Componentes EvaluaciónVariables

1. Apoyo 
   a Nuevas 
   Empresas

2. Neutralidad       
    Empresas 
    Grandes v/s      
    Pequeñas

Tabla 8: Análisis de las políticas de gobierno relacionadas con el emprendimiento

Las políticas pro-emprendimiento en los países en desarrollo poseen debilidad en su vínculos. Un es-
tudio realizado recientemente por Schott y Wickstrom (2008) señala que la mayoría de los países en vías 
de desarrollo basan sus políticas en aquellas que ya han sido realizadas en países desarrollados, las cuales 
no son transferibles de manera adecuada. Dichas políticas además son implementadas parcialmente, pro-
ducto de las mismas diferencias estructurales como: carencia de recursos, habilidades, experiencia previa, 
entre otros, configurando más bien un discurso que una realidad. 

En este sentido, es necesario contar -desde la perspectiva de los hacedores de políticas- con un sentido 
crítico, consciente de la realidad del país y eventualmente criterios de adaptabilidad para hacer o mejorar 
el diseño de políticas públicas o de gobierno. Estos son aspectos que evidencian una falta de especializa-
ción desde las políticas públicas acerca de los emprendimientos que desean promoverse.
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Adicionalmente, Chile requiere también de una perspectiva de evaluación, concebida desde el diseño 
mismo de las políticas. A menudo son muchos los recursos involucrados en cada una de ellas y con alto costo 
de oportunidad, por lo tanto, el control y los impactos que se derivan de dichas políticas son aspectos a refor-
zar desde la perspectiva de evaluación de manera de ir más allá que el mero seguimiento de indicadores.

4.6  PRoTECCIÓN DE LA PRoPIEDAD INTELECTUAL

Nivel: -0,68
Motivo: Sigue existiendo una percepción generalizada de que si bien hay un marco legal que protege 

la propiedad intelectual, éste no logra ser aplicado de forma adecuada.  Sigue siendo complejo y, a veces, 
muy costoso registrar marcas y patentes debido al grado de protección existente. Adicionalmente, existen 
prácticas reiterativas, como la “piratería”,  que no ayudan al desarrollo de negocios dentro un marco legal 
o bien se vinculan a emprendimientos por necesidad.

La forma con que el país maneja el tema de la propiedad intelectual18 es un factor relacionado direc-
tamente con el estímulo a la investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, aún sabiendo que 
no todos los esfuerzos en I+D que realiza el país se traducen en patentes, licencias industriales, marcas 
registradas, etc. En este contexto, el patrón mundial es que los países más innovadores presentan un nivel 
elevado y creciente de patentamiento en Estados Unidos, siendo éste el principal mercado en cuanto a 
tecnologías del conocimiento. 

En Chile, existe un déficit en el otorgamiento de patentes, además que su dinámica es lenta y posee una 
participación residual en las principales oficinas de patentamiento del mundo (CEPAL, 2008). Asimismo, 
las solicitudes de registro de patentes son llevadas a cabo más por los no residentes que los  residentes. 
En efecto, en el año 2005, las solicitudes de patentes de los residentes eran de un 13% de las presentadas 
por los no residentes. La autoridad pertinente es el Departamento de Propiedad Industrial, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, el cual se rige por la Ley Nº 19.039 y sus modificaciones; que 
actualizaron la legislación en esta materia, como consecuencia de los tratados de libre comercio firmados 
con Estados Unidos y con la Unión Europea.  Una de las líneas de la política de innovación que maneja 
el Ministerio de Economía es el “Emprendimiento y Transferencia Tecnológica” cuya meta es contar con 
cinco nuevos centros de transferencia tecnológica de última generación para el año 2010 y 14 mil nuevas 
empresas bajo atención, especialmente MIPYMES.

No obstante, cabe señalar que las patentes constituyen sólo uno de los componentes de la innovación. 
Como fue señalado anteriormente, la adopción de tecnologías ya existentes también constituye una fuen-
te de la misma lo cual, sumado al nivel de ingreso per cápita de Chile resulta una alternativa viable y atrac-
tiva. Sin embargo, adicionalmente a las razones ya planteadas, existen temas de fondo, que desincentivan 
la innovación y la búsqueda de mayor productividad por parte de las empresas, lo que tiene que ver con 
una falta de competencia asociada a prácticas que protegen grupos productivos específicos (Bergoeing y 
Repetto, 2004). Parente y Prescott (2000) sugieren que la falta de adopción tecnológica se debe a la exis-
tencia de políticas específicas que, directa o indirectamente, limitan el conjunto de tecnologías y técnicas 
productivas que las firmas usan e implementan. Bajo estas condiciones, adquirir el financiamiento para 
realizar la inversión, además de capacitación de los trabajadores y la adquisición de capital complementa-
rio, se vuelve poco atractiva y rentable.

En opinión de los expertos, en Chile no se protegería debidamente la propiedad intelectual, dado 
el abuso existente en las ventas ilegales de versiones “piratas” de software, video, CD u otros productos 
protegidos por derecho de autor o marcas registradas.  Los derechos de propiedad intelectual no serían 
rigurosamente aplicados, al mismo tiempo que no existe confianza por parte de las empresas nuevas y en 
crecimiento que sus patentes, derechos de autor y marcas registradas sean plenamente respetados (ver 
Figura 49). 
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18 Además de los mecanismos de patentamiento, existen otros como los modelos de utilidad, los diseños industriales, y los llamados “mecanismos estratégicos” 
como el secreto industrial y las capacidades manufactureras complementarias.



Figura 49: Protección de la propiedad intelectual

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

4.7  APERTURA DEL MERCADo INTERNo

Nivel: -0,55
Motivo: Este factor, al igual que todos los anteriores se encuentra en un rango negativo de acuerdo a 

la percepción de los expertos. A pesar que el  factor avanzó dos décimas respecto a la medición anterior, 
el nivel  alcanzado se relaciona principalmente con la dificultad de las empresas nuevas y en crecimiento 
para acceder al mercado, ya sea por razones de financiamiento o bien por el obstáculo que colocan otras 
firmas para dicha entrada. Un aspecto positivamente evaluado resulta ser la percepción mayoritaria de 
que en el país, la ley antimonopolios es aplicada de manera efectiva (ver Figura 50).

 
El concepto de “acceso a mercados” fue tomado de la literatura de economía industrial, que estudia las 

condiciones de competencia en los mercados, y en especial, las barreras impuestas al ingreso de nuevas 
empresas, ya sea por conductas de las empresas existentes y/o las estructuras de los mercados. Harris 
(1989) identificó tres componentes de la definición de acceso a mercados: la primera establece que una 
empresa tiene acceso a mercado si puede capturar una fracción de mercado compatible con su tamaño y 
el grado de competencia existente; la segunda asocia el acceso a mercado con la seguridad del derecho 
de vender en ese mercado sin la intervención del gobierno y, la tercera, se refiere a las prácticas anticom-
petitivas de empresas rivales que determinan barreras al ingreso de empresas en ciertos mercados. 

En mi país, la legislación de derechos de propiedad inte-
lectual cubre todos los aspectos necesarios (derechos de 
autor, patentes, marcas registradas, etc.).

En mi país, la legislación de derechos de propiedad inte-
lectual es rigurosamente aplicada. 

En mi país, las ventas ilegales de versiones “piratas” de 
software, video, CD, u otros productos protegidos por de-
recho de autor o marcas registradas, son pequeñas.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den confiar en que sus patentes, derechos de autor y 
marcas registradas serán respetadas.

En mi país, es ampliamente aceptado que los derechos 
de propiedad intelectual de los inventores, sobre sus 
propios inventos, deben ser respetados.
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La posición que posee el país en este tema es deficiente para el nivel de desarrollo económico alcan-
zado. Chile necesita renovar sus instituciones formales e informales que generan los incentivos en la eco-
nomía de mercado (competencia, funcionamiento de la política, modernización del Estado), para que se 
privilegie el crecimiento por sobre intereses particulares (Marshall, 2008). El desarrollo del país no ha ido 
acompañado de un desarrollo institucional y de reformas importantes, acorde al desarrollo económico, 
social y surgimiento de nuevos sectores productivos. Para ello, se necesitan abordar institucionalmente 
temas que tienen relación con la creación y crecimiento de las empresas, la competencia en los merca-
dos, el capital humano necesario, incrementar la eficiencia de la regulación, y la organización en materia 
laboral, entre otros. En materia política, se debe principalmente fortalecer el régimen jurídico y limitar la 
influencia de los grupos de interés. Es necesario mutar desde las prácticas de información privada a infor-
mación pública, desde la influencia de las elites a una influencia del electorado, fortalecer la estructura de 
incentivos, entre otros aspectos.

Figura 50: Evaluación de la facilidad para acceder a nuevos mercados y clientes

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

En mi país, la legislación antimonopolios es efectiva y 
bien aplicada. 

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den entrar al mercado sin ser indebidamente obstaculi-
zadas por las empresas ya establecidas.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento no 
tienen problemas para financiar los costos de entrar en 
un mercado.

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den entrar fácilmente a nuevos mercados.

En mi país, los mercados de bienes y servicios desti-
nados a empresas cambian notoriamente de un año 
a otro.

En mi país, los mercados de bienes y servicios destina-
dos a consumidores finales cambian notoriamente de 
un año a otro.
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4.8   PRoGRAMAS DE GoBIERNo

Nivel: -0,48
Motivo: Este indicador avanzó 0,21 puntos en relación a la medición anterior, lo cual se puede explicar 

porque cinco de las seis variables que componen este factor registraron avances. De ellas, los mayores 
incrementos se registran en la evaluación realizada por los expertos en cuanto al apoyo que realizan las 
incubadoras de negocios, única variable que muestra un resultado positivo de todas las consultas. Adicio-
nalmente, un avance equivalente ocurre en la consulta respecto a la cobertura realizada por el gobierno 
respecto a las necesidades de los emprendedores; no obstante, dicha consulta no sobrepasa el rango 
negativo (ver Figura 50).

La única variable que retrocede en esta ocasión es la relativa a la  imposibilidad que representa para los 
emprendedores el poder obtener toda la ayuda gubernamental a través de una misma agencia estatal, lo 
que significa pérdida de tiempo y recursos. Por lo mismo, esta variable es la que posee mayor incidencia 
al momento de frenar la evaluación reflejada en este factor. 

El aspecto crítico que se refleja en esta medición, guarda relación con el contexto de modernidad 
institucional que se espera tenga cada vez más el Estado al momento de relacionarse con los ciudadanos. 
Una herramienta para avanzar en este ámbito son las  iniciativas de gobierno electrónico, en donde si 
bien se reconocen los esfuerzos emprendidos por el país, no es menos cierto que también se ha venido 
perdiendo terreno en el último tiempo. Conceptos de ventanilla única y agencias interoperables resultan 
especialmente relevantes para el contexto emprendedor, en donde lo que se requiere es volver eficiente 
los procesos burocráticos. 

 Figura 51: Evaluación de los programas de gobierno para el emprendimiento

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

En mi país, los programas de gobierno que están dirigi-
dos a empresas nuevas y en crecimiento son efectivos.

En mi país, casi todos los que necesitan ayuda de los 
programas de gobierno destinados a las empresas nue-
vas y en crecimiento obtienen lo que requieren.

En mi país, las personas que trabajan para los organis-
mos del gobierno son competentes y eficaces para dar 
apoyo a las empresas nuevas y las en crecimiento.

En mi país, hay suficientes programas de gobierno des-
tinados a las empresas nuevas y en crecimiento.

En mi país, los parques tecnológicos y las incubadoras 
de negocios entregan un apoyo eficaz a las empresas 
nuevas y en crecimiento.

En mi país, la ayuda gubernamental destinada a las em-
presas nuevas y en crecimiento puede ser obtenida, en 
gran parte, a través de una misma agencia de gobierno.
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En términos de la importancia que representan las empresas con alto potencial de crecimiento para el 
país y su economía, esta condición pareciera ser válida solamente como criterio de selección para los be-
neficiarios, puesto que no se considera que exista apoyo suficiente orientado a estas empresas ni de parte 
de los instrumentos de apoyo ni de parte de los hacedores de política como una materia prioritaria. 

Un factor de real importancia lo constituye el capital humano involucrado en iniciativas de apoyo a las 
empresas con alto potencial de crecimiento, el cual es considerado deficiente y se constituye en un factor 
de dificultad para el logro de mejores condiciones.

Figura 52: Evaluación de la preocupación del gobierno por el desarrollo de empresas 
de alto potencial de crecimiento

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

En mi país, existen muchas iniciativas de apoyo que es-
tán especialmente diseñadas para empresas de alto po-
tencial de crecimiento.

En mi país, los responsables de políticas públicas están 
conscientes de la importancia que tienen las activida-
des emprendedoras con alto potencial de crecimiento.

En mi país, las personas que trabajan en iniciativas de 
apoyo al emprendimiento tienen suficientes habilidades 
y competencias para apoyar a las empresas de alto po-
tencial de crecimiento.

En mi país, tener potencial de rápido crecimiento es un 
criterio usual para la selección de los beneficiarios de 
las iniciativas de apoyo al emprendimiento.

En mi país, apoyar el crecimiento rápido de las empre-
sas tiene alta prioridad en las políticas de fomento al 
emprendimiento.
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4.9   INFRAESTRUCTURA CoMERCIAL Y PRoFESIoNAL 

Nivel: -0,39
Motivo: Este factor retrocedió 0,24 puntos en relación a la medición anterior, lo cual se puede explicar 

por la dificultad existente para las empresas nuevas y en crecimiento para obtener buenos servicios profe-
sionales, legales y de contabilidad en el país. En el periodo anterior, este factor presentaba una evaluación 
mayoritariamente positiva; sin embargo, en esta medición, la evaluación es absolutamente contraria su-
mada al costo que representa conseguir dichos servicios profesionales, la variable peor evaluada.

En esta ocasión como se observa en la Figura 53 la única variable que presenta una evaluación positiva 
es la disponibilidad de subcontratistas, proveedores y consultores para apoyar la gestión de las empresas 
nuevas y en crecimiento.

Figura 53: Evaluación de la infraestructura comercial y profesional

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

La disponibilidad de factores o insumos especializados a las necesidades que van surgiendo en el 
ámbito empresarial es un punto que es necesario fortalecer. El desarrollo de áreas que posibiliten las 
oportunidades de innovación emergentes en el ambiente local, como por ejemplo servicios tecnológicos 
especializados e infraestructura de información de calidad, son elementos que dotan al país de elementos 
claves y facilitadores de la innovación y el emprendimiento. Servicios asociados a las TIC resultan especial-
mente relevantes para la generación de competitividad, como por ejemplo, las industrias offshore. 
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En mi país, es fácil para las empresas nuevas y en creci-
miento obtener buenos servicios bancarios (cuentas co-
rrientes, compra/venta de divisas, cartas de crédito, etc.) -66% 34%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den fácilmente obtener buenos servicios profesionales, 
legales y de contabilidad. -57% 43%

En mi país, existen suficientes subcontratistas, provee-
dores y consultores para apoyar la gestión de las em-
presas nuevas y en crecimiento. -44% 56%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den fácilmente conseguir buenos subcontratistas, pro-
veedores y consultores. -67% 33%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den absorber los costos de utilizar subcontratistas, pro-
veedores y consultores. -79% 21%
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Desde la perspectiva de la política pública, el destino que se de a los créditos que se obtienen fruto de 
las condiciones temporales y favorables de elementos que componen la base productiva del país, es una 
vía a estudiar buscando generar competencias permanentes. 

4.10  NoRMAS SoCIALES Y CULTURALES

Nivel: -0,24
Motivo: Este es uno de los factores que más avanzó respecto a la medición anterior desde un nivel de 

-0,82 hasta un -0,24. A juicio de los expertos, los factores que están incidiendo fuertemente en que este 
indicador figure aún en rangos negativos es una débil cultura en torno a la toma de riesgos por parte de 
los que quieren emprender, así como respecto a ámbitos de creatividad e innovación, muy relacionado, 
por cierto, con el factor educativo (ver Figura 54).

Figura 54: Evaluación de las normas sociales y culturales proclives al emprendimiento

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

En esta oportunidad se revierte fuertemente la tendencia que venía mostrando este factor respecto a 
los años anteriores, la cual mostraba signos de empeoramiento desde el año 2005. Todas las variables que 
componen este indicador vieron mejorada su condición, en especial lo referido a la recompensa social 
existente respecto a los éxitos individuales (ver Figura 55), así como también el énfasis en la responsabili-
dad individual respecto a su propia vida.
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En mi país, la cultura nacional enfatiza la responsabi-
lidad del individuo (más que la colectiva) en el manejo 
de su propia vida. -61% 39%

En mi país, la cultura nacional fomenta la creatividad y la 
innovación.

-79% 21%

En mi país, la cultura nacional estimula que los empren-
dedores se atrevan a tomar riesgos.

-80% 20%

En mi país, la cultura nacional brinda gran apoyo a los 
éxitos individuales que se han logrado a través de es-
fuerzos personales. -53% 47%

En mi país, la cultura nacional le da énfasis a la capaci-
dad, autonomía e iniciativa personal.

-66% 34%
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Existe una fuerte relación entre la cultura y el emprendimiento, especialmente en los emprendedores 
nacientes. Esta relación está corroborada empíricamente con los mismos datos del GEM (Suddle, Beu-
jelsdijk y Wennekers, 2006). La sociedad puede propiciar la suficiente apertura para todas las disciplinas, 
entendiendo que sin la libertad de desafiar lo existente no hay emprendedores.

Ser emprendedor es una actitud de vida y está relacionada aptitudes transversales, necesarias en cual-
quier ámbito, como el liderazgo, la proactividad o la innovación, todas ellas características que se edu-
can desde la familia, las instituciones educativas y la sociedad. Un emprendedor, ejercerá sus talentos de 
acuerdo con la cultura en donde se desenvuelve, lo que hace que adapte comportamientos diferentes. 
Adicionalmente, al nivel de sociedad es deseable la promoción de ciertos valores como la responsabili-
dad, el amor al trabajo, la valoración de la innovación, el premio al riesgo, el respeto por la palabra empe-
ñada, la honestidad y la perseverancia.

Figura 55: Valoración social del ser empresario

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

La confianza en sí mismo, la pérdida del miedo, la motivación, constituyen entre otros, elementos 
esenciales para desarrollar el espíritu emprendedor. Dichas características son susceptibles de desarrollar 
de mejor manera las etapas iniciales. Es por eso que desde una mirada más institucional y de largo plazo 
surge la necesidad que la educación se haga cargo de este tema, lo que significa revisar sus principales 
elementos en pro del emprendimiento, tales como  la formación docente y el currículum educativo. Edu-
car en una cultura emprendedora significa enseñar a reconocer oportunidades e implica metodológica-
mente desarrollar una habilidad, que todas las personas tienen en menor o mayor grado, sin dejar atrás la 
transferencia de conocimientos propiamente dicha.

En mi país, formar una nueva empresa es considerado 
una forma apropiada de hacerse rico.

En mi país, la mayoría de las personas considera que ser 
un empresario es una carrera deseable.

En mi país, los empresarios exitosos tienen buen prestigio 
y son respetados.

En mi país, en los medios de comunicación se ven a me-
nudo historias sobre empresarios exitosos.

 En mi país, la mayoría de las personas piensan que los 
empresarios son personas competentes y con muchas 
capacidades.
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-18%

-30%

-25%

-37%

57%

82%

70%

75%

63%
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La sociedad, por su parte, debe dar espacio y reconocer la actividad emprendedora como una acción 
que genera desarrollo económico y social a través del reconocimiento de los logros, la comprensión del 
fracaso como parte de un proceso de experiencia y aprendizaje. En culturas como la nuestra, el temor a 
fracasar es casi intrínseco al emprendimiento, afectando tanto la cantidad de los mismos como la agresivi-
dad con la que se comienzan los nuevos negocios. Por su parte, también, inhibe al inversionista e impide 
identificar todas las oportunidades de buenos negocios.

Un aspecto muy relacionado con lo anterior es la valoración que realiza la sociedad al hecho de ser 
empresario. Según la percepción de los expertos, el empresario exitoso es ampliamente valorado, otor-
gándosele respeto y prestigio. Asimismo, la gran mayoría de ellos piensa que la sociedad considera que 
el empresario, independiente de su éxito, es una persona competente y con muchas capacidades (61%).  No 
obstante, no existe el mismo nivel de apoyo al hecho que el camino de emprender sea una forma apropiada 
para hacerse rico (43%). En tal sentido, existiría conciencia por parte de la sociedad que emprender es un 
camino complejo y no cualquier emprendimiento llevaría a un bienestar mayor en términos de riqueza.

4.11  ACCESo A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Nivel: 1,09
Motivo: Este factor es el único que se presenta en un rango positivo de evaluación y a su vez ha au-

mentado 0,15 puntos respecto a la medición anterior, rompiendo los descensos consecutivos en periodos 
previos. En general, todas las variables que componen este factor se encuentran también en rangos am-
pliamente positivos de evaluación.

Para casi la totalidad de los expertos, no es costoso para las empresas nuevas y en crecimiento tener un  
buen acceso a las comunicaciones (teléfono, Internet, etc.), así como tampoco a los servicios básicos (gas, 
agua, electricidad, alcantarillado). A dichas variables se suman el buen acceso a la infraestructura física 
(caminos, servicios básicos, comunicaciones, manejo de residuos) y la relativa rapidez con que se logra el 
acceso a las comunicaciones (ver Figura 56).

  
Numerosos son los estudios que dan cuenta de los beneficios que representa el progreso de la infra-

estructura de un país para el desarrollo económico e incluso en términos de la reducción de desigualdad 
de ingresos . Hoy en día, el país posee un avance de la infraestructura que sobresale a nivel regional y ha 
facilitado procesos como el de la inversión extranjera directa. Incluso, se cree que la inversión total en 
infraestructura es mucho mayor de lo revelado por las cifras de inversión pública (De Gregorio, 2005). Esto 
ha sucedido gracias a un debate serio ocurrido en los últimos 14 años por la autoridad competente en 
temas de inversión, el cual ha involucrado fuertemente al sector privado y  donde siempre está presente 
el riesgo de captura de los grupos de interés.

Si bien Chile es un caso que resalta a nivel regional, persisten algunos desafíos, principalmente respec-
to a los países desarrollados. En efecto, no hace muchos años el país presentaba niveles de desarrollo en 
infraestructura correspondientes al promedio mundial (De Gregorio, 2005). El tema del desarrollo de infra-
estructura es un eje contemplado por el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, especial-
mente, en ámbitos tecnológicos en donde se ha perdido bastante impulso durante el gobierno actual.
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Figura 56: Evaluación del acceso a infraestructura física para los negocios

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

4.12   oPoRTUNIDADES DEL EMPRENDEDoR Y CAPACIDAD EMPRENDEDoRA

Las oportunidades disponibles para el emprendimiento en el país están constituidas por múltiples 
factores, entre ellos, las condiciones de estabilidad socioeconómica y política del país, la confiabilidad de 
las instituciones, los niveles de transparencia, la apertura de los mercados y los  mercados emergentes, la 
dinámica de la innovación, las políticas públicas, entre otros. Un potencial emprendedor, será capaz de 
tomar dichas oportunidades dentro del contexto social dependiendo de su capital humano, sus ingresos, 
su espíritu emprendedor, entre otros. A continuación, se examinan estos dos aspectos, desde la percep-
ción de los expertos, como una manera de tener una visión respecto a qué tan factible es llevar a cabo 
emprendimientos en el país.

oportunidadEs disponiblEs

En términos generales, en el país existen oportunidades para crear nuevas empresas que superan la 
capacidad de las personas para aprovechar dichas oportunidades. A su vez, las mismas han ido creciendo 
a través del tiempo, aunque no lo suficiente para dar lugar al surgimiento de oportunidades de alto po-
tencial de crecimiento. En opinión de los expertos, la variable que frena el emprendimiento es la falta de 
capacidad de las personas para perseguir y capturar oportunidades existentes, (ver Figura 57) lo cual se 
relaciona fuertemente con el capital humano adquirido, los ingresos disponibles, la persistencia respecto 
a las iniciativas de  emprendimiento y las condiciones de entorno existentes en el país, entre otras.

En mi país, las empresas nuevas o en crecimiento pueden 
obtener, en aproximadamente un mes, acceso a los servi-
cios básicos (gas, agua, electricidad, alcantarillado).
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-19% 81%

En mi país, la infraestructura física (caminos, servicios 
básicos, comunicaciones, manejo de residuos) da buen 
apoyo para el funcionamiento de las empresas nuevas 
y en crecimiento.

-13% 87%

En mi país, una empresa nueva o en crecimiento puede 
lograr un buen acceso a las comunicaciones (teléfono, 
Internet, etc.) en alrededor de una semana. -14%

-9%

86%

91%

En mi país, no es costoso para las empresas nuevas o en 
crecimiento tener un buen acceso a las comunicaciones 
(teléfono, Internet, etc.). -9% 91%

En mi país, las empresas nuevas y en crecimiento pue-
den pagar los costos de servicios básicos (gas, agua, 
electricidad, alcantarillado).
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Figura 57: Oportunidades disponibles

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

capacidad dE formar una nuEva EmprEsa

La capacidad para formar una empresa, una de las variables peor evaluadas en la consulta anterior, es 
examinada con mayor detalle en este apartado. Esta consulta revela que las personas, en general, tienen 
poca experiencia en iniciar una empresa, lo cual es indicio de dos cosas: o bien realizan sus primeros inten-
tos tardíamente, o bien no existe una persistencia suficientemente marcada hacia el emprendimiento que 
inste a superar y reintentar ante algunos “fracasos” que se hayan dado en el camino. Esta última condición 
se relaciona precisamente con la falta de formación a edades tempranas en conductas y habilidades “blan-
das” tales como la tolerancia al fracaso, la autoestima, la confianza en sí mismo, habilidades sociales, entre 
otras características. Claramente, en este factor incide la familia, el contexto socio-económico, factores 
que determinan la movilidad social, además de la educación formal (ver Figura 58).

En la evaluación también se exhibe una percepción de falta de conocimiento de las personas en ini-
ciar y administrar una empresa. Adicionalmente, se aprecia que la educación formal en administración 
y negocios es relativamente bien evaluada en nuestro país (ver Figura 44, el de educación y formación 
para el emprendimiento). Por lo tanto, dichas circunstancias podrían sugerir que el acceso a sistemas de 
educación en estas áreas es limitado aún, lo que conlleva un freno al emprendimiento y/o también que 
muchos de los emprendedores existentes, adquieren conocimiento de manera informal, condición que 
en la mayoría de los casos puede restar eficiencia a su proceso de aprendizaje. 
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En mi país, hay muchas buenas oportunidades para 
crear empresas de alto potencial de crecimiento.

-45%

En mi país, las personas pueden fácilmente perseguir y 
capturar oportunidades.

-81%

En mi país, las buenas oportunidades para crear nuevas 
empresas han aumentado considerablemente durante 
los últimos cinco años. -22%

Mi país está lleno de buenas oportunidades para la 
creación de nuevas empresas.

-25%

En mi país, hay más oportunidades para crear nuevas 
empresas que personas que puedan aprovechar esas 
oportunidades. -21%

55%

19%

78%

75%

79%
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Otro ámbito que se evalúa es la rapidez con que las personas responden a una buena oportunidad de 
negocio, la cual es considerada como deficiente, al igual que la capacidad para organizar los recursos que 
son necesarios para crear un nuevo negocio. Este tipo de habilidades -estrechamente relacionadas con las 
ya mencionadas- aluden a factores que van más allá del  conocimiento y también surgen desde la aserti-
vidad que muestre la persona para tomar un camino u otro, que no depende siempre de una evaluación 
lógica y/o económica, sino de elementos personales, como autoconfianza, capacidad de búsqueda de 
información y aprender a aprender. 

Figura 58: Capacidad de formar una nueva empresa

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

En mi país, muchas personas saben cómo iniciar y admi-
nistrar empresas de alto potencial de crecimiento.

En mi país, muchas personas saben cómo comenzar y 
manejar una pequeña empresa.

En mi país, muchas personas tienen experiencia en ini-
ciar una nueva empresa.

En mi país, muchas personas pueden reaccionar rápi-
damente a buenas oportunidades de crear un nuevo 
negocio.

En mi país, muchas personas tienen la capacidad de 
organizar los recursos que son necesarios para crear un 
nuevo negocio.
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33%

10%

19%

20%
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cuadro 6: factorEs quE pErjudican, impulsan y mEjoran El EmprEndimiEnto 
(sEGún opinión dE ExpErtos)

En la  partE final dE la EncuEsta a ExpErtos sE hiciEron nuEvE prEGuntas abiErtas  para quE rEspondiEran trEs 
factorEs quE crEEn quE Están pErjudicando al EMprEndiMiEnto En chilE, trEs factorEs quE lo iMpulsan y final-
MEntE trEs propuEstas dE MEjora.

si biEn los rEsultados sE ExtiEndEn hacia varias árEas, hay una opinión Mayoritaria dE  quE una dE las principalEs 
barrEras para El EMprEndiMiEnto En El país son las políticas GubErnaMEntalEs, principalMEntE En cuanto a tEMas 
lEGislativos y burocráticos, coMo lo son los pErMisos y tráMitEs para abrir y cErrar una EMprEsa.  coMo sE 
analizó antEriorMEntE usando los datos dE doinG businEss dEl banco Mundial, chilE Está aún lEjos dE las 
EconoMías Más avanzadas.

por otro lado, El apoyo financiEro taMbién surGE coMo una barrEra para Estas actividadEs, siEndo principalMEntE 
débil En El apoyo sistEMático quE sE lE da a las EMprEsas En El tiEMpo y El accEso a divErsas fuEntEs dE financia-
MiEnto.  la fiGura 59 rEsuME  la frEcuEncia En térMinos porcEntualEs dE los factorEs quE Están pErjudicando 
El EMprEndiMiEnto. 

Figura 59: Factores que perjudican a la actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008
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aunquE Estos factorEs aparEcEn coMo barrEras, sE han visto avancEs En los últiMos años por partE dEl GobiErno y 
dE los privados. cuando sE lEs prEGuntó a los ExpErtos cuálEs son para Ellos los factorEs quE Están iMpulsando 
actualMEntE al EMprEndiMiEnto, vuElvEn a MEncionar El apoyo financiEro y ahora los proGraMas dE GobiErno. 
Esto EspEcíficaMEntE por la ExtEnsión dE línEas dE financiaMiEnto quE ha iMplEMEntado corfo, la aparición dE 
rEdEs dE invErsionistas ánGElEs y otras EntidadEs dE financiaMiEnto para EMprEndEdorEs. a pEsar dE quE Estos 
factorEs han ido MEjorando y sE Están toMando MEdidas  pro-EMprEndiMiEnto, los ExpErtos aún EncuEntran quE  
Es nEcEsario GEnErar MEjorEs y Más MEdidas dE apoyo financiEro y la EjEcución clara y dEfinición dE MEjorEs 
políticas dE GobiErno. la fiGura 60 rEsuME  la frEcuEncia En térMinos porcEntualEs dE los factorEs quE Están 
ayudando al EMprEndiMiEnto.

Figura 60: Factores que  impulsan la actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

Es por Esto quE taMbién sE lEs prEGuntó qué tipo dE MEdidas toMarían para MEjorar E incEntivar la condición EM-
prEndEdora dEl país. los rEsultados MuEstran quE hay una ciErta urGEncia En quE sE incorporE El EMprEndiMiEnto 
En la Educación, tanto a nivEl Escolar coMo a nivEl país, coMo una forMa dE foMEntarlo y EliMinar la cultura 
dEl fracaso coMo alGo nEGativo.  taMbién opinan quE dEbE MEjorar El apoyo financiEro, principalMEntE facilitar 
El accEso a éstE En divErsas Etapas y crEar Más bEnEficios tributarios. la fiGura 61 rEsuME  la frEcuEncia En 
térMinos porcEntualEs dE los factorEs dondE sE proponEn árEas dE MEjora.
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Figura 61: Factores donde hay medidas para mejorar la actividad emprendedora

Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008
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5. TÓPICO ESPECIAL: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL   
   EMPRENDIMIENTO

Desde que el GEM comenzó a recolectar datos sobre la percepción de los expertos, el tópico de edu-
cación consistentemente muestra una percepción generalizada que la provisión de educación y capaci-
tación en materia de emprendimiento es inadecuada. En la mayoría de los países, los expertos también 
perciben que la provisión de educación y capacitación en emprendimiento después de egresar del sis-
tema educativo es pobre. A pesar de ello, varios estudios han demostrado relaciones entre la educación 
en emprendimiento y los niveles de actividad emprendedora. Esto hace que el tema de la educación y 
capacitación en emprendimiento sea merecedor de un análisis más detallado y, por esa razón, fue elegido 
por los equipos nacionales del GEM como el tema especial para el 2008.

El modelo del GEM identifica a la Educación y la Capacitación en Emprendimiento como una condición de 
marco para el ejercicio emprendedor que afecta los niveles de las actitudes, aspiraciones y actividad empren-
dedora, lo que a su vez afecta los niveles de creación de nuevas empresas. Este capítulo utiliza datos adicionales 
recolectados a efectos de mostrar cual es la relación entre educación y emprendimiento y, al mismo tiempo, 
que se reconoce que los contextos a nivel de cada país pueden alterar la forma en que las personas calculan la 
asignación de esfuerzos en emprendimiento productivo, con relación a otras formas de actividad económica.

En el 2008, 38 países del GEM recolectaron información adicional sobre educación y capacitación para 
el emprendimiento a través de la Encuesta de Población Adulta, APS. En el caso de Chile, utilizamos una 
sub-muestra de 2000 individuos que fuese representativa de todas las regiones del país. A cada encues-
tado se le preguntó si había tenido formación o capacitación en iniciar un negocio durante o después 
de egresar del sistema educativo y si esta formación fue voluntaria u obligatoria. Para la capacitación 
posterior al egreso, se obtuvo información sobre la naturaleza de quién proveyó dicha capacitación. Esto 
suministró estimaciones a nivel nacional de la cantidad de capacitación y educación emprendedora en 
cada país y sobre la importancia relativa de los diferentes suministradores.

 
Adicionalmente, se consultó a los expertos en emprendimiento en 31 países, como es usual, sobre 

la tasa de provisión de educación y capacitación en emprendimiento en sus lugares de origen. Este año, 
adicionalmente, a las 6 preguntas ya descritas en el Capítulo 4, en la sección de educación sobre empren-
dimiento, se les preguntó sobre dos temas: el grado en el cual los emprendedores que están iniciando un 
negocio necesitaban ayuda (formación) para llevar  a cabo sus nuevos emprendimientos y el grado en el 
cual dicha ayuda estaba disponible fuera del sistema educativo.

5.1   PARTICIPACIÓN EN EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL 
        EMPRENDIMIENTo

La educación en general sigue siendo un gran obstáculo para conducir al país por una senda de de-
sarrollo. Los indicadores internacionales muestran el pobre desempeño en educación de matemáticas y 
ciencias sumado a una muy deficiente capacidad de innovación, constituyéndose en los factores los que 
más castigan la competitividad de nuestra economía (WEF, 2008). 

Sin embargo, como se puede ver en la Tabla 9, Chile destaca como uno de los países donde se calcula que 
hay un mayor porcentaje de personas adultas que ha recibido algún tipo de educación o capacitación para 
el emprendimiento. Esto contrasta con la reiterada opinión de los expertos acerca de la mala calidad de la 
educación destinada a fortalecer la creatividad y emprendimiento. Entonces ¿qué demuestran estos datos?  
Parece que en opinión de los expertos una de las grandes debilidades del sistema educacional chileno guarda 
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relación con la ausencia de más tópicos relacionados al emprendimiento a nivel básico y medio. Si bien ya hay 
iniciativas importantes tanto en el sector público como privado, sigue habiendo un déficit más tendiente a la 
calidad que a la cantidad.  Adicionalmente, como se observa en la Figura 62, la mayoría de los encuestados 
que respondieron que “Sí” recibieron algún tipo de formación durante su educación básica, lo hicieron de for-
ma voluntaria. Y esto podría explicar los resultados: efectivamente el “emprendimiento” como tópico empieza 
a ser más común, sin embargo, la “asignatura pendiente” es mejorar la calidad de dicha formación. 

Tabla 9: Porcentaje de población adulta entre los 18 y 64 años de edad que ha reci-
bido alguna capacitación para comenzar sus negocios durante o después del colegio 
de forma voluntaria u obligatoria por país

2000
Economías basadas en los recursos
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Colombia
Ecuador
Egipto
India
Irán
Promedio de los países   
Economías basadas en la eficiencia
Argentina
Brasil
Chile
Croacia
R. Dominicana
Hungría
Jamaica
Letonia
Macedonia
México
Perú
Rumania
Serbia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Promedio de los países
Economías basadas en la innovación
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea
Eslovenia
España
Reino Unido
Promedio de los países

Durante el 
colegio de 
forma
voluntaria

Durante 
el colegio 
de forma 
obliga-
toria

Durante el 
colegio

Después del 
colegio
de forma 
voluntaria

Después 
del colegio 
de forma 
obligatoria

Después del 
colegio 

Otra capaci-
tación

,2 2,4 10,6 10,3 3,9 14,2 19,1
812,7 0,8 13,5 8,1 2,5 10,6 19,9
19,2 4,0 23,2 20,7 8,7 29,4 40,0
16,1 4,3 20,4 8,3 7,3 15,6 27,2
3,8 0,9 4,7 2,1 2,1 4,2 7,5
3,3 1,7 5,0 3,8 7,0 10,8 13,1
8,9 6,6 15,4 9,2 10,3 19,5 28,9
10,3 3,0 13,3 8,8 6,2 14,9 22,2

6,4 3,2 9,6 7,3 3,6 10,9 17,4
4,5 0,8 5,3 1,6 5,0 6,6 9,4
16,8 8,5 25,3 18,9 13,8 32,7 42,5
8,6 11,1 19,7 8,0 7,6 15,6 27,6
4,7 0,6 5,3 1,9 2,1 4,0 7,7
2,8 14,2 17,1 1,4 8,6 10,0 24,4
6,8 9,2 16,0 2,9 6,4 9,3 21,0
6,1 8,4 14,5 9,0 10,1 19,1 28,0
10,3 2,3 12,6 7,2 3,7 10,9 19,1
5,8 3,6 9,5 3,6 5,9 9,5 15,5
11,5 2,9 14,4 12,2 12,5 24,7 29,6
3,3 2,2 5,5 2,8 1,8 4,6 8,0
1,5 1,5 3,0 2,6 4,9 7,6 10,2
6,6 2,7 9,3 3,8 5,2 9,0 13,8
1,9 0,6 2,5 1,9 2,3 4,2 6,3
9,7 1,0 10,7 9,5 8,9 18,4 24,1
6,7 4,6 11,3 5,6 6,3 12,3 19,0

17,8 7,0 25,0 3,0 15,2 18,2 33,3
2,4 7,1 9,5 2,1 11,9 14,0 22,0
10,1 7,8 17,9 19,6 20,8 40,4 47,9
5,3 4,9 10,2 5,9 6,6 12,5 18,1
10,3 2,0 12,3 8,4 4,7 13,2 21,0
5,0 1,2 6,1 6,4 6,5 12,9 17,0
6,5 5,3 11,8 11,3 6,5 17,8 26,7
8,1 5,8 14,0 9,9 7,6 17,5 26,1
4,1 1,7 5,8 4,5 4,1 8,6 12,8
6,0 4,2 10,2 5,3 3,7 9,1 16,5
2,8 2,1 4,9 10,1 5,6 15,7 17,4
2,7 3,2 5,9 3,8 5,4 9,2 13,6
13,0 11,3 24,3 10,3 12,3 22,6 35,7
9,5 3,0 12,5 7,9 6,8 14,7 21,9
5,8 3,1 8,9 7,7 6,1 13,8 19,5
7,3 4,6 11,9 7,7 8,3 16,0 23,3

i: “Voluntarios” incluye a los voluntarios de formación y a aquellos que tiene una mezcla de capacitación voluntaria con obligatoria.
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Figura 62: Porcentaje de Respuestas sobre Formación para el Emprendimiento en  la 
Educación Básica

 
Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008

A nivel superior, cada vez más instituciones de educación elaboran planes pro-emprendimiento y tra-
tan de vincular de manera más efectiva el mundo académico con las empresas; sin embargo, persiste la 
duda sobre los resultados si ese mismo impulso hubiese comenzado a ejercitarse desde antes. Un hecho 
que corrobora la idea anterior es cuando se observa empíricamente que los jóvenes no son quienes más 
emprenden sino personas que conocen una industria para la cual han trabajado en promedio 15 años, y 
la razón de ello puede obedecer a lo tardío que se comienzan a realizar los primeros intentos.

A menudo se asocia la creatividad con la innovación y el emprendimiento; Yar, Wennberg y Berglund 
(2008) prueban empíricamente que la creatividad explica fuertemente la intención emprendedora. For-
mar personas creativas, con autonomía, iniciativa, coraje e intuición significa atender necesidades básicas 
de formación del ser humano, considerando el contexto general en el cual se desarrolla. La formación 
docente es clave en este proceso, involucrando a todo el sistema educacional como tal.

La Universidad pareciera ser la institución que se ha ido encaminando, de manera más fuerte y siste-
mática, en el reforzar a potenciales emprendedores desde la perspectiva de la formación. Se ha identifi-
cado que las características de los emprendedores es su habilidad para identificar oportunidades, reunir y 
motivar los  recursos necesarios para lograr los objetivos y su capacidad de liderar equipos de trabajo de 
manera equilibrada. Todas estas habilidades son trabajadas en los planes de estudios de pre y post-grado, 
enfoque que aún posee desafíos mayores, como por ejemplo el incluir una visión más holística a dicha 
perspectiva, o bien, enfatizar en la puesta en práctica más allá de la perspectiva de “materia de estudio”. 
Wompner (2006) señala que “el enseñar emprendimiento implica un cambio, y uno radical, que revaloriza 
y revitaliza el “aprender haciendo” y une el conocimiento duro con actividades de prácticas y creaciones 
reales”20. Afortunadamente, en los últimos 10 años, ha habido un significativo avance en la metodología 
de enseñanza del espíritu emprendedor, teniéndose en cuenta en mayor grado las habilidades blandas. 
Al fin y al cabo, lo que se requiere son personas con una gran capacidad de adaptarse a un mundo cam-
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20 No es de extrañar que en actividades formativas se incluya a profesionales de otras disciplinas como psicólogos, o andinistas, que dirigen aspectos de autocono-
cimiento y  el vencer obstáculos, por citar algunos.
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biante, globalizado y multicultural.  La Tabla 10 resume los indicadores estimados del porcentaje de la 
población adulta por país que  ha recibido algún tipo de capacitación para el emprendimiento posterior 
a la educación básica. Cabe destacar que Chile presenta un importante porcentaje de la población que ha 
recibido formación para el emprendimiento en universidades, sobre todo de forma voluntaria.  A forma 
de ilustración se desglosa el total de personas que respondieron que sí han recibido educación sobre 
creación de empresas o negocios después del colegio. En la Figura 63 se observa que la gran mayoría, con 
un 77,1%, lo ha hecho a través de aprendizaje informal, es decir, leyendo libros y observando a terceros. 
Además, hay una parte importante de los encuestados que recibieron una educación sobre creación de 
negocios en su propia universidad, con un 53%.

Por otro lado, también toma gran importancia la información que proporciona Internet, donde un 
58,8% de los encuestados lo utiliza como fuente de aprendizaje. De todos los individuos que respondieron 
que sí habían recibido formación por alguna de estas vías, en todos predomina que fue de forma volunta-
ria con un 80%. Estas categorías no son excluyentes, por lo que los encuestados pudieron responder a más 
de una categoría. Se destaca la auto-formación informal, por medio de Internet y las universidades.

Figura 63: Porcentaje de los encuestados para cada uno de los diferentes tipos de 
proveedores de formación para el emprendimiento

 
Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008

Adicionalmente, a las universidades les cabe también un rol de apoyo directo a los nuevos proyectos 
a través de incubadoras de negocios, el cual debe ser fortalecido y ampliado. Esta instancia debiera ser 
entendida como un sistema amplio de servicios empresariales (legales, administrativos, de computación, 
entre otros), de manera de facilitar, efectivamente, la puesta en marcha de una empresa. Como se men-
cionó en el párrafo anterior, Chile destaca especialmente en una fuerte presencia de formación y capaci-
tación para emprender utilizando Internet. La Figura 64 compara los países del entorno GEM en cuanto 
a formación “en línea” para emprender. Esto pudiera ser consecuencia de que todo negocio formal está 
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obligado a registrarse ante el Servicio de Impuestos Internos, cuya plataforma en línea ofrece diversos ser-
vicios y orientaciones para la constitución legal de nuevas empresas. Obviamente, también existen otros 
mecanismos de formación on-line que han ido ganando espacio en los últimos años, a través de diversas 
plataformas, tanto pública como privada.  La extensa geografía, así como el fenómeno del centralismo 
hacen que Internet sea una plataforma muy adecuada para la formación de emprendedores en diferentes 
regiones del país.

Figura 64: Porcentaje de adultos entre los 18 y 64 años que han usado capacitación 
en línea para comenzar sus negocios

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008
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2000

Universidad  Universidad 
con cursos 
optativos

Cámara de 
comercio

Agencias de 
Gobierno

Empleador Otro Autodi-
dacta

9
6
20
10
2
3
6
8

5
1
13
6
2
3
4
9
5
2
13
2
1
4
1
9
5

7
3
16
4
6
8
7
6
4
6
6
4
9
9
6
7

1
0
2
2
0
2
2
1

1
1
5
4
0
1
3
5
1
0
2
0
0
2
0
2
2

3
4
14
2
1
1
3
3
1
1
2
1
6
1
2
3

5
3
10
4
1
2
3
4

5
1
10
4
1
2
2
4
3
1
11
1
1
3
1
9
4

2
1
9
1
2
1
4
6
3
2
7
3
8
7
4
4

1
0
1
1
0
1
2
1

0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
1

3
1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

3
2
6
4
1
2
2
3

5
4
8
3
1
1
1
2
3
2
6
1
1
2
0
8
3

1
2
5
5
7
4
2
4
3
3
2
2
5
6
3
4

0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0

2
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1

2
1
5
2
1
2
8
3

2
1
10
1
1
1
2
3
2
1
5
0
2
2
0
3
2

1
0
6
4
3
2
2
6
3
1
2
1
4
5
3
3

0
0
0
0
0
1
2
1

0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

3
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
0
1

3
4
4
3
1
1
3
3

3
1
9
3
1
1
1
3
3
2
6
1
1
2
1
5
3

1
0
3
1
4
2
4
3
2
2
3
1
4
4
2
2

0
0
1
1
0
1
1
1

1
1
3
1
0
0
1
1
1
0
2
0
0
1
0
2
1

1
0
1
0
1
1
1
2
0
1
1
0
2
1
1
1

4
2
7
3
0
3
2
3

2
0
15
2
0
0
0
1
2
0
6
1
0
2
1
4
2

1
2
6
4
3
1
4
1
1
1
2
1
3
7
1
2

0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0

2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
9
24
10
2
5
10
10

9
2
26
12
2
1
4
13
8
4
16
3
3
6
3
13
8

8
8
30
8
10
8
14
14
6
6
12
4
15
10
10
11

Economías basadas en los recursos
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Colombia
Ecuador
Egipto
India
Irán
Promedio de los países   
Economías basadas en la eficiencia
Argentina
Brasil
Chile
Croacia
R. Dominicana
Hungría
Jamaica
Letonia
Macedonia
México
Perú
Rumania
Serbia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Promedio de los países
Economías basadas en la innovación
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea
Eslovenia
España
Reino Unido
Promedio de los países

V V V V V VO O O O O OVoluntaria u obligatoria

Tipo de capacitación

Tabla 10: Porcentaje de población adulta entre los 18 y 64 años de edad que ha re-
cibido algún tipo de capacitación para iniciar su negocio después del colegio (educa-
ción básica)  según tipo de capacitación

102

Fuente: GEM. Encuesta Población Adulta (APS), 2008



5.2 LA oPINIÓN DE LoS ExPERToS RESPECTo A LA CALIDAD DE LA      
         FoRMACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTo

Retomando los indicadores que ya se habían expuesto en la sección sobre las condiciones nacionales 
para el emprendimiento, en la opinión de los 225 expertos consultados, es la calidad, y no la cantidad, 
de la educación y capacitación para el emprendimiento la que consistentemente está mal evaluada. To-
mando como base la escala original del 1 al 5  en las preguntas que se hacen en la encuesta a expertos, 
la opinión de los mismos sobre la calidad  de la formación y capacitación para el emprendimiento en los 
niveles de educación básica tiene una media de 1,6. Respecto a la calidad de formación y capacitación 
para el emprendimiento en los niveles de educación a media sube a 2,8. Este resultado confirma que el 
rol jugado por las instituciones de educación superior en la formación para el emprendimiento, al menos 
en opinión de los expertos, es de una mayor calidad en concordancia con la mayor cantidad de formación 
para el emprendimiento que estas instituciones proveen.

Adicionalmente, se hicieron un par de preguntas para analizar si dado el contexto nacional, los em-
prendedores necesitan ayuda con sus planes antes de iniciar una nueva empresa. Este indicador puede 
reflejar el nivel de preparación que tienen los emprendedores, ya sea porque tienen una formación espe-
cífica para el emprendimiento o han dispuesto de los medios para ser “autodidactas”. Una lectura de este 
indicador es que mientras más ayuda necesiten los emprendedores se presupone que menor nivel de 
preparación tienen. El segundo indicador justamente está relacionado con lo anterior, en el sentido que 
mide qué tanta disponibilidad  de servicios de ayuda (formación y capacitación) para el emprendimiento 
como agencias gubernamentales, incubadores de empresa u otras instituciones públicas o privadas están 
disponibles en el país.  Como se muestra en la Figura 65 existe un contraste entre la opinión de los exper-
tos en cuanto a la necesidad de ayudar a los emprendedores y la disponibilidad de medios para ayudar-
los.  Ambos aspectos son relevantes a la hora de analizar la calidad de la formación y capacitación para el 
emprendimiento en el país, aspecto que como ya se ha mencionado sigue siendo un área de oportunidad 
importante dentro del marco de las condiciones adecuadas para que exista un contexto emprendedor 
favorable, no sólo en Chile sino en muchas de las economías emergentes.
 
Figura 65: Opinión de los expertos respecto a la necesidad y disponibilidad de forma-
ción y capacitación para el emprendimiento

 
Fuente: GEM. Encuesta a Expertos (NES), 2008

-100                         -50                             0                              50                           100

En general, los emprendedores necesitan asesoramien-
to externo para desarrollar sus planes de puesta en 
marcha de sus iniciativas. -11% 89%

Hay suficientes centros o agencias públicas o privadas 
que pueden proporcionar a cualquier persona una for-
mación y educación adecuada para emprender, inde-
pendientemente del sistema educacional formal.

-72% 28%
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5.3   ACTITUDES, ASPIRACIoNES Y ACTIVIDAD EN LA FoRMACIÓN Y       
        CAPACITACIÓN PARA EMPRENDER

En este último apartado del capitulo se analizan algunos de los indicadores de actitud, actividad y as-
piración emprendedora, los cuales ya se han comentado en capítulos anteriores. Esta vez, relacionándolos 
con el tipo de formación y capacitación para el emprendimiento que han tenido tanto los individuos que 
están activamente participando en la creación de un nuevo negocio, como aquellos que en la encues-
ta a población adulta manifestaron que no están involucrados en ninguna actividad emprendedora. La 
Tabla 11 muestra las proporciones de personas en edad laboral que no están gestionando o tratando 
activamente de iniciar un negocio que 1) perciben una buena oportunidad de iniciar un negocio y 2) 
perciben que tienen las habilidades, conocimientos y experiencia para iniciar un negocio. Para ambos 
aspectos se separa por tipo de capacitación y si no recibieron dicha formación. Al  no considerar aquellos 
individuos que actualmente son emprendedores nacientes, nuevos o establecidos,  se evitó la posibili-
dad de respuestas sesgadas. Cada país parece tener su propio patrón de relaciones entre la capacitación 
y las actitudes y los promedios por grupo de países pueden llevar a una lectura errónea. Sin embargo, 
para el caso particular de Chile se destaca que hay diferencias significativas entre aquellos individuos que 
recibieron algún tipo de formación o capacitación para emprender (ya sea obligatoria o voluntaria) y los 
que no tuvieron, en cuanto a su percepción sobre oportunidades y sobre si poseen los conocimientos y 
habilidades para emprender.  Es decir, para el grupo de encuestados la formación para el emprendimiento 
si está influenciando positivamente, tanto la percepción de buenas oportunidades así como del potencial 
emprendedor medido a través de las capacidades habilidades y conocimientos.

Tabla 11: Porcentaje de la población adulta entre 18 y 64 años de edad que no ha 
tratado de crear o empezar con una nueva empresa y sus percepciones en cuanto al 
emprendimiento por tipo de empresa creada, formación recibida y país

2000

Percibe buenas oportunidades en su área local para 
comenzar un nuevo negocio en los próximos 6 meses

Tiene las habilidades, conocimientos y 
experiencias para comenzar con su negocio

52,5
57,1
64,7
38,3
31,7
47,8
34
46,6

56,6
50
30,8
61,3
56,5
22,2
55,1
41,9
50,6
49,4
63,5
51,5
73,7
57,7
53,8
45,2
51,2

47,6
50
42,1
47,2
44,4
81,8
32,6
49,4

50
37
26,4
52,1
53,8
25,7
47,5
28,6
46,2
54,4
66,7
27,8
56,4
50
50
61
45,9

46
39,1
52,6
35,4
30,1
52,8
29,1
40,7

39
37,9
21
35,6
51,2
14
48,3
16
43,1
43
47,5
23,8
50,9
31,3
33,4
48,7
36,5

81,5
81,8
73,4
81,9
70,2
64
76,1
75,6

80,8
76,5
78,1
77,4
85,2
67,7
67
70,9
74,1
76,1
78,4
70,7
84,2
81
71,9
78,5
76,2

63,2
87,5
53,8
77,2
75
86,7
73,1
73,8

62,5
75
68,5
75,2
78,6
65,5
64,5
46,8
71,4
59,5
79,1
44,4
85,7
60
76,2
75
68

64,5
56,9
45,3
60,7
51,1
42,3
51,9
53,2

48,4
46,5
41,7
48,1
69
36,4
64,6
13,3
47,8
53,4
61,5
19,1
57,2
25,9
42,8
53,2
45,6

Economías basadas en los recursos
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Colombia
Ecuador
Egipto
India
Irán
Promedio de los países  
Economías basadas en la eficiencia
Argentina
Brasil
Chile
Croacia
R. Dominicana
Hungría
Jamaica
Letonia
Macedonia
México
Perú
Rumania
Serbia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Promedio de los países

Capacitación
voluntaria

Capacitación
voluntaria

Capacitación 
obligatoria

Capacitación 
obligatoria

Sin 
Capacitación

Sin 
Capacitación

continúa

104



12,2
57,1
56,5
35,7
36,2
21,5
38,7
29,6
41,5
33
13
36,8
53,9
29,7
39,8
35,7

18,9
65,9
48
25
38
43,6
37,2
28,9
52
35,8
16,3
19,2
52,9
27,5
31,1
36

12
60,8
45,6
20,5
17,7
23,9
32,3
24,4
21,7
28,1
6,2
10,8
36,5
23,4
26,2
26

41,6
50,8
57,1
75,8
59,9
58,8
76,5
66,7
55,9
53,3
34,5
39,5
73,6
53,2
74,2
58,1

66,4
45,3
36,7
39
37,5
50
61,4
56,6
73,3
53,6
19,1
20
53,8
51,4
59,6
48,2

25
25,9
16,2
20,3
24,8
44
36,5
34,7
31
32,3
6,3
21,8
34
40,2
40
28,9

Economías basadas en la innovación
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea
Eslovenia
España
Reino Unido
Promedio de los países

 i . “Voluntarios” incluye a los voluntarios de formación y a aquellos que tiene una mezcla de capacitación voluntaria con obligatoria. Las cifras en negrita 
indican diferencias estadísticamente significativas en las proporciones por el tipo de actitud hacia la formación, p<.05.

2000

Percibe buenas oportunidades en su área local para 
comenzar un nuevo negocio en los próximos 6 meses

Tiene las habilidades, conocimientos y 
experiencias para comenzar con su negocio

Capacitación
voluntaria

Capacitación
voluntaria

Capacitación 
obligatoria

Capacitación 
obligatoria

Sin 
Capacitación

Sin 
Capacitación

Estudios fuera de la metodología del GEM también han demostrado este efecto positivo. En el Cuadro 7 
se muestra los resultados que ha obtenido Momento Cero, empresa que se ha dedicado en estudiar a pro-
fundidad el fenómeno de educación para el emprendimiento en el país.

cuadro 7: Educar para EmprEndEr: caso momEnto cEro 

sin duda la forMación y capacitación para El EMprEndiMiEnto ha cobrado rElEvancia En nuEstro país. En los 
últiMos años, sE han iMplEMEntado nuMErosas iniciativas tanto públicas coMo privadas. En Esta ocasión sE ha 
quErido rEsaltar la ExpEriEncia dE MoMEnto cEro s.a. (Mo.0), EMprEsa privada dEdicada al dEsarrollo dE 
rEcursos para El aprEndizajE quE foMEntan El Espíritu EMprEndEdor. Mo.0 ha sido pionEra En su tipo En chilE 
y latinoaMérica. dEsdE sus inicios, hacE cinco años, sE han dEdicado a Expandir El tEMa dEl EMprEndiMiEnto, 
no sólo dEsdE la pErspEctiva EMprEsarial, sino quE EntrEGando una visión Más aMplia dE EstE concEpto. así, 
propuso vEr El “Espíritu EMprEndEdor” coMo una forMa dE EnfrEntar la vida, foMEntando la proactividad, 
El trabajo En Equipo, la rEsolución dE problEMas, GEnEración dE planEs dE acción y El asuMir riEsGos dE 
ManEra rEsponsablE En cualquiEr caMpo En quE los individuos siEntan Motivación por dEsarrollar sus idEas, 
iniciativas y proyEctos. sin EMbarGo, Mo.0 ha sido insistEntE En rEconocEr El iMportantE  papEl quE tiEnEn 
los EMprEndEdorEs dE nEGocios.

dEsdE El año 2006 hasta la fEcha, MoMEnto cEro ha dEsarrollado Más dE 200 actividadEs prEsEncialEs 
(charlas, tallErEs, sEMinarios, Etc.) dE EMprEndiMiEnto En difErEntEs ciudadEs dE chilE, a nivEl dE EscolarEs, 
univErsitarios y adultos, con una asistEncia supErior a las 19.000 pErsonas, adEMás dE un rEGistro Estadís-
tico -dE indicadorEs dE pErcEpción y conociMiEnto dEl EMprEndiMiEnto- dE 4.000 casos MEdidos durantE 2007 
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y 2008 a pErsonas EntrE 15 y 64 años dE Edad. justaMEntE, Estas pErcEpcionEs son las quE sE han quErido 
coMparar con los rEsultados obtEnidos por El GEM. Mo. 0 utiliza un instruMEnto dE MEdición EspEcífico para 
conocEr El iMpacto y rEsultado dE las actividadEs y proGraMas dE EMprEndiMiEnto quE la EMprEsa dEsarrolla. 
los indicadorEs Más rElEvantEs han sido EstablEcEr El nivEl dE conociMiEnto y la pErcEpción quE tiEnEn los 
participantEs sobrE El EMprEndiMiEnto. las MEdicionEs sE EfEctúan antEs dE coMEnzar las actividadEs (EncuEsta 
inicial dE conociMiEnto dEl EMprEndiMiEnto) y cuando ésta finaliza (EncuEsta final dE pErcEpción dEl EMprEn-
diMiEnto). El taMaño dE la MuEstra quE a continuación sE analiza corrEspondE a 2.860 casos dE pErsonas En 
Edad EconóMicaMEntE activa (EntrE 18 y 64 años, EliMinando dE la MuEstra a jóvEnEs EscolarEs para hacErlo 
coMparablE al GEM) quE participaron En actividadEs durantE 2007 (1.291 casos) y 2008 (1.569 casos).

EntrE los rEsultados obtEnidos En las MEdicionEs, dos dE Ellos llaMan la atEnción En El áMbito dE la Edu-
cación para El EMprEndiMiEnto y corrEspondE su análisis En dEtallE. por un lado, antEs dE coMEnzar las 
actividadEs, al sEr consultados los asistEntEs En la EncuEsta dE inicio rEspEcto dE si “¿has participado antEs 
En charlas/tallErEs dE EMprEndiMiEnto?”, indicador quE EstablEcE El Grado dE cErcanía con El tEMa, sor-
prEndE quE, tratándosE chilE dE un país En vías dE dEsarrollo con un sistEMa Educativo con Muchas carEncias 
y alEjado culturalMEntE dEl EMprEndiMiEnto, un 42,6% (2007) y 35,2% (2008) dEclara quE “sí” (vEr 
fiGura  66).

Figura 66: ¿Has participado antes en charlas / talleres de emprendimiento?

Fuente: Estadísticas propias Momento cero. Los resultados estadísticos se encuentran disponibles en www.momentocero.com 

por otra partE, al sEr consultados En las EncuEstas dE ciErrE al térMino dE la actividad rEspEcto dE si “¿caM-
bió tu visión dEl EMprEndiMiEnto dEspués dE participar En Esta actividad?” (vEr fiGura 67), un 51% (2007) 
y 55,7% (2008) dEclara habEr caMbiado “bastantE” su pErcEpción. a su vEz, un 29,8% (2007) y 24,4% 

57,40% 42,60%

2007

64,80% 35,20%

2008

¿Has participado antes en cHarLas / taLLeres de emprendimiento?

Sí No
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(2008) sEñala quE “rEGular”. por EndE, si sE suMan las opcionEs “bastantE” y “rEGular” alrEdEdor dE un 
80% (2007 y 2008) adMitE habEr Modificado su pErcEpción considErablEMEntE luEGo dE habEr participado dE 
una actividad dEsarrollada por profEsionalEs dE la EMprEsa En El tEMa. 

Figura 67: ¿Cambió tu visión del emprendimiento después de participar en esta 
actividad?

  
Fuente: Estadísticas propias Momento cero. Los resultados estadísticos se encuentran disponibles en www.momentocero.com 

si biEn podría parEcEr quE ExistE En chilE bastantE prEocupación por foMEntar El tEMa dEl EMprEndiMiEnto y 
considErando quE actualMEntE sE Están llEvando a cabo nuMErosas iniciativas liGadas a EstE tEMa, éstas, sin 
EMbarGo, difiErEn Mucho En su calidad, EnfoquE y nivEl dE iMpacto, siEndo El dEsafío incrEMEntar y MEjorar 
la calidad dE lo quE sE hacE, por cuanto los datos dEMuEstran quE un porcEntajE siGnificativo dE pErsonas 
Modifica sus pErcEpcionEs En El tEMa cuando participa dE actividadEs rEalizadas con ElEvado Estándar y En 
forMa profEsional. 

MoMEnto cEro ha sido MErEcEdor dE iMportantEs rEconociMiEntos coMo prEMio al EMprEndiMiEnto social 
2005, sElEccionado  “casos dE innovación MadE in chilE” En Educación 2008  y su GErEntE GEnEral KEnnEth 
GEnt, quiEn taMbién Es uno dE los ExpErtos consultados por El GEM, Es uno dE los 100 jóvEnEs lídErEs 
2008. por su dEstacada labor, cuEnta con los patrocinios dEl MinistErio dE Educación y dEl MinistErio dE 
EconoMía, foMEnto y rEconstrucción. adEMás, la EMprEsa trabaja En conjunto con alGunas dE las princi-
palEs univErsidadEs dEl país y posEE una publicación pEriódica quE Es rEcibida En  Más dE 300 EstablEciMiEntos 
Educativos dE las 15 rEGionEs dE chilE.

2008

6,90%

13%

24,40%

55,70%

2007

5%

51%

14,20%

29,80%

Bastante PocoRegular Nada
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La Tabla 12 muestra la proporción de personas entre 18 y 64 años que esperan iniciar un negocio 
en los siguientes tres años y la proporción que está activamente tratando de iniciar un negocio o están 
gestionando un nuevo negocio. En la mayoría de los países, fue significativamente más probable que 
las personas que habían tomado tanto capacitación voluntaria como obligatoria esperaran iniciar un 
negocio en los tres próximos años, y en general, aquellos con capacitación voluntaria tuvieron los nive-
les más altos. En el caso de Chile también es significativa la diferencia entre los grupos que recibieron 
capacitación o entrenamiento y aquellos que no.  Con estos resultados se puede inferir que si se pro-
picia una mejor educación para el emprendimiento muy probablemente se esté influenciando tanto a 
generaciones más jóvenes como a la población económicamente activa a optar por el emprendimiento 
como una buena opción de desarrollo profesional y personal. Como en muchos otros aspectos, no sólo 
en el emprendimiento, la buena educación es un catalizador de acciones positivas y factor de dinamis-
mo social y económico.

 
Tabla 12: Porcentaje de población adulta entre los 18 y 64 años que espera comenzar 
un nuevo negocio en los próximos 3 años y que está o espera estar comprometida con 
una actividad emprendedora por tipo de capacitación recibida y país

2000

Espera comenzar un negocio en los próximos 3 años Está activamente comenzando a desarrollar su 
propio negocio

65,7
55,6
81,2
60,2
73,5
50
50,8
62,4

43,2
52,7
54,7
22,4
71,6
13,5
20
33,9
68,3
43,5
58,5
41,1
67,1
43,5
41,5
41,2
44,8

50,7
61,3
72,5
52,3
60,5
48,3
46
55,9

30,3
30,6
32,1
15,3
58,5
13,5
25,6
17,8
61,1
40,9
50,8
36,8
42,2
29,5
42,2
27,7
34,7

38
25,9
58,4
36,6
38,1
30,3
32,9
37,2

19,7
23
31,1
9,5
34,6
4,4
20,6
4,3
40,8
28,1
34
9,2
31,6
13,3
22,6
18,7
21,6

39,1
12,8
34,6
25,7
25,5
34,2
18,1
27,1

26,1
19,5
18,4
16,7
41,1
10,8
16,8
20,1
22,9
22,2
38,1
25,9
17,6
22,6
10,5
16,7
21,6

25
23,5
26,2
23
22
21,1
7,3
21,2

12,1
21,9
14,2
10,7
34,1
10,9
14,2
8,7
19
19
30,1
12,2
13,6
17,8
21,2
19,8
17,5

28,3
7,8
19
14,3
12,2
9,1
7,5
14

15,5
11,1
10,4
5,3
18,7
5,2
15,5
3,5
12,7
12
21,6
2,5
6,7
5,6
5,3
10
10,1

Economías basadas en los recursos
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Colombia
Ecuador
Egipto
India
Irán
Promedio de los países  
Economías basadas en la eficiencia
Argentina
Brasil
Chile
Croacia
R. Dominicana
Hungría
Jamaica
Letonia
Macedonia
México
Perú
Rumania
Serbia
Sudáfrica
Turquía
Uruguay
Promedio de los países

Capacitación
voluntaria

Capacitación
voluntaria

Capacitación 
obligatoria

Capacitación 
obligatoria

Sin 
Capacitación

Sin 
Capacitación
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10,4
17,1
15,5
31,9
17,8
18,2
34,5
23,2
42,6
22,8
24,9
44,8
24,2
12,3
15,8
23,7

15,6
10,4
8,9
30,4
10,3
19,5
20,9
14,5
34,1
12,6
6,4
25,5
12,2
8,7
12,6
16,2

5,4
6,2
3,7
11,7
3,6
16,1
12,8
6,5
15,1
7,4
5,8
20,6
5,6
6,7
5,2
8,8

5,6
5
6,4
12
8
16,7
16,4
9,1
13,1
8,6
7,8
11,3
7
7,3
9,1
9,6

4,3
7,1
14,1
20,3
8
10
16,8
16,4
16,9
10,6
15,6
14,3
13,5
9,8
14,7
12,8

1,9
4,1
4,4
3,3
2,6
9,2
7,4
5,5
5,1
3,6
3,9
9,5
4,2
6,5
4,3
5

Economías basadas en la innovación
Bélgica
Dinamarca
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Islandia
Irlanda
Israel
Italia
Japón
Corea
Eslovenia
España
Reino Unido
Promedio de los países

 i. “Voluntarios” incluye a los voluntarios de formación y a aquellos que tiene una mezcla de capacitación voluntaria con obligatoria. Las cifras en negrita 
indican diferencias estadísticamente significativas en las proporciones por el tipo de actitud hacia la formación, p<.05.

2000

Capacitación
voluntaria

Capacitación
voluntaria

Capacitación 
obligatoria

Capacitación 
obligatoria

Sin 
Capacitación

Sin 
Capacitación

Espera comenzar un negocio en los próximos 3 años Está activamente comenzando a desarrollar su 
propio negocio
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6. CONSIDERACIONES FINALES

El emprendimiento como actividad económica es un fenómeno que se ha instalado en el seno de los 
debates tanto en el ámbito público como privado. Gracias a innumerables investigaciones e instancias de 
discusión económica, política, empresarial y académica se reconoce que el emprendimiento puede ser 
un factor determinante para la competitividad y para el crecimiento de los países. Los emprendedores, 
sin duda, juegan un rol importante como “amortiguadores” en el ámbito laboral a través de actividades 
de autoempleo y adquieren un rol aún más relevante si son capaces de generar otros empleos que se 
convierten en fuente de movilidad y desarrollo social.  Ante este escenario, resulta relevante analizar y 
estudiar el emprendimiento a distintos niveles.

Utilizando una metodología que sitúa la figura del emprendedor como unidad de análisis, el proyecto 
GEM ha evolucionado en 10 años de ininterrumpido trabajo para ofrecer diversos indicadores compara-
bles a nivel internacional, que dan cuenta de la dinámica emprendedora de los países. El Reporte GEM 
Chile forma parte de esta red desde el año 2002.

Desde sus inicios el GEM ha analizado la evolución de diferentes indicadores que demuestran en que 
nivel se encuentra el país en cuanto a actitudes, actividades y aspiraciones emprendedoras. Asimismo, 
como parte de la metodología del GEM se ha analizado el contexto emprendedor chileno a través de la 
información proporcionada por un grupo de expertos y emprendedores a lo largo del país. Adicionalmen-
te, la dimensión regional, que se introdujo desde el año 2007, también ha permitido al equipo GEM Chile 
tener una evaluación calidad del contexto emprendedor del país y analizar desde una perspectiva local la 
dinámica emprendedora.

El análisis de este ciclo muestra en muchos aspectos un incremento de la actividad emprendedora en 
Chile. Por ejemplo, los datos develan que en el país el principal motivo por el cual las personas emprenden 
es la búsqueda de oportunidades de negocio. Adicionalmente, el número de personas involucradas en la 
actividad emprendedora se mantiene con pocas variaciones en relación a los años anteriores y hay una 
propensión la calidad y la cantidad de negocios basados en innovación.

Por el lado del contexto emprendedor, los expertos coinciden en que Chile ha evolucionado en di-
versas áreas tales como programas de gobierno y normas sociales y culturales. Esta situación denota un 
interés no sólo de las autoridades sino de la sociedad en general y contribuye a incentivar la creación de 
empresas con todas las externalidades positivas que ello implica. 

Finalmente, este año se profundizó en la temática de educación para el emprendimiento.  Sin duda, 
este es un tópico primordial  que tiene importantes implicaciones; una buena educación a temprana edad 
es un mecanismo probado para mejorar el desarrollo del país. En este escenario, educar “para emprender” 
es, sin duda, un buen camino para desarrollar más personas con capacidades para crear bienestar y riqueza.

El reto en Chile aún es grande. Se requieren más emprendimientos pero también que éste sea de 
mayor calidad. Con este trabajo, el Equipo GEM Chile pretende aportar al tema del emprendimiento con 
elementos objetivos de análisis que guíen acciones en pro del emprendimiento. 

Esperamos que este reporte siga colaborando en la generación de un debate mejor informado sobre 
como promover más y mejor emprendimiento y hacer de Chile una verdadera economía emprendedora.
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Chávez, Jorge Machicado Noda, Ian Macpherson Springmüller, Claudio Maggi, Roberto Mahave Veglia, Leo-
nardo Maldonado Figueroa, Juan Manuel Aguirre, Lenka Marangunic, Orlando Martínez, Daniel Mas Rocha, 
Daniel Mass Valdés, Jaime Matheson Villán, Francisco Javier Matte Torres, Alex Medina Sialomozzi, Ariel Meller 
Rosenblut, Osvaldo Mera, Geraldine Mlynarz, Aldo Moisan Jobet, Guillermo Molina, Luis Moncayo, Edgardo 
Mounja Frite, Jean Mourra, René Muga, Rodrigo Munita Necochea, Ricardo Muñoz Miranda, Héctor Muñoz, 
Francisco Orrego, Christian Oyaneder Ojeda, Juan Pablo León, Claudio Palma Cespede, Mauricio Partarrieu 
Vistoso, Osvaldo Pastén Díaz, Devorah Pavesi Farriol, Fernando Peña Cortes, Roberto Peralta Aceituno, Mario 
Pereira, Matías Peró Ovalle, Cristian Pichara Morales, Olga Pizarro, Nelson Plaza, Molly Pollack, Miguel Que-
zada Olivares, Gonzalo Quezada Saavedra, Carlos Quiroz, Eduardo Reitz Aguirre, Juan Rendic, Patricio Reyes 
Osorio, Marco Antonio Riquelme Sánchez, Carolina Riquelme, Loreto Rivera, Roberto Robledo, Mauro Robles 
Torres, Daniel Romanque, Walter Rosenthal Navarro, Jorge Ruz, Nilsa Sáez, Rodrigo Sánchez Giraldez, Patricia 
Sánchez, Gonzalo Sanhueza Palma, Pedro Sanhueza, Paloma Scheel, Pedro Schlack Harnecker, Alejandro Sil-
va Carvacho, Carlos Smith Clavería, Raúl Stegmaier, Luís Sturla, Juan Pablo Swett Amenabar, Guillermo Tagle 
Quiroz, Leoncio Toro Araya, Sergio Toro, Luís Valencia, Daniel Valiente Caballero, Gerhard Valter G, Enrique Van 
Rysselberghe, Alfredo Vargas Balbontin, Claudio Venegas Gajardo, Sofía Villalobos, Elizabeth Von Brand, Eliza-
beth Von Brand, Carlos Vukasovic, Gerardo Weinstein Fischer, Álvaro Wilson, Federico Winkler, Manuel Eduardo 
Young Anze, Constantino Zafiropulos, Joel  Zambrano Valencia, Julie  Zanforlin, Marcela  Ziede Bize y Marco 
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21 Ante cualquier error y/u omisión en los nombres de la presente planilla de expertos se ofrecen las disculpas correspondientes.
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ENCUESTA A PoBLACIÓN ADULTA

Tipo de Estudio: Encuesta administrada telefónicamente (red fija)
Universo:  Población general mayor de 18 años
Muestra: Muestra aleatoria estratificada por regiones en base a datos del Censo 2002 INE
Tamaño muestral: 2000 casos naciones más sobremuestreo regional de 500 casos extra en cinco regiones 
Total: 4500 casos válidos
Fecha de trabajo de campo: Del 10 de julio de 2008 al 8 de septiembre de 2008
Encuestador: Opina

ENTREVISTAS A ExPERToS NACIoNALES

Tipo de Estudio: Encuesta administrada
Muestra: 225 expertos de cinco regiones más la RM, Santiago
Fecha de trabajo de campo: Del 1 de junio de 2008 al 1 de agosto 2008
Encuestador: Miembros del Equipo GEM Chile
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Cecilia Pérez
Maribel Justo
Alina Bello
José Rafael Pérez
Tania Canaán

Stefan Pete
Lehel-Zoltán Györfy
Ágnes Nagy
Dumitru Matis
László Szerb
Liviu Ilies
Comsa Mircea
Annamária Benyovszki
Tünde Petra Petru
Ana Eugenia Matis
Mustatã Rãzvan
Nagy Zsuzsánna-Ágnes

Olga Verhovskaya
Valery Katkalo
Maria Dorokhina

Alexander Chepurenko
Olga Obraztsova
Tatiana Alimova
Maria Gabelko

BERR Enterprise Directorate
InvestNI
Department of Enterprise, Trade
and Investment (NI)
Belfast City Council
Enterprise Northern Ireland
Hunter Centre for Entrepreneur-
ship, University of Strathclyde
Scottish Enterprise
Welsh Assembly Government
One North East
North West Development Agency
Yorkshire Forward
Advantage West Midlands
East Midlands Development
Agency
South West of England Develop-
ment Agency
South East Development
Agency
Enterprise Insight
Wessex Enterprise

Small and Medium Business Admin-
istration
(SMBA)

Grupo Vicini
International Financial Centre of 
the América
Consejo Nacional de Competitividad

Pro Oeconomica Association
Babes-Bolyai University, Faculty of
Economics and
Business Administration

Graduate School of Management
at Saint Petersburg State
University

State University - Higher School
of Economics

Miembros de los      
Equipos Nacionales
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Encuestador 
(APS)

Equipo            Institución                                           Sponsor Financieros  

Serbia

Sudáfrica

Turquía

Uruguay

Equipo de 
coordinación 
del GEM 
Global

The Faculty of 
Economics
Subotica

University of 
Cape Town
-Graduate 
School of
Business

Yeditepe Uni-
versity

Instituto de 
Estudios
Empresariales 
de Montevideo
(IEEM)

London Business 
School

SMU - Cox 
School of Busi-
ness
Babson College

Utrecht Uni-
versity
IE Business 
School

Marketing Agency
Drdrazen d.o.o.
Subotica

Nielsen South
Africa

Akademetre
Research
& Strategic
Planning

Mori, Uruguay

N/A

Dusan Bobera
Bozidar Lekovic
Stevan Vasiljev
Pere Tumbas
Sasa Bosnjak
Slobodan Maric

Mike Herrington
Jacqui Kew
Penny Kew
Tonia Overmeyer

Nilüfer Egrican
Esra Karadeniz

Leonardo Veiga
Pablo Regent
Fernando Borraz
Alejandro Gaidana
Adrián Edelman
Cecilia Gomeza

Michael Hay
Mark Quill
Chris Aylett
Jackline Odoch
Mick Hancock
Maria Minniti
William D. Bygrave
Marcia Cole
Jeff Seaman
Niels Bosma
Alicia Coduras

Executive Council of Vojvodina 
Province,
Department for Economy

Department of Trade and Industry
Swiss South Africa Cooperation 
Initiative
South African Breweries
Standard Bank
SEDA

Endeavor, Turkey Country Office
Akbank

IEEM Business School -
Universidad de Montevideo

Universidad del Desarrollo

Babson Collage

Miembros de los      
Equipos Nacionales
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SOBRE LOS AUTORES

José Ernesto Amorós

Licenciado en Administración de Empresas y M.Sc. Marketing, Tecnológico de Monterrey, México. Doc-
tor en Management Sciences por ESADE Business School, Universidad Ramón Llull, Barcelona, España. Se 
desempeña como profesor e investigador en  tópicos de emprendimiento. Es director de Global Entrepre-
neurship Research Center  (GERC) de la Universidad de Desarrollo.

Massiel Guerra

Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, con especialización en el área de Políticas Públicas. Se ha 
desempeñado como consultora de CEPAL, Coordinadora en el Centro de Investigación de Empresas y 
Negocios (CIEN) de la Universidad del Desarrollo,  docente de la Facultad de Economía y Negocios e inves-
tigadora en dicha casa de estudios.

Bárbara Harris

Ingeniera Comercial, con Magíster en Marketing, y Periodista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Actual-
mente, es coordinadora del Taller de Emprendimiento de la Facultad de Negocios de la misma Universidad 
y desempeña actividades ligadas al apoyo de contenidos y monitoreos de proyectos de emprendimiento.
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COORDINACIÓN DEL GEM CHILE

El proyecto GEM Chile es desarrollado en conjunto por el Centro de Innovación y Emprendimiento de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y el Global Entrepreneurship Research Center de la Universidad del Desarrollo.

Centro de Innovación y Emprendimiento
Universidad Adolfo Ibáñez
www.uai.cl
Contacto: Michelle Ballesteros 
Coordinadora de Emprendimiento
michelle.ballesteros@uai.cl
Tel: (562) 675 4562

Global Entrepreneurship Research Center-GERC 
Universidad del Desarrollo 
www.fenudd.cl/gerc
Contacto: Daniela Ortega 
Coordinadora GERC
dortega@udd.cl
Tel: (562) 327 9158

COORDINACIÓN DEL GEM CHILE EN REGIONES
Los equipos regionales que colaboraron el desarrollo  del GEM Chile en el periodo 2008

Universidad Católica del Norte
Centro de Emprendimiento y de la Pyme

Universidad Católica del Norte

Departamento de
Industrias, Economía y Negocios

Facultad de Economía y Negocios

INCUBATEC- Incubadora de Negocios de 
la Universidad de la Frontera

Gianni Romaní Chocce
Miguel Atienza Úbeda

Karla Soria

Cristóbal Fernández
Jorge Cea

Olga Pizarro Stiepovic
José Ernesto Amorós

Carlos Isaacs Bornand
Claudina Uribe
Franklin Valdebenito
Gerardo Lagos
Pedro Araneda

AuspicioEquipo

Universidad 
Católica del Norte

Universidad 
Católica del Norte

Universidad 
Técnico Federico 
Santa Maria

Universidad del 
Desarrollo

Universidad de la 
Frontera

Región de
Antofagasta

Región de 
Coquimbo

Región de
Valparaíso

Región del
Bío-Bío

Región de la 
Araucanía
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AUSPICIADORES

InnovaChile- CORFO

InnovaChile de CORFO es una de las principales agencias públicas a cargo de impulsar la innovación 
en todo tipo de empresas, tanto consolidadas como nuevas (emprendimientos), además de universidades 
y otras entidades académicas y tecnológicas. Su trabajo se desarrolla en el marco de la política de inno-
vación impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, y propuesta por el Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad (CNIC).

Por una parte, InnovaChile apoya directamente la innovación, entregando subsidios para proyectos 
innovadores en diferentes etapas, desde estudios de preinversión o fondos de capital semilla hasta la 
introducción al mercado, pasando por misiones tecnológicas, consultorías especializadas y otros. Adicio-
nalmente genera condiciones para innovar, apoyando proyectos orientados a mejorar las condiciones 
para innovar que ofrece el entorno en algún determinado ámbito, sector productivo o región. También 
promueve la innovación en sectores con potencial, por ello cuenta con equipos de trabajo especializados 
en: Biotecnología y Medioambiente; TIC; Industria Alimenticia; Minero, Energía e Infraestructura y Turismo 
de Intereses Especiales.

Desde su creación, en el año 2005, InnovaChile de CORFO ha apoyado 3.000 proyectos de innovación, 
lo que implicó que alrededor de 10.000 empresas, emprendedores y centros de investigación, y más de  
12.000 pequeñas y medianas empresas de forma indirecta, desarrollaran importantes iniciativas que les 
han permitido mejorar sus estrategias competitivas.

InnovaChile busca sistemáticamente que las empresas chilenas incorporen innovación a sus produc-
tos y servicios, que agreguen valor a su producción mediante el conocimiento y las mejores prácticas, que 
accedan a mercados externos exigentes y que se orienten a satisfacer las necesidades de sus clientes, ello 
con el fin de acercarnos cada vez más al anhelado desarrollo. Más información en www.corfo.cl

Universidad del Desarrollo

La Universidad del Desarrollo (UDD) se fundó en 1990, y desde sus inicios su objetivo fue contribuir 
al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país a través del cultivo, perfeccionamiento y en-
señanza de las ciencias y las artes.

Convencida de que el emprendimiento es una de las variables clave del desarrollo y que debe ser 
un sello para los nuevos profesionales, en 2001 suscribió un convenio con Babson College, universidad 
número uno en la enseñanza del espíritu emprendedor, lo que ha permitido que hoy todas las carreras 
que imparte esta casa de estudios reciban cursos formales de esta materia.

Hoy la UDD es la universidad chilena que cuenta con el mayor número de profesores que han sido 
certificados para la enseñanza de emprendimiento por Babson College.

En el año 2007 y 2008 el programa de MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la  Universi-
dad del Desarrollo ha ocupado el primer puesto a nivel latinoamericano en la enseñanza del empren-
dimiento en el Ranking de Escuelas de Negocios de la revista América-Economía. Más información 
en: www.udd.cl 
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Centro de Innovación y Emprendimiento. Universidad Adolfo Ibáñez

El Centro de Emprendimiento  de la Universidad Adolfo Ibáñez inició sus actividades en julio de 2002, 
como parte del área de investigación de la Escuela de Negocios. En el 2003 tomó el nombre de Centro 
de Entrepreneurship Grupo Santander en virtud de un convenio firmado con el Banco Santander San-
tiago para auspiciar las actividades del centro. A partir del 2008 se transforma en el Centro de Innova-
ción y Emprendimiento con la finalidad de investigar, educar e impulsar el desarrollo  de la innovación 
y emprendimiento dentro de la universidad, las empresas y la sociedad en general,  con el propósito 
de ayudar a incrementar la competitividad global y la rentabilidad de las estructuras competitivas en 
América Latina 

Su visión es ser el foco referente de conocimiento de avanzada  y experiencia empresarial y académica 
de América Latina en torno a la disciplina de la Innovación y el Emprendimiento, estableciendo condicio-
nes hacia la creación de oportunidades de nuevos negocios para sectores productivos de la región. 

El Centro cumple esta misión a través de cuatro líneas de acción: formación en gestión de innova-
ción y emprendimiento, creación de nuevas empresas, investigación, y difusión; lo que  finalmente con-
tribuyen a la creación continua de capacidades empresariales en la generación de negocios de mayor 
valor agregado y con ventajas competitivas de alta sustentabilidad en el tiempo. Más información en: 
www.uai.cl 

ICARE

ICARE es una corporación privada sin fines de lucro, fundada en 1953 por empresarios y profesionales 
vinculados a diversos sectores de la actividad económica con el principal propósito de promover la exce-
lencia empresarial en el país. 

A través de diversos foros, congresos, seminarios y publicaciones, junto con impulsar el desarrollo de 
la capacidad gerencial, el Instituto sirve de punto de encuentro para la reflexión sistemática sobre la ges-
tión empresarial y su enfoque presente y futuro. De este modo, ICARE proporciona a los niveles directivos 
información relevante sobre el medio nacional e internacional, facilitando la comprensión y oportuna 
evaluación de las fuerzas que mueven los mercados y las tendencias en el funcionamiento de las empre-
sas. En la actualidad ICARE agrupa a mil empresas de todos los tamaños y representativas de las diversas 
actividades de la producción, el comercio y los servicios. Más información en: www.icare.cl 
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