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INTRODUCCIÓN

Gover Barja Daza
Noviembre, 2018

Al igual que el primer volumen de trabajos de investigación dirigidos y publicados 
bajo el título de Ecosistema del Emprendedor por Subsistencia Paceño, realizados con 
alumnos de MpD (Maestrías para el Desarrollo) bajo las líneas de investigación 
del P5-VLIR1; este segundo volumen presenta los resultados de otras tres inves-
tigaciones dirigidas pero esta vez con alumnos del pregrado de la ePC2. Para el 
reclutamiento de interesados se lanza invitación mediante la plataforma Canvas 
de la ePC, la que llega a todos los alumnos de pregrado y postgrado. Esto se hizo 
en 2017 y 2018. Como resultado normalmente se reciben bastantes visitas de in-
terés con el objeto de obtener mayor información sobre las líneas de investigación 
y la modalidad de investigación de campo, luego los verdaderamente osados se 
animan.

Existen variedad de canales a través de los cuales la universidad puede influir 
sobre la actividad emprendedora, siendo la formación de capital humano y la in-
vestigación académica los más importantes. Con estas investigaciones se desea 
fortalecer el rol de la universidad como un actor más dentro el ecosistema em-

1 P5-VLIR se refiere al Proyecto 5, componente del Programa VLIR UOS – UCB. Para mayores detalles ver 
Barja (2017). 

2 La Escuela de la Producción y Competitividad (EPC) de la Universidad Católica Boliviana San Pablo-La 
Paz, está compuesta por su programa de Maestrías para el Desarrollo (MpD) y su programa de Licenciaturas 
para el Desarrollo (LpD): www.epc-ucb.edu.bo 

1  
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prendedor local, con énfasis en la generación de conocimiento sobre el ecosistema 
de apoyo a los emprendedores por subsistencia, que son la mayoría del tipo de 
emprendimientos que produce nuestra economía. La mayoría de estos emprende-
dores no pasarán por la universidad y sus necesidades de formación y apoyo son 
inmensas si queremos promover su transformación hacia modelos de negocios 
con ventaja competitiva sostenible. La tarea es inmensa para el conjunto de los 
actores que componen el ecosistema emprendedor. Este último se puede entender 
como la interacción dinámica y auto gobernada entre emprendedores y actores 
interesados para proporcionar soporte a la innovación de negocios de cualquier 
tipo generando beneficios para todos (Barja, 2018). Esta definición de ecosistema 
emprendedor permite entender que la responsabilidad es de todos los actores que 
componen el ecosistema, pero también los beneficios son para todos, siendo la 
intensa interacción dinámica entre los mismos la esencia para su funcionamiento 
exitoso.

El capítulo 1 de Camila Ergueta, Licenciada en Negocios Internacionales de la 
ePC-UCB, titula Canales de impacto del ecosistema sobre el emprendedor por sub-
sistencia de restaurantes en dos zonas de la ciudad de La Paz. El mismo trata so-
bre el apoyo del ecosistema a los emprendedores de subsistencia en el ámbito de 
restaurantes. Su trabajo nos enseña que en este subsector existe un ecosistema 
emprendedor que funciona relativamente bien, conteniendo actores bien iden-
tificados y que incluye a los emprendedores por subsistencia. Se verifica que, en 
el ámbito de restaurantes, la primera fuente de transferencia de conocimientos y 
know how es el empleo anterior en el sector privado. En general este es un sector 
importante como fuente de generación de empleo e ingresos para mejorar el nivel 
de vida de las personas y generar oportunidades de migración hacia otro tipo de 
empleos. Ergueta realiza una revisión bibliográfica corta e informativa sobre los 
temas de emprendedor por necesidad, ecosistema emprendedor, transferencia de 
tecnología, emprendimientos en restaurantes y sobre la creciente importancia del 
sector gastronómico por sus encadenamientos. El periodo de análisis coincide 
con el contexto de boom económico en el país que a su vez contribuyó a un boom 
económico en este sector. Con el objeto de establecer si existe un ecosistema de 
apoyo a los emprendedores por necesidad en restaurantes y sus canales, Ergueta 
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plantea la evaluación desde la perspectiva de los propios emprendedores, en vez 
de tomar la perspectiva de los actores del ecosistema. Por ello en su trabajo de 
campo decide realizar un mapeo de los pequeños restaurantes en dos barrios de 
la ciudad de La Paz, Sopocachi y Achumani, en los que se observan muchos 
emprendimientos nuevos. De un número de 88 emprendimientos identificados 
seleccionó una muestra aleatoria de 30 para la realización de entrevistas en pro-
fundidad. Ergueta encuentra que, de una lista de 13 organizaciones relacionadas 
con el sector de gastronomía, los emprendedores reconocen mayormente a una 
mitad de ellas, concluyendo que todavía existe la necesidad de mejorar los canales 
de comunicación e conexión. En su análisis sobre si existe apoyo de los actores 
del ecosistema hacia los emprendedores por necesidad, Ergueta encuentra la exis-
tencia de apoyo por parte de entidades financieras, la que depende de la etapa 
del emprendimiento. La familia es más importante en la etapa inicial. Existe im-
portante apoyo por parte de entidades educativas en gastronomía y la percepción 
por parte de los emprendedores es positiva. También existe apoyo gubernamental, 
particularmente municipal, mediante diversidad de políticas públicas, aunque la 
percepción por parte del emprendedor no siempre es positiva en algunos temas. El 
apoyo no planificado por parte del sector privado en transferencia de tecnología 
es percibido como muy positivo. Sobre esto último, el rol de la propia familia es 
otra vez muy importante. El trabajo de Ergueta es muy rico en detalles sobre el 
ecosistema y los emprendedores mismos. Su lectura es obligatoria para quienes se 
desempeñan en el sector de gastronomía.

El capítulo 2 de Gabriel Zenteno, licenciado en Ingeniería Financiera de la ePC-
UCB, titula Características del préstamo particular en emprendedores por necesidad de 
la ciudad de La Paz. El mismo trata sobre cuál es el perfil del emprendedor por 
subsistencia que tiene mayor probabilidad de sobrevivir. Su trabajo nos enseña 
que la fuente de financiamiento más importante para los startups de este tipo 
de emprendedores es la familia y los ahorros propios, y no así la hipótesis de que 
recurrían a prestamistas pagando altos intereses. La metodología de aplicación 
de encuestas a más de 200 emprendedores por subsistencia en las zonas Central 
y Max Peredes de la ciudad de La Paz y estimación de modelos logit sobre la 
probabilidad de sobrevivencia, permitió encontrar ese resultado y mucho más. 
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Ahora conocemos el perfil del emprendedor que tiene mayores probabilidades 
de sobrevivencia en esas zonas de la ciudad de La Paz, pudiendo ser: mujer o 
varón adulto, que dedica la mayoría de su tiempo, si no es tiempo completo, al 
emprendimiento de comida o ropa, posee teléfono celular, tiene conocimiento 
respecto a una buena rotación de ingresos e insumos, genera el menor nivel de 
deuda posible e inició su emprendimiento con capital proveniente de familiares o 
de ahorros de trabajos previos. El trabajo de Zenteno es muy rico en información 
sobre diversidad de variables dada la gran cantidad de encuestas ejecutadas en un 
área geográfica específica de la ciudad de La Paz. A su vez nos muestra cómo los 
resultados de estadísticas descriptivas pueden diferir de los que se extraen de la 
estimación de modelos estadísticos, permitiendo consolidar un conocimiento más 
riguroso de una temática.

El capítulo 3 de Aramis Paredes, licenciado en Ingeniería Financiera de la ePC-
UCB, titula Guía de administración financiera para el emprendedor por subsistencia 
en La Paz. El mismo trata sobre la educación financiera para el emprendimiento, 
en particular de los emprendedores por subsistencia. Mediante un proceso expe-
rimental iterativo, a nivel piloto por su pequeña escala, su trabajo nos enseña cual 
podría ser el mejor contenido para un curso en finanzas para el emprendimiento y 
cuál podría ser la mejor metodología para llegar a los emprendedores por subsis-
tencia. Nos enseña que el contenido debe ser simple, claro y adaptado a sus nece-
sidades, quitando muchas abstracciones innecesarias. También nos enseña que la 
metodología debe ser la de juegos y la de aprender haciendo. El experimento fue 
iterativo porque se testeaba con un grupo focal una y otra vez hasta que ya sea el 
contenido o la metodología sean los aceptables. Habiendo logrado el contenido 
y metodologías correctas se aplica el curso al grupo focal original y a un segundo 
grupo focal que no fue expuesto a la temática. Se aplicaron pruebas de conoci-
mientos de entrada y salida para evaluar el efecto del curso sobre el aprendizaje 
de las personas. Al final Paredes propone que también se debería realizar una 
evaluación de impacto en el sentido de medir el efecto de largo plazo del curso 
sobre el bienestar de los beneficiarios. Como resultado de su investigación expe-
rimental, Paredes llega a producir una guía para la ejecución de un curso corto en 
administración financiera dirigido a emprendedores por subsistencia, el cual se 
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encuentra anexo a su trabajo. Paredes nos muestra que con experimentos sencillos 
podemos aprender mucho sobre qué y cómo deberíamos estar capacitando a em-
prendedores que nunca irán a la universidad. Nos enseña que manejar las finanzas 
del emprendimiento puede marcar la vida o la muerte del pequeño negocio. Pero 
las finanzas son también fundamentales una vez que el emprendimiento pasa a la 
etapa de consolidación y crecimiento. El trabajo de Paredes también nos incen-
tiva a pensar como perfeccionar el uso de la experimentación como proceso de 
aprendizaje que puede ser aplicado para el desarrollo de cursos de capacitación 
apropiados y pertinentes, para emprendedores por subsistencia, en los ámbitos 
de mercadeo, logística, estrategia, procesos tecnológicos, cultura de innovación, 
cultura organizacional, ecosistema emprendedor y tantos otros temas útiles para 
el emprendedor.

Los tres trabajos de investigación se constituyen en un aporte adicional, en ám-
bitos y temáticas muy específicas, a nuestro conocimiento sobre la vivencia de 
los emprendedores por subsistencia en su afán de mejorar sus ingresos y calidad 
de vida y sobre la evolución y funcionamiento del ecosistema emprendedor en la 
ciudad de La Paz. Desde la perspectiva de la conexión de los emprendedores por 
subsistencia con su ecosistema, los estudios permiten plantear la hipótesis de que 
cuando el ecosistema emprendedor funciona, mejor será la calidad de los em-
prendimientos por subsistencia. Desde la perspectiva de la Universidad Católica 
Boliviana San Pablo, existe mucho por seguir investigando y difundiendo sobre 
cómo funciona lo que ya existe y qué se puede hacer para mejorarlo, pero también 
existe mucho interés por investigar sobre temáticas que nos conecten con el futuro 
inmediato, como las oportunidades de empleo y emprendimiento en la economía 
digital o en la economía del conocimiento.
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CANALES DE IMPACTO DEL ECOSISTEMA 
SOBRE EL EMPRENDEDOR POR 

SUBSISTENCIA DE RESTAURANTES EN 
DOS ZONAS DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Camila Andrea Ergueta Oporto 
Septiembre, 2018

ENCUENTRO CON UN PEQUEÑO  
RESTAURANTE EN LA PAZ
Nubes grises, un clima árido; un mercado en medio de las bocinas de minibuses 
y personas apuradas caminando por las aceras. Es ahí donde en el rincón de una 
colina empinada sobre la calle Guachalla se encuentra un pequeño restaurante 
con paredes color naranja, una pizarra donde se exhiben sus productos y un letrero 
enorme con el nombre de Q’Rico. Abajo del nombre, sobre el mismo letrero, se 
puede leer la página en Facebook y los números de teléfono celular para contactar-
los vía Whatsapp.

Al ingresar, lo primero que pude notar (a parte del delicioso olor a comida rápida) 
es a una joven de 23 años frente a la caja registradora y a un joven de 26 años sen-
tado en una de las mesas (ya que son las 3 de la tarde y los clientes ya se fueron) 
con su computadora haciendo algunos artes en Photoshop. Ambos son los orgullo-
sos dueños y administradores de este pintoresco local. Sin embargo, sus respon-
sabilidades no solamente quedan en estas dos titánicas tareas. Ellos también son 
los cocineros, cajeros y meseros del establecimiento. Gisela y Ronald decidieron 
convertirse en emprendedores hace apenas un par de meses, en febrero del 2018. 

2  
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Estos dos amigos se conocieron trabajando en un snack similar al que hoy en día 
operan llamado Sabor Gaucho, del que adquirieron experiencia y conocimiento. 
En el área de la gastronomía, la calidad es un factor importante para un negocio; 
incluso puede significar el elemento estrella que brinda la tan deseada ventaja 
competitiva. Sabor Gaucho fue el profesor para estos dos jóvenes sobre calidad; 
aprendieron sobre inocuidad de alimentos, manipulación de la carne (filetear/des-
huesar) y también sobre la elección de alimentos (insumos) para brindar el mejor 
producto posible a sus comensales. De igual manera, aprendieron la elaboración 
de diferentes productos: desde parrillas hasta guarniciones típicas de la cocina 
argentina. 

Sabor Gaucho no fue el primer restaurante del rubro de la gastronomía donde 
Ronald trabajó; él ya tuvo bastante experiencia. A diferencia de Gisela, Ronald 
adquirió todo su conocimiento culinario por medio de años de experiencia labo-
ral. Y, aunque él no es apasionado por el rubro, tuvo que hacerlo para poder pagar 
sus estudios y subsistir. Fue parte de dos cadenas nacionales de comida rápida 
famosas (que seguramente fuiste a comer alguna vez o escuchaste de ellas): Eli’s y 
Mega Burger. En la primera, fue parte de la cocina donde aprendió a elaborar los 
productos estrella del restaurante: las pizzas y la especial salsa. En Mega Burger 
(aparte de aprender a cocinar las populares hamburguesas) aprendió el manejo de 
las máquinas industriales y hasta la reparación de las mismas. 

Un restaurante es un mundo en el que hasta el más mínimo detalle cuenta. Uno 
de estos es la atención al cliente, la cual está presente en la cabeza de nuestros em-
prendedores. Gisela aprendió sobre atención al cliente en el restaurante Taringa, 
donde sus jefes le enseñaron algunas bases fundamentales: “Tenías que mostrar 
siempre un carácter agradable”. Ronald, por su parte, tuvo la oportunidad de acu-
dir a capacitaciones sobre atención al cliente, etiqueta y protocolo que le propor-
ciono la rosticería Rocky’s durante el tiempo que trabajó ahí. 

Ninguno de estos emprendedores son administradores de profesión, pero aun así 
hacen la labor de un administrador día a día en su pequeño restaurante. Gisela 
y Ronald obtuvieron las técnicas y saberes por medio de la experiencia, especial-
mente aprendiendo de los errores de sus jefes. “Aprendí algunas cosas buenas, 
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como cosas malas” afirma Ronald; el cual explica la importancia del control de la 
caja chica en los restaurantes. Gisela, por su parte, explica que en un restaurante el 
control de la inversión en insumos es sustancial. Además, ambos concuerdan que 
cuando ellos logren contratar personal no cometerán los mismos errores que sus 
jefes, al contrario, sembraran un clima de confianza y respeto para que el negocio 
siga creciendo. 

Comenzar su negocio fue una tarea difícil y tuvieron que hacer sacrificios para 
poder lograrlo. El más grande fue reducir su sueño; ellos querían que su local fuera 
más grande y céntrico, pero por las limitaciones que tenían en capital no pudieron 
lograrlo. La mayor parte de la inversión provino de los ahorros con los que ellos 
contaban. Un factor importante fueron sus familiares los cuales les otorgaron el 
dinero faltante para poder abrir Q’Rico. 

Nuestros emprendedores no acudieron a alguna institución financiera para lograr 
que esta idea se convierta en realidad. La principal razón son los altos intereses 
que ellos perciben que podrían haber llegado a pagar y aseguran que no cumplían 
con los requisitos que estas imponen. No obstante, ellos acudirían a alguna insti-
tución financiera en el futuro pues consideran que ya cumplirán los requisitos que 
imponen para algún préstamo.

Gisela es una apasionada de la gastronomía. Estudió Técnico Superior en 
Gastronomía en la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia donde 
aprendió las bases de la cocina y algunas recetas que le sirven para su negocio 
actual. También tomó cursos en el Centro de Capacitación Gastronómica IBTA y 
obtuvo el título de técnico práctico en gastronomía. Tomó cursos cortos de admi-
nistración en el Instituto Técnico "EF-GIPET" que la ayudan en varios aspectos 
para Q’Rico. En un futuro ella quisiera seguir aprendiendo sobre gastronomía 
dado el dinamismo característico del rubro. Asimismo, considera necesario tomar 
cursos en administración y ramas afines: “Pienso tomar cursos de administración 
o contaduría para poder manejar mejor esto”. 

Ronald por su parte, obtuvo conocimientos sobre contabilidad durante su carrera 
universitaria. Él aún estudia en la Universidad Mayor de San Andrés la carrera de 
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Informática. Te debes estar preguntando; ¿Qué hace un estudiante de informática 
emprendiendo un negocio gastronómico? Ronald no vaciló en responder: “Por 
qué lo necesito y lo veo como una salida para poder terminar mis estudios”. 

Las normas y leyes llegaron a afectarlos de forma negativa en su corto tiempo 
de funcionamiento. Primero son los trámites (esos que nos hacen doler la cabeza 
de solo pensarlo). La burocracia perjudica a estos emprendedores, pues siguen 
intentando averiguar el procedimiento para poder sacar sus licencias y certifica-
ciones. Después vienen los impuestos, un miedo insertado en la cabeza de Ronald 
debido a que estos significan una pérdida de dinero cuando aún están intentado 
encaminar el negocio. Gisela y Ronald piensan que es necesario que las entidades 
pertinentes mejoren las normas y leyes: “Deben ser un poco más flexibles con los 
que recién estamos empezando.” 

Les pregunté si conocían a 13 instituciones que hace más de 10 años intentan 
ayudar a los emprendedores. Como muchos, Ronald y Gisela solo conocían a 
5, pero ellos no conocían lo que hacen para los emprendedores. Para estos dos 
emprendedores, es importante que estas instituciones den a conocer más en que 
pueden ayudarlos y están interesados en obtener más información. 

Ronald y Gisela son un claro ejemplo de la realidad de los emprendedores de res-
taurantes por subsistencia en La Paz. Personas que aprendieron por sus empleos 
pasados y con ese conocimiento pueden manejar su negocio hoy en día. Personas 
que utilizaron los ahorros de toda su vida para poder emprender. Personas que 
toman en cuenta el rol de la familia para poder desarrollar un emprendimiento. 
Personas educadas, pero que a su vez necesitan ingresos para poder subsistir y al-
canzar sus metas. Personas que se sienten victimas del sistema burocrático y poco 
favorable para los que empiezan negocios. Emprendedores a los que no les llega 
información acerca de diferentes programas, ayudas o alternativas que institucio-
nes dedicadas a ellos brindan. 

Son estos emprendedores los que muestran las deficiencias y aciertos del ecosiste-
ma emprendedor; y la importancia de tomar en cuenta la empresa privada como 
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un actor fundamental para lograr el objetivo final: hacer los sueños de los paceños 
realidad. 

INTRODUCCIÓN
Cualquier ciudadano de la ciudad de La Paz puede notar que hubo un cambio 
drástico estos últimos años en relación a la oferta culinaria. Esta creció y hoy en 
día los consumidores tenemos una gran variedad de restaurantes con diferentes 
propuestas para escoger a la hora de salir a comer. Además, ahora los comensa-
les tenemos la oportunidad de probar nuevos restaurantes de mejor calidad. Sin 
embargo, más allá de que los consumidores tenemos la oportunidad de probar 
nuevas propuestas gastronómicas, el boom de la gastronomía también despierta 
una curiosidad sobre los propios emprendedores. Para el 2014, los restaurantes 
constituían al segundo sector con más emprendimientos nacientes y nuevos. 

Muchos de estos emprendimientos en esta prestigiosa ciudad nacieron porque 
el entorno no les daba las condiciones necesarias para tener una vida plena. Falta 
de ingresos, independencia económica o inestabilidad laboral son algunos de los 
factores que motivaron a estas personas a convertirse en emprendedores. Ellos 
crearon sus emprendimientos por la vulnerabilidad tanto económica como so-
cial en la que vivían. El siguiente trabajo forma parte del proyecto VLIR-UCB 
(Bélgica-Bolivia) como parte de la investigación “Ecosistema del Emprendedor 
por Subsistencia Paceño”, con el propósito de proponer soluciones para mejorar 
las condiciones de los actuales y futuros emprendedores por subsistencia. 

Esta evolución no viene por sí misma, ya que las cosas no se dan por simples fac-
tores del destino. Existe todo un ecosistema alrededor de estos emprendedores el 
cual fomenta y ayuda a que estos se desenvuelvan y logren llegar a ser negocios 
establecidos. Desde instituciones financieras, instituciones de educación hasta 
fundaciones no gubernamentales e instituciones públicas; realizan diferentes es-
fuerzos para fomentar a los emprendedores.

Por otra parte, también durante el 2014, hubo un descubrimiento que nos deja 
con un gran interrogante. La mayoría de los emprendedores afirman que la prin-
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cipal fuente de donde adquirieron el conocimiento para crear su emprendimiento 
fue mediante los trabajos anteriores que ellos realizaron (Querejazu et al., 2014).

Por ende, se generan tres grandes interrogantes; ¿Será que estos emprendimientos 
tuvieron apoyo del ecosistema emprendedor para llegar a su meta?; ¿Será que los 
restaurantes de alta gama donde antes trabajaron estos emprendedores otorgaron 
las herramientas necesarias para empezar su propio negocio, sin la necesidad del 
ecosistema emprendedor? O más bien ¿Fue una combinación del apoyo del eco-
sistema emprendedor y de la transferencia de tecnología generada por los restau-
rantes de alta gama?

Existen múltiples esfuerzos por parte de los actores del ecosistema emprendedor 
para potenciar a los emprendimientos, incluyendo a aquellos que están en el sector 
gastronómico. Tanto fundaciones como entidades públicas hacen diferentes es-
fuerzos para potenciar estos tipos de negocios. Por lo cual, se busca dar a conocer 
sí los esfuerzos de los diferentes actores del ecosistema emprendedor dan frutos en 
los emprendedores de restaurantes, en particular en los más vulnerables socioeco-
nómicamente. Para ello se enfatiza el acercamiento a los mismos emprendedores 
buscando que sean ellos los que respondan las interrogantes.

Por otra parte, la mayoría de los emprendedores aseguran que la transferencia de 
tecnología que recibieron por sus trabajos anteriores les dieron las herramientas y 
el conocimiento necesario para crear sus restaurantes (Querejazu et al., 2014). En 
consecuencia, el presente estudio busca entender la dependencia del desarrollo de 
estos emprendimientos respecto a otros negocios establecidos. Es decir, la transfe-
rencia de tecnología. Los tipos de transferencia de tecnología a analizar son los de 
tecnología de producto, tecnología de proceso y tecnología de gerencial (Rebois 
& Aguirre, 1994).

El objetivo general de la investigación es determinar el impacto del ecosistema 
emprendedor y la transferencia de tecnología en la creación de emprendimientos 
nacientes y nuevos en el ámbito de restaurantes. Como objetivos específicos se 
busca: (i) ubicar a los restaurantes de emprendedores por subsistencia nacientes 
y nuevos en las dos zonas seleccionadas; (ii) identificar a los principales actores 



 Camila Andrea Ergueta Oporto  | 23

del ecosistema que proporcionan apoyo financiero, capital humano y políticas en 
favor de los restaurantes de emprendedores por subsistencia; (iii) identificar el 
impacto de la transferencia de tecnología de producto, de proceso y gerencial. 

Los emprendedores por necesidad surgen por alguna vulnerabilidad socioeconó-
mica. Estos tienen que aprender lo necesario para poder mejorar sus condiciones 
de vida. Se puede notar a simple vista que la oferta de restaurantes en los últimos 
años creció en la ciudad de La Paz y no fue por la llegada de franquicias o multi-
nacionales, sino más bien por la iniciativa propia de los emprendedores paceños. 
El cambio en la cultura de consumo de los paceños en relación con la preferencia 
de obtener comida de restaurantes, llevo al incremento de la oferta culinaria en 
nuestra ciudad. Por ello la importancia de este sector está incrementando. Es uno 
de los sectores no tradicionales que se ha desarrollado notablemente en esta dé-
cada (Querejazu et al., 2014), en el que no existen análisis previos de esta índole. 
Durante los últimos años, varios emprendedores optaron por abrir restaurantes, 
los cuales comenzaron sus operaciones en diferentes zonas de la ciudad. Se puede 
notar como algunos de estos tienen como dueños y chefs a los que fueron em-
pleados de otros restaurantes. La concentración de emprendimientos nacientes y 
nuevos tiende a ocurrir en las zonas de Sopocachi y Achumani en el caso de la 
ciudad de La Paz, por lo que fueron las zonas seleccionadas para el estudio. 

Por otra parte, se puede notar que el sector privado puede estar influenciando en 
los emprendedores sin más esfuerzo que la capacitación a sus propios empleados. 
Como ya se sugirió el 2005 (PNUD, 2005) el sector privado puede llegar a ser un 
componente importante para fomentar y potenciar diferentes industrias nacien-
tes, como es la gastronomía. Sí se logra determinar que eso es cierto, entonces se 
puede concentrar los esfuerzos en una colaboración público-privada para lograr 
un clúster de gastronomía, potenciar aún más este sector para llegar a ser un re-
ferente sud americano gastronómico tal y como busca el Gobierno Municipal de 
La Paz (GAMLP). 

Como se mencionó, diferentes actores del ecosistema emprendedor como el 
GAMLP realizan diferentes esfuerzos para potenciar a los emprendedores y mu-
chos se concentra también en los restaurantes. Por ende, es necesario entender si 
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estos esfuerzos están llegando a la población objetivo o simplemente existe una 
falta de información. En consecuencia, se podrá demostrar que se necesita mejorar 
la difusión de los esfuerzos de los actores y así progresar en nuevas industrias.

MARCO CONCEPTUAL

A. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

En estos últimos años, la importancia de los ecosistemas para emprendedores 
cobró fuerza. Para empezar, tomaremos definiciones de diferentes autores para 
ecosistema emprendedor. Según el reporte del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) para Bolivia realizado por Verónica Querejazu, David Zavaleta y Joel 
Mendizabal (2015) define el ecosistema emprendedor como aquel que da “las 
condiciones que pueden impulsar o dificultar la creación de nuevas empresas” 
(p.85). Por otra parte, en How to Start an Entrepreneurial Revolution según el autor 
Daniel Isenberg (2010) “el ecosistema emprendedor consiste en un conjunto de 
elementos individuales- como el liderazgo, la cultura, los mercados de capitales y 
los consumidores de mente abierta- que se combinan de maneras complejas” (p.3). 
Así como Isenberg menciona algunos de los componentes del ecosistema em-
prendedor, el GEM también menciona nueve grupos principales: financiamiento 
a emprendimientos, políticas gubernamentales, programas gubernamentales para 
el emprendimiento, educación emprendedora, transferencia de I+D, infraestruc-
tura comercial y legal, regulaciones del mercado interno, infraestructura física y, 
por último, normas sociales y culturales (Querejazu et al., 2014). Finalmente, en el 
documento Ecosistema Emprendedor Paceño (Ergueta et al., 2016) se establecen 
seis componentes principales para un ecosistema emprendedor: cultura, políticas, 
servicios, financiamiento, capital humano y networking.

Isenberg (2010) resalta la importancia del emprendimiento en la economía de 
un país, tanto para el crecimiento del PIB como para la creación de empleos y el 
incremento de la productividad a largo plazo. Menciona también, que estudios 
hechos en todo el mundo y diferentes economías demuestran los efectos men-
cionados y menciona el caso de Chile, Ruanda, Israel e Islandia; economías que 
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lograron superar sus barreras para convertirse en referentes de ecosistemas para 
emprendedores cada uno en su propio contexto. 

Esta idea estuvo presente en el país hace varios años. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizó un informe el 2005 para Bolivia de-
nominado Informe temático sobre Desarrollo Humano: La economía más allá del gas 
donde establece que el país cuenta con una economía de “base estrecha” dado 
que existe una escasa articulación entre los actores y sectores productivos que 
reproducen la “base estrecha” como sistema (p.18).  El PNUD propuso como una 
de sus soluciones a la “cabeza de ratón”; donde se propone articular para llegar 
a mercados. Esto quiere decir, fomentar a la creación de empresas pequeñas y 
medianas (PYME) y la asociatividad de mercados; donde estas PYME’s puedan 
llegar a ser proveedores de las empresas grandes y “construir un tejido horizontal 
de confianza, especialización y creación de valor con otros pequeños productores” 
(PNUD, 2005, p. 23). De igual manera, se recomienda imitar ejemplos como el de 
Gamarra en Lima, Perú. 

Por otra parte, Isenberg (2010) recomienda que los países no intenten copiar eco-
sistemas establecidos en otros países puesto que cada país vive en un contexto úni-
co. “Dejen de imitar a Silicon Valley” (Isenberg, 2010, p.3) es la primera recomen-
dación del autor seguida por “adaptar el ecosistema alrededor de las condiciones 
locales” (Isenberg, 2010, p.4) dando nuevamente los ejemplos de Chile, Ruanda, 
Israel e Islandia los cuales, según el autor, contaron con líderes que entendieron 
sobre fomentar soluciones locales, basadas en sus propias realidades, circunstan-
cias, posición geográfica, cultura y recursos. 

En el documento Ecosistema Emprendedor Paceño (Ergueta et al., 2016) se 
identifican a los actores que apoyan a los emprendimientos, desde el nacimiento 
de estos hasta su consolidación en los seis eslabones ya mencionados. Estas ins-
tituciones son las siguientes: Banco de Desarrollo Productivo (BDP), Cámara 
Nacional de Comercio, Cámara Nacional de Industria, Escuela de la Producción 
y Competitividad (EPC), Fundación IES, Fundación Maya, Fundación Yente, 
Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP), Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz (GAMLP), Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía 
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Plural, Nueva Economía, Red Bolivia Emprendedora, Swiss Contact, Universidad 
Privada Boliviana (UPB) y el Viceministerio de la Micro y Mediana Empresa.

Los emprendedores están enlazados en un proceso para después convertirse en 
empresas; y dentro de este proceso hay que diferenciar entre las diferentes etapas 
en las que se encuentran. Es por eso que el GEM identificó a los cinco tipos de 
emprendedores: 

Los emprendedores potenciales son aquellos que ven oportunidades en el ambiente 
que los rodea y tienen las capacidades para iniciar un negocio. Los emprendedores 
con intención de emprender son los que consideran iniciar un negocio en el futuro 
cercano (en los próximos tres años).  Los emprendedores nacientes son quienes han 
dado los pasos necesarios para iniciar un negocio, pero aún no han pagado salarios o 
retribuciones por más de tres meses. Los nuevos emprendedores son las personas que 
manejan un negocio que está en operación por un periodo de tres a 42 meses. Los 
propietarios de negocios establecidos son aquellos que están manejando un negocio 
consolidado en operación por más de 42 meses. (Querejazu et al., 2015, p.24). 

Es necesario diferenciar los tipos de emprendedores para el objetivo del presente 
estudio. Según el GEM existen dos tipos de emprendedores: los emprendedo-
res por necesidad y los emprendedores por oportunidad. Los emprendedores por 
necesidad son aquellos que “son motivados por no existir otra alternativa para la 
generación de ingresos.” Los emprendimientos por oportunidad son aquellos “que 
consideran que, en su ambiente económico, existe la ocasión para iniciar un nuevo 
negocio” (Querejazu et al., 2014, p. 43).

Para finalizar, debemos diferenciar las diferentes etapas de un emprendimiento. 
Según el Ecosistema Emprendedor Paceño (Ergueta et al., 2016) existen 5 etapas 
en el proceso de un emprendimiento. La primera es la sensibilización donde los 
actores crean una cultura emprendedora en la sociedad; generando valores, actitu-
des, conocimientos y hábitos en las personas para que puedan llegar a ser futuros 
emprendedores. La segunda etapa tiene el nombre de pre-incubación donde se 
empieza a desarrollar la idea de negocio y el producto o servicio. La tercera etapa 
es la incubación que se da cuando el emprendimiento empieza a funcionar. La 
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cuarta es la aceleración donde empieza el proceso de penetración de mercado. La 
quinta y última etapa es la consolidación, en la cual el emprendimiento se estabi-
liza, se convierte en una empresa establecida y tiene posibilidad a crecer.

B. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

Estudios demostraron que un factor sustancial para crear un ecosistema em-
prendedor favorable a nuevos entrantes es el sector privado, es decir, las mismas 
empresas. Algunos de los autores más destacados sobre el tema son Michael 
Porter y Mark Kramer (2002) quienes en su artículo The Competitive Advantage 
of Corporate Philanthropy afirman que “las corporaciones pueden usar sus esfuer-
zos caritativos para mejorar su contexto competitivo, la calidad del ambiente de 
negocios en la ubicación o lugares donde operan” (p.2). Indican que dentro del 
contexto competitivo existen cuatro elementos interrelacionados que pueden ge-
nerar productividad: los insumos disponibles de la producción, la condición de la 
demanda, el contexto de la estrategia y la rivalidad; y las industrias relacionadas y 
de apoyo. El de mayor interés para el presente estudio es el tercero, debido a que 
este hace referencia a los clusters y afirma que “la proximidad mejora la capacidad 
de respuesta, el intercambio de información y la innovación, además de reducir los 
costos de transporte y de inventario” (Porter & Kramer, 2002, p.7). 

Otros autores también mencionan la importancia del sector privado en los ecosis-
temas para emprendedores. Uno de ellos es Isenberg (2010), el cual sugiere que el 
sector privado este presente debido a que ellos tienen la motivación y la orienta-
ción de mercado y de ganancias que el sector público no tiene. 

El PNUD (2005) afirma que existen cuatro alternativas respecto a la articulación 
de empresas exportadoras y PYME’s: 

1. La “proletarización” que utiliza mano de obra semi-calificada o no calificada 
para la manufactura o el procesamiento, y que supone el uso de la economía po-
pular como mera proveedora de mano de obra barata 2. La “subcontratación”, la 
misma que puede ser “maquila” y “no maquila” y que se caracteriza por la firma 
de contratos en partes de la cadena con micro productores independientes, lo cual 
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supone utilizar la economía popular como simple proveedora no competitiva de 
componentes de manufactura; 3 la “competencia” que expresa una disputa en la 
plataforma exportadora entre los grandes y los micro y pequeños productores en la 
cadena de provisión de bienes y servicios 4. La “incubadora”, que genera nuevos 
actores productivos desde la economía popular, ayudándoles a dar el salto hacia 
escalas más competitivas (PNUD, 2005, p.79).

Sin embargo, propone una “quinta vía” donde haya una articulación entre las 
empresas grandes hacia los emprendedores y medianas empresas donde se creen 
clusters y así se aplique la que es llamada la “cabeza de ratón” ya mencionada ante-
riormente (PNUD, 2005). 

Cabe recalcar que dentro de los estudios del GEM (Querejazu et al., 2014), en 
la Tasa de Actividad Emprendedora Total en Etapa Inicial (TEA) la mayoría de 
los emprendedores que participan en el mercado (56,4%) afirma que la principal 
fuente para adquirir sus conocimientos y habilidades para el negocio que estable-
cieron fue sus empleos anteriores o los empleos actuales; es decir la transferencia 
de tecnología. 

Según Roland Rebois y Carlos Aguirre Bastos (1994) en su libro Ciencia, Tecnología 
e Innovación: Conceptos y Prácticas el sistema de innovación “representa un “espacio 
abierto” difícil de identificar como sector, constituido por una amplia gama de 
relaciones que involucran instituciones tanto públicas como privadas, nacionales e 
internacionales, que generan, importan, modifican y difunden tecnología.” (p. 44)

En el libro Ciencia, Tecnología e Innovación: Conceptos y Prácticas, se definen 
cinco tipos de transferencia de tecnología: 

TECNOLOGÍA DEL PRODUCTO: relacionada con las normas, especificacio-
nes y requisitos generales de calidad y presentación que debe cumplir un producto 
(bien o servicio)

TECNOLOGÍA DE EQUIPO: referida a las características de los bienes de ca-
pital necesario para producir el bien o servicio. 
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TECNOLOGÍA DE PROCESO: relacionada con las condiciones, procedimien-
tos y formas necesarias para combinar insumos, recursos humanos y bienes de capi-
tal para producir el bien o servicio. 

TECNOLOGÍA DE OPERACIÓN: consistente en normas y procedimientos 
aplicables a las tecnologías de producto, proceso y equipo para asegurar la confiabli-
dad, seguridad física y durabilidad de la planta productiva y sus productos. 

TECNOLOGÍA GERENCIAL: consistente en los métodos y procedimientos ad-
ministrativos y gerenciales necesarios para la operación de la planta productiva, la 
producción de los bienes y servicios y su posterior comercialización e introducción 
en el mercado (Rebois & Dupleich, 1994, p. 44).

En el área de alojamientos y restaurantes el GEM (2014) muestra los niveles 
predominantes de educación entre los emprendedores en las diferentes etapas 
del proceso emprendedor. Los emprendedores nacientes cuentan con un nivel 
educativo predominante de secundaria. Por otra parte, los emprendedores nuevos 
mayormente afirman tener una educación técnica. Finalmente, en su mayoría, los 
emprendedores ya establecidos declaran tener una educación primaria.

C. EMPRENDIMIENTOS EN RESTAURANTES 

El sector gastronómico está cobrando importancia a nivel regional y global. Bolivia 
también siguió esta tendencia en los últimos años. Según Ángel Ramos (2017), 
director de la institución Movimiento de Integración Gastronómico Boliviano 
(MIGA) está revolución gastronómica empezó desde el 2008, cuando Bolivia 
empieza a experimentar un crecimiento en la economía. Es ahí cuando la pobla-
ción empieza a tener mayores ingresos por lo que impulsa a la inversión y al gasto 
en el sector gastronómico. 

La frase “conoces mejor a un país cuando pruebas su comida” es una realidad hoy 
en día. El turismo gastronómico es una tendencia global que puede ayudar al 
desarrollo de un país. Iñaki Gaztelumendi (2012) en su presentación Tendencias 
y Claves del Éxito del Turismo Gastronómico indica que la gastronomía impulsa 
el desarrollo local debido que involucra toda una cadena de valor que va desde 



30 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

agricultores hasta cocineros y mercados. También, indica que la gastronomía de 
un país se convirtió en un factor clave para la elección de destino de un turista; 
creando la tendencia del turista gastronómico. “El diseño de cualquier propuesta de 
turismo gastronómico será inviable si no se tienen en cuenta rasgos culturales del 
territorio” (Gaztelumendi, 2012) por lo que el autor propone que los estableci-
mientos gastronómicos combinen tradición e innovación en sus productos. 

Según el GEM (2014), el 15% de los emprendimientos nacientes pertenecieron 
al sector de alojamientos y restaurantes el cual ocupó el segundo lugar de sectores 
con más emprendimientos precedido por el sector de comercio. Dentro del grupo 
de emprendimientos nuevos, el sector de alojamientos y restaurantes para el 2014 
también ocupó el segundo lugar con un 13,8% de participación. Solo en el área de 
emprendimientos establecidos ocupó el tercer lugar con un 9,9% de participación. 
Asimismo, el sector de restaurantes presentó un amplio dinamismo ya que en 
la última década (2005-2015) la facturación de restaurantes creció en un 958% 
(MIGA Bolivia, 2017).

Según el Informe Sector Gastronómico Alimentario de Bolivia 2016 realizado por la 
institución MIGA (2017), para el año 2016 la cadena gastronómica alimentaria 
aportó el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) de la cual el sector de restau-
rantes aportó un 4%. Además, este sector absorbió un 5,2% de la fuerza laboral 
total del país. También en el 2016, el sector de restaurantes y hotelería creció en 
un 1,63% respecto al 2015. El crecimiento está centrado en las plazas de comidas 
y en la oferta de comida procesada o rápida, ya que entre el año 2000 y el 2013 el 
crecimiento de este tipo de comida fue de un 130% (MIGA Bolivia, 2017).

Los estudios señalan que la cultura y los medios de comunicación son un factor 
relevante para el desarrollo de nuevos emprendimientos. Isenberg (2010) sugiere 
que se debe “abordar de frente el cambio cultural” (p.7). Esto refiere a la importan-
cia de los medios sociales y de comunicación ya que por medio de la celebración 
de éxitos se puede generar un cambio de actitud hacia los emprendedores. Esto 
se está viviendo actualmente en el entorno paceño. Un ejemplo reciente en la 
ciudad de La Paz fue el pasado 25 de agosto cuando el canal de televisión ATB 
(2017) anunció los tres premios que obtuvo el restaurante Ali Pacha en el concur-
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so internacional World Luxury Restaurant Awards 2017. Otros ejemplos son el 
nacimiento de revistas especializadas en gastronomía y los emprendimientos en 
esta área en Bolivia; como ser Azafrán y Bocatto. El cambio en la cultura boliviana 
es latente, ya que hoy en día una persona en el área rural destina 11% de su salario 
en restaurantes (MIGA Bolivia, 2017). 

Los esfuerzos por parte de las instituciones hacia el sector gastronómico incre-
mentaron en los últimos años. Para el año 2012, MIGA empezó sus operaciones 
como un ente articulador de toda la cadena productiva gastronómica: producción 
primaria campesina, industrias de transformación, turismo, restaurantes y el con-
sumidor final (MIGA Bolivia, 2017).  Ángel Ramos (2017) afirma que para el 
2014 MIGA llegó a crecer de tal forma que se tuvo que institucionalizar, por lo 
cual instituciones como el GAMLP tuvieron que hacerse a un lado. Sin embargo, 
estas dos instituciones son aliadas y lado a lado hacen esfuerzos como las ferias 
TAMBO y Saborea y Vive La Paz para promover la gastronomía boliviana.

D. UN VISTAZO AL EMPRENDEDOR DE RESTAURANTES

El emprendimiento en Bolivia está cobrando relevancia en estos últimos años. La 
TEA comprende a los emprendedores nuevos y nacientes, por lo cual refleja la 
dinámica del emprendimiento en cada país (Querejazu et al., 2014). La economía 
del país es aún considerada una economía basada en recursos. Se puede notar 
que el grupo de economías basadas en recursos presentan un mayor porcentaje 
de TEA a comparación de las economías basadas en eficiencia y las economías 
basadas en innovación. Además, Bolivia es la cuarta economía basada en recursos 
con mayor porcentaje de TEA. 



32 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

Gráfico 2.1. Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)  
para los 70 países del GEM Global (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pag. 46.

Según el estudio del GEM 2014 (Querejazu et al., 2014), la mayoría de los em-
prendedores empezaron su trabajo por oportunidad. Sin embargo, el gráfico 2 
muestra que estos se dividen en dos categorías: mayor ingreso o independencia. 
Por otra parte, el estudio de Tarqui (2017) indica que la necesidad de mayores 
ingresos o independencia económica constituyen a la vulnerabilidad, debido a que 
reflejan que las condiciones de vida anteriores al emprendimiento no favorecían 
el desarrollo físico, intelectual y/o cultural de la persona. Por consiguiente, se con-
siderarán a estos factores como indicadores de vulnerabilidad del emprendedor y 
por ello como parte del grupo de emprendedores por necesidad.
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Gráfico 2.2. Bolivia: Composición de la TEA según 
principales motivos para emprender (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pag. 54.

En estos últimos años, la gastronomía empezó a cobrar relevancia en el país. Esto 
se refleja en el gráfico 3: Bolivia: Emprendedores nacientes según sector de em-
prendimiento (2014), donde los alojamientos y restaurantes constituyen el segun-
do sector con mayor densidad de emprendedores. Comercio, un sector tradicional 
en nuestra economía, constituyó un 41,5% de los emprendedores, seguido por 
alojamientos y restaurantes que constituyó el 14,9% de los emprendedores. Por lo 
cual, se puede notar que en los últimos años los restaurantes están considerados 
por aquellas personas que deciden iniciar un negocio como un sector productivo 
atrayente.
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Gráfico 2.3. Bolivia: Emprendedores nacientes  
según sector de emprendimiento (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pag. 65. 

Otro grupo de emprendedores pertenecientes al estudio son los nuevos empren-
dedores. Una vez más, el gráfico 4 muestra que a nivel nacional el sector de alo-
jamientos y restaurantes es el segundo sector con más emprendimientos (13,8%), 
lo cual muestra que este sector está cobrando relevancia en los emprendedores en 
su mayoría.
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Gráfico 2.4. : Bolivia: Propietarios de nuevos negocios 
según sector de emprendimiento (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pag. 67. 

TRABAJO DE CAMPO 
Como se señaló en la introducción, se realizó un estudio de campo en las zonas 
seleccionadas de Sopocachi y Achumani, debido que muestran una elevada den-
sidad de emprendimientos nuevos y nacientes. Además, Sopocachi pertenece a la 
zona norte de la ciudad de La Paz, mientras que Achumani pertenece a la zona 
sur de la ciudad, por lo cual se podrá hacer un análisis relevante de los empren-
dimientos al tener un contraste entre ambas zonas de la ciudad. Primeramente, 
se realizó un mapeo de los emprendimientos por necesidad en las zonas elegidas, 
encontrándose una población de 88 emprendimientos en total. Luego se realiza-
ron entrevistas a un total de 30 de tales emprendedores, entre nacientes y nuevos 
de ambas zonas, para determinar el uso que hicieron del ecosistema emprendedor 
y el impacto de la transferencia de tecnología que experimentaron.

A. MAPEO DE EMPRENDIMIENTOS POR NECESIDAD EN LAS ZONAS 
ELEGIDAS 

A partir de las observaciones y pequeñas encuestas (ver Anexo 1) que se realizaron 
tanto en la zona de Achumani como en la zona de Sopocachi, se pudo determinar 
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la densidad de los emprendimientos en cada zona. Para el mapeo, solo se conside-
raron a los restaurantes que estuvieron hasta 42 meses en funcionamiento al mo-
mento de la encuesta, es decir, a los emprendedores nacientes y nuevos. Además, 
solo se consideraron a los emprendedores que, al momento de emprender experi-
mentaban situación de vulnerabilidad socioeconómica y en consecuencia empren-
dieron por necesidad.

Una característica de los emprendimientos por subsistencia mapeados y anali-
zados es que son negocios pequeños. El promedio de empleados (incluidos los 
mismos emprendedores) en estos establecimientos es de dos. 

Gráfico 2.5. Trabajadores en emprendimientos de restaurantes

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

1. Mapeo de emprendimientos por necesidad en Achumani 

Los emprendimientos por necesidad que se analizaron para esta zona se encuen-
tran desde la entrada de Achumani hasta la calle 50 de la zona (incluyendo sector 
Las Lomas). Se compone por un total de 37 emprendimientos nacientes y nuevos 
de restaurantes por necesidad. La mayor parte de estos se concentra en la Avenida 
García Lanza, mostrando que este lugar particular de la zona se está convirtiendo 
en un sector comercial. 
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Cuadro 2.1. La Paz: Emprendimientos de restaurantes por necesidad Achumani

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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2. Mapeo de emprendimientos por necesidad en Sopocachi 

Los emprendimientos por necesidad correspondientes a esta zona fueron selec-
cionados desde la Avenida 6 de Agosto hasta la calle Jaime Freyre, limitando la 
zona de San Pedro por la Avenida Landaeta compartiendo los mismos criterios 
de la zona Achumani. La mayor parte de los emprendimientos se concentra en 
Sopocachi bajo, que consiste desde la Avenida 6 de Agosto al norte, limitando 
el oeste con la Avenida Landaeta, la calle Eduardo Guerra al este y calle Muñoz 
Cornejo al sur. Por lo cual, a diferencia de Sopocachi alto, este es el sector comer-
cial de la zona. Se encontraron en total 51 emprendimientos de restaurantes por 
necesidad en la zona, los cuales se detallan a continuación: 

Cuadro 2.2. La Paz: Emprendimientos de restaurantes por necesidad Sopocachi



 Camila Andrea Ergueta Oporto  | 39

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

B. MAPEO DE EMPRENDIMIENTOS POR NECESIDAD POR ACTIVIDAD

El sector gastronómico es amplio y complejo. El estudio se enfocó en los res-
taurantes pequeños de emprendedores por subsistencia. Existen diferentes tipos 
de comida a la cual los restaurantes se pueden dedicar. Por lo tanto, se clasificó 
según la actividad gastronómica que predomina en cada uno de los restaurantes 
correspondientes a las dos zonas estudiadas. Para ambas zonas se tomó en cuenta 
la siguiente clasificación (Bolaños et al., 2015): 

 y Argentina:  Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida nativa 
de la República de Argentina. Esta incluye la parrillada argentina, el chimi-
churri, las empanadas argentinas, la milanesa, los alfajores, entre otros. 



40 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

 y Fast Food: Restaurantes donde se consume alimentos simples y de rápida 
preparación como hamburguesas, papas fritas, pollo frito, entre otras. 

 y Grill: Tipo de restaurante orientado a la cocina americana donde se sirven 
carnes, pescados y mariscos a la plancha y a la parrilla.

 y Japonesa: Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida nativa 
de la República de Japón. Esta incluye el sushi, los platos agemono, los platos 
yakimono, entre otros. 

 y Mexicana: Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida nativa 
de los Estados Unidos Mexicanos. Esta incluye los tacos, los chilaquiles, las 
aguas frescas, entre otros. 

 y Nacional: Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida nativa 
del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta incluye el plato paceño, el pique 
macho, el silpancho, la huminta, entre otros. 

 y Pastelería/ Cafetería: Todos aquellos establecimientos donde se elaboran, 
venden y sirven pasteles y otros productos de repostería. Esta incluye bom-
bas de crema, pasteles, café, entre otros. 

 y Peruana: Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida nativa 
de la República del Perú. Esta incluye el ceviche, el lomo salteado, el pisco 
sour, entre otros. 

 y Venezolana: Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida nati-
va del República Bolivariana de Venezuela. Esta incluye las arepas venezola-
nas, el asado negro, la carne mechada, entre otros. 

 y Saludable: Todos aquellos restaurantes que se especialicen en comida enfo-
cada en la nutrición y la buena salud del comensal. Esta incluye las ensaladas, 
wraps, los platos bajos en calorías, entre otros. 

 y Pizzería/ Pastas: Todos aquellos restaurantes enfocados en la elaboración de 
platos relacionados a la comida italiana, pero no necesariamente temáticos 
del país. 

 y Rosticería: Todo restaurante que sirva carne asada en un espeto giratorio 
frente a una fuente de calor en forma de llama o brasas. Esta incluye en pollo 
al espiedo.
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1. Mapeo de emprendimientos en restaurantes según actividad en 
Achumani 

En esta zona se encontraron once tipos de restaurantes dentro del total de los 37 
emprendimientos por necesidad identificados. El tipo de restaurante predomi-
nante es el de comida fast food; que constituye el 32% de los emprendimientos 
tanto nacientes como nuevos. Los restaurantes con la temática argentina, mexi-
cana, peruana y venezolana son en los que menos emprendieron, junto con los 
emprendimientos dedicados a Grill y saludable los cuales llegaron a un 3% cada 
uno. Dentro de esta zona también se puede notar que la segunda categoría de 
restaurantes con más predominancia es la de comida nacional con un 22%. Las 
pizzerías/pastas junto con las rosticerías son la tercera categoría de restaurantes 
con mayor porcentaje de emprendimientos en Achumani los cuales constituyen al 
11%. Las pastelerías/cafeterías son el 8% de los emprendimientos por subsistencia 
del total en la zona. 

Gráfico 2.6. Achumani: Emprendimientos de restaurantes por necesidad según actividad

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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2. Mapeo de emprendimientos de restaurantes según actividad en 
Sopocachi 

En Sopocachi se encontraron 11 tipos de restaurantes. Dentro de esta zona, al 
igual que en Achumani, predomina la categoría de fast food la cual representa el 
42% de los emprendimientos. Los tipos de restaurantes en los que hubo menos 
emprendimientos fueron grill, francesa, peruana y saludable que alcanzaron el 2% 
del total cada uno. La segunda categoría con más emprendimientos por necesidad 
es la de comida nacional con un 17%. La tercera categoría con mayor incidencia 
es la de pastelería/cafetería con un 13%. Los restaurantes dentro de las categorías 
pizzería/pastas y rosticería corresponden al 6% en esta zona. Las categorías japo-
nesa y venezolana tienen el mismo número de emprendedores por subsistencia, 
con un 4% de incidencia cada uno.  

Gráfico 2.7. Sopocachi: Emprendimientos de restaurantes por necesidad según actividad

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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3. Comparación de zonas

En primer lugar, las categorías presentes en la zona de Achumani que no se en-
cuentran en la zona de Sopocachi son argentina y mexicana; mientras que en la 
zona de Sopocachi se encuentran las categorías francesa y japonesa las cuales no 
se encuentran en la otra zona. En ambas predomina la categoría fast food la cual se 
muestra como la más atrayente para un emprendedor por subsistencia promedio 
de la ciudad de La Paz. Es decir, las hamburguesas, las papas fritas, el pollo frito, 
entre otros, son muy populares hoy en día tanto para los comensales como para 
los mismos emprendedores. 

La concentración de las categorías predominantes en ambas zonas es significa-
tiva. En Achumani, los emprendimientos en las categorías de fast food, nacional, 
pizzería/pastas y rosticería juntas representan el 76% del total. Por otra parte, en 
Sopocachi las tres categorías predominantes (fast food, nacional y pastelería/cafe-
tería) inciden en un 74%. Como se puede notar, fast food, nacional y pastelería/
cafetería son las actividades con mayor incidencia en La Paz. 

El 93% de los emprendedores de restaurantes por subsistencia aseguran que su 
negocio es rentable. Los emprendedores logran subsistir con el negocio. Los in-
gresos les alcanzan para pagar el alquiler del local (el cual es el caso de la mayor 
parte de los emprendedores), comprar insumos y tener ganancia. Además, asegu-
ran que desde que abrieron el emprendimiento obtuvieron resultados positivos. 
Los más jóvenes logran pagar sus estudios con los ingresos del emprendimiento 
además de ayudar económicamente a sus familias. Aquellos que tienen familia, 
logran mantenerlas y ofrecerles una mejor calidad de vida. Finalmente, muchos 
de ellos afirman que ahora sienten que son independientes. 
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Gráfico 2.8. Percepción de rentabilidad del negocio

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Durante los 6 meses, entre el mapeo de los emprendimientos hasta la realización 
de las entrevistas, se pudo notar que varios de los emprendimientos mapeados 
cerraron sus puertas al público. Esto se debe a que la industria gastronómica es 
de competencia monopolística presentando las siguientes tres características: (i) 
gran número de ofertantes; (ii) los productos no son homogéneos1; (iii) hay liber-
tad de entrada y salida en el mercado2 (Chamberlin, 1951). Dada esta estructura, 
los negocios de restaurantes que no logran diferenciarse, salen del mercado (ver 
Anexo 2).  

La diferenciación en los restaurantes es fundamental para que estos puedan seguir 
adelante con el negocio, especialmente en la actual época de boom gastronómico 
en la que vivimos. Aquellos que no le dan un giro a sus productos y servicios, tal 
que les proporcione una ventaja competitiva única frente a la vasta competencia 

1 Productos no Homogéneos: o heterogéneos, son aquellos productos que pueden diferenciarse entre sí. Esta 
diferenciación puede darse en aspectos como, la calidad, el servicio post-venta o la ubicación.  

2 La libertad de entrada y salida se refiere a que el costo de entrar en el mercado no es grande. Es decir, no 
existe un costo extraordinario. 



 Camila Andrea Ergueta Oporto  | 45

y un valor percibido mayor a sus comensales, mueren en el camino; debiendo re-
tirarse del mercado cerrando sus puertas. Esta diferenciación se puede dar desde 
la misma comida y los productos que se ofrecen; hasta la atención al cliente y 
localización del restaurante. 

Así como hay negocios que cierran, también están los que se mantienen en pie. 
Emprendedores como los dueños de El Lobo y el Dragón que decidieron lanzarse 
a un emprendimiento con el tema de la famosa serie de televisión Game of Thrones; 
o Kolor Burger que cocinan hamburguesas con panes de colores, se dieron cuenta 
de la importancia de la diferenciación. Hoy en día siguen creciendo y atrayendo 
nuevos clientes. Como la dueña de una pastelería en Achumani que se refirió a la 
atención que ella otorga a sus clientes “Creo que esa es la clave del éxito que estoy 
empezando a tener”.

EL IMPACTO DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
A. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA ESTADÍSTICA

En la evaluación del ecosistema emprendedor del GEM 2014 (Querejazu et al., 
2014) se puede notar que los resultados no son favorables. Según los expertos na-
cionales del campo emprendedor, las condiciones del ecosistema emprendedor en 
Bolivia no son beneficiosas para los emprendedores. Son algunas las excepciones, 
como la educación vocacional y superior y el acceso a infraestructura física, que 
son mejor percibidas. Sin embargo, ninguno de los componentes del ecosistema 
emprendedor está percibido en condición de excelente. Por lo cual, parece que 
vivimos en un ecosistema emprendedor ineficiente.

Los actores que se analizan en el presente estudio son financiamiento, capital 
humano y políticas gubernamentales (regionales, departamentales y municipales). 
De acuerdo con el GEM 2014 (Querejazu et al., 2014) el apoyo financiero no 
llega a favorecer a los emprendedores por subsistencia. Los expertos calificaron al 
apoyo financiero como negativo, especialmente porque no existe una oferta sufi-
ciente de fondos para emprender. 

En contraste, los expertos consideran que la educación vocacional y superior es 
favorable para los emprendedores. Sin embargo, se considera que el emprendi-
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miento en la formación básica (primaria y secundaria) es deficiente. El grupo que 
otorga políticas gubernamentales es uno de los peores percibidos. Ellos afirman 
que los requerimientos, el tiempo que se precisa para obtener los permisos de 
funcionamiento y los impuestos son los que más perjudican a los emprendedores. 

Gráfico 2.9. Bolivia: Evaluación del contexto emprendedor- Resultado de la NES (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pag. 87
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B. EL ALCANCE DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR EN LOS PEQUEÑOS 
RESTAURANTES DE LA PAZ

El GEM 2014 analiza la opinión de expertos en el tema de emprendimientos 
acerca de los diferentes actores que inciden en estos nuevos negocios. Es nece-
sario ahora contrastar los descubrimientos del GEM 2014 con la opinión de los 
mismos emprendedores por subsistencia. Después de las entrevistas realizadas, se 
puede notar que los expertos y los emprendedores están de acuerdo en cuestión al 
impacto del financiamiento, capital humano y políticas. 

1. Reconocimiento de los emprendedores a las instituciones

Se tomaron en cuenta las instituciones extraídas del estudio Ecosistema 
Emprendedor Paceño (Ergueta et al., 2016) mencionadas en el Marco 
Teórico de la presente investigación. Se hicieron dos excepciones (Red Bolivia 
Emprendedora y Fundación Yente), debido a que la información que estas otor-
gan esta desactualizada. 

Los emprendedores por subsistencia de restaurantes conocen a la mayoría de las 
instituciones, algunas mejor que a otras.  Como se puede notar en el gráfico 10, la 
institución que es más reconocida por parte de los emprendedores es el Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz. En segundo lugar, se encuentra el Gobierno 
Autónomo Departamental de La Paz y terceros se encuentran la Cámara Nacional 
de Comercio junto con la Universidad Privada Boliviana. 

Son siete las instituciones que en promedio los emprendedores conocen. Sin 
embargo, nunca antes escucharon sobre las otras seis. Las instituciones que en 
promedio los emprendedores no saben de su existencia son: Cámara Nacional 
de Industria, Escuela de la Producción y la Competitividad, Fundación IES, 
Fundación Maya, Nueva Economía y Swiss Contact. Todas estas instituciones 
hoy en día tienen programas o inciden en los emprendedores de diferentes rubros, 
incluyendo los gastronómicos (ver Anexo 3). 
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Gráfico 2.10.  Reconocimiento de instituciones por parte de los emprendedores

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Por lo cual, se puede notar que el punto de partida del problema está en la comu-
nicación de las instituciones a su público objetivo. Estas deben acercarse ya sea 
más veces o de mejor forma a los emprendedores por necesidad.

2. Percepción de los emprendedores sobre las acciones de las instituciones

Como se vio en la anterior sección, los emprendedores reconocen la mayor parte 
de las instituciones del ecosistema emprendedor. Sin embargo, ellos no conocen 
las acciones que estas realizan y que inciden en ellos.
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Como se puede apreciar en el cuadro 3, muchas de las casillas están marcadas con 
el 0. Ello significa que, esas son acciones que ningún emprendedor conoce que 
las instituciones realizan. Nueva Economía, por ejemplo, tiene muchos progra-
mas interesantes para emprendedores (ver Anexo 3). Sin embargo, es una de las 
instituciones con menor grado de conocimiento por parte de los emprendedores.

Los promedios son alarmantes. El más alto es de la Universidad Privada Boliviana 
de la cual 11 emprendedores conocen las acciones que ellos realizan. El promedio 
más bajo es el de Nueva Economía y la Cámara Nacional de Industrias. En am-
bas 0,25 emprendedores conocen las acciones que estas realizan. Nueve de las 13 
instituciones no pasan de 1 emprendedor que conozca las acciones que realizan. 

Una vez más, el problema de comunicación de estas instituciones es alarmante. 
Los emprendedores no conocen la oferta que existe en el mercado para ellos. Es 
por eso que muchos no recurren a estos servicios. Sin embargo, los emprendedores 
están dispuestos a conocer más sobre ellas. El gráfico 11 muestra que la mayor 
parte de los emprendedores piensa que estas instituciones deben difundir más o 
mejor su información acerca de las acciones que realizan para los emprendedores. 

Gráfico 2.11. Necesidad de los emprendedores de una mayor y mejor difusión 
de la información acerca de las acciones que realizan las instituciones

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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Por otra parte, algunas instituciones no realizan las acciones que afirman. Hubo 
varios comentarios de emprendedores que conocían las acciones de algunas ins-
tituciones, pero estas no les brindaron el apoyo que decían ofrecer. Ese fue el co-
mentario de uno de los socios del restaurante El Lobo y el Dragón. Cuando ellos 
se acercaron a uno de los actores que asegura brindar financiamiento este no les 
pudo brindar lo que buscaban “Consideramos que nosotros generábamos turismo, 
pero ellos no reciben a restaurantes”. 

C. IMPACTO DEL FINANCIAMIENTO EN LOS EMPRENDEDORES DE 
RESTAURANTES

1. El financiamiento en la etapa de incubación del emprendimiento

Existen varias instituciones en la ciudad de La Paz que brindan servicios finan-
cieros para emprendedores. Como indica el cuadro 3, 6 de los 13 establecimientos 
afirman brindar financiamiento a estos. Sin embargo, la mayor parte de los em-
prendedores por subsistencia de restaurantes no obtuvieron financiamiento du-
rante la etapa de incubación mediante alguna de estas u otras instituciones.  

Gráfico 2.12. Emprendimientos de restaurantes por necesidad que 
utilizaron financiamiento durante la etapa de incubación

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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Existen diferentes razones por las cuales los emprendedores cuando son clasi-
ficados como nacientes deciden no acudir a estas instituciones. Como se puede 
apreciar en el gráfico 13, la razón predominante es que ellos no veían necesario 
acudir a algún préstamo financiero. 

Gráfico 2.13. Razones por las que los emprendedores  
no acuden a instituciones financieras

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Como esta es parte de la industria gastronómica y no requiere de una inversión 
sustancial en relación a otras industrias, los emprendedores nacientes prefieren 
usar sus propios ahorros para poder abrir sus puertas: “Es mejor tener un capital 
propio en vez que deber al banco porque es como un tumor que va creciendo” 
opina la dueña de Andy Chicken Wings. 

Otra de las razones predominantes es la percepción de riesgo que ellos tienen al 
poner en marcha el emprendimiento. Ellos aseguran que existe mucho riesgo de 
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fracasar y que su idea no llegue a penetrar en el mercado: “Prefiero mis ahorros. Si 
no funciona es complicado” comenta uno de los emprendedores.

Sin embargo, la familia empieza a adquirir un rol importante para el emprende-
dor. Una fuente de suma importancia por la que estos emprendedores obtienen 
el financiamiento inicial es por medio de familiares. Ya sea por un préstamo o 
porque sus familiares son socios del establecimiento, los emprendedores adqui-
rieron financiamiento por este medio para abrir sus restaurantes. Como se puede 
observar en el gráfico 14, la madre es la que más otorga financiamiento a sus hijos 
emprendedores. 

Gráfico 2.14. Familiares como socios o fuentes de financiamiento

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Las tasas de interés son percibidas como negativas para los emprendedores. Junto 
con la aversión al riesgo, las tasas de interés ocupan el segundo puesto en las razo-
nes por las cuales los emprendedores no acuden a una institución para financia-
miento. Así como una de las emprendedoras afirma “el interés nos sale más caro y 
por eso no podemos progresar”. 
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2. El financiamiento en la etapa de aceleración y consolidación del 
emprendimiento

La mayoría de los nuevos emprendedores acudirían a una institución financiera 
después que la etapa de riesgo de la actividad económica haya concluido; es decir 
cuando pasaron a la etapa de aceleración y posteriormente a la consolidación.

Gráfico 2.15. Emprendimientos de restaurantes por necesidad que acudirían 
a una institución financiera en las etapas de aceleración y consolidación

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo 

Como se muestra en el gráfico 15, la mayor parte de los emprendedores acudiría a 
una institución financiera en las etapas posteriores a la incubación. Esto se da de-
bido a que consideran que ya cumplen con los requerimientos que estas imponen 
a los emprendedores. Además, ellos sienten que es mejor adquirir financiamiento 
por medio de una institución formal que por familia, amigos o prestamistas espe-
cialmente porque piensan que ahora necesitarán más capital que al principio de 
sus operaciones. El riesgo no es tan alto como en la anterior etapa.
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Gráfico 2.16. Razones por las que los emprendedores 
acudirían a instituciones financieras en el futuro

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo 

3. Identificación de actores que otorgan financiamiento a 
emprendimientos por subsistencia de restaurantes

Dentro de esta categoría, existen más actores del ecosistema emprendedor que los 
seis mencionados anteriormente. Los que incidieron en los emprendedores por 
subsistencia de los restaurantes estudiados son: Banco Nacional de Bolivia (BNB), 
Banco Sol, Mercantil Santa Cruz, Banco Unión, Banco Fie, Banco Fortaleza, Pro 
Mujer y el Banco de Crédito. 

Como se puede notar, la mayor parte de emprendedores conoce solamente a los 
bancos. Solo una emprendedora utilizó una institución financiera (Pro Mujer) que 
no es parte del sistema bancario. Ninguno de los actores que utilizaron los em-
prendedores para adquirir financiamiento, coinciden con los 13 actores estudiados.
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D. IMPACTO DEL CAPITAL HUMANO EN LOS EMPRENDEDORES DE 
RESTAURANTES

1. Capital Humano en la etapa de incubación del emprendimiento

Los actores que generan capital humano juegan un rol importante en los empren-
dedores por subsistencia de restaurantes en la ciudad de La Paz. Dentro de las 
instituciones estudiadas, 12 de las 13 otorgan capital humano a los emprendedo-
res (vease el cuadro 3). Como se puede observar en el grafico 17, la mayoría de los 
emprendedores por subsistencia de restaurantes recibieron cursos, capacitaciones 
o algún tipo de formación formal previa a la apertura de su negocio actual.

Gráfico 2.17. Emprendimientos de restaurantes por subsistencia que 
recibieron capacitación durante la etapa de incubación

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Esta información muestra que el conjunto de actores que da capital humano del 
ecosistema emprendedor es uno de los más eficientes. “De gastronomía tengo full 
cursitos chiquitos” afirma la emprendedora dueña de La Groseria. Los datos de-
muestran que la mayor parte de los emprendedores son personas capacitadas, por 
lo cual otorgan productos y servicios de calidad.
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2. Capital humano en las etapas de aceleración y consolidación del 
emprendimiento

Aun cuando la mayor parte de los emprendedores son capacitados en la etapa de 
incubación del emprendimiento, tienen la voluntad y el interés de seguir apren-
diendo.  “Nunca es tarde para seguir aprendiendo (…) las ideas nuevas de los 
jóvenes son diferentes y a uno le abre a un horizonte más grande” testifica la dueña 
del snack El Gustitos. Por otra parte, aquellos que no recibieron ningún tipo de 
capacitación les gustaría obtenerla por medio de las instituciones.

Gráfico 2.18. Voluntad de capacitación en el futuro en 
emprendedores de restaurantes por subsistencia

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

La mayor parte de los emprendedores que están dispuestos a tener capacitaciones 
en el futuro, afirma que el área de aprendizaje que están interesados es la de ad-
ministración, lo cual muestra la carencia de este conocimiento y la necesidad de 
los emprendedores de adquirirlo. Ellos también testifican que se capacitaría en el 
área de la gastronomía. Esto muestra el interés de los emprendedores de seguir 
aprendiendo dentro del área que se desempeñan. Ya sea el área administrativa o 
gastronómica, ellos quieren continuar mejorando su negocio y consideran que la 
educación formal es la mejor opción.
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Gráfico 2.19. Áreas de aprendizaje de interés de emprendedores

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

3. Identificación de actores que otorgan capital humano a emprendedores 
de restaurantes por subsistencia 

Como se mencionó anteriormente, el capital humano es uno de los grupos de 
actores más eficientes del ecosistema emprendedor paceño. Es por eso que existe 
una gran cantidad de instituciones que otorgan educación formal. Dentro del área 
gastronómica y el área administrativa, se pudieron identificar muchos actores que 
incidieron en los emprendedores de restaurantes. El gráfico 20 muestra en detalle 
todas las instituciones y el grado de incidencia que tuvieron en los emprendedores 
de restaurantes. 
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Gráfico 2.20. Instituciones que otorgaron capital humano a 
emprendedores de restaurantes por subsistencia

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Como se puede observar, una institución que incidió en gran medida a los em-
prendedores de restaurantes fue el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 
Esto fue debido a que el GAMLP obliga a los propietarios de restaurantes a pasar 
cursos sobre manipulación de alimentos. Sin embargo, muchos de los empren-
dedores consideran que estos son necesarios la primera vez, pero después se tor-
nan repetitivos. Además, los emprendedores que tuvieron una formación formal 
afirman que estos cursos no deberían ser obligatorios para ellos. “Los cursos de 
manipulación de alimentos son muy simples, muy fáciles” afirma el emprendedor 
dueño de un emprendimiento en Achumani. 

Por otra parte, se puede notar que muchos de los emprendedores obtuvieron sus 
conocimientos formales de la Primera Escuela de Hotelería y Turismo de Bolivia. 
Este actor se debe tomar en cuenta, especialmente mientras el boom gastronómi-
co siga vigente. Es la cuna de los emprendedores de restaurantes hoy en día.



60 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

Finalmente, se puede apreciar que existe una trasferencia de tecnología del ex-
tranjero. Esto se da debido a que muchos de los emprendedores obtuvieron sus 
conocimientos mediante instituciones fuera del país. Algunos por que nacieron en 
el exterior, otros porque sus mismos negocios les brindaron la oportunidad de am-
pliar sus fronteras y estudiar en el exterior. Sea cual sea la razón, trajeron a Bolivia 
nuevos saberes que utilizan hoy en día y nosotros los comensales los consumimos. 

E. IMPACTO DE LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES EN LOS 
EMPRENDEDORES DE RESTAURANTES

Existen diversidad de leyes y normas que afectan, ya sea de forma negativa o 
positiva, a los emprendedores en la ciudad de La Paz. Desde los decretos supre-
mos hasta los impuestos; desde las licencias y trámites de legalización hasta los 
derechos de uso del nombre. Todas estas pueden llegar a ser aliadas o barreras de 
entrada para el sector de restaurantes. 

1. Percepción de los emprendedores sobre las leyes y normas en La Paz

La percepción de la mayor parte de los emprendedores respecto a las políticas 
regionales, departamentales y municipales que inciden en ellos es negativa. Los 
emprendedores consideran que estás políticas van en contra de sus negocios y, por 
tanto, dificulta su puesta en marcha.
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Gráfico 2.21. Percepción de emprendimientos de restaurantes 
por subsistencia acerca de las políticas

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Las opiniones de los emprendedores son desalentadoras: “(Las instituciones) te 
cierran la puerta en vez de abrirla” afirma un emprendedor de Sopocachi. “Como 
toda emprendedora de una microempresa pienso que hay muchas normas que 
no nos favorecen” comenta una emprendedora. Ellos, junto con la mayoría de sus 
colegas, opinan que las leyes los cohíben y hasta llegan a frustrarlos para comenzar 
o seguir adelante con el negocio. 

Como podemos observar en el gráfico 22, el principal obstáculo para un empren-
dedor es la burocracia. “Tengo un año y medio y aún no me dan la licencia de 
funcionamiento” afirma el dueño de Fadili. El largo proceso de trámites afecta 
de forma negativa a los emprendedores “te hace querer desistir de querer abrir 
un local” afirma una de las emprendedoras. Otras razones son los impuestos, las 
licencias y el mismo sistema. “Pagar el 20% (de impuesto) es perdido y no me 
parece bien. Es pagar a la nada” es la percepción de la dueña de Delicius. 

Además, los emprendedores sienten que las leyes son demasiado favorables y flexi-
bles para los empleados lo cual les llega a afectar en su negocio. Es por esto que el 
promedio de cantidad de empleados en los emprendimientos es de 2 por restau-
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rante. “Hacen que cierren las empresas, porque el dueño no puede convertirse en 
administrador, en cocinero, en mesero, en todo. Al final te das cuenta que es mejor 
ser empleado que empleador”, opina una de las emprendedoras de Sopocachi.   

Gráfico 2.22. Razones por las que los emprendedores de restaurantes 
por subsistencia consideran las políticas como negativas

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

La mayor parte de los emprendedores no conocen otras políticas que lleguen a 
incidir en ellos más que los trámites. Entre las normas y leyes que sí conocen los 
emprendedores a pesar de los trámites son los impuestos, la ley general del trabajo, 
el ROE y las acciones que el GAMLP realiza.

Sin embargo, aquellos emprendedores que consideran que el efecto de las normas 
fue positivo o indiferente consideran que estás son reglas necesarias y todos los 
emprendedores deben cumplir. Además, sienten que aportan a la sociedad me-
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diante estas. Algunos que les es indiferente las normas es debido a que no operan 
de forma legal.

2. Normas y leyes para el futuro

La mayor parte de los emprendedores consideran necesario que se mejoren las 
normas y leyes actuales o que se generen nuevas que apoyen en mayor medida a 
los emprendimientos. Se consideran vulnerables hacia el entorno actual de las po-
líticas y que estas no los apoyan para poder seguir adelante con su negocio. Hubo 
varias opiniones sobre las recientes leyes que aprobaron durante el tiempo del 
estudio de campo, de las cuales los emprendedores estaban bastante insatisfechos. 
“Este mes es del IUE (impuesto sobre las utilidades) y el 1 de mayo te regalan el 
aumento salarial. Es como darte un golpe y una patada en el piso. Es fuerte para 
las empresas chiquititas” afirma una de las emprendedoras entrevistadas.  

Gráfico 2.23. Percepción acerca de mejorar o incluir políticas para apoyo al emprendedor 

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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ANÁLISIS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
La transferencia de diferentes conocimientos de los dueños de los restaurantes de 
mayor trayectoria hacia sus propios empleados puede ser la razón por la cual exis-
te el boom gastronómico que se está viviendo. No hay que olvidarse de Gisela y 
Ronald, claros ejemplos de emprendedores que obtuvieron mucho conocimiento 
mediante sus trabajos anteriores y hoy en día lo aplican en su negocio actual. 

En esta sección, se descubrió la importancia de la transferencia de tecnología 
para los futuros, nacientes y nuevos emprendedores. Además, se podrá apreciar la 
importancia del grado de transferencia en tres tipos de tecnología: tecnología de 
producto, tecnología de proceso y tecnología gerencial. Para finalizar, se mostrará 
uno de los elementos que no fueron contemplados al principio de la investigación, 
pero es uno de los descubrimientos con mayor relevancia: la familia. 

A. ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA ESTADÍSTICA

El conocimiento es el motor de arranque para un negocio. Hoy en día se está 
viviendo un boom gastronómico en La Paz, por lo que es necesario entender la 
fuente del saber de los emprendedores que se arriesgan a salir al mercado ponien-
do en marcha un restaurante. 

Según el GEM 2014 (Querejazu et al., 2014), para los emprendedores nacientes 
dueños de alojamientos o restaurantes el nivel predominante de educación es el 
secundario (54,9%, Cuadro 4). En el grupo de emprendedores nuevos de aloja-
mientos y restaurantes el nivel predominante de educación es el de secundaria 
(46,0%, Cuadro 5).
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El gráfico 24 nuevamente muestra que la mayor parte de los emprendedores cur-
saron hasta el nivel secundario el cual en nuestro país constituye a la educación 
básica (primaria y secundaria) de un periodo total de 12 años. Esta información 
sugiere que existe una base educativa a través de la cual la transferencia de tecno-
logía podría ser una de las principales vías para generar conocimiento.

Gráfico 2.24. Bolivia: Composición de la TEA según el 
nivel educativo más alto completado (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pg 71

Por otra parte, dentro del grupo de propietarios de negocios establecidos, la ma-
yoría de los emprendedores consolidados en el mercado (56,4%) afirman que 
obtuvieron el conocimiento para su negocio en su actual o anterior trabajo. La 
experiencia juega un rol fundamental para la creación de los negocios. Es decir, la 
transferencia de tecnología que se presenta de los negocios establecidos hacia los 
nuevos emprendedores es un factor importante a analizar y su impacto puede ser 
sustancial para la creación de nuevos restaurantes.
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Gráfico 2.25. Bolivia: Propietarios de negocios establecidos- Instituciones 
que brindaron el entrenamiento antes de la puesta en marcha (2014)

Fuente: Querejazu et al., GEM Global Report 2014, pg 75

B. EL IMPACTO DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN LOS 
RESTAURANTES POR SUBSISTENCIA DE LA PAZ

Durante las etapas previas a la puesta en marcha, los emprendedores de restauran-
tes recibieron conocimientos por medio de instituciones formales como se vio en 
la sección de capital humano. Sin embargo, los emprendedores también recibieron 
muchos de sus conocimientos por medio de las empresas donde trabajaron an-
teriormente (Gráfico 26). Este conocimiento es de igual importancia que el que 
recibieron por medio de la educación formal, ya que ambos se usan para el manejo 
de los restaurantes de emprendedores por subsistencia. Esto implica que la mayor 
parte de los emprendedores recibieron por lo menos una de las tecnologías ana-
lizadas a través de sus empleos anteriores. Por lo cual, es importante considerar a 
la empresa privada como un aliado estratégico para generar clusters y formar un 
ecosistema emprendedor eficiente.
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Gráfico 2.26. Emprendimientos de restaurantes por subsistencia que 
recibieron transferencia de tecnología de sus anteriores trabajos

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

1. Grado de transferencia de tecnología de producto

El producto es una de las bases de un negocio. Como se mencionó anteriormente, 
este puede llegar a ser la clave para brindar diferenciación y por consiguiente una 
ventaja competitiva para el restaurante en relación a su competencia. Por ello es 
necesario analizar cuantos de los emprendedores nacientes y nuevos que recibie-
ron transferencia de tecnología absorbieron tecnología de producto. 

“El chef era una buena persona y me enseñaba todo” comenta el emprendedor 
dueño de ¡Así! De Rico. La tecnología del producto para el sector de restaurantes 
consiste en la calidad del producto que es servido a los comensales. Por ende, el 
conocimiento sobre manipulación de alimentos, el saber sobre calidad de la ma-
teria prima, conocimientos sobre cata de vinos y mixología; son componentes que 
se tomaron en cuenta dentro de la tecnología de producto. 
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Gráfico 2.27. Transferencia de tecnología de producto

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

La mayoría de los emprendedores que recibieron transferencia de tecnología ob-
tuvieron conocimientos relacionados a la calidad del producto, es decir, tecnología 
de producto. Como se puede observar en el gráfico 27, el 74% de los emprendedo-
res que recibieron transferencia de tecnología por medio de sus trabajos anteriores 
aprendieron técnicas, saberes y demás conocimientos sobre tecnología de produc-
to que hoy en día aplican en sus negocios propios. Por consiguiente, los negocios 
ofrecen a sus comensales productos de mejor calidad. 

2. Grado de transferencia de tecnología de proceso

El proceso es elemental para un negocio de restaurantes y este también puede 
brindar la diferenciación y ventaja competitiva al negocio. Dentro de esta catego-
ría de tecnología se encuentran la elaboración de la comida (cocinar), los procesos 
productivos dentro de una cocina (sistemas de como lavar los platos, presentación 
de comida, entre otros), los procesos productivos fuera de la cocina (el trabajo de 
los meseros, por ejemplo) y la atención al cliente. 
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Gráfico 2.28. Transferencia de tecnología de proceso

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Los conocimientos de procesos son los que más adquirieron los emprendedores 
mediante transferencia de tecnología. El gráfico 28 muestra que el 96% de los em-
prendedores que recibieron transferencia de tecnología aprendieron al menos uno 
de los conocimientos nombrados previamente. Personas como Gisela y Ronald, 
los cuales aprendieron a filetear la carne en el restaurante donde trabajaron an-
teriormente, hoy en día usan ese proceso en sus negocios actuales como Q`Rico. 

3. Grado de transferencia de tecnología gerencial

Ya vimos los tipos de tecnologías que involucran netamente al área gastronómica. 
Sin embargo, es necesario también analizar el grado en el cual el conocimiento 
gerencial paso de cabeza a cabeza; de jefe a empleado y futuro emprendedor.

El conocimiento gerencial en un restaurante es el conocimiento administrativo 
para poder manejar el negocio. Finanzas (contabilidad, manejo de inversión, entre 
otros), manejo de personal y administración de los mismos alimentos, entran den-
tro de la categoría de tecnología gerencial.
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Gráfico 2.29. Transferencia de tecnología gerencial

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

Esta es la tecnología que menos se adquirió por parte de los emprendedores por 
subsistencia desde sus trabajos anteriores. “McDonalds fue una escuela que me 
dejo todo lo que se ahora” afirma uno de los emprendedores, mencionando que fue 
ahí donde aprendió todo lo que aplica hoy en día en cuestión a administración y 
gerencia. A pesar de ello, más de la mitad de los emprendedores de esta categoría 
obtuvo tecnología gerencial (59%). 

Los tres tipos de tecnología analizados (producto, procesos y gerencial) tuvieron 
un alto nivel de incidencia en los emprendedores por necesidad. Esto demuestra la 
importancia que tienen las empresas donde trabajaron anteriormente los empren-
dedores para la creación de negocios. Este es un factor fundamental que debe ser 
tomado en cuenta desde la perspectiva de ecosistema emprendedor.  

4. Transferencia de tecnología desde la familia

Ahora bien, ya se mostró la importancia de las empresas privadas como aliadas 
y posibles actores estratégicos del ecosistema emprendedor. Empero, durante la 
investigación, surgió un factor que no estaba siendo contemplado y tiene un gran 
nivel de influencia en los emprendedores por necesidad de restaurantes: la familia. 
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Gráfico 2.30. Transferencia de tecnología por medio de la familia

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

El factor familia es igual de importante que el de las empresas privadas, debido 
a que también otorga transferencia de tecnología. Como se puede observar en el 
gráfico 30, la mayor parte de los emprendedores de restaurantes por subsistencia 
obtuvieron conocimientos que aplican en sus empresas actuales por medio de 
algún pariente. 
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Gráfico 2.31. Familiares que otorgan transferencia de tecnología

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo

El familiar que brinda más conocimientos, es decir, transferencia de tecnología, es 
la mamá. Como se puede observar en el gráfico 31, la mayor parte de los empren-
dedores recibió alguno de los tres tipos de tecnología analizados por medio de su 
madre. Los padres ocupan el segundo lugar y en tercero se encuentran las abuelas. 

Gráfico 2.32. Transferencia de tecnología de producto, 
proceso y gerencial por parte de la familia

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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Se observó que la familia puede conceder los tres tipos de tecnologías estudiados. 
La mayoría de los emprendedores recibieron tecnología de proceso. Muchos de 
los emprendedores aprendieron a cocinar la comida que venden en restaurantes de 
su madre, padre o abuela. Los emprendedores también obtuvieron conocimientos 
gerenciales por medio de su familia; debido a que muchos de estos no tomaron 
cursos formales de administración y fue su familia la que los guío y en muchos ca-
sos continúa guiando en los procesos administrativos. Finalmente, los emprende-
dores recibieron tecnología de producto por este medio. Ya sea yendo al mercado 
a comprar fruta con la abuela o cocinando con sus hermanos, los emprendedores 
pudieron aprender este tipo de tecnología. 

Tal vez la familia no sea un actor típico en un ecosistema emprendedor. Sin em-
bargo, es necesario considerarlo como un aliado estratégico poderoso, especial-
mente para la industria gastronómica.

RESUMEN DEL ECOSISTEMA
Recordemos a Gisela y Ronald, dos jóvenes que por necesidad decidieron lanzarse 
a crear un restaurante de comida rápida en La Paz. Emprendedores como ellos re-
velan la realidad de nuestro ecosistema emprendedor y la relevancia de la transfe-
rencia de tecnología tanto de empresa a empresa como de familiar a familiar. Son 
ellos los que demuestran la importancia que está cobrando el sector gastronómico 
en nuestra economía y la consideración que se le debe dar.

El sector gastronómico está en constante crecimiento en la ciudad maravilla; y 
con este el sector de restaurantes. El tener un negocio de restaurante es rentable 
lo cual aparta a los emprendedores del estado vulnerable en el que comenzaron. 
Se mapearon 88 restaurantes nacientes y nuevos en total; 37 en Achumani y 51 
en Sopocachi. La actividad predominante y más atrayente para un emprendedor 
de restaurantes en la ciudad de La Paz es la de comida fast food; seguida por los 
emprendedores que se dedican a la comida nacional. Muchos cierran sus puertas 
antes de convertirse en negocios establecidos dada la estructura monopolística del 
sector; por lo cual es necesaria la diferenciación, es decir, la innovación para que 
puedan seguir creciendo y otorgando sus servicios a los comensales. 
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Las instituciones que conforman el ecosistema emprendedor no comunican de 
una forma óptima sobre las acciones que realizan para los emprendedores. Los 
emprendedores por subsistencia de restaurantes escucharon alguna vez de poco 
más de la mitad de las instituciones analizadas, las cuales tienen una larga tra-
yectoria desarrollando acciones que inciden en los emprendedores. No obstante, 
aun cuando escucharon de estas, la mayor parte de ellos no tienen conocimiento 
acerca de las acciones que realizan. Los emprendedores están dispuestos a adquirir 
mayor información sobre este tipo de acciones y consideran que estas y demás 
instituciones que inciden en emprendedores tienen que difundir más o mejor su 
información acerca de sus acciones. 

Los actores del ecosistema emprendedor que otorgan financiamiento no llegan a 
su público objetivo. Se pudo observar que la mayor parte de ellos prefieren usar 
sus ahorros personales en vez que acudir a una institución financiera. La aversión 
al riesgo y las tasas de interés son las principales razones por las cuales ellos de-
ciden alejarse de estas. Sin embargo, los emprendedores de restaurantes acuden a 
instituciones financieras cuando llegan a la etapa de aceleración y consolidación 
debido a que consideran cumplir con los requisitos que estas imponen. 

La red de actores del ecosistema emprendedor que genera capital humano son 
los más eficientes de los actores analizados. Los emprendedores de restaurantes 
por subsistencia recibieron educación formal, lo cual muestra que existe una gran 
oferta en cuestión a capital humano y llega al público objetivo. Además, esta es la 
razón por la que los comensales pudimos experimentar productos de mejor cali-
dad: los emprendedores son personas calificadas para el negocio. 

Aun cuando los dueños de restaurantes pequeños en La Paz recibieron una for-
mación formal antes de abrir sus negocios; ellos están dispuestos a seguir apren-
diendo por este medio. El hecho que quieran volver y aprender en una institución 
formal muestra la eficiencia de los actores, ya que el conocimiento que proporcio-
naron a los emprendedores les sirve para sus operaciones. Ya sea en el área gastro-
nómica o administrativa, los emprendedores están sedientos de saber.  
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Los expertos afirman que los requerimientos, el tiempo que se necesita para ob-
tener los permisos de funcionamiento y los impuestos son los que más perjudican 
a los emprendedores; lo cual coincide con la opinión de los emprendedores. Es 
así como llegamos a las instituciones que brindan políticas (normas y leyes); y el 
pantallazo no es favorable. La mayoría afirma que las políticas les afectan negati-
vamente, especialmente por la burocracia. Además, afirman que las leyes son muy 
favorables para los empleados lo cual llega a ser un impedimento para crecer. Las 
instituciones no informan acerca de las políticas que inciden en los emprende-
dores en general y los procedimientos que deben seguir para legalizar el negocio. 

El estudio muestra que la transferencia de tecnología es un factor importante a 
tomar en cuenta para el ecosistema emprendedor. La mayor parte de los empren-
dedores de restaurantes recibió muchas técnicas y saberes de sus trabajos ante-
riores a la puesta en marcha del negocio. Ellos usan tanto el conocimiento del 
producto como el de proceso y el gerencial, lo cual muestra que la transferencia 
de tecnología ayuda a los emprendedores a que puedan consolidar su negocio. 
Adicionalmente, existe una transferencia de tecnología en este rubro desde países 
del exterior a Bolivia, debido a que varios de los emprendedores trajeron consigo 
conocimientos otorgados por instituciones fuera del país. Este puede ser uno de 
los actores más eficientes del ecosistema emprendedor, por lo que tiene que to-
marse en cuenta para futuros estudios. 

Uno de los principales hallazgos de la investigación es la relevancia de la familia 
para el emprendedor de restaurantes por subsistencia. En primera instancia, la 
familia se torna en un actor de financiamiento. Muchos de los emprendedores 
obtuvieron el capital inicial para su negocio por medio de sus familiares. Más 
adelante, la transferencia de tecnología desde la familia incide en la creación de 
los restaurantes. Los emprendedores recibieron tecnología de producto, proceso y 
gerencial por este medio. Por lo cual, la familia se convierte en un actor del ecosis-
tema al otorgar financiamiento y conocimiento. 

Para finalizar, el gráfico 33 muestra el ecosistema emprendedor que se descubrió, 
el cual rodea a los emprendedores de restaurantes. La posición de los diferentes 
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astros representa la proximidad y eficiencia del grupo del ecosistema en relación 
al núcleo: el emprendedor.

Gráfico 2.33. Ecosistema emprendedor del sector de restaurantes

Fuente: Elaboración propia, en base a estudio de campo
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Los emprendedores de restaurantes por subsistencia en La Paz se sienten atraídos 
a crear negocios fast food. La estructura de competencia monopolística en el sector 
de restaurantes demanda altos niveles de innovación para sobrevivir y crecer en 
este mercado. Recordemos que las tendencias de turismo gastronómico sugieren 
crear nuevas propuestas gastronómicas en base a lo genuino de la cocina nacional 
(Gaztelumendi, 2012). Es aquí donde se encuentra una grandiosa oportunidad, ya 
que la segunda actividad con más incidencia en La Paz por parte de los empren-
dedores es la comida nacional. Los emprendedores gastronómicos deben explorar 
su creatividad: buscar fusionar la innovación y la tradición cultural mediante la 
oferta de sus productos y servicios. Esto puede llegar a generar una ventaja com-
petitiva en sus negocios; en consecuencia, crecer y desarrollarse en el mercado. 
Estas acciones ya se realizan en pequeña escala (como el ejemplo de Ali Pacha) 
y los resultados fueron favorables. De manera que, si esto se realiza en una escala 
mayor, la industria cobrará fuerza para construir un turismo gastronómico crea-
tivo, sostenible y alejarnos así de la economía basada en recursos que caracteriza 
al país.

El ecosistema emprendedor de la ciudad de La Paz padece un problema de suma 
importancia: los actores no llegan a informar sobre sus acciones a los empren-
dedores por subsistencia. Es por esto que los actores deben tener un mejor acer-
camiento a los dueños de negocios (especialmente a aquellos que inician por 
necesidad) de nuestra ciudad. Es necesario que mejoren sus estrategias de co-
municación, por ejemplo, visitando los nuevos emprendimientos para ofrecer sus 
servicios o brindando información de manera conjunta entre los actores sobre sus 
acciones. Usando la creatividad, los actores pueden hallar métodos eficientes para 
llegar al público objetivo. 

Se encontró un problema en cuanto a la diferencia entre la información pro-
porcionada por los actores y las acciones que realizan. Es por esto que se sugiere 
realizar un estudio determinando las ramas que se deben considerar dentro del 
turismo. Posteriormente, se considera necesario difundir esta información a todos 
los actores (especialmente a aquellos que otorgan financiamiento). 
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Por otra parte, la investigación no llegó a determinar si existe una articulación 
entre los diferentes actores del ecosistema emprendedor. Por lo tanto, se sugiere 
que se investigue a profundidad sobre la misma. Se debe considerar estudiar la 
relación de los actores tanto horizontalmente (entre actores del mismo grupo) 
como verticalmente (entre actores de diferentes grupos). 

En relación al grupo de financiamiento, se debe considerar emplear las inversiones 
de alto riesgo. Los emprendedores están dispuestos y solicitan más financiamien-
to de este tipo. Capital semilla, inversión ángel, son algunos de los instrumentos 
financieros que se pueden aplicar. Algunas instituciones como Pro- Mujer, la cual 
fue descubierta en el presente estudio, ofrecen este tipo de servicios. Por lo cual, 
si instituciones financieras ya cuentan en su cartera con servicios de alto riesgo; 
deben comunicar a su público objetivo de una manera más eficaz. 

La proximidad y eficiencia de las instituciones que otorgan capital humano es 
notable. Sin embargo, se debe considerar que existen instituciones que inciden 
en los emprendedores y estos aún deciden iniciar sus negocios sin una ventaja 
competitiva sustancial. Los centros de capacitación frenan la entrada del enfo-
que innovador. Es necesario que estás instituciones estén a la vanguardia de las 
tendencias gastronómicas para generar competitividad en los futuros dueños de 
negocios. Por lo cual, los actores deben alinearse y pueden utilizar el conocimiento 
del turismo gastronómico para influir en los emprendedores desde las primeras 
etapas de aprendizaje en generar una ventaja competitiva la cual llegue a cambiar 
la industria gastronómica del país mediante la innovación y tradición.

Las normas y leyes llegan a afectar de forma negativa a los emprendedores, espe-
cialmente por la burocracia. Es por esto que se sugiere que los actores que regulan 
a las empresas disminuyan dicha burocracia y otorguen procesos sencillos para 
aquellos que deciden iniciar un negocio. Las instituciones deben otorgar la in-
formación a los emprendedores de todo el procedimiento de legalización de una 
empresa. Esta información debería estar disponible y ser difundida por todas las 
instituciones dentro del grupo. 
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Los actores dentro de este grupo deben considerar analizar las leyes que protegen 
al empleado y los impuestos que se les imponen a los negocios que recién se po-
nen en marcha. En cuanto a las leyes que protegen al empleado, pueden llegar a 
ser demasiado favorables para estos, perjudicando a los negocios más vulnerables. 
Los intereses por su parte llegan a ser muy exigentes para los nacientes y nuevos 
emprendimientos. Se sugiere realizar estudios sobre el impacto de este tipo de po-
líticas en los emprendedores para así considerar propuestas de normas y leyes que 
protejan al empleado, pero no lleguen a perjudicar a los dueños de los negocios; y 
de recaudar intereses, pero sin desmotivar al emprendedor. 

Se demostró que la transferencia de tecnología es un actor importante del eco-
sistema emprendedor. En primer lugar, es necesario considerar la opción de la 
creación de clusters tanto gastronómicos como clusters dirigidos a emprendedores. 
Es necesaria la proximidad de las empresas grandes con las medianas y pequeñas, 
especialmente con aquellas que existen por subsistencia. La innovación e infor-
mación que se otorgue a los emprendedores más vulnerables les dará la opción a 
crecer y generar una industria más desarrollada. 

La empresa privada incide en los emprendedores actualmente. Por lo cual, se debe 
considerar a los negocios establecidos como un actor del mismo ecosistema. Se 
recomienda que, al momento de articulación de las instituciones, representantes 
de las empresas privadas sean parte para apoyar y promover la creación de nego-
cios sostenibles. 

Uno de los principales hallazgos fue el rol de la familia en el desarrollo de em-
prendimientos. Se recomienda elaborar investigaciones respecto a la incidencia de 
la familia en los emprendimientos, ya que podría ser parte del ecosistema empren-
dedor. A pesar de ello, se sugiere considerar a la familia como principal aliada para 
un ecosistema emprendedor eficiente. 

Finalmente, es necesario resaltar que los actores no se olviden de la razón princi-
pal de todas estas acciones: hacer los sueños de las personas realidad.
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ANEXOS
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ANEXO 1: 
ENCUESTA PARA MAPEO DE  

RESTAURANTES POR NECESIDAD

1. ¿Su restaurante tiene 3 años y medio o menos de tiempo de vida? O, ¿Hace 
cuánto tiempo inició las actividades de su restaurante?

2. ¿Cuál es la razón principal por la que inició su negocio actual?
3. ¿Cuál es el nombre completo de su restaurante?



86 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

ANEXO 2 
ESTRUCTURA MONOPOLÍSTICA DE LOS 

EMPRENDIMIENTOS EN RESTAURANTES
Para entender mejor por qué los emprendimientos de restaurantes tienen una 
estructura de competencia monopolística, hay que entender el comportamiento 
de estas en contraste con los modelos económicos establecidos: 

Gráfico 2.34. Curva competencia monopolística

Fuente: Elaboración propia en base a estudio de campo

En el gráfico 34, se muestran los costos medios (Cme) de 3 diferentes empresas 
del rubro de la gastronomía. Además, se muestra el ingreso promedio (IP) de estas 
que vendrían ser igual a la demanda total del mercado. Como se puede notar, las 3 
empresas intersectan con la demanda en IP. Sin embargo, cuando existe un movi-
miento en esta curva hacia la izquierda, transformándose en IP2, la empresa 1 ya 
no intersecta con la demanda por lo cual esta sale del mercado. El movimiento de 
la curva puede darse por que los comensales se vuelven más exigentes. Esto quiere 
decir que necesitan un mayor valor percibido, el cual se da por la diferenciación 
que la empresa otorga a sus clientes. La empresa 1 no logró dar esta diferencia-
ción por lo que debió salir del mercado. Las empresas 2 y 3 pudieron otorgar esta 
diferenciación a precios competitivos a sus comensales por lo cual se quedaron en 
el mercado (Chamberlin, 1951).
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ANEXO 3 
INFORMACIÓN SOBRE LAS INSTITUCIONES DEL 

ECOSISTEMA EMPRENDEDOR
La siguiente información fue entregada a los emprendedores entrevistados intere-
sados en conocer más sobre las acciones de las instituciones. 

1. Banco de Desarrollo Productivo (DBP): Otorga financiamiento para 
emprendimientos: 
a. Crédito para MYPE productiva: créditos destinados para los negocios 

clasificados como Pequeñas y Medianas empresas (según la ASFI) para 
la actividad productiva, financiar capital de inversión y/o capital de ope-
ración.  También está destinado a capital de operaciones multipropósito 
productivo y el reembolso de créditos otorgados por la ICI. Cubre hasta 
el 80% de la operación. 

b. Crédito para PYME productiva: créditos destinados para los negocios 
clasificados como Microempresa para la actividad productiva, financiar 
capital de inversión y/o capital de operación.  También está destinado a 
capital de operaciones multipropósito productivo y el reembolso de crédi-
tos otorgados por la ICI. Cubre hasta el 80% de la operación. 

c. Fondo de Capital Semilla: fondo para técnicos, profesionales, emprende-
dores y micro y pequeñas unidades productivas para fortalecer su actividad 
productiva. Pueden acceder al crédito presentando un Plan de Negocios, 
licencia y registros correspondientes al negocio. El máximo de financia-
miento es de 85% del monto del proyecto. La tasa de interés 11,5%.

d. BDP Turismo:  Crédito grupal o individual para fortalecer las activida-
des productivas del sector turismo (hospedajes, restaurantes, operadores 
turísticos). Con el crédito se podrá obtener financiamiento para capital 
de operación (Pago de transporte, combustible, participación en ferias, 
mantenimiento de equipos y vehículos) o de inversión (construcción, re-
facción adecuación de ambientes, equipamiento e instalación, adquisición 
de segunda herramienta de trabajo) o arrendamiento financiero (ma-
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quinaria y equipos productivos). Uno de los requerimientos para restau-
rantes es el de la Licencia Turística Nacional o Departamental otorgada 
por la entidad correspondiente (Viceministerio de Turismo o Gobierno 
Autónomo Departamental) Licencia de Funcionamiento expedida por el 
Gobierno Municipal correspondiente. La tasa de interés es de 11% para 
Microcrédito, 7% para la Pequeña Empresa y 6% para la Mediana y Gran 
Empresa. 

e. Jefa de Hogar BDP: Crédito grupal o individual para fortalecer las acti-
vidades productivas de mujeres. Deben tener una actividad económica de 
al menos 1 año. Pueden ser de grupos de hasta 8 integrantes y no deben 
ser familiares. El destino del crédito puede ser para capital de inversión o 
capital de operación. Tasa de interés de 11,5%. 

También otorga servicios y asistencia técnica para emprendedores: 

f. Educación financiera: Orientan a los emprendedores sobre los beneficios, 
costos y responsabilidades de servicios financieros. 

g. Asistencia Técnica y Capacitación: BDP busca a los clientes más eficien-
tes y les dan asistencia de cómo mejorar y fortalecer sus negocios. Desde 
mejoramiento de la calidad de producción hasta mercadeo, el BDP im-
pulsa las alianzas estratégicas de sus clientes y empresas privadas con ex-
periencia mediante estos talleres. 

h. Innovación Productiva: Se promueve el acceso a tecnologías a e innova-
ción productiva para clientes y potenciales clientes de sectores productivos 
incluyendo el turismo.

Para más información: https://www.bdp.com.bo/index.php

2. Cámara Nacional de Comercio: Genera capital humano para emprendedores 
y también da a servicios adicionales para mejorar y hacer más productivos los 
negocios. 
a. Universidad Real: Brinda formación empresarial a través de las carre-

ras tanto en licenciatura como post-grado que brinda. Entre estas están 
Administración Financiera, Comercio Internacional, Mercadotecnia, 
Administración Turística y Hotelería, entre otras. 
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b. Servicio Logística Empresarial: Servicio de salones para el desarrollo de 
actividades (reuniones, seminarios y cursos de capacitación). 

c. Servicios Aduaneros: Servicio de apoyo directo y representación a em-
presarios importadores. Ayuda al empresario a ganar tiempo en la toma 
de decisiones respecto a los despachos que este realiza. Da apoyo logístico 
a los Agentes Aduaneros y ayuda a que los plazos establecidos por las 
normas de Aduana Nacional se cumplan. Además, brinda información 
a los empresarios sobre la normativa aduanera y los procedimientos para 
despacho de mercancías. 

d. Asesoría Institucional: La Cámara Nacional de Comercio brinda al pú-
blico en general asesoría jurídico legal, económica, de comercio exterior, 
contable y de tecnologías para los empresarios asociados a la institución. 
Además, fomenta la aglutinación entre las empresas asociadas y diferentes 
instituciones. 

Para más información: http://www.cnc.bo/

3. Cámara Nacional de Industria: Brinda servicios de información y capital 
humano. 
a. Capacitación: Orientada a brindar información a las empresas, emplea-

dores, trabajadores y profesionales para actualizarlas en diferentes temas. 
Los temas que se abordan son: sistema de perfeccionamiento profesional 
para jefes de producción y administración, salud y seguridad ocupacional, 
medioambiente y su legislación, comercio exterior, marketing y planifica-
ción estratégica, inocuidad alimentaria, contratos colectivos de trabajo, 
actualización de la legislación laboral, técnicas de negociación de conve-
nios colectivos de incremento salarial, entre otros. 

b. Asesoramiento: Exclusivo para miembros afiliados en materia jurídica y 
otras áreas del derecho. Entre estos temas están derecho tributario, labo-
ral, de seguridad social, comercial, entre otros. 

c. Asistencia técnica: Este servicio depende la necesidad de cada empresa en 
particular. El objetivo es mejorar la competitividad y cumplir con la legis-
lación vigente. La asistencia técnica abarca: seguridad y salud ocupacional, 
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implementación de sistemas de gestión, auditoria jurídica comercial, au-
ditoria jurídica laboral, entre otras. 

d. Servicios adicionales: Da servicio de salas adecuadas para eventos de ca-
pacitación, convenciones y conferencias. 

Para más información: http://www.cnibolivia.com/

4. Escuela de la Producción y Competitividad: Brinda servicios de capital hu-
mano. El enfoque de negocios de la Escuela (parte de la Universidad Católica 
San Pablo) brinda formación empresarial a través de las carreras tanto en 
licenciatura como post-grado. Entre sus carreras de pregrado se encuentra 
Negocios Internacionales, Creación y Desarrollo de Empresas, e Ingeniería 
Financiera, Maestría en administración de empresas, entre otras. También 
existe el programa TUSGE, que tiene como objetivo el formar técnicos supe-
riores que cuenten con competencias y habilidades técnicas y con un espíritu y 
actitud emprendedora que les permitan crear sus propios negocios y/o aportar 
para la mejora de la competitividad de empresas establecidas.
Para más información: http://www.epc-ucb.edu.bo/website/index.php

5. Fundación IES: La Fundación Innovación en Empresariado Social aporta 
conocimiento, experiencia, redes y profesionales, trabajando en el desarrollo 
del ecosistema empresarial y promoviendo el acceso de empresas al financia-
miento y conocimiento adecuados para su crecimiento.
a. Gestión de Empresas: Invierte en empresas dinámicas de impacto, apor-

tando con financiamiento y gestión del desempeño económico y social. 
Hoyen día se invirtió en 11 empresas. 

b. Asesoramiento a empresarios e inversionistas: Asesora y acompaña a los 
inversionistas a invertir en empresas dinámicas. Dentro de este trabajo 
presta los siguientes servicios: identificación de inversionistas y Fondos de 
Inversión, mapeo de empresas dinámicas y desarrollo de pipeline, desa-
rrollo de vehículos financieros y estructuración de operaciones, evaluación 
de empresas y seguimiento a la inversión y fortalecimiento de la gestión 
de la empresa. 
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c. Desarrollo e innovación: promueve a las empresas a asimilar mejores 
prácticas empresariales. Los dos trabajos que se hacen son: ecosistema y 
articulación (que las empresas se contacten y mantengan relación el en-
torno de negocios) y servicios empresariales de innovación de mercados 
(da capacitación en buenas prácticas empresariales y la innovación de pro-
cesos, productos y mercadeo) Para lograr esto, la fundación crea espacios 
físicos y virtuales a los que llaman “tribus”. 

Para más información: http://www.fundacionies.org/

6. Fundación Maya: es una institución de promoción de la cultura emprendedo-
ra, gestora de nuevos emprendimientos y nuevas empresas. La empresa difun-
de información acerca del emprendimiento mediante su página de Facebook 
y forma a emprendedores mediante los eventos que realiza.  
Para más información: http://www.fundacionmaya.bo/

7. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP): Este actor brin-
da normas legales para emprendedores.  
a. Decreto Departamental Nº 56: Mediante este, se crea la “Feria 

Departamental de Investigación e Innovación Tecnológica Productiva”.  
Para más información: http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/

8. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP): Genera capital hu-
mano y servicios: 
a. Centro de Promoción Económica Pedro Domingo Murillo: En este cen-

tro de promoción, se ofrece una sala de exposición gratuita por 3 semanas. 
Además, existen servicios de promoción comercial donde se incluye un 
catálogo de productores y mejora/desarrollo de la imagen corporativa. Por 
último, existen servicios de capacitación incluyendo cursos de marketing, 
ventas y atención al cliente.

b. Saborea y Vive La Paz: Este evento gastronómico es para la promoción de 
la gastronomía boliviana. Además, se da asistencia técnica para los exposi-
tores donde existe un seguimiento en Buenas Practicas de Manipulación. 
También existe capacitación en técnicas de atención al cliente, nutrición y 
administración básica de negocios. 
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Para más información: http://mi.lapaz.bo/
9. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural: Presta servicios 

(incluyendo financiamiento), aporta al capital humano y desarrolla normas 
legales para las pequeñas y medianas empresas:
a. Diplomado en implementación de sistemas de inocuidad alimentaria: Es 

uno de los programas de este Ministerio para la creación de capital huma-
no. Junto con la Universidad Privada Boliviana, este diplomado se dirige a 
profesionales o personas en general vinculados al sector alimentario. Tuvo 
6 módulos en la pasada gestión 2017. 

b. Otros servicios: Esta institución también presta otros servicios para las 
pequeñas empresas como su portal MiEmpresa donde los empresarios 
pueden verificar online si el nombre de su empresa ya está registrado o no 
en FUNDEMEPRESA. 

Para más información: http://produccion.gob.bo/

10. Nueva Economía: Da capacitación para emprendedores: 
a. Nueva Empresa: es una red global de negocios para emprendedores, pe-

queños empresarios, jóvenes innovadores y líderes de sectores que deseen 
emprender, consolidar su idea de negocio y llegar a tener un negocio pro-
pio. Esta plataforma promocionar su negocio, capacitarse, asesorarse y 
para que pueda vincularse con personas o instituciones del mundo, que 
tengan interés en ser sus clientes, proveedores, financiadores, socios, etc.

b. Eventos: Nueva Economía realiza eventos para potenciar y capacitar a 
los emprendedores. Uno de estos es Gerente Pyme, el cual es un curso 
virtual para personas que desean mejorar un emprendimiento que ya esté 
en funcionamiento donde abarca los temas de atención al cliente, promo-
ción y ventas, negociación y presupuesto. Otros eventos fueron Investor 
Day (el ganador obtenía financiamiento para su negocio), Innovación, un 
aliado del emprendedor (conferencia), Millennials, los nuevos científicos 
(conferencias) y Red Nueva Empresa también auspicia eventos de jóvenes 
emprendedores del país. 

Para más información: http://nuevaeconomia.com.bo/web/
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11. Swisscontact Bolivia: Genera capital humano y otorga financiamiento a 
emprendimientos: 
a. Proyectos: Se hacen proyectos destinados a la mejora e inclusión econó-

mica de las personas vulnerables. Entre estos están Señior Expert Corps 
y Eco Vecinadarios

b. Asistencia Técnica: donde se capacita al personal técnico y una vez que 
el personal técnico local está capacitado, facilita la llegada de expertos 
temáticos internacionales con los cuales se diseñan políticas públicas e 
innovaciones para optimizar la inversión pública.

Para más información: http://www.swisscontact.org/es/country/bolivia/
home.html 

12. Universidad Privada Boliviana: Genera capital humano para futuros empre-
sarios y empresarios bolivianos. Entre sus carreras de pregrado se encuentran 
Ingeniería Financiera, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas, 
Marketing y Logística, entre otras. También existen diplomados, maestrías en 
el campo de los negocios y MBA. 
Para mayor información: http://www.upb.edu/es/ 

13. Viceministerio de la Micro y Mediana Empresa: Se encarga de capacitación y 
financiamiento para las micro y pequeñas empresas: 
a. Financiamiento: El Viceministerio trabaja con Bancas de Inversión 

(BDP), entidades financieras (Asociación de Bancos Privados de Bolivia), 
fondos (Fondo Nacional De Desarrollo Alternativo – FONADAL, Fondo 
Nacional De Desarrollo Regional), fondos de garantía (PROPYME-
UNION), y microfinanzas (Sociación De Entidades Financieras 
Especializadas En Microfinanzas – ASOFIN). 

b. Servicios: Esta institución cuanta con programas para apoyo a emprende-
dores como Fondo Emprender y Programa Semilla. Además, cuenta con 
el manual de Plan de Negocios donde guía a los emprendedores para la 
creación de un Plan de Negocios.

Para más información: http://ns1.produccion.gob.bo/vmpe
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ANEXO 4: 
MODELO DE ENTREVISTA

Nombre y apellidos del/la empresari@:
Posición en la empresa: Gerente propietario      Administrador      Otro 
Nombre de la empresa:
Dirección:  
Teléfono:                                                                                                                        
Actividad económica: 
Tiempo de operación a la fecha: 
Página de Web/ Facebook: 
Correo electrónico:

1. Cuénteme la historia del inicio de su actual negocio

Transferencia de Tecnología

2. ¿Usted trabajó anteriormente en algún negocio/empresa del rubro de la gas-
tronomía (restaurante, proveedor o algún afín)? 

Sí la respuesta es negativa, pase a la pregunta 6

3. ¿En la experiencia descrita en la pregunta anterior, usted adquirió conoci-
miento acerca de la calidad del producto que ofrece?

4. ¿En su experiencia en el rubro, usted adquirió conocimiento acerca de los 
procedimientos para la elaboración del producto y/o brindar el servicio? 
Especifique si fue para uno o para ambos. 

5. ¿En su experiencia en el rubro, usted adquirió conocimiento administrativo y 
gerencial para el manejo de su negocio?

6. Si alguna de las respuestas de las preguntas 2,3 y 4 fueron positivas, en su 
negocio actual, ¿Usted aplica el conocimiento adquirido?

7. Si las respuestas fueron negativas, ¿Podría explicarme como obtuvo el conoci-
miento para el manejo de su negocio actual?
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Ecosistema Emprendedor

1. ¿Qué entiende usted por ecosistema emprendedor?
2. ¿Usted obtuvo alguno crédito de alguna institución financiera para iniciar su 

negocio?
3. ¿En caso que no, por qué?
4. ¿Usted ha recibido capacitación (cursos, a nivel técnico superior u otros) u 

otros similares antes de iniciar su negocio?
5. ¿En caso que no, por qué?
6. ¿Usted considera que la normativa boliviana legal vigente (comercial, impo-

sitiva) afectó positiva, negativa o le ha sido indiferente para el inicio de su 
negocio?

7. ¿Conoce otra política que no sea trámites?
8. ¿Usted conoce alguna de las siguientes entidades? 

a. Banco de Desarrollo Productivo (DBP)
b. Cámara Nacional de Comercio
c. Cámara Nacional de Industria
d. Escuela de la Producción y Competitividad 
e. Fundación IES
f. Fundación Maya
g. Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (GADLP)
h. Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP)
i. Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural
j. Nueva Economía
k. Swiss Contact
l. Universidad Privada Boliviana
m. Viceministerio de la Micro y Mediana Empresa.

9. ¿Usted hizo uso de alguna otra institución o mecanismo que lo apoyo durante 
el inicio de sus actividades?

10. ¿Se le ocurre algún otro actor del ecosistema que lo pudo haber ayudado?
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Negocio Actual 

1. ¿Cuántos empleados tiene?
2. ¿Alquila el local?
3. ¿El ingreso de este negocio le alcanza con todos los gastos?
4. ¿Considera el negocio rentable?
5. ¿Tiene familia propia?
6. ¿Cuáles son sus planes para el futuro del negocio? ¿Desea continuar con este?
7. ¿Cree que podría necesitar apoyo en algún aspecto de su negocio más adelan-

te? ¿Quién cree que podría proporcionarle ese apoyo?
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ANEXO 5: 
UN RESUMEN DE ALGUNAS DE LAS  

HISTORIAS DE LOS EMPRENDEDORES 
Freskko: Una madre recién divorciada se queda sin empleo tras la quiebra del 
restaurante donde trabajaba. Junto con su hija mayor, deciden invertir los ahorros 
de toda su vida en un pequeño negocio de comida saludable; donde venden wraps, 
ensaladas y hamburguesas en base a quinua. Su dirección es: Achumani, calle 10 
esquina avenida García Lanza.

Doña Arepa: Una familia proveniente de Venezuela decide huir debido a la si-
tuación sociopolítica actual del país. Después de vender todas sus pertenencias a 
bajos precios, llegan a Bolivia y empiezan vendiendo comida delivery. Más tarde, 
encontraron un pequeño local en alquiler donde actualmente venden las típicas 
arepas venezolanas (deliciosas). Su dirección es: Achumani, calle Tomasa Murillo 
casi esquina García Lanza.
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Kolor Food: Dos hermanos de 40 años dejan de trabajar en instituciones públicas 
donde ejercieron toda su vida. Empezaron con un negocio delivery de hambur-
guesas. Con lo que ganaron, pudieron abrir su local de fast food. Venden hambur-
guesas de panes de colores (para chuparse los dedos), alitas de pollo y choripanes. 
Se encuentran en: Av. García Lanza entre la calle 9 y 10 de Achumani. 

Coffe Limón y Chocolate: Una joven de 19 años pierde a su padre y debe hacerse 
cargo de su familia (mamá y hermano menor). Su abuela le enseñó el arte de la 
pastelería. Por lo que, con la ayuda de su mamá, abre su pastelería. Vende bombas 
de chocolate (altamente recomendadas), pasteles, galletas, empanadas y más. Su 
dirección es: Sopocachi, entre calles Landaeta y Crespo Nº 573. 
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Hiros: Un japonés llega a Santa Cruz en busca de oportunidades donde se ena-
mora de una cruceña. Deciden mudarse a La Paz y forman una familia por lo que 
deciden emprender. El día que cierran el contrato de alquiler, un ladrón entra a 
su casa y les roba los ahorros de toda su vida (incluidos con los que iban a iniciar 
el negocio). Los buenos amigos del señor (anteriores jefes del restaurante donde 
trabajaban) les prestan el dinero para poder iniciar. Hiros ofrece crepes y sushi. Se 
encuentran en: Sopocachi, Av. 20 de Octubre entre calles Aspiazu y Guachalla. 

Rincón Camba: Esta joven trabajó en la gastronomía desde niña. En pensiones, 
restaurantes, en fin, tiene una gran experiencia en rubro. Su fuerte es la comida 
nacional. A sus 21 años quedó embarazada y no ganaba lo suficiente en su último 
trabajo para poder mantener a su familia. Es por eso que decide emprender su 
propio negocio junto a su madre. Rincón Camba ofrece keperi, costilla frita, chu-
rrasco con zonzo y más. Se encuentra en: Sopocachi, Plaza España calle Victor 
Sanjinez, patio de comidas “La Castellana”.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRÉSTAMO 
PARTICULAR EN EMPRENDEDORES POR 

NECESIDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ

Gabriel Emilio Zenteno Illanes 
Septiembre, 2018

INTRODUCCIÓN
Dentro del ámbito nacional, la educación respecto al financiamiento no se en-
cuentra bien definida; el departamento de La Paz no es la excepción. Esto se 
debe al escaso conocimiento que la población posee sobre la obtención formal 
de recursos financieros. Sin embargo, el hecho que una persona natural pueda 
prestarse un monto de dinero procedente de un semejante, es un fenómeno que 
vale la pena resaltar. Este préstamo particular puede provenir tanto de familiares 
como de personas no relacionadas al prestatario. No obstante, existe una porción 
de personas que tiene presente el funcionamiento del sistema financiero y de las 
ventajas que éste conlleva.

La tasa de interés que un préstamo particular establece, suele variar respecto a las 
tasas ofrecidas dentro del mercado formal. Además, estas actividades informa-
les conllevan consecuencias que pueden tener una percepción diferente para el 
prestatario. Pues incluso se puede llegar a niveles de usura, que podrían, o no, ser 
identificados por los emprendedores. 

Lo que lleva a preguntarse ¿Qué tan importante llega a ser el préstamo particu-
lar? Seguramente muchos usuarios de este servicio alternativo lo utilizan por la 
confianza que tienen sobre el prestamista. O por la desconfianza que les genera 

3  
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una institución financiera. O por las condiciones de pago, extensión en plazos, 
comodidad; en fin, los factores pueden ser numerosos. Por lo cual un documen-
to que refleje esta información, presentaría mucha utilidad dentro el contexto 
socio-económico.

El objetivo general del estudio es identificar los parámetros, contexto y caracterís-
ticas del financiamiento particular de los emprendedores por necesidad de la ciu-
dad de La Paz. Para ello se busca analizar el impacto social del préstamo privado 
mediante análisis estadístico de una muestra representativa de los emprendedores 
por necesidad de la ciudad de La Paz.

En las siguientes páginas se explican, mediante datos de diferentes fuentes, la 
importancia que tiene el préstamo privado y el préstamo per se dentro del com-
portamiento financiero de las personas. De igual manera, se muestra el contexto 
dentro del cual este fenómeno se desarrolla y el comportamiento tanto de indivi-
duos como de grupos al respecto.

El estudio forma parte del Proyecto de Desarrollo Producto Emprendedor 
(Proyecto 5) dentro el programa de cooperación entre la Universidad Católica 
Boliviana “San Pablo” (UCB) y la Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR UOS) 
de Bélgica.

A. HISTORIA Y CONCEPTO DEL PRÉSTAMO

Actualmente existe poca concordancia entre investigadores e historiadores sobre 
el verdadero origen del préstamo. Debido a que las fuentes datan de hace mucho 
tiempo atrás, las teorías alrededor del tema varían bastante. Por lo cual, no se 
sabe a ciencia cierta dónde y cómo se dio la primera actividad de financiamiento. 
Thomas (2017) argumenta que las actividades de préstamo se presentaron en un 
inicio dentro de las culturas de antigua Roma y antigua Grecia. Donde se utili-
zaban objetos de valor como colateral del préstamo. Posteriormente, los judíos 
tomaron un papel muy importante dentro del mercado financiero. Harris (2016) 
comenta que la cultura judía se hizo fuerte dentro de las finanzas debido a la crea-
ción y desarrollo del cobro de intereses. Que en ese entonces era visto como usura, 
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lo cual fue mal visto por la comunidad cristiana. Ésta calificaba la usura como 
pecaminosa, por lo cual prefirió no relacionarse con esas actividades.

En su artículo, Thomas (2017) también explica qué características poseían el pres-
tamista y el prestatario dentro de las transacciones. A inicios del siglo XVIII, la 
parte de la población que tenía mayor cantidad de recursos, cedía una porción 
de estos a cambio de trabajo (mano de obra) que provenía de las personas con 
escaso dinero. Robertson (2007) comenta que a inicios del siglo XIX familias con 
mucho poder económico comenzaban a dar productividad a su capital. Grandes 
apellidos como Barings y Rothschilds surgieron en Europa, éstos como referencia 
de poder e influencias. A tal punto que los bancos iniciados por estas familias, 
llegaron a efectuar préstamos sobre gobiernos europeos para poder sustentar su 
material bélico. Desde este punto las instituciones financieras comienzan a tor-
narse indispensables dentro de las actividades de la sociedad. La evolución del 
financiamiento daba paso a la formalidad en las actividades prestamistas, por lo 
cual los recursos monetarios se hicieron más accesibles.

Una manera de explicar el concepto de préstamo es el utilizado por Kashyap, 
Rajan y Stein (2002), el cual se define como “adquirir costosa información de 
prestatarios desconocidos para poder extenderles un crédito basado en la infor-
mación”. Este es un concepto bastante acertado y pertinente desde un punto de 
vista institucional. Sin embargo, el otorgar créditos particulares puede romper este 
esquema; debido a la falta o exceso de información del prestatario.

B. MOTIVACIÓN DEL PRESTAMÍSTA

¿Por qué razón una persona natural o jurídica preferiría dar como crédito una 
cantidad de dinero disponible en lugar de disponerla en gastos? Kashyap, Rajan 
y Stein (2002) lo presentan de manera concreta, las personas demandan dinero 
que no poseen, necesitan liquidez. La oferta la otorgan los dueños del capital, los 
cuales exigen un mínimo retorno por parte del(los) individuo(s) por utilizar su 
dinero. Ahora, si lo presentamos a mayor escala, es decir una agigantada deman-
da de capital, es necesaria una oferta equiparable a las proporciones. A partir de 
ello se desarrolla el rol de la entidad financiera; a partir de grupos de individuos 
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que poseen gran cantidad de capital. Así mismo, ese mínimo retorno menciona-
do anteriormente se convierte en algo de mayor escala también; debido al volu-
men de clientes en la cartera. De este modo, el rubro de financiamiento adquiere 
rentabilidad.

En el estudio de García, Grifoni, López y Medina (2013), ellos encuentran que 
existe una correlación positiva entre el acceso a los servicios financieros y el ingre-
so familiar en los países de Latinoamérica. Pese a esto, entre el uso de los servicios 
financieros y los ingresos no existe una correlación positiva. Lo cual indica que la 
tenencia de capital no es un factor indispensable en la obtención de un crédito. 
Es decir, poseer dinero puede contribuir a la opción de participar en actividades 
financieras; pero existen sesgos de individuos de escaso capital que también par-
ticipan; o individuos con mucho capital que no lo hacen. Esto da a entender que 
existen condicionantes que, sin importar el nivel de ingreso de las personas, afec-
tan a las actividades financieras de las mismas. El estudio también revelaba que 
los motivos por los cuales la población no se relaciona con los servicios financieros 
son: no tener suficiente dinero, no tener trabajo, preferir disponer de su dinero de 
otra forma, no confiar en las instituciones financieras, no ver las ventajas de tener 
una cuenta, no contar con los requisitos para abrir una cuenta y tasas de interés 
muy altas.

Estos factores reflejan un ambiente de incertidumbre dentro de los consumidores 
financieros en general. De modo que éstos deben recurrir a formas alternativas 
para obtener financiamiento o ahorro. A partir de esto, se comienza a desarrollar 
el mercado informal de prestamistas. Según Miranda (2016) esta práctica se apoya 
en la falta de mecanismos de protección por parte de los estados dentro de zonas 
de bajos recursos. También atribuye responsabilidad a la falta de funcionamiento 
del sistema judicial que genera informalidad e ilegalidad; y a la baja bancarización 
de las personas, que no pueden acceder a créditos y se ven obligadas a moverse en 
la economía informal.
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C. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PRÉSTAMO PARTICULAR

Para poder definir la utilidad del préstamo particular, se deben analizar los pros 
y contras que posee. Según McLaughlin, McLaughlin y Lydecker (2016) son 
ventajas que el prestamista conozca personalmente a prestatario y viceversa. De 
igual manera la persona que financia, tiende a no negar el préstamo debido a que 
las condiciones son acordadas entre ambas partes.

Así como existen aspectos que proporcionan provecho, también existen inconve-
nientes que pueden perjudicar al cliente del préstamo. Rodríguez (2015) afirma 
que el préstamo entre particulares se torna peligroso al pasar del tiempo. Menciona 
el ejemplo de la ciudad de Villavicencio en Colombia, donde es común observar 
a los prestamistas particulares en lugares cercanos a bancos. Éstos ofreciendo di-
nero sin ningún tipo de garantía, pero con un interés elevado. El problema yace 
en la usura que se presenta al momento de cobrar el préstamo, el costo es muy 
alto y muchas veces impagable para los clientes. Cuando el cobro se pospone, el 
prestamista recurre a cobradores pagados que pueden llegar a utilizar métodos 
violentos en sus actividades. A pesar de la crítica a la usura, Miranda (2016) acota 
que existen lugares como Honduras donde los vendedores de mercado son usua-
rios comunes de préstamos privados a tasas altas. Esto refleja que cada espacio 
geográfico está sometido a diferentes condiciones que pueden percibir de buena o 
mala manera al préstamo particular.

Actualmente, en el ámbito local se presentan casos de usura dentro de los présta-
mos particulares. Así informa Página Siete (2018) en un artículo, detallando un 
caso de financiamiento “gota a gota” por parte de un ciudadano del exterior que 
tenía varios de estos trámites en curso. La otra cara de la moneda muestra una re-
lación más forjada entre los partícipes del financiamiento particular. Calle (2012) 
redacta un artículo en un diario local sobre un estudio que especifica que 6 de cada 
10 familias en la ciudad de La Paz conviven con parientes cercanos. Otorgando 
apoyo económico y ahorrando para abaratar costos en su convivencia; es decir 
puede darse el caso de financiar a un familiar con facilidades.



106 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

En la consideración de rol de la educación se debe reconocer dos grandes apar-
tados: (i) La educación financiera, referida a cómo conseguir capital o generar 
ingresos mediante entidades financieras; (ii) La educación superior, referida a los 
estudios realizados posteriores a la etapa escolar y técnica. En ausencia de ésta, el 
individuo se considera vulnerable en lo socioeconómico. Partiendo de la educa-
ción superior, Diaz de Leon y Cancino (2014) consideran que los emprendedores 
con baja educación y que inician sus negocios por necesidad, no contribuyen al 
crecimiento de una economía y tienen una estrecha relación con la pobreza; usual-
mente se ubican en países en vías de desarrollo. Sin embargo, también argumen-
tan que los emprendedores por necesidad pueden ser favorables siempre y cuando 
se experimenten incrementos en la tasa de desempleo de la región.

Por otro lado, en lo referido a la educación financiera García, Grifoni, López y 
Medina (2013) acotan que la pobreza puede reducirse con factores como la in-
clusión financiera. Es decir, un incremento en el acceso a los servicios financieros 
reduce la desigualdad en la región. Esto sólo se puede llevar a cabo siempre y 
cuando la población esté consciente de los servicios de las instituciones financie-
ras. De igual manera esto depende de la comunicación y educación sobre el con-
texto financiero. Para cada contexto socio-económico, el ambiente emprendedor 
y educativo varía bastante respecto a los demás. Si bien pueden existir puntos de 
comparación sobre los cuales se puede hacer hincapié, las condiciones no necesa-
riamente se presentan similares en espacio y magnitud.

Otro aspecto a considerar es la cultura financiera, la que se diferencia por la his-
toria que trae consigo. Ciertos países son más afectados por cambios en el sistema 
financiero que otros. Esto debido a la dependencia que la población tiene sobre 
el financiamiento formal. En caso que el financiamiento se presente informal, las 
variaciones en las condiciones crediticias de prestamistas particulares no se verían 
muy afectadas por cambios macroeconómicos. Finalmente, un aspecto relevante 
respecto a los emprendedores por necesidad, es la regulación que existe en su 
jurisdicción. En muchas regiones de Latinoamérica el préstamo privado es visto 
como abusivo e ilegal por instituciones financieras. Pese a esto, el financiamiento 
informal encuentra su camino, creando así un mercado negro de créditos donde 
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siempre existe un individuo más necesitado que otro, el cual no puede o no quiere 
acceder a un servicio financiero formal, por falta de educación o recursos.

A pesar que existen estudios previos sobre la temática del préstamo particular, 
estos no llegan a ser específicos. Se desarrollan a grandes rasgos y en una muestra 
genérica. Un diferenciador de esta investigación, es el énfasis que se hace sobre la 
población vulnerable en lo socioeconómico y que inicia emprendimientos; en la 
mayoría de los casos por necesidad. Es decir, personas que no fueron más allá de la 
educación escolar y/o técnica que de alguna manera consiguieron financiamiento 
para sus negocios. Así, el estudio busca establecer si los préstamos privados son 
realmente influyentes dentro del crecimiento de las micro y pequeñas empresas. 
De no ser así, entonces el emprendimiento en la ciudad de La Paz se apoya en el 
financiamiento institucional o del ahorro a largo plazo, ya sea a través de bancos 
múltiples, PyMes o cooperativas de ahorro.

ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN
La investigación tendrá un alcance únicamente de diagnóstico, por ello la in-
formación a obtener se limita más a un espacio de análisis de datos, tanto cuali-
tativos como cuantitativos. El diagnóstico se realizará sobre los emprendedores 
por necesidad ubicados en una zona específica de la ciudad de La Paz, de esta 
manera se obtendrán factores, relaciones y efectos que determinen la existencia e 
importancia del préstamo en los emprendedores por necesidad. El análisis puede 
dar lugar a observaciones acerca de los beneficios y perjuicios que traen cada tipo 
de financiamiento. Así mismo, pueden generarse recomendaciones que mejoren 
la calidad de financiamiento del segmento vulnerable de la ciudad, lo cual es la 
intención del Proyecto 5 VLIR para un continuo desarrollo.

El universo a estudiar son los emprendedores por necesidad dentro de la ciudad 
de La Paz. Para aclarar estas denominaciones, dentro el marco de la investiga-
ción general sobre “El ecosistema de los emprendedores por necesidad de la ciudad de 
La Paz,” que es un agregado de varios estudios incluyendo este, se detalla que el 
emprendedor por necesidad se refiere a la persona que inicia su propio negocio, 
nuevo e independiente, para poder subsistir y/o mantenerse independientes.
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Cabe mencionar que los comerciantes son el grupo de negocio predominante 
dentro de las zonas centrales según pieb.org (2008). Dicho esto, la muestra re-
presentativa dentro la población consiste en grupos de comerciantes ubicados en 
centro de la ciudad de La Paz. 

Las zonas Central y Max Paredes son las que mantienen una mayor cantidad de 
comerciantes, siendo este el emprendimiento más común según El Diario (2016). 
De igual manera, el Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB) y 
su portal en línea Pieb.org (2008) detalla que dentro de los macro distritos de la 
ciudad, Max Paredes y Centro albergan al 74.52% de comerciantes ubicados en 
aceras, paredes, medio, de manera ambulante, entre otras ubicaciones callejeras. 
Los datos reflejan que estos comerciantes son netamente informales, lo cual man-
tiene una relación positiva con el grupo a estudiar. Pues según la misma institu-
ción, la informalidad va de la mano con la vulnerabilidad socioeconómica de los 
emprendedores dentro el contexto de esta investigación.

El PIEB detalla que existen 39815 comerciantes informales en todo el Municipio 
de La Paz. Asumiendo un error de 7% y un nivel de confianza de 95% para aplicar 
la ecuación estadística de proporciones poblacionales:
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Donde: 

n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de confianza deseado 
p = Proporción de la población con la característica deseada (éxito)
q = Proporción de la población sin la característica deseada (fracaso)
e = Precisión respecto error 
N = Tamaño de la población
Z = 1.96 (para 95% de confianza)
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p = 0.5 (para maximizar el tamaño de muestra y bajo el supuesto de no cono-
cer la proporción de la muestra)
q = 0.5 (para maximizar el tamaño de muestra y bajo el supuesto de no cono-
cer la proporción de la muestra)
e = 7% (un nivel determinístico de error aceptable)
N = 39815 (tamaño de la población)

Resulta n = 196, es decir que la cantidad mínima de personas que conforman una 
muestra con el nivel de confianza y error deseado, son de 196 personas.

Como fue mencionado anteriormente, el estudio tendrá naturaleza de diagnóstico 
sobre una muestra determinística. Sin embargo, para evitar suposiciones erróneas, 
se realizaron dos visitas personales a las zonas mencionadas. De modo que los 
resultados de estas entrevistas también sean tomadas en cuenta como productos 
del trabajo de campo. De igual manera, la muestra determinística tendría un ma-
yor peso si confirma que pese a los casi 10 años de la investigación del PIEB, la 
tendencia se mantiene. 

TRABAJO DE CAMPO

A. ENTREVISTAS

Dentro el área a estudiar (Calle Santa Cruz y tres cuadras a la redonda) se pudo 
distinguir ciertas características particulares, a diferencia de otras zonas de la ciu-
dad. Los rasgos que más se pudieron notar fueron la simplicidad con la cual los 
comerciantes presentaban sus puestos de venta. Los más pequeños se distinguían 
por la venta de artículos de utilidad menor; como ser cordones y plantillas de za-
patos, cintas aislantes, y clavos entre otros artículos de ferretería. Los “medianos” 
se distinguían por artículos de vestir, en su mayoría por zapatos y algunos por po-
leras. Los grandes puestos se concentraban en la venta de ropa, en prácticamente 
todas las prendas de uso diario; sin embargo, también existían comerciantes de 
juguetes. 
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Para comprobar el nivel de acierto que existe en la suposición de la localidad de 
emprendedores por necesidad en la calle Santa Cruz y alrededores; se realizaron 
hasta tres preguntas a los comerciantes de la zona. Las cuales eran consecuentes 
dependiendo de la respuesta anterior. Los entrevistados fueron 10 varones y 10 
mujeres, a los cuales se escogió de manera aleatoria y se los mantiene anónima-
mente. Fueron 5 varones y 5 mujeres el viernes 22 de septiembre y la misma dis-
tribución en cantidad y genero el viernes 29 de septiembre.

Las preguntas de la entrevista fueron:

a. ¿Cuál es su nivel de educación?
“En el caso de responder que su educación no era mayor a un técnico superior, 
la entrevista continuaba. En el caso de responder que su educación superaba 
el grado mencionado, la encuesta finalizaba.”

b. ¿Cómo consiguió el financiamiento para iniciar su negocio? 
“En el caso de responder que la fuente fue alguna persona natural, el individuo 
encuestado ingresaba inmediatamente a la muestra representativa y la entre-
vista finalizaba. En el caso de responder que la fuente fue alguna institución o 
persona jurídica, la entrevista continuaba.”

c. ¿Cómo consiguió la garantía para solicitar el préstamo?
“En el caso de responder que la fuente fue alguna persona natural realizando 
un préstamo, el individuo entrevistado ingresaba inmediatamente a la muestra 
representativa y la encuesta finalizaba.”

Las primeras 4 entrevistas (3 varones y 1 mujer) fueron rechazadas por los partí-
cipes desde un principio. No se encontraban interesadas en prestar información, 
y respaldaban su negación asegurando que los datos serían utilizados para fines 
de la alcaldía. Obviamente esto refleja miedo e incertidumbre respecto a la auto-
ridad ciudadana y sus métodos para supervisar a los comerciantes. Para continuar 
con las entrevistas, se tomó distancia de los individuos previamente entrevistados. 
Así se evitarían rumores que tuvieran consecuencias perjudiciales en las demás 
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entrevistas. Efectivamente, el alejarse del primer espacio ayudó a completarlas 
posteriormente. Los datos de las entrevistas se encuentran en el Anexo 1.

Efectivamente 15 de 16 entrevistados resultaron ser comerciantes por necesidad, 
es decir un 93.75% de las intervenciones ingresan dentro de las características bus-
cadas. Mientras que el 87.5% obtuvieron su financiamiento de fuentes diferentes 
a los intermediarios formales. De modo que la muestra parece haber mantenido 
la naturaleza que el PIEB presentó en la gestión 2008. Por lo cual se procede al 
segundo producto de intervención con mucha más confianza respecto a la mues-
tra a estudiar. Cabe comentar que el rechazo inicial a participar en las entrevistas, 
podría complicar la recolección de información futura. Por lo cual, dentro de la 
etapa de encuestas se recomienda reconocer la participación de alguna manera. 

B. ENCUESTAS

La investigación se lleva a cabo a partir del análisis de la información recaudada 
mediante encuestas directas. Éstas permitieron construir una base de datos apro-
piada, capaz de generar estadísticas descriptivas y permitir construir un modelo 
econométrico que pueda brindar respuestas que describan la correlación parcial 
del financiamiento de emprendedores. Éste análisis reflejará respuestas relevantes 
respecto a la relación emprendedor por necesidad y financiamiento.

Se optó por obtener información mediante cuestionarios debido a la concentra-
ción de grupos dentro de la muestra. Pues los individuos a estudiar se encuentran 
agrupados en zonas estratégicamente establecidas para incrementar la productivi-
dad de sus negocios. De modo que el espacio utilizado para recaudar información 
se reduce a zonas específicas. Barrios dentro de las zonas centrales donde se asien-
ta una gran cantidad de negocios, en su mayoría comerciantes, los cuales aportan 
alimentando la base de datos.

Las cuatro primeras preguntas proveen información general del emprendedor, ni-
vel etario, género y tipo de negocio; la pregunta 4 es determinante para continuar 
con la encuesta, pues si la persona tuviera como respuesta una educación “mayor a 
técnica” saldría automáticamente de la muestra. Las preguntas 5 y 6 también son 
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fundamentales para continuar, pues se determinan la propiedad del negocio y la 
importancia en sus ingresos. Entre las preguntas 7 y 10 se describen los medios 
de comunicación que poseen los emprendedores. Entre las preguntas 11 y 25 se 
determinan las condiciones del financiamiento de los emprendimientos y su re-
levancia en la economía personal de los encuestados. Vale recalcar, que la persona 
se considera excluida de la muestra si no cumple las condiciones para ser un “em-
prendedor por necesidad vulnerable en lo socioeconómico”. (Modelo de encuesta 
Anexo 2). El programa de actividades y su respectiva descripción detallan en la 
parte de anexos. (Anexo 3, Anexo 4).

Se realizaron 4 días de encuestas. Los días domingo y lunes de las primeras sema-
nas del mes de octubre. Los días fueron seleccionados por diferentes razones: do-
mingo por ser el día con mayor movimiento económico en las zonas. Y lunes por 
su menor movimiento y mayor disponibilidad de tiempo para responder por parte 
de los entrevistados. Se debe aclarar que sólo se entregaron refrigerios el primer 
día debido a que la efectividad de su distribución no tuvo muy buenos resultados. 
El área donde se realizaron las encuestas el día 1 fue la ruta marcada con una línea 
roja en el siguiente mapa:
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Imagen 3.1. Ruta primer día

Fuente: Google Maps

El área donde se realizaron las encuestas el día 2 fue la ruta marcada con una línea 
roja en el siguiente mapa. Se realizaron 50 encuestas y se entregaron 50 refrigerios 
a los emprendedores por necesidad que aportaron con su información. Esta acti-
vidad se realizó el día domingo 8 de octubre del presente año entre horas 11.00 
am y 3.00 pm. Cabe mencionar que la ruta simplemente fue registrada después de 
realizar las encuestas, no planeada previamente.
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Imagen 3.2. Ruta segundo día

Fuente: Google Maps

El área donde se realizaron las encuestas el día 3 fue la ruta marcada con una 
línea roja en el siguiente mapa. Se realizaron 50 encuestas a los emprendedores 
por necesidad. Esta actividad se realizó el día lunes 9 de octubre del presente año 
entre horas 10.00 am y 1.00 pm. Cabe mencionar que la ruta simplemente fue 
registrada después de realizar las encuestas, no planeada previamente.
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Imagen 3.3. Ruta tercer día

Fuente: Google Maps

El área donde se realizaron las encuestas el día 4 fue la ruta marcada con una línea 
roja en los siguientes mapas. Se realizaron 50 encuestas a los emprendedores por 
necesidad. Esta actividad se realizó el día domingo 15 de octubre del presente año 
entre horas 11.00 am y 3.00 pm. Cabe mencionar que la ruta simplemente fue 
registrada después de realizar las encuestas, no planeada previamente.
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Imagen 3.4. Ruta cuarto día (parte 1)

Fuente: Google Maps

Imagen 3.5. Ruta cuarto día (parte 2)

Fuente: Google Maps

Se continuó con la realización de 50 encuestas a los emprendedores por necesidad. 
Esta actividad se realizó el día lunes 16 de octubre del presente año entre horas 
10.00 am y 1.00 pm. Cabe mencionar que la ruta simplemente fue registrada des-
pués de realizar las encuestas, no planeada previamente. Las tabulaciones de datos 
de encuestas se encuentran anexadas al final del documento.
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C. REPRESENTACIÓN DE DATOS Y RESULTADOS

En la siguiente sección se presentan gráficos referidos a la información recaudada 
mediante las encuestas. De igual manera incluye una descripción de los datos y la 
significancia que estos reflejan. La leyenda cantidad se refiere a cantidad de per-
sonas incluidas en el rango. Los datos de las encuestas se encuentran anexados al 
final del documento (Anexo 5).

1. Datos personales

Gráfico 3.1. Tipo de negocio

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

El tipo de negocio que predomina en los emprendedores por necesidad es el de 
comercialización de alimentos preparados. Entre comida y bebida se representa 
el 49% de la muestra, seguido por artículos varios, venta de frutas y vegetales, 
insumos para ferretería, prendas de vestir y sólo con un 4% la copia de llaves. 
Esto puede dar a entender que el rubro que genera mayor rentabilidad, es el de la 
elaboración de alimentos; otra suposición aceptable podría ser que el acceso a este 
segmento es fácil a comparación de los demás.
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Gráfico 3.2. Distribución de edades

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Se puede observar que la mayoría de los encuestados tienen edades entre 34 y 41 
años, mientras que son únicamente 4 personas las que tienen edades entre 18 y 25 
años. El gráfico también muestra una tendencia en la población a emprender por 
necesidad a mayor edad, particularmente entre 42-60 años.

Gráfico 3.3. Distribución de género

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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La distribución por género en los emprendedores por necesidad se encuentra bas-
tante sesgada hacia las mujeres. Esto puede entenderse como el impulso de la 
población femenina para salir adelante, rebasando la participación de los varones. 
Otra posibilidad es que la población masculina prefiere emplearse y asegurar el 
ingreso para sustento de la familia. También podría estar relacionado con temas 
de exclusión laboral de las mujeres.

Gráfico 3.4. Nivel de educación

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas

Los niveles de educación de los emprendedores por necesidad muestran tendencia 
a ser bajos. Esto concuerda con la teoría presentada al principio, pues las condi-
ciones de vida de las personas capturadas en la muestra no tienen mucha elec-
ción más que generar ingresos para subsistir. De todas maneras, para saber si esta 
condicionante es indispensable en el emprendimiento, es pertinente un análisis 
econométrico a partir de la base de datos.
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2. Información de emprendimiento y necesidad

Gráfico 3.5. Propiedad del emprendimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas

La distribución de la muestra respecto a la propiedad del emprendimiento tiene 
una clara tendencia hacia la propiedad unipersonal. Lo cual puede significar un 
sesgo de la población a tener completo control sobre sus ingresos, sin ningún tipo 
de dependencia. De igual manera esto puede interpretarse como un impedimento 
a captar capital para un emprendimiento.
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Gráfico 3.6. Naturaleza de la fuente de ingreso

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Respecto a las fuentes de ingreso que los emprendedores poseen, el sesgo está en 
los emprendimientos que son únicas fuentes. Ya sea porque no pueden realizar 
más actividades por exigencias de tiempo, o se sientan cómodos con el ingreso 
único que generan a partir de su negocio.

3. Información respecto a medios de comunicación e importancia de estos

Gráfico 3.7. Celular propio

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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Gráfico 3.8. Teléfono fijo propio

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Gráfico 3.9. Conexión a internet en casa

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Gráfico 3.10. Transporte Propio

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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La información respecto a la comunicación de la muestra refleja que el único 
medio indispensable para emprender es el celular. Debido a que el teléfono fijo, 
la conexión a internet y el transporte propio no son relevantes para poder desen-
volverse dentro de sus negocios. Prioritariamente escogieron celulares, esto puede 
significar que para los emprendedores por necesidad, el único medio de comuni-
cación necesario para comercializar sus servicios o productos, es la telefonía móvil.

4. Información respecto a financiamiento

Gráfico 3.11. Antigüedad del emprendimiento

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

La mayoría de los emprendimientos tiene una antigüedad entre 5 y 10 años, esto 
con un 44,5% sobre el total de los negocios de la muestra. Seguido por los em-
prendimientos con antigüedad mayor a 10 años con un 32% y finalmente un 
23,5% de representación para los negocios con antigüedad menor a 5 años. Esto 
muestra que los negocios tienden a ser establecidos en un momento determina-
do y perduran en su espacio, de otra manera significa una rotación constante de 
emprendimientos.
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Gráfico 3.12. Estado de ahorro

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

La muestra refleja una tendencia a no generar ahorro a partir de sus ingresos, 
ya sea por falta de información respecto a los servicios financieros, desconfianza 
hacia las entidades financieras o por falta de excedentes en sus ingresos. De todas 
maneras, existe un representativo 31,5% que indica la preferencia de ahorrar “bajo 
el colchón” por parte de la muestra. Adicionando esta ponderación al ahorro en 
bancos (12,5%), existe un total de 44% de muestra que genera excedentes sobre 
sus gastos. Aun así, preponderan los emprendedores que no generan excedentes o 
simplemente prefieren gastar el mismo.
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Gráfico 3.13. Conocimiento de entidades financieras

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

El 61% de los emprendedores por necesidad tienen conocimiento de las funcio-
nes del préstamo formal. En contraste con la información respecto al ahorro de 
la muestra, esto explica que la muestra no ahorra en bancos pese a conocer los 
beneficios de los mismos.

Gráfico 3.14. Origen del financiamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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Existe una clara tendencia a no contraer deudas y disponer únicamente de prés-
tamos familiares para iniciar un negocio por parte de la muestra. Esto aclara aún 
más lo mencionado anteriormente respecto a la preferencia por el financiamiento 
formal de la muestra; prefieren no tomarlo. El emprendedor tiene obviamente 
más confianza por parte de su familia, de lo contrario se financia independiente-
mente sólo con ahorros. Existe una muy baja ponderación por parte del financia-
miento de IFD’s y bancos comerciales.

Gráfico 3.15. Financiamiento actual

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

La evolución del financiamiento desde el origen al presente tiene una clara ten-
dencia a la independencia. 162 personas de las 200 dentro de la muestra tomaron 
la decisión de auto-financiarse en lugar de recurrir a un préstamo formal. Unos 
pocos mantienen un financiamiento familiar o decidieron tomar uno del banco.
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5. Montos de ingreso, gasto y deuda

Gráfico 3.16. Ingreso mensual

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Gráfico 3.17. Gasto mensual

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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Gráfico 3.18. Deudas

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

La muestra posee una clara tendencia a no contraer mucha deuda, lo cual puede 
convertirse en el mayor factor de decisión respecto al financiamiento. La inclina-
ción a no deber mucho dinero a un prestamista parece ser un determinante clave 
en el financiamiento de emprendedores.

Gráfico 3.19. Garantía del financiamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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La muestra presenta un claro sesgo hacia los financiamientos que no requieren 
ninguna garantía. Es decir que el desembolso de dinero se realiza en su mayoría 
sin ninguna exigencia o simplemente no existen garantías debido a que tampoco 
existen préstamos subyacentes. La segunda mayoría con un 19% respecto al total, 
se caracteriza por presentar como su garantía parte de la mercancía que se adqui-
rió con el financiamiento, lo cual tiene mucho sentido si el préstamo es realizado 
por el mismo proveedor.

Gráfico 3.20. Penalidad por mora

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Corroborando los datos de, la garantía que se exige para el financiamiento de los 
emprendedores, la multa que la mora produce también presenta un sesgo hacia la 
omisión de penalidades sobre la falta de pago. Lo cual es bastante acertado, pues si 
no se presenta una garantía, difícilmente se puede tomar represalias sobre el prés-
tamo. De todas maneras también existen prestamistas que si toman la garantía 
(13%) o incrementan el costo de la deuda (9%) cuando no se cumplen los pagos, 
estos podrían entrar en el grupo de los informales.
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Gráfico 3.21. Personas que realizaron préstamos

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

A diferencia de los últimos gráficos, éste no presenta un sesgo tan pronunciado 
como los anteriores. La mayoría de los datos se encuentran dentro del grupo que 
en algún momento otorgó un préstamo, de esta manera se puede analizar un es-
cenario recíproco entre emprendedores a familias de los mismos. Sin embargo, no 
se conocen los detalles específicos de estos financiamientos, es decir, pueden ser 
montos enormes sin exigencia de garantías o montos muy disminuidos.

Gráfico 3.22. Aceptación de tasas comerciales

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta
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La mayoría de la muestra está en desacuerdo con las tasas ofrecidas por las enti-
dades financieras. El 39% de la muestra es indiferente respecto a las tasas comer-
ciales, mientras que tan sólo el 14% de la muestra está de acuerdo con el precio de 
los préstamos. Esto refleja el poco interés o rechazo hacia el prestamista formal, ya 
sea por desconfianza o falta de condiciones para adquirir los servicios.

Gráfico 3.23. Aceptación del trato de personal en entidades financieras

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Está claro que la opinión respecto al trato en entidades financieras, no es un obs-
táculo para el financiamiento de emprendedores. Tan sólo un 11% considera que 
el trato es malo, lo cual tendría como consecuencia ausencia en las entidades. Sin 
embargo, la mayoría considera el trato bueno, esto puede ser resultado de expe-
riencias en visitas para realizar pagos de servicios básicos.
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Gráfico 3.24. Aceptación sobre costo de préstamo informal

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta

Una parte esencial para la investigación es la obtención de datos de la muestra 
respecto al préstamo informal. La mayoría de las personas respondieron que son 
indiferentes hacia el costo de financiarse a partir de personas particulares. En 
segundo lugar, se encuentran las personas que se encuentran en desacuerdo con 
este tipo de servicios. Mientras que tan solo un 16% está de acuerdo con el finan-
ciamiento informal.

Gráfico 3.25. Satisfacción respecto a financiamiento

Fuente: Elaboración propia con datos de encuesta



 Gabriel Emilio Zenteno Illanes  | 133

Finalmente se observa que la satisfacción respecto al financiamiento por parte de 
los emprendedores por necesidad, es moderadamente alta. En segundo lugar, se 
encuentra el grupo que responde con indiferencia respecto a su financiamiento, 
esto con un 25%. Sólo un 18% considera que su financiamiento no es bueno, ya 
sea porque desea mejorar o porque posee uno que perjudica sus condiciones.

D. PERFIL DEL EMPRENDEDOR

Revisando los resultados, se puede destacar ciertos puntos que llamaron la aten-
ción respecto al comportamiento financiero de los emprendedores por necesidad 
de la ciudad de La Paz. Primero que la persona emprendedora se muestra como 
femenina con edad entre 34 y 41 años con educación que no supera el bachillerato. 
Prefieren ser únicos dueños de sus negocios y mantienen solamente una fuente 
de ingreso, la de su emprendimiento. Sus ingresos y gastos poseen un crecimiento 
similar dependiendo el rango en el cual se encuentran. Las deudas a largo plazo 
parecen ser inaceptables dentro de su financiamiento; sólo mantienen el negocio 
mediante ahorros o el ingreso del mismo. Una persona que parece estar consciente 
de la existencia de entidades financieras y su funcionamiento. Sin embargo, este 
conocimiento se muestra escaso e innecesario para desarrollar sus actividades.

Para iniciar sus emprendimientos, la primera opción es la familia o el ingreso 
propio de algún trabajo pasado. Lo cual suena bastante lógico debido a la relación 
y confianza que se lleva con la familia respecto al dinero. Esto puede denominarse 
como una “economía familiar” que es dominante alrededor de la ciudad de La Paz. 
También puede significar una sociedad financiera independiente, o simplemente 
una sociedad con falta de educación financiera. De todas maneras, la respuesta 
más común respecto al sistema financiero formal, se muestra como indiferente. Es 
decir que los emprendedores no llegan a apreciar en su totalidad a los beneficios 
del sistema financiero. Ya sea por falta de conocimiento o posibles malinterpreta-
ciones de lo que un préstamo o ahorro formal puede tener en sus finanzas.
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MODELO ECONOMÉTRICO

A. PLANTEAMIENTO DEL MODELO

Para entender las condiciones en las cuales se realizan los préstamos y su natura-
leza ya sea informal o formal, se debe estudiar el origen de la necesidad. Es decir, 
los emprendedores realizan sus actividades comerciales por supervivencia, y por 
este motivo necesitan un financiamiento, un capital inicial para poder sustentar 
su trabajo. Por lo cual se propone una variable que se denominará “Grado de 
Supervivencia,” la cual explicará si los individuos pueden costear los gastos en los 
que incurren mensualmente. La variable es una sustracción simple que se presenta 
como:

GS = IE - GM
Donde:

GS = Grado de supervivencia
IE = Ingreso mensual del emprendimiento
GM = Gastos mensuales

En el caso que: GS ≥ 0

La supervivencia de los emprendedores existe, es decir, los ingresos del negocio 
sustentan los gastos mensuales en los que incurre el individuo.

En el caso que: GS ˂ 0

La supervivencia de los emprendedores no existe, es decir, los ingresos del negocio 
no sustentan los gastos mensuales en los que incurre el individuo.

Cabe recalcar que a partir de la variable GS, el modelo econométrico explica la 
correlación que existe entre las variables independientes y ésta.
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Gráfico 3.26. Grado de Supervivencia

Fuente: Elaboración propia con datos de encuestas

En el gráfico anterior se muestra que el 62% de la muestra puede solventar sus 
gastos con los ingresos mensuales que generan. Entonces, la mayoría de los em-
prendedores por necesidad tiene grado de supervivencia.

Después de haber determinado la ponderación que GS tiene en la muestra, se 
procede a realizar un modelaje econométrico “logit” donde se determinan las va-
riables que son relevantes y que incrementan o disminuyen el GS. De esta manera, 
se obtiene una respuesta estadística que aclare las condiciones que suelen indis-
pensables para que los emprendedores sobrevivan. Además, se podrá observar la 
correlación que tiene el financiamiento formal e informal dentro de la supervi-
vencia del grupo.

Para evitar multicolinealidad y aprovechar la información presentada en rangos, 
segmentar el perfil de supervivencia de un emprendedor dentro de categorías es 
pertinente. Es decir, se forman sub-modelos que presentan interpretaciones más 
adecuadas para cada parte de la encuesta.
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B. CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

1. Tipo de negocio
La primera variable dentro de esta clasificación se define como “coplla” refirién-
dose al negocio de copia de llaves. Si el emprendedor se dedica a este oficio la 
variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0. 

La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “provebe” refirién-
dose al negocio de producción y venta de bebidas. Si el emprendedor se dedica a 
este oficio la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0. 

La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “proveco” refirién-
dose al negocio de producción y venta de comida. Si el emprendedor se dedica a 
este oficio la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La cuarta variable dentro de esta clasificación se define como “vearva” refiriéndose 
al negocio de venta de artículos varios. Si el emprendedor se dedica a este oficio la 
variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0. 

La quinta variable dentro de esta clasificación se define como “veferre” refiriéndo-
se al negocio de venta de artículos de ferretería. Si el emprendedor se dedica a este 
oficio la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0. 

La sexta variable dentro de esta clasificación se define como “vefruve” refiriéndose 
al negocio de venta de frutas y/o vegetales. Si el emprendedor se dedica a este 
oficio la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0. 

La séptima variable dentro de esta clasificación se define como “verop” refiriéndo-
se al negocio de venta de ropa. Si el emprendedor se dedica a este oficio la variable 
toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0. 

2. Datos personales
La primera variable dentro de esta clasificación se define como “edad1” refirién-
dose al rango etario de la persona ubicado entre 18 y 25 años. Si el emprendedor 
se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera 
toma el valor de 0.
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La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “edad2” refirién-
dose al rango etario de la persona ubicado entre 26 y 33 años. Si el emprendedor 
se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera 
toma el valor de 0. 

La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “edad3” refiriéndose 
al rango etario de la persona ubicado entre 34 y 41 años. Si el emprendedor se 
encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera toma 
el valor de 0.

La cuarta variable dentro de esta clasificación se define como “edad4” refiriéndose 
al rango etario de la persona ubicado entre 42 y 60 años. Si el emprendedor se 
encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera toma 
el valor de 0.

La quinta variable dentro de esta clasificación se define como “edad5” refiriéndose 
al rango etario de la persona ubicado de 60 años para adelante. Si el emprendedor 
se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera 
toma el valor de 0. 

La sexta variable dentro de esta clasificación se define como “genero” refiriéndose 
al sexo de la persona. Si el emprendedor fuese mujer la variable toma el valor de 1, 
de ser varón toma el valor de 0. 

3. Educación

La primera variable dentro de esta clasificación se define como “ed1” refiriéndose 
al rango de educación ubicado de primaria para atrás. Si el emprendedor se en-
cuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera toma 
el valor de 0.

La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “ed2” refiriéndose 
al rango de educación ubicado entre primaria y bachillerato. Si el emprendedor 
se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, de otra manera 
toma el valor de 0.
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La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “ed3” refiriéndose 
a la educación técnica. Si el emprendedor se encuentra dentro de esta, la variable 
toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La cuarta variable dentro de esta clasificación se define como “ed4” refiriéndose 
a la educación técnica superior. Si el emprendedor se encuentra dentro de esta, la 
variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

4. Medios de comunicación

La primera variable dentro de esta clasificación se define como “comcel” refirién-
dose a la tenencia de un móvil celular. Si el emprendedor posee este, la variable 
toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “cominter” refi-
riéndose a la tenencia de una conexión internet domiciliario. Si el emprendedor 
posee esta, la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “comtelf ” refirién-
dose a la tenencia de una conexión de teléfono fijo. Si el emprendedor posee esta, 
la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La cuarta variable dentro de esta clasificación se define como “comtrans” refi-
riéndose a la tenencia de un vehículo. Si el emprendedor posee alguno, la variable 
toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

5. Condición de ahorros

La primera variable dentro de esta clasificación se define como “ahbanco” refirién-
dose al ahorro depositado en un banco. Si el emprendedor posee este, la variable 
toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “ahcasa” refirién-
dose al ahorro guardado bajo propia custodia. Si el emprendedor posee este, la 
variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.
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La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “ahniguno” refirién-
dose a ningún tipo de ahorro. Si el emprendedor no posee ahorros la variable toma 
el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

6. Gasto en deudas

La primera variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu1” refirién-
dose a un rango de gasto en deuda mensual entre 0 a 500 bolivianos. Si el gasto 
del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, 
de otra manera toma el valor de 0.

La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu2” refi-
riéndose a un rango de gasto en deuda mensual entre 501 a 1000 bolivianos. Si el 
gasto del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor 
de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu3” refirién-
dose a un rango de gasto en deuda mensual entre 1001 a 1500 bolivianos. Si el 
gasto del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor 
de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La cuarta variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu4” refirién-
dose a un rango de gasto en deuda mensual entre 1501 a 2000 bolivianos. Si el 
gasto del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor 
de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La quinta variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu5” refirién-
dose a un rango de gasto en deuda mensual entre 2001 a 2500 bolivianos. Si el 
gasto del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor 
de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La sexta variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu6” refiriéndo-
se a un rango de gasto en deuda mensual entre 2501 a 3000 bolivianos. Si el gasto 
del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor de 1, 
de otra manera toma el valor de 0.
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La séptima variable dentro de esta clasificación se define como “gasdeu7” refirién-
dose a un rango de gasto en deuda mensual de 3000 bolivianos en adelante. Si el 
gasto del emprendedor se encuentra dentro de este rango la variable toma el valor 
de 1, de otra manera toma el valor de 0.

7. Origen del financiamiento
La primera variable dentro de esta clasificación se define como “orfinah” refirién-
dose al financiamiento originado de ahorros propios. Si el emprendedor posee 
este, la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La segunda variable dentro de esta clasificación se define como “orfinban” refi-
riéndose al financiamiento originado desde un banco. Si el emprendedor posee 
este, la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La tercera variable dentro de esta clasificación se define como “orfinbanpyme” re-
firiéndose al financiamiento originado desde un banco PyMe. Si el emprendedor 
posee este, la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La cuarta variable dentro de esta clasificación se define como “orfinifd” refirién-
dose al financiamiento originado desde una Institución Financiera de Desarrollo 
(IFD). Si el emprendedor posee este, la variable toma el valor de 1, de otra manera 
toma el valor de 0.

La quinta variable dentro de esta clasificación se define como “orfinpresfam” refi-
riéndose al financiamiento originado de un préstamo familiar. Si el emprendedor 
posee este, la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

La sexta variable dentro de esta clasificación se define como “orfinpresnofam” re-
firiéndose al financiamiento originado de un préstamo no familiar. Si el empren-
dedor posee este, la variable toma el valor de 1, de otra manera toma el valor de 0.

C. ESTIMACIÓN DE MODELOS “LOGIT”

1. Modelo por tipo de negocio
Como se puede apreciar en la Imagen N° 6, según el tipo de negocio el modelo 
econométrico muestra relevancia en las variables “proveco” y “verop”. Las mismas 
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muestran que afectan de manera positiva a la variable dependiente “GS”, es decir, 
un emprendedor incrementa su probabilidad de grado de supervivencia en 28% si 
se dedica a la venta de ropa y en 13% si se dedica a la producción y venta de comida.

Imagen 3.6. Modelo logit por tipo de negocio

Fuente: Elaboración propia con Stata
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2. Modelo por datos personales
Como se puede apreciar en la Imagen N° 7, según los datos personales el modelo 
econométrico muestra relevancia en las variables “edad2” y “edad3”. Las mismas 
muestran relación positiva con la variable “GS”; un emprendedor incrementa su 
probabilidad de grado de supervivencia en 26% si su edad se sitúa entre 26-33 
años y en 13% si su edad se sitúa entre 34-41 años. El género de la persona parece 
ser irrelevante para la supervivencia.

Imagen 3.7. Modelo logit según datos personales

Fuente: Elaboración propia con Stata
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3. Modelo por nivel de educación
Como se puede apreciar en la Imagen N° 8, según nivel de educación, el mode-
lo econométrico muestra relevancia en las variables “ed1” y “ed2”. Las mismas 
muestran relación positiva con la variable dependiente “GS”; un emprendedor 
incrementa su probabilidad de grado de supervivencia en 12% si su educación es 
de primaria o menos y en 15% si su educación es de bachiller o menos, pero mayor 
a primaria. 

Imagen 3.8. Modelo logit según nivel de educación

Fuente: Elaboración propia con Stata
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4. Modelo según acceso a medios de comunicación

Como se puede apreciar en la Imagen N° 9, según acceso a medios de comuni-
cación, el modelo econométrico muestra relevancia sólo en la variable “comcel”. 
Esta muestra que afecta de manera positiva a la variable dependiente “GS”; un 
emprendedor incrementa su probabilidad de grado de supervivencia en 12% si 
posee un móvil celular para comunicarse.

Imagen 3.9. Modelo logit según medios de comunicación

Fuente: Elaboración propia con Stata
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5. Modelo según estado de ahorros

Como se puede apreciar en la Imagen N° 10, según el estado de ahorros, el modelo 
econométrico muestra relevancia de las variables “ahbanco” y “ahninguno,” las que 
muestran relación positiva con la variable “GS”; un emprendedor incrementa su 
probabilidad de supervivencia en 16% si posee ahorros en banco y en 13% si no 
posee ahorros.

Imagen 3.10. Modelo logit según estado de ahorros

Fuente: Elaboración propia con Stata
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6. Modelo según gasto en deudas mensuales
Como se puede apreciar en la Imagen N° 11, según el gasto en deudas mensuales, 
el modelo econométrico muestra relevancia de las variables “gasdeu1” y “gasdeu2” 
referidos a los niveles más bajos de deuda, teniendo relación positiva con la varia-
ble dependiente “GS”; un emprendedor incrementa su probabilidad de grado de 
supervivencia en 13% si posee deudas entre 0-499 bolivianos y en 15% si posee 
deudas entre 500 a 1000.

Imagen 3.11. Modelo logit según gasto en deudas mensuales

Fuente: Elaboración propia con Stata
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7. Modelo según origen del financiamiento
Como se puede apreciar en la Imagen N° 12, según el origen del financiamiento, 
el modelo econométrico muestra relevancia en las variables “orfinah” y “orfinpres-
fam,” las que poseen relación positiva con la variable “GS”; un emprendedor in-
crementa su probabilidad de grado de supervivencia en 11% si consiguió el capital 
inicial para su negocio de un familiar o de sus propios ahorros. Cabe mencionar 
que se sustrajo la variable “orfinbanpyme” del modelo debido a la inexistencia de 
financiamiento de estas instituciones hacia la muestra.

Imagen 3.12. Modelo logit según origen del financiamiento

Fuente: Elaboración propia con Stata
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D. CONCLUSIONES
Tomando en cuenta los resultados de los modelos econométricos, se puede elabo-
rar un perfil de emprendedor que participa en la sociedad. De igual manera este 
debe reflejar las características que un emprendedor vulnerable por necesidad para 
solventar sus gastos. Esto se determinó a partir de la variable “grado de supervi-
vencia” (GS), la cual contribuye de manera importante al análisis en este estudio.

Primero, muestra que los tipos de negocios que aportan más a la “supervivencia” 
de los emprendedores son la venta de ropa (28%) y la producción y venta de comi-
da (13%). Esto podría significar que dichos negocios son los rubros que con me-
nos inversión inicial generan más ingresos, o bien, atienden a la mayor demanda 
que la ciudad presenta.

La edad del emprendedor parece ser un factor que se relaciona con la probabilidad 
de supervivencia, concentrándose en el segmento de adultos jóvenes en el rango 
de 26 a 41 años de edad. Sin embargo, los emprendedores en el rango de edad 
de 26-33 años tienen una contribución mayor a la probabilidad de supervivencia 
(26%) comparado con la contribución de los emprendedores en el rango de 34-41 
años de edad (13%).

El nivel de educación máximo de la muestra se conocía desde un principio, sin 
embargo, no se tenía clara la concentración del mismo dentro del rango. El mo-
delaje refleja que los niveles de educación de primaria o menos y de bachillerato 
o menos son los que tienen relación positiva con GS. Sin embargo, las personas 
que se aproximen más al bachillerato contribuyen más a su supervivencia (15%) 
comparado con quienes solo lograron la educación primaria o menos (12%).

Los medios de comunicación son indispensables para cualquier actividad econó-
mica; para el segmento de emprendedores por necesidad el celular se asienta como 
el medio más eficiente, contribuyendo positivamente a la supervivencia (12%). 
Está claro que sin este medio móvil la dificultad para realizar sus tareas diarias 
incrementaría de gran manera; el contacto con proveedores y clientes puede ser la 
causa de la gran importancia.
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Para aquellos emprendedores por necesidad que pueden tener ahorros en banco 
experimentan un impacto positivo sobre su probabilidad de sobrevivencia (16%), 
pero aquellos que no cuentan con ahorros también experimentan impacto posi-
tivo sobre su probabilidad de sobrevivencia (13%). Esto último podría deberse a 
la constante rotación de efectivo que realizan diariamente, gastando los ingresos 
justamente para cubrir las necesidades del día a día. De todas maneras, también 
se podría entender que este segmento no tiene muy presente la cultura del ahorro 
y está bien para ellos utilizar sus excedentes para entretenimiento o inmediata 
inversión.

Respecto a las deudas, la muestra presenta relación positiva con la probabilidad 
de supervivencia siempre y cuando estas sean de montos bajos de deuda mensual, 
lo cual tiene sentido si se asume que sólo incurren en préstamos para conseguir 
insumos para sus respectivos negocios. Sin embargo, deudas en el rango de Bs 
500-1000 contribuye a mayor probabilidad de sobrevivencia (15%) comparado 
con deudas menores en el rango de Bs 0-499, lo cual puede estar destacando di-
ferencias en escala de operaciones.

Finalmente, el origen de los financiamientos de la muestra mayor probabilidad de 
supervivencia dentro de los emprendimientos originados por préstamos familiares 
(11%) y ahorros propios (11%). Posiblemente debido a que la manutención de una 
deuda con cualquier institución o persona natural que exija pagos con fechas fijas y 
garantías, se convierte en un gasto excesivo e inflexible para los emprendimientos, 
siendo estos dependientes de la liquidez diaria para sustentar su funcionalidad.

En conclusión, el perfil de un emprendedor que tiene mayores probabilidades de 
sobrevivir en este segmento es una mujer o varón adulto, que avoque la mayoría 
de su tiempo, si no es tiempo completo, al emprendimiento de comida o ropa, que 
posea un teléfono celular, que tenga conocimiento respecto a una buena rotación 
de ingresos e insumos, genere el menor nivel de deuda posible y haya iniciado con 
un capital proveniente de familiares o de ahorros de previos trabajos.
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ANEXOS
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ANEXO 1: 
RESPUESTAS A ENTREVISTAS

Nª Nivel de educación Financiamiento Garantía

1 Bachiller Familiar N/A

2 Bachiller Familiar N/A

3 Bachiller Conocido Mercancía

4 Técnico Ahorros Automóvil

5 Bachiller Conocido N/A

6 Educación en casa Familiar N/A

7 Primaria Familiar N/A

8 Técnico Conocido N/A

9 Técnico Conocido N/A

10 Bachiller Familiar N/A

11 Bachiller Familiar Mercancía

12 Técnico Superior Ahorros Casa

13 Bachiller Conocido N/A

14 Primaria Familiar N/A

15 Primaria Familiar N/A

16 Bachiller Familiar N/A
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ANEXO 2: 
MODELO DE ENCUESTA

Tipo negocio: ………………...

Cuestionario: Emprendedores

Esta encuesta se realiza para medir variables socioeconómicas dentro de una parte 
específica de la población. De modo que estas ayuden a determinar los paráme-
tros de la relación entre el emprendedor vulnerable de la ciudad de La Paz y su 
financiamiento. El propósito de la investigación es completamente académico, y 
la información procesada será totalmente confidencial.

1. Nivel etario (Edad)
18-25   26-33   34-41   42-60   61 ó más  

2. Género
Masculino   Femenino  

3. ¿Cuál es su nivel de educación?
Primaria o menor   Bachiller o menor   Técnico   
Mayor a técnico     

4. ¿Es único dueño de su negocio?
Si   Compartido  

5. ¿Es esta su única fuente de ingreso?
Si   No  

6. ¿Cuenta con teléfono celular?
Si   No  

7. ¿Cuenta con teléfono fijo?
Si   No  
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8. ¿Cuenta con conexión a internet?
Si   No  

9. ¿Cuenta con medio de transporte propio?
Si   No  

10. ¿Cuándo inició su negocio?
Menos de 5 años   De 5 a 10 años   Más de 10 años  

11. ¿Cuenta con ahorros en bancos?
En Banco   En casa   Ninguno  

12. ¿Conoce la función de las instituciones financieras? (Bancos, PyMes, 
Cooperativas)
Si   No  

13. ¿De qué manera financió su negocio en un principio?

  Banco

  Banco PyMe

  Cooperativa

  Ahorros

  Préstamo familiar

  Préstamo no familiar

14. ¿De qué manera financia actualmente su negocio?

  Banco

  Banco PyMe

  Cooperativa

  Ahorros

  Préstamo familiar

  Préstamo no familiar
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15. ¿Qué garantía presentó en su financiamiento?
Casa   Transporte   Mercancía   Ninguna  

16. ¿Cuál es la penalidad por mora dentro de su financiamiento?
Toma de garantía   Incremento de costo   Ninguna  

17. ¿Alguna vez otorgó un préstamo?
Si   No  

18. ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual (en bolivianos)?
500-1000     1001-1500    1501-2000       

2001-2500   2501-3000    Mayor a 3000  

19. ¿Cuál es su nivel de gasto mensual (en bolivianos)?
500-1000     1001-1500    1501-2000       

2001-2500   2500-3000    Mayor a 3000  

20. ¿Qué monto de sus ingresos son destinados a pago de deudas?
0-499           500-1000      1001-1500  

1501-2000   2001-2500    2501-3000  

21. ¿Está de acuerdo con las tasas de los bancos?
Si   No    Indiferente  

22. ¿Está de acuerdo con el trato del personal en los bancos?
Si   No    Indiferente  

23. ¿Está de acuerdo con los montos que cobran las personas ajenas al banco?
Si   No    Indiferente  

24. ¿Está satisfecho con el financiamiento que tiene?
Si   No  
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ANEXO 5: 
DATOS DE ENCUESTAS

Para filtrar la información de manera adecuada, se dividió la información de la 
siguiente manera:

1. Tipo de negocio (encabezado derecho)
2. Datos personales (1 a 3)
3. Información de emprendimiento y necesidad (4 y 5)
4. Información respecto a medios de comunicación e importancia de estos 

(6 a 9)
5. Información respecto a financiamiento (10 a 17)
6. Montos de ingresos, gastos y deudas (18 a 20)
7. Opinión respecto al financiamiento (21 a 24)

Tipo de negocio

Dentro de las encuestas se definieron los tipos de negocios bajo la siguiente 
distribución:

Actividad emprendedora Cantidad

Producción y venta de comida elaborada 55

Producción y venta de bebidas (jugos, batidos, etc.) 43

Copia de llaves 8

Venta de frutas y vegetales 22

Venta de ropa 15

Venta de artículos de ferretería 20

Venta de artículos varios (dulces, agujetas, plantilas, revistas, juguetes, etc) 37

TOTAL 200
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Datos personales

Dentro de las encuestas se definieron las edades, género y nivel de educación de 
los encuestados bajo la siguiente distribución:

Rango etario Cantidad

18-25 4

26-33 19

34-41 104

42-60 58

61 o más 15

TOTAL 200

Género Cantidad Nivel de 
educación Cantidad

Femenino 138 Primaria o menor 83

Masculino 62 Bachiller o menor 67

TOTAL 200 Técnico 33

Técnico superior 17

TOTAL 200

Información de emprendimiento y necesidad

Dentro de las encuestas se definieron la propiedad de los emprendimientos y la 
relevancia de los mismos para los encuestados. Esto bajo la siguiente distribución:

Propiedad Cantidad Fuente de 
ingreso Cantidad

Personal 182 Única 171

Compartida 18 Parcial 29

TOTAL 200 TOTAL 200
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Información respecto a medios de comunicación e importancia de estos

Dentro de las encuestas se definieron los medios de comunicación que poseen los 
emprendedores. Esto bajo la siguiente distribución:

Celular Cantidad Teléfono fijo Cantidad

Si 166 Si 15

No 34 No 185

TOTAL 200 TOTAL 200

Conexión a 
internet Cantidad Transporte 

propio Cantidad

Si 3 Si 20

No 197 No 180

TOTAL 200 TOTAL 200

Información respecto a financiamiento

Dentro de las encuestas se definió la relación que poseen los emprendedores con 
su negocio y su financiamiento.  Esto bajo la siguiente distribución:

Antigüedad 
del negocio Cantidad Ahorros Cantidad

Menos de 5 años 47 En banco 25

De 5 a 10 años 89 En casa 63

Más de 10 años 64 Ninguno 112

TOTAL 200 TOTAL 200

Conocimiento 
de entidades 

financieras
Cantidad

Si 122

No 78

TOTAL 200
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Origen de 
financiamiento Cantidad Financiamiento 

actual Cantidad

Banco 4 Banco 26

Banco PyMe 0 Banco PyMe 0

IFD 13 IFD 0

Ahorros 76 Ahorros 162

Préstamo familiar 98 Préstamo familiar 12

Préstamo no familiar 9 Préstamo no familiar 0

TOTAL 200 TOTAL 200

Garantía de 
financiamiento Cantidad Penalidad por mora Cantidad

Casa 5 Toma de garantía 27

Transporte 2 Incremento de costo 18

Mercancía 38 Ninguna 155

Ninguna 155 TOTAL 200

TOTAL 200

Otorgación de 
préstamo Cantidad

Si 78

No 122

TOTAL 200

Montos de ingreso, gasto y deuda

Dentro de las encuestas se definieron los montos que los emprendedores transan 
mensualmente.  Esto bajo la siguiente distribución:
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Ingreso 
mensual Cantidad Gasto

 mensual Cantidad Gasto en 
deudas Cantidad

500-1000 29 500-1000 32 0-500 95

1001-1500 14 1001-1500 38 500-1000 39

1501-2000 29 1501-2000 25 1001-1500 30

2001-2500 57 2001-2500 51 1501-2000 12

2501-3000 28 2501-3000 14 2001-2500 18

más de 3000 43 más de 3000 40 2501-3000 4

TOTAL 200 TOTAL 200 más de 3000 2

TOTAL 200

Opinión respecto al financiamiento

Dentro de las encuestas se definió la opinión que tienen los emprendedores res-
pecto a su experiencia con el financiamiento.  Esto bajo la siguiente distribución:

De acuerdo con tasas 
comerciales Cantidad De acuerdo con el trato del 

personal (entidad financiera) Cantidad

Si 28 Si 130

No 94 No 22

Indiferente 78 Indiferente 48

TOTAL 200 TOTAL 200

De acuerdo con montos 
de cobro informales Cantidad Satisfecho con su financiamiento Cantidad

Si 32 Si 114

No 66 No 36

Indiferente 102 Indiferente 50

TOTAL 200 TOTAL 200





 | 167

GUÍA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
PARA EL EMPRENDEDOR POR 

SUBSISTENCIA EN LA PAZ

Idman Aramis Paredes Cachi 
Octubre, 2018

INTRODUCCIÓN
La Escuela de la Producción y la Competitividad (ePC) en conjunción con la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y VLIR-UOS de la Cooperación 
Belga, están a cargo del proyecto de investigación sobre el ecosistema del empren-
dedor por subsistencia en la ciudad de La Paz. El ecosistema emprendedor incluye 
varios subsistemas para su funcionamiento, como por ejemplo el financiero, el 
educacional o el subsistema legal. Para apoyar a los emprendedores por subsisten-
cia, es necesario realizar un estudio sobre la totalidad del ecosistema en el que se 
mueven e interactúan. Aquí se presenta una contribución desde la educación en 
finanzas para el emprendimiento, enfocado a los emprendedores por subsistencia 
de La Paz.

El emprendedor por subsistencia en esta investigación es un emprendedor que no 
ha recibido educación suficiente (puede no haber ingresado a la universidad o no 
haber acabado el colegio) y proviene de poblaciones en las que vive en condición 
de vulnerabilidad socioeconómica. Este emprendedor es el que necesita mayor 
apoyo al momento de guiarlo en el proceso de emprender. Aunque actualmente 
hay bastantes talleres, cursos y foros donde se promueve el emprendimiento; en 
los que se explica qué es un plan de negocio, qué es el marketing y cómo ser líder, 

4  
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entre otros, sin embargo, no existe un curso, taller o foro dedicado específicamente 
a temas relacionados con el área financiera de emprender, que sea lo suficiente-
mente práctico que permita al emprendedor alcanzar una correcta noción sobre 
la gestión financiera, siendo esta una parte de vital importancia al momento de 
emprender, porque administrar el dinero correctamente puede ser la diferencia 
entre el éxito o el fracaso.

Es por esta razón que se procede a la elaboración de una guía básica sobre la 
administración financiera para emprendedores por subsistencia, de manera que 
estos emprendedores puedan asimilar efectivamente temas como: los costos de 
emprender, qué son los estados financieros y cómo funcionan, cómo financiar sus 
emprendimientos, entre otros temas. Esta guía contendrá toda la información 
con ejemplos e ilustraciones sobre los temas avanzados para que los emprende-
dores puedan entender de manera sencilla los conceptos y puedan consultarlos 
posteriormente.

El objetivo general del trabajo es contribuir a la mejora del ecosistema del em-
prendedor por subsistencia en la ciudad de La Paz; dotándole de las herramientas, 
habilidades y conocimientos esenciales para la mejor toma de decisiones finan-
cieras a través de una guía de administración financiera. Los objetivos específicos 
son los de: (i) analizar el contexto de educación financiera en la ciudad de La Paz; 
quienes están involucrados, qué temas abarcan, en quienes se enfocan y cuáles son 
sus resultados; (ii) revisar la literatura en busca de los temas a ser tratados en la 
guía para rescatar los puntos esenciales y transmitirlos de manera sencilla pero 
eficiente; (iii) Recabar información de otros educadores sobre los temas que son 
más relevantes y en los que los emprendedores buscan mayor apoyo; (iv) deter-
minar qué metodologías de enseñanza son las más adecuadas para un aprendizaje 
práctico y aplicable para los emprendedores por subsistencia; (v) elaborar un curso 
piloto donde se probará la guía en uno o más grupos focales de emprendedores y 
emprendedoras por subsistencia para poner a prueba su eficiencia.
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MARCO CONCEPTUAL

A. ALGUNAS DEFINICIONES PREVIAS

Se comienza definiendo términos estrechamente relacionados con el ecosistema 
del emprendedor por subsistencia en la ciudad de La Paz.  Se define qué es em-
prendimiento, micro-finanzas, finanzas del emprendimiento, PyME, entre otros 
términos relacionados a dicho ecosistema.

Emprendimiento viene de la palabra francesa “entreprendre” que significa: “Hacer 
algo”. Aunque antiguamente, por el siglo XVIII, el economista Richard Cantillon 
consideraba a los emprendedores tomadores de riesgo quienes compraban cosas a 
ciertos precios y asumían el riesgo de venderlo en un futuro a un precio incierto. 
Actualmente, el termino de emprendedor va más allá de aquellos que son toma-
dores de riesgo. Abor (2017) lo define como:

“Portadores de riesgo que usualmente innovan creando algo nuevo, con ello asig-
nan sus recursos a áreas con mayores ganancias”

O según la siguiente definición de Carayanis (2013) emprendedor es: 

“El emprendimiento es un acto en el que uno asume expectativas de proyectos 
individuales. El emprendedor es un tomador de riesgo que innova con perspicacia 
financiera y de negocios, transforma cosas para que tengan mayor valor económi-
co, las que deberían dar futuras ganancias”  

Habiendo definido que es un emprendedor, ahora toca definir el ambiente que 
el emprendedor genera por el simple hecho de emprender. A diferencia de otros 
conceptos de ecosistema en los que solo se le da importancia a la cadena de valor 
como tal, esta definición de ecosistema tiene un enfoque más sistémico y geográ-
fico, lo que llega a incluir a más actores o participantes en su definición. Como lo 
define Stam & Spigel (2016):

“Un Ecosistema Emprendedor es un conjunto de actores interdependientes y 
factores coordinados de manera tal que permiten emprendimiento productivo 
dentro de un territorio en particular”
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El siguiente término a definir es “micro-finanzas” que están íntimamente relacio-
nadas con el emprendimiento para el cual J. Ledgerwood (2013) propone:

“Microfinanzas es la provisión de servicios financieros a clientes de bajos in-
gresos, incluyendo auto-empleados, estos incluyen generalmente ahorro, crédito, 
seguros y servicios de pago. Por lo que las microfinanzas no son solamente banca 
si no también una herramienta de desarrollo”

Es importante situar las microfinanzas en el ecosistema del emprendedor por 
subsistencia, puesto que esta es una de las fuentes a las que los emprendedores por 
subsistencia acuden para acceder a financiamiento.

Ahora se van a tocar dos formas diferentes de administrar las finanzas, por un 
lado, tenemos las finanzas corporativas y por otro lado tenemos las finanzas del 
emprendimiento. Estas, aunque con un enfoque diferente, buscan la maximiza-
ción de valor para la empresa. Las finanzas corporativas se encargan de las deci-
siones financieras para empresas grandes ya establecidas. Las finanzas del em-
prendimiento actúan de forma muy distinta ya que están enfocadas a empresas 
pequeñas y jóvenes. Para esto, J Yindenaba (2017) define finanzas del emprendi-
miento como:

“Finanzas del emprendimiento son el conjunto de actividades enfocadas en las 
start-ups que las ayudan a enfrentar un alto nivel de asimetría de la información, 
cuyo objetivo es el de maximizar valor para el emprendedor donde el dueño es el 
administrador de la empresa”

Para Yindenaba las PyMEs (Pequeñas y medianas empresas) son aquellas que 
tienen un mercado pequeño, están administradas por los dueños y son indepen-
dientes, es decir que no pertenecen a una empresa más grande. La mayoría de 
los emprendedores por subsistencia llegan a emprender PyMEs y van creciendo 
conforme los años pasan. Estas PyMEs requieren una forma de administración 
financiera muy diferente a una gran corporación; que es como muchos libros de 
finanzas enseñan a administrar.
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B. ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Se puede decir que, para adentrarnos más en las necesidades de los emprendedo-
res por subsistencia dentro del ecosistema emprendedor, primero debemos enten-
der qué es, como funciona, quienes lo componen y sobre todo cuales son atributos 
que hacen que un ecosistema emprendedor sea exitoso. Otra definición de Stam 
& Spiegel (2016) es la siguiente:

“Ecosistema emprendedor es la interacción entre los emprendedores y su contex-
to donde el emprendimiento toma lugar en una comunidad de actores interde-
pendientes, permitiéndole así emprender e innovar”

Posteriormente establecen que uno de los factores primordiales es contar con un 
conjunto de empleados capaces, esto incluye trabajadores técnicos como espe-
cializados en negocios (Marketing, publicistas, administradores, etc.). Las ins-
tituciones que proveen educación también juegan un rol importante dentro de 
este ecosistema porque capacitan el capital humano para emprender y desarrollan 
los talentos de sus estudiantes. Junto al capital humano, el capital financiero es 
esencial: La comunidad de inversores ángeles, capital semilla y “Venture capitals” 
deben apoyar el ecosistema emprendedor, para esto deben estar disponibles y ser 
accesibles a los nuevos emprendedores. Todo ecosistema necesita liderazgo, un 
grupo de emprendedores con los que nuevos emprendedores puedan contactarse, 
estos emprendedores deben estar comprometidos con el ecosistema.

Como parte del ecosistema, deben existir actores que cumplen roles secundarios 
como la consultoría legal, contable, especializados en seguros y consultoras en 
general que puedan apoyar a las start-ups a ser más competitivas. El gobierno 
también juega un rol importante implementando políticas que apoyen el empren-
dimiento, políticas fiscales, impuestos que deberán pagar las nuevas empresas.

Finalmente, para que el ecosistema funcione óptimamente deben existir gran 
cantidad de eventos donde la comunidad se pueda conectar y relacionar, donde 
puedan reunirse mentores, emprendedores, inversores, entre otros. Un gran aporte 
del ecosistema es el de proveer educación a los emprendedores por subsistencia, 
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como fue mencionado anteriormente; la capacitación del capital humano se puede 
traducir en emprendimientos buenos y sustentables.

C. PANORAMA FINANCIERO ACTUAL Y LOS EMPRENDEDORES

El emprendedor por subsistencia no siempre fue considerado el cliente favorito 
de las entidades financieras, puesto que éste representaba un prestatario riesgoso 
para todos los prestamistas en el mercado. Con el avance de las microfinanzas y la 
idea de aliviar la pobreza mediante el micro-crédito, el cual estaba directamente 
relacionado con los préstamos productivos, se comenzó a incluir cada vez más a 
los emprendedores y las emprendedoras por subsistencia hasta que se convirtieron 
en un mercado atractivo para las entidades financieras.

Sin embargo, no todos los emprendedores utilizan estos recursos correctamente, 
algunos emprendedores al desconocer cómo administrar correctamente el dinero, 
llegan a utilizar este capital para otras necesidades y no necesariamente para pro-
pósitos productivos o relacionados a sus negocios. Esto demuestra la necesidad de 
educación por parte de estos clientes para administrar correctamente sus recursos 
financieros. Hoy en día el mundo de las micro-finanzas abarca mucho más que 
solo el acceso al crédito, existiendo importantes innovaciones que han influencia-
do este panorama, como presenta Joanna Ledgerwood (2013):

1. Existe un mayor enfoque en los clientes, por lo que se busca un mayor enten-
dimiento de su comportamiento y necesidades de servicios financieros.

2. Se dejó de utilizar un punto de vista dirigido por la oferta para tener un punto 
de vista enfocado en la demanda (Consumidor), esto incluye al sector infor-
mal que antes no era tomado en cuenta y el resultado de este cambio es una 
visión más holística del sector. 

3. Mayores oportunidades de expansiónn a través de la tecnología y las nuevas 
redes, con las que se puede alcanzar a mayor cantidad de clientes que antes no 
eran alcanzables.

El micro-crédito llegó a convertirse en microfinanzas cuando se reconocieron que 
estos clientes necesitaban más que solo servicios de ahorro. Esto llevó a la inclu-
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sión de términos nuevos como finanzas inclusivas y acceso a ecosistemas financie-
ros. Con la inclusión de estos términos ocurrió un cambio importante en la banca, 
porque ya no era suficiente que las instituciones financieras solo ofrezcan estos 
servicios, se necesitaba entender el comportamiento y como este comportamiento 
influye sobre las necesidades y usos de los servicios financieros.

Para esto, es necesario conocer el contexto y los diferentes matices que afectan a 
los emprendedores y emprendedoras para entender cómo se comportan, en este 
caso se intenta observar desde el punto de vista de las instituciones financieras 
¿Cómo ven estas al emprendedor? ¿Cómo entienden lo que un emprendedor bus-
ca de ellas? Un ejemplo es el estudio de Nelson (2009) sobre Bolivia, quien indica 
que los clientes identificaban el respeto como su principal prioridad al momento 
de adquirir un micro-crédito, estos buscaban preservar su dignidad mientras in-
teractuaban con una institución financiera, buscaban contraer un préstamo sin 
miedo a la humillación. Entonces, ¿qué factores son los que afectan como estos 
emprendedores por subsistencia piensan y actúan?

1. Edad, ciclo de vida y estructura familiar

Las necesidades de servicios financieros y vulnerabilidades varían conforme el 
emprendedor se mueve a través de su ciclo de vida - de la dependencia a la inde-
pendencia, del colegio al trabajo, del matrimonio a las responsabilidades familia-
res, estos factores van a impactar de manera directa en sus necesidades y capacida-
des. Durante la vejez, los emprendedores por subsistencia pueden tener una salud 
más deteriorada o llegar a ser menos productivos e incluso pueden presentar algún 
impedimento físico. Para que un producto financiero pueda dar un valor agregado 
para sus clientes, estos deben acomodarse a las diferentes necesidades que vayan 
teniendo los emprendedores a lo largo de su ciclo de vida. 

2. Sustento, geografía y nivel de ingresos

Los emprendedores por subsistencia, muchas veces recurren a entidades de ser-
vicios financieros para poder enfrentar eventos fortuitos o emprendimientos, y 
dado que el acceso a dichos servicios depende de la capacidad y sostenibilidad del 
emprendedor, éstas entidades buscarán conocer de qué viven los emprendedores y 
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que activos poseen, entre otros, porque todos estos factores afectan sus capacida-
des de solvencia. Antes, las micro-finanzas se enfocaban en los micro-emprende-
dores que eran vendedores con flujos de efectivo diarios o semanales, por lo que 
necesitaban capital de trabajo de corto plazo. Ahora buscan acompañar a estos 
micro-emprendedores en su crecimiento hasta ser micro-empresarios.

La geografía también juega un rol importante. Debido a que existen empren-
dedores que viven en áreas rurales, es probable que estos tengan ingresos por 
actividades relacionadas a la agricultura y por ende tienen flujos de efectivo muy 
diferentes a los de un micro-emprendedor tradicional, como también es posible 
que este emprendedor rural tenga un menor nivel de educación. En el caso del 
financiamiento, este también se encarece porque es más caro para la institución 
financiera operar en el área rural dada la baja densidad de población y el riesgo/
costo que conlleva trasladar dinero a zonas alejadas. Otra razón que hace que el 
crédito se encarezca es el hecho de que estas actividades tienen mayor grado de 
riesgo, es decir, existe el riesgo de que la siembra “falle” debido a una inundación 
o exista una sequía.

Todo esto nos lleva a un círculo vicioso donde los emprendedores por subsisten-
cia no pueden aprender ni perfeccionar el arte de emprender porque es difícil 
emprender desde sus lugares de origen y llegan a la ciudad con el conocimiento 
de su oficio, pero no con el conocimiento necesario para administrar sus propios 
emprendimientos. Esto lleva a un aprender haciendo cargado de errores y caídas.

3. Etnicidad y religión

El origen de estos emprendedores es bastante importante puesto que podemos te-
ner emprendedores de origen aymara, quechua u otros. Dentro de estos empren-
dedores, estos pueden tener distintas religiones y creencias, por lo que se necesita 
un ecosistema que sea tolerable y dentro de este, un sistema educativo inclusivo de 
la diversidad que los haga sentir que ellos también pueden.
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4. Género

Este siempre ha sido un factor determinante porque en el pasado, el hombre ha 
sido quien ha tenido control de los ingresos en la familia, por lo que muchos de los 
servicios financieros han ido dirigidos hacía el género masculino bajo la premisa 
de que son ellos los que más emprenden. Las micro-finanzas han jugado un rol 
importante para ayudar a la mujer a superar estas diferencias y demostrar que las 
mujeres son también emprendedoras. Con programas orientados hacia las muje-
res, se descubrió que ellas llegan a ser más responsables con el manejo del dinero, 
de ahí nacen los grupos de microcréditos, los cuales llegan a empoderar a las 
mujeres y ayudan a promover el emprendimiento entre las mujeres (Sanyal, 2014).

D. LA EDUCACIÓN COMO PILAR

La educación es considerada uno de los factores que más aportan al desarrollo de 
una sociedad, con capital humano más preparado es más sencillo poner en marcha 
proyectos más complejos y ambiciosos que al mismo tiempo puedan generar un 
impacto y ser sustentables. Los países latinoamericanos no le han prestado la sufi-
ciente atención a la educación que se le ha brindado a su juventud (Oppenheimer, 
2010). El autor también menciona que, durante una entrevista con Bill Gates, este 
considera que uno de los primeros pasos para encaminarse al desarrollo es la edu-
cación secundaria. Tener una educación de calidad puede crear mejores profesio-
nales y despertar la curiosidad de las personas, las cuales por su cuenta aprenderán 
y dominarán un tema. Esto no se realiza por sí solo, es necesario que exista apoyo 
gubernamental y privado para que esto pueda darse, fomentar la investigación y 
mejorar la educación para que esta pueda incentivar la innovación en cada país. La 
clave está en la educación secundaria y universitaria.

En el contexto boliviano se pone en situación crítica a los emprendedores por sub-
sistencia puesto que muchos de ellos no han podido acabar la secundaria y no han 
accedido a educación superior como la universitaria. Muchos de estos emprende-
dores aprendieron sus oficios de sus padres, muchos de estos emprendedores son 
agricultores, albañiles, carniceros y los que pudieron acceder a un poco más de 
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preparación acceden a institutos como INFOCAL y otros donde aprenden más 
habilidades como enfermería, hotelería, secretariado, gastronomía, mecánicas.

Considerando el contexto internacional, en países latinoamericanos un 57% de 
los estudiantes son estudiantes de carreras de ciencias sociales y 16% cursan in-
genierías y tecnología (Oppenheimer, 2010). La tasa promedio de los jóvenes que 
asisten a la universidad y educación terciaria es de 27%, mientras que en los países 
industrializados esta tasa es del 67%. La pregunta es ¿Por qué tan pocos estudian-
tes llegan a ingresar a la universidad? La razón primaria es la calidad de educación 
primaria y secundaria. Actualmente se está viviendo la economía del conocimien-
to, por lo que ésta requiere que los jóvenes hayan recibido al menos 12 años de 
educación formal, mientras que en Latinoamérica el promedio de escolaridad es 
de 6 años. Eso pone en desventaja a los estudiantes de países en vías de desarrollo 
en comparación a los estudiantes de países industrializados.

E. ASPECTOS IMPORTANTES DEL EMPRENDIMIENTO EN BOLIVIA

A lo largo de los años, se ha observado una mejora en la situación económica en 
Bolivia. Del 2005 al 2016 existió una reducción de la pobreza del 59.6% (2005) al 
38.6% (2016) (Chuquimia 2017). Esto se traduce en que los sectores más vulne-
rables de la sociedad han podido prosperar a lo largo de los últimos 11 años. En la 
ciudad de La Paz, para el 2016 existe un 19% de la población que es considerada 
pobre y no tiene sus necesidades básicas satisfechas, cómo también se observa un 
2.6% de analfabetismo.

Una de las razones de que exista pobreza en Bolivia es la falta empleo (Cavagnoud, 
Lewandoski et al. 2015), lo cual se traduce en que la población económicamente 
activa pase del empleo formal al informal. Por otro lado, también se ha observado 
que parte de la población continúa migrando a otros países en busca de oportu-
nidades laborales. Esto permite a los jóvenes que migran, a trabajar para enviar 
remesas a familiares en Bolivia, estas remesas usualmente se gastan en cubrir ne-
cesidades básicas y educación.
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Incluso en el caso que las personas en condición de vulnerabilidad económica 
lleguen a generar ingresos que puedan asegurar una vida digna, es claro que la 
riqueza no es suficiente para dejar de ser pobre (Absi 2015). Esto se da por la 
incapacidad de los pobres para poder administrar sus finanzas personales. Por 
esta razón existen tantos programas enfocados en brindar educación financiera 
buscando enseñar cómo administrar los ingresos y controlar los gastos.

Ante la realidad de la falta de empleo, las personas que opten por emprender como 
solución ante la falta ingresos, procederán a levantar un negocio con conocimien-
tos escasos o limitados, siguiendo un camino difícil para establecer los mismos. 
Este analfabetismo financiero no es una novedad, la creencia de que los pobres 
no saben manejar sus finanzas y no tomarán decisiones acertadas respecto a sus 
gastos o ahorros, hace que el sector bancario sea mucho más conservador al mo-
mento de prestarles capital para realizar a cabo sus proyectos de emprendimiento.

Esto resulta en una situación de exclusión financiera de estos emprendedores, los 
cuales, al no poder acceder a financiamiento institucional para su negocio, recu-
rren a familiares o a fondos propios para realizar su idea de negocio (razón por la 
que les toma mucho más tiempo llevarlo a cabo). Este fenómeno es fácilmente 
observable en la ciudad de El Alto donde jóvenes de entre 15 y 30 años (represen-
tando aproximadamente el 30% de la población del municipio) toman el papel de 
comerciantes ambulantes. Otro aspecto importante a observar es que El Alto en 
los últimos años vivió una fuerte migración campo-ciudad. Lo que incrementa la 
población laboral que no está calificada con un título académico.

En la ciudad de El Alto para el 2014 existían 8323 jóvenes de entre 15 y 19 (8% de 
la población del municipio) dedicados al comercio al por mayor o menor. Mientras 
que 13019 jóvenes de entre 20 y 24 años (13% de la población del municipio) se 
dedicaban a la misma actividad. Para diferenciar a los micro emprendedores de la 
ciudad y los que provienen del campo, es cuestión de observar la naturaleza de los 
productos que ofrecen, siendo que jóvenes y señoritas de la ciudad venden ropa o 
joyas de fantasía, mientras que los jóvenes del área rural se dedican a la venta de 
fruta o productos similares.
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La necesidad de cubrir sus necesidades básicas lleva a estos micro emprendedo-
res a tener que trabajar conforme estudian y según su situación tener que dejar 
los estudios para dedicarse a mantener o apoyar a sus familias. Muchos de estos 
jóvenes comienzan trabajando desde los 12 o 13 años sin gozar de remuneración 
monetaria siendo la familia el primer espacio de trabajo. Posteriormente deciden 
dedicarse al comercio que requiere bajo capital y puede ser de naturaleza ambu-
lante, así se evitan el pago de alquileres. Algunos jóvenes que aspiran un poco más 
ahorran para poder pagar su formación en centros de formación superior.

El crecimiento del emprendimiento es un fenómeno que actualmente está suce-
diendo en Bolivia y sobre todo en ciudades como Cochabamba, La Paz y Santa 
Cruz. En Bolivia, Querejazu, Zavaleta & Mendizabal (2014) presentan que el año 
2013: 37% de la población económicamente activa son trabajadores por cuenta 
propia, 35.2% son asalariados y solo 5.9% son patrones, socios o empleadores.

Dentro de la población económicamente activa, para el 2013 un 32% se dedica a 
actividades agropecuarias, 20.6% a comercio, restaurantes u hoteles y un 20.4% a 
actividades públicas, servicios sociales y comunales. Esto nos traza una línea im-
portante sobre las actividades en las que existe mayor movimiento emprendedor. 

Los resultados que se obtuvieron en la investigación del GEM 2014 también 
muestran que la percepción de oportunidades en Bolivia es de 57.7% y la inten-
ción de emprender es de 46.9%. Si se hace un enfoque más minucioso en la ciudad 
de La Paz, la percepción de oportunidades es de un 50.9% y que el intento de 
emprender en los siguientes 3 años es de un 52.4% (como citado en Querejazu y 
Zavaleta, 2014).

En Bolivia 3,5 personas de cada 10 están involucrados en actividades empren-
dedores o son los dueños de algún emprendimiento. En la ciudad de La Paz, el 
36.3% de la población adulta (18 a 64 años) son emprendedores nacientes (cuyos 
emprendimientos están en etapa inicial) y el 8.76% son los propietarios de nuevos 
negocios. Sin embargo, en La Paz existen un 8% de la población que ha discon-
tinuado sus negocios, de los cuales 6.8% cerro debido a que el negocio ya no fun-
cionaba y en el restante 1.3% el negocio seguía funcionando. 
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Gráfico 4.1. Razones por las que se emprende en la ciudad de La Paz - 2014

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos presentados en GEM 2014

Las razones por las que se emprende en La Paz son: 39.3% oportunidad de mayo-
res ingresos, 16.9% independencia, 17.1% motivo combinado entre oportunidad 
de mayores ingresos e independencia, y 26.6% por necesidad. Y de todos los em-
prendedores hombres, el 14.1% emprende por necesidad. Sin embargo, el 31.1% 
de las mujeres emprendedoras, emprenden por necesidad. Entre los datos más 
reveladores que Querejazu y Zavaleta presentan es el de la tasa de emprendedores 
por nivel de educación, donde el 48.7% de los emprendedores solo llegaron a la 
educación secundaria, 15.3% a nivel técnico y 17.3% a licenciatura.

EL EXPERIMENTO DE CAMPO

A. ALCANCES DEL EXPERIMENTO

1. Diagnóstico

Se realizó un diagnóstico sobre el contexto de la educación financiera en La Paz; 
qué entidades financieras proveen educación financiera, qué organizaciones ofre-
cen cursos de administración financiera u temas relacionados al emprendimiento 
y las finanzas. Como el foco es la educación en administración financiera y finan-
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zas del emprendimiento, en base al diagnóstico se elegirá cual será el acercamiento 
que tendrá la guía.

La recopilación de normas para el servicio financiero exige a todas las entidades 
financieras brindar programas dedicados a la educación financiera para los con-
sumidores financieros (ASFI, 2016). Estos programas deben estar enfocados en:

1. Educar sobre los servicios de intermediación financiera.
2. Informar sobre los derechos y obligaciones asociados a sus productos y 

servicios.
3. Educar sobre los derechos de los consumidores financieros.
4. Informar sobre el sistema financiero.

A partir de este punto de referencia, todas las entidades financieras tienen un 
programa de enseñanza de distintos aspectos de educación financiera, entre los 
observados por las entidades más importantes relacionadas con emprendimiento 
vemos que existen programas como el de PRODEM, enfocado a qué son las ga-
rantías o que son los instrumentos electrónicos de pago, como se usan, qué es un 
pago adelantado a capital, qué es un depósito a plazo fijo o DPF, cuáles son los 
derechos del consumidor financiero y cómo ahorrar entre otros. El Banco Sol se 
encarga de enseñar sobre el Phishing, cómo cuidar tarjetas de débito, cómo reali-
zar distintos tipos de transacciones, banca por internet y otros. EcoFuturo abarca 
temas como el sistema financiero, características principales de la intermediación 
financiera, que son los créditos, las garantías, mecanismos de reclamo entre otros. 
De esta forma, se puede observar que las entidades financieras efectivamente pro-
veen educación financiera pero que esta solo se enfoca a lo relacionado con in-
termediación financiera, no se observa ningún programa que este exclusivamente 
enfocado en administración financiera para los emprendedores y menos para los 
emprendedores por subsistencia. Esto agudiza la necesidad de una guía que pueda 
acompañar a los emprendedores en el proceso de levantar un negocio.

Por otra parte, existen fundaciones y organizaciones no gubernamentales que se 
dedican a proveer educación para emprender y apoyar a los emprendimientos, 
como es el caso de WE Bolivia “Women Entrepreneur Bolivia” donde los em-
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prendedores pueden acudir para recibir capacitaciones de diferente naturaleza 
en temas de emprendimiento. Existen también fundaciones como la de Bolivia 
Emprende que se dedica a dar capacitaciones a emprendedores, donde se enfocan 
en desarrollar el liderazgo, las capacidades de negociación y aspectos relacionados; 
también ofrecen becas para ser parte de charlas y otros foros. Dos detalles que 
valen recalcar es que actualmente, debido a que apoyar un emprendimiento tiene 
una visión más social, estas organizaciones no necesariamente necesitan que su 
público objetivo sea entendido en el tema o que sean universitarios, la mayoría 
busca gente que quiera aprender.

Finalmente, la coyuntura actual también lleva a que haya un crecimiento en los 
cursos, talleres o seminarios que se enfocan netamente en la mujer (muchas veces 
ama de casa) para empoderarla y ayudarla a emprender. Existen también insti-
tutos privados que ofrecen cursos en finanzas, contabilidad, Excel para finanzas 
y emprendimiento. Sin embargo, estos cursos son de pago, por lo que no están 
completamente dirigidos a emprendedores por subsistencia, más bien, están más 
enfocados en estudiantes universitarios o de técnicos superiores, que no son el 
público objetivo de esta intervención.

2. Diseño

Se propone elaborar una guía sobre administración financiera para el emprende-
dor por subsistencia, junto a una estrategia de enseñanza adecuada para que los 
emprendedores por subsistencia puedan asimilar los conceptos de manera más 
eficiente. El hecho de que existe la posibilidad de que estos emprendedores no 
hayan acabado la educación secundaria, hace que estos conceptos, como activo 
corriente o rendimiento sean más abstractos, razón por la que la manera en la 
que se abarquen estos temas es de vital importancia, se buscará enseñarles como 
si fuesen niños.
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Gráfico 4.2. Diseño 

Fuente: Elaboración propia

3. Implementación

Para que los emprendedores por subsistencia aprendan los conceptos de manera 
exitosa, se procederá a la elaboración e instrucción de un curso que tenga de tex-
to base la guía, este curso utilizará diferentes metodologías de enseñanza como 
aprender jugando, aprender haciendo, mientras se abarca el contenido de la guía. 
Este es un proceso iterativo, de manera tal que, con cada sesión se corregirán las 
partes en las que el contenido sea redundante o falte reforzamiento. Se estima 
que después de dos a tres iteraciones la guía esté lista para utilizarse como taller 
o curso.

B. RECURSOS DE LA INTERVENCIÓN

1. Grupos focales

La guía viene acompañada de un curso que tiene como público objetivo a em-
prendedores por subsistencia de la ciudad de La Paz que busquen levantar y/o 
establecer su micro empresa el siguiente año. Estas personas pueden ser hombres 
o mujeres de los 18 años de edad hasta los 45, que tengan planeado o ya tengan 
establecido un emprendimiento propio (micro-empresa), que no han accedido a 
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educación superior ya sea universitaria o técnico superior. Estos emprendedores 
pueden haber acabado o no la educación secundaria y tienen conocimientos es-
casos o nulos sobre finanzas y contabilidad. Se escoge la edad de 18 años porque 
esta es la edad mínima con la que pueden establecer una empresa en la ciudad 
de La Paz y 45 años porque el aprendizaje puede ser más difícil pasada esta edad 
(Sanz, 2012). 

La muestra a utilizar para los grupos focales fue elegida en base a criterios propios. 
Se busca que, mientras exista una mayor diversidad de emprendedores por subsis-
tencia en rubros y edades, mejor se podrá observar la utilidad de la guía en dichos 
contextos. Para armar los grupos focales se busca 10 personas entre las cuales se 
espera la presencia de carpinteros, baristas, carniceras, vendedoras, entre otros.

Cuadro 4.1. Selección de personas del grupo

EDAD PERSONAS 
SELECCIÓN

18 - 25 3

26 - 35 4

36 - 45 3

TOTAL 10

Fuente: Elaboración propia

A lo largo de la intervención existen dos grupos focales diferentes con los que se 
itera el desarrollo de la guía. Se utiliza el termino iterar porque el proceso se repite 
cuantas veces sea necesario hasta que se alcance el objetivo.

Durante la primera iteración con el primer grupo focal se realiza la prueba piloto 
de la guía. Vale recalcar que en esta primera prueba no se da un curso per se, solo 
se somete la guía a la opinión del primer grupo focal. Este estará compuesto por 
emprendedores y emprendedoras por subsistencia a las que se explica el contenido 
de la guía, los temas que abarca, los ejemplos iniciales que contiene, y como se 
transmiten los conceptos. El objetivo de esta primera iteración es ajustar la guía 
desde una posición inicial totalmente teórica (lo que deberían saber) a una posi-
ción que se asemeje más a las realidades de las y los emprendedores (lo que ellos 
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desearían saber). El grupo tendrá que elegir qué temas se deberían profundizar 
más o se debería dar mayor énfasis y en qué temas el contenido es relativamente 
redundante. Entonces la primera iteración trata netamente de contenido.

Gráfico 4.3. Proceso Iterativo de Contenido

Fuente: Elaboración propia

Una vez cruzada la información de las necesidades de los emprendedores con el 
contenido que ofrece la guía, se procede a elaborar una segunda reunión con el 
mismo grupo focal, este contará con una guía corregida. Sin embargo, antes de la 
reunión se busca usar la información de la retroalimentación para observar que 
dicen los educadores o expertos en el tema, que estén involucrados en la capa-
citación de emprendedores en el ecosistema emprendedor. Posteriormente, con 
este grupo focal se aplica el curso de administración financiera, se observará si las 
metodologías de enseñanza son efectivas al momento de transmitir los conceptos. 
El objetivo de este grupo focal es el de corregir y mejorar las metodologías de 
enseñanza y simplificar algunos términos de ser necesario.

Gráfico 4.4. Proceso Iterativo de Metodología

Fuente: Elaboración propia

Cuando este proceso de corrección haya podido darle contenido y forma “final” 
a la guía de administración financiera, se procederá a la implementación efectiva 
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del curso, cuando se someta a un nuevo o segundo grupo focal. Primero se ejecuta 
una prueba-diagnóstico para medir los conocimientos de entrada, luego se procede 
a ejecutar el taller entero que tendría una duración de 5 a 6 semanas (una vez 
por semana debido al tiempo que disponen los emprendedores), luego al final 
del taller se toma una última prueba-diagnóstico para evaluar si efectivamente 
los conceptos fueron aprendidos y así observar los conocimientos de salida de los 
emprendedores y emprendedoras. 

2. Pruebas Diagnóstico

Para medir los conocimientos de entrada y los conocimientos de salida. Las prue-
bas diagnostico (ver Anexo 1) contienen 10 a 15 preguntas sobre conceptos bá-
sicos de finanzas y contabilidad y pequeñas situaciones donde el emprendedor 
deberá elegir la forma correcta de acercarse a la definición. Estas son de selección 
múltiple puesto que no se busca que los emprendedores sepan los conceptos de 
memoria, se busca que tengan una noción de a qué hace referencia.

3. Talleres

Para enseñar los conceptos se procedió a la elaboración de un taller donde se 
tratan los temas de la guía. Este taller tiene una duración estimada de cinco sema-
nas, una semana por capítulo de la guía y cada sesión con duración de una hora 
aproximadamente. El taller se impartió en el tercer piso de un edificio situado en 
la Avenida Mariscal Santa Cruz, esquina Colón, con capacidad para 30 personas.

El taller utilizó las siguientes metodologías para lograr una enseñanza eficiente:

 � Clases Magistrales. – Esta metodología ocupó un porcentaje relativamente 
bajo de tiempo dentro de la sesión, cuando se explicaron los conceptos y luego 
se abrió espacio a debate y preguntas. Esta clase de enseñanza se considera más 
pasiva que activa puesto que el aprendiz no está del todo involucrado.

 � Aprendizaje de la experiencia. - También conocida como ELM (Experiential 
Learning Model), esta metodología busca ofrecer una enseñanza más activa, 
consiste en utilizar experiencias concretas que le hayan sucedido al emprende-
dor, para posteriormente realizar una observación sobre cómo se relaciona con 
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el tema que se está analizando, luego se utiliza está relación entre el concepto 
con la experiencia para que el concepto deje de ser abstracto y sea más fami-
liar al emprendedor. Finalmente se prosigue con la experimentación activa que 
aplica el concepto a la experiencia inicial del emprendedor, para que éste pueda 
aprender el concepto aplicándolo a su realidad.

 � Aprender haciendo. - Llamado también Learning by Doing, similar al aprendi-
zaje de la experiencia, este no busca una experiencia ya vivida, este busca crear la 
experiencia conforme el aprendiz desarrolla el concepto, por ejemplo, entender 
cómo funciona un balance general elaborando un balance general.

La combinación de estas tres metodologías busca que los emprendedores reciban 
claramente los conceptos y que puedan aprenderlos para su posterior uso. El si-
guiente fue el programa de actividades.

Cuadro 4.2. Programa de actividades

Fechas Actividades

Jueves 10, Agosto 2017 Revisión de cursos y talleres relacionados con educación 
financiera otorgados por instituciones financieras bolivianas

Martes 15, Agosto 2017
Revisión de literatura académica disponible relacionada 
a la administración financiera para emprendedores o 
emprendedores por subsistencia

Jueves 24, Agosto 2017 Contactar especialistas o educadores involucrados en el 
ecosistema emprendedor en La Paz

Miércoles 30, Agosto 2017 Elaboración de un 1er Borrador de la guía de Administración 
Financiera para Emprendedores por subsistencia

Viernes 8, Septiembre, 2017
Comparación entre el contenido de la guía y los cursos o 
talleres de educación financiera dados por las instituciones 
financieras

Sábado 16, Septiembre, 2017
1ra reunión con emprendedores por subsistencia para 
contrastar el “Syllabus” de la guía con las necesidades de los 
emprendedores

Lunes 18, Septiembre, 2017
2da revisión de literatura en caso de que durante la primera 
reunión se haya pedido incluir nuevos temas o profundizar 
algunos conceptos
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Fechas Actividades

Sábado 23, Septiembre, 2017
Contactar especialistas o educadores involucrados en el 
ecosistema emprendedor en La Paz para una revisión del 
nuevo borrador y metodologías de enseñanza elegidas

Sábado 30, Septiembre, 2017
Elaboración de un 2do Borrador de la guía de Administración 
Financiera par a Emprendedores por subsistencia con las 
correcciones

Sábado 7, Octubre, 2017

2da reunión con emprendedores por subsistencia para revisar 
el contenido de la guía y comenzar con el taller para someter 
a prueba las metodologías de enseñanza (Primera Prueba 
Piloto)

Sábado 21, Octubre, 2017 Revisión de resultados de la primera prueba piloto en 
términos de conceptos exitosamente asimilados

Sábado 21, Octubre, 2017 – 
Miércoles 1, Noviembre, 2017 Iterar una vez más el proceso de ser necesario

Miércoles 1, Noviembre, 2017 Elaboración de Taller final junto a la guía completa e ilustrada, 
ambos como producto final

Sábado 11, Noviembre, 2017
3ra reunión con un nuevo grupo de emprendedores por 
subsistencia para realizar el taller de administración y toma 
de diagnóstico de conocimientos de entrada

Sábado 9, Diciembre, 2017 Validación de la guía a través de la última sesión del taller y 
toma de diagnóstico de conocimientos de salida

RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN

A. EVOLUCIÓN DEL CONTENIDO Y LA METODOLOGÍA

Primeramente, se partió conformando dos grupos focales, con el primer grupo 
focal se trabajó la construcción de la guía y su metodología de enseñanza. La ma-
yor parte del tiempo se trabajó en este grupo, iterando varias veces (ver Anexo 2). 
El segundo grupo focal fue armado con un grupo distinto de emprendedores por 
subsistencia que no habían sido expuestos al taller ni al manual, para así evaluar 
y validar los hallazgos de las sesiones con el primer grupo focal. Debido a que el 
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proceso fue iterativo, a lo largo de cada iteración se realizaron hallazgos que per-
mitieron guiar y corregir la investigación. El syllabus inicial consistía en:

 y El Emprendimiento
 y Estados Financieros
 y Valor del Dinero en el Tiempo
 y Análisis de Estados Financieros
 y Ratios Financieros
 y Valuación de Empresas
 y Como Funcionan la Deudas

Durante las iteraciones de contenido se observó que algunos de estos 
temas llegan a ser demasiado abstractos para los y las emprendedoras 
por subsistencia, como también muchos de estos temas no son de interés 
inmediato e indispensables. Se observó que los temas de interés de los y las 
emprendedoras eran principalmente:

 y Cómo organizar los costos para comenzar su emprendimiento.
 y Cómo acceder a financiamiento y fuentes de financiamiento para su 

emprendimiento.
 y Qué son los estados financieros y cómo armarlos.
 y Cómo vender más de sus productos, fidelidad de clientes y atraer más clientes.

Muchos de estos emprendedores tenían nociones básicas de muchos términos 
relacionados con finanzas. Sin embargo, pocos habían profundizado estos cono-
cimientos o leído más sobre ellos. Lo que buscan los emprendedores por subsis-
tencia al momento de aprender cada uno de estos temas es tener ejemplos claros y 
sencillos con temas con los que ellos puedan entender y recordar fácilmente.

Inicialmente esta guía buscaba enseñarles sobre ratios financieros de liquidez, sol-
vencia y rentabilidad, pero durante los grupos focales se pudo observar que estos 
se convierten en un tema demasiado abstracto para ellos, reduciendo de esta for-
ma la cantidad de ratios a un mínimo que ellos puedan entender y utilizar.
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Existió una situación curiosa con el tema del flujo de efectivo en la cual las em-
prendedoras comprendían la noción de un flujo de caja, pero les resultaba difícil 
armar un flujo de caja. Sin embargo, muchas de estas emprendedoras ya aplica-
ban el concepto de flujo de caja diariamente sin darse cuenta bajo el nombre del 
famoso “cuadernito” donde se anotaban todos los flujos de ingresos y salidas de 
dinero diarios de sus negocios. Anotaban a quien prestaban, de quien se prestaban, 
el monto de los préstamos, todos los movimientos se quedaban registrados de 
manera muy empírica pero que cumplían con el objetivo de registrar los ingresos 
y salida de dinero. Entonces, ya utilizaban flujos de caja de manera intuitiva y 
básica. Solo faltaba darle un orden y metodología de registro.

Durante la siguiente etapa de iteraciones, con estas se buscaba observar e iden-
tificar las metodologías que demostraban ser mejores para la enseñanza de los 
diferentes temas de finanzas. Por ejemplo, para enseñar conceptos básicos y defi-
niciones la mejor aproximación fue con la metodología de Aprender Jugando: Se 
procedió a elaborar un conjunto de tarjetas con los términos y otro conjunto con 
sus respectivas definiciones, para luego pedir a los emprendedores que relacionen 
las tarjetas de términos con las tarjetas de definiciones. Esto demostró ser más 
efectivo comparado con una sesión magistral con todos los términos que poste-
riormente se olvidarían. Las tarjetas se encontraban separadas por colores según 
el tema al que pertenecían.

El mejor acercamiento sobre la organización de los costos fue por medio de 
Learning-by-Doing. Se buscaba que los emprendedores vayan plantando sus ideas 
y vayan organizando sus costos conforme aprenden, es decir, se da la definición y 
su respectivo ejemplo, para que ellos efectivamente puedan continuar diferencian-
do los conceptos y aplicándolos en tiempo real.

Respecto a la enseñanza de los temas más contables, el mejor acercamiento para 
aprender balance general, estado de resultados y flujo de caja fue una combinación 
de learning from experience (ELM) y learning by doing. En el caso específico del 
balance general y el estado de resultados, estos pueden comenzarse simplemente 
como ejercicios en los cuales se les indica que va sucediendo a cada paso y cómo 
saber si al final armaron correctamente un balance general o un estado de resul-



190 | Ecosistema del emprendedor por subsistencia paceño - Un análisis parcial, Vol. 2

tados. En el caso específico del flujo de caja, es necesario enseñar al emprendedor 
por subsistencia desde cero y relacionarlo constantemente con su propia experien-
cia; buscar una forma de transcribir todo el cuaderno de flujos que ellos llaman 
“cuadernos de registro,” para que vayan viendo en que momento registran qué 
ingreso o salida de efectivo. El método más adecuado para transcribir su cuaderno 
de registro es el método directo, ya que con este se familiarizan más rápido, sin 
embargo, podría intentar enseñarse el método indirecto también.

Otra observación que también se pudo realizar y que fue razón de que haya sido 
más difícil aprender el concepto de Flujo de Caja, fue que los emprendedores por 
subsistencia no comprenden del todo el concepto de depreciación y amortización. 
Se cree que un mayor número de sesiones con más iteraciones sería necesario para 
poder entender donde yace el problema. Si bien entienden que el activo envejece 
y vale menos, no entienden como este valor de depreciación interactúa con los 
estados financieros previamente mencionados. Dado el tiempo en el que se realizó 
el proyecto, no existieron mayor cantidad de sesiones para explorar este tema en 
específico.

A lo largo de la investigación se pudo observar que las prioridades de los em-
prendedores por subsistencia giran en torno a lo que viven diariamente. Buscan 
principalmente aumentar sus ventas, registrar mejor donde se mueve su dinero, y 
como conseguir dinero para emprender. Estos emprendedores y emprendedoras 
usualmente requieren de más tiempo y un mayor número de repeticiones para 
lograr asimilar los conceptos.

El contenido se mantuvo básico puesto que profundizar los temas con los em-
prendedores es más complicado; ellos llegan fácilmente a perder el hilo del avance. 
Por lo que la enseñanza debe ser tomada con calma. Por otro lado, las metodolo-
gías exploradas han demostrado ser efectivas para permitir a los emprendedores 
asimilar los conceptos durante las sesiones.
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B. LA EVALUACIÓN

Durante la evaluación, se calificó sobre tres partes esenciales: Conceptos básicos, 
presupuestos & adquisición de fondos y finalmente contabilidad básica. A estas 
partes se les hizo seguimiento a lo largo del taller y también se tomó un examen 
diagnóstico de conocimientos de entrada y de salida para mayor control.

1. Primer grupo focal

Los resultados fueron los siguientes durante el primer grupo focal:

a. Conceptos Básicos

Durante el examen diagnóstico de conocimientos de entrada, tres de cada diez 
emprendedores aprobaron las pruebas (se estableció que con un porcentaje mayor 
a 51% se aprobaba la prueba). A la finalización del taller este número incremento 
a siete de cada diez emprendedores aprobando la misma prueba diagnóstico, aña-
diendo algunos cambios.

b. Presupuestos & adquisición de fondos

Respecto a los conocimientos de entrada, medidos al comenzar el taller, estos 
arrojaron que 4 de cada 10 emprendedores aprobaron las pruebas y al finalizar el 
taller 7 de cada diez aprobaron la prueba.

c. Contabilidad Básica

Al medir esta parte, se observó que los conocimientos de contabilidad no estaban 
muy claros y había mucha confusión. Solo 2 de los 10 emprendedores aprobaron 
la prueba de diagnóstico. Al finalizar el taller el número no subió como se espe-
raba, a pesar que se hizo bastante hincapié en el tema. Cerrando el taller y las 
evaluaciones, solo 6 de cada 10 emprendedores aprobaron el diagnóstico.
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2. Segundo grupo focal

Respecto al segundo grupo focal o grupo de control (este grupo fue armado con 
personas de diversas áreas y con diversos oficios alrededor de la ciudad de La Paz). 
Los resultados fueron los siguientes:

a. Conceptos Básicos

Los conocimientos de entrada medidos con este segundo grupo fueron que 3 de 
los diez emprendedores aprobaron los test diagnósticos. Al finalizar la evaluación, 
los conocimientos de salida que se observaron resultó en que este número subió a 
6 de los 10 emprendedores que aprobaron las pruebas diagnóstico.

b. Presupuestos & adquisición de fondos

En este segundo pilar al comenzar se encontró que 3 de los 10 emprendedores 
aprobaron, mientras que los conocimientos de salida mostraron que solo 6 de los 
10 emprendedores lograron aprobar.
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c. Contabilidad básica

En la recta final del programa se observó que solo 2 de los 10 habían aprobado los 
test diagnósticos y que este número sube a 5 de cada 10 al finalizar el taller.

3. Resumiendo

Estos resultados demuestran que al primer grupo focal le fue mejor que al se-
gundo. Es posible que esto se deba a tres claras diferencias entre ambos grupos. 
Primero, el grupo focal inicial ya estaba expuesto a estos conceptos porque ya 
formaban parte de organizaciones que buscaban promover el emprendimiento y 
capacitar con temas relacionados. Segundo, a lo largo de la intervención se trabajó 
una mayor cantidad de tiempo con el grupo focal inicial que con el grupo focal de 
control. Tercero, este grupo focal fue constituido con emprendedores que trabajan 
en su emprendimiento y se asemejaban más al emprendedor al que esta inter-
vención buscaba alcanzar. La constancia era un problema que se veía cada sesión 
puesto que no todos podían los mismos días y estas faltas impactaban de manera 
significativa en la forma en la que aprendían.

Finalmente, el taller demostró ser un canal esencial para transmitir el contenido 
de la guía. El grupo focal final terminó con una calificación promedio de 5.7 
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(puesto que en promedio 5 de los 10 emprendedores aprobaron), mientras que 
el grupo focal inicial terminó con una calificación promedio de 6.3 al final de la 
intervención. Con el objetivo de observar los verdaderos resultados de la inter-
vención se propone elaborar un programa de evaluación de impacto para hacer 
seguimiento a estos grupos.

La evidencia presentada demuestra que elaborar una guía de administración fi-
nanciera es útil para el emprendedor por subsistencia y que la misma debe tener 
contenido que debe mantenerse sencillo y concreto para su mejor compresión. 
Para la culminación exitosa de este taller, se necesita aproximadamente ocho horas 
distribuidas en seis sesiones, que pueden ser seis semanas (una vez cada sábado). 
Se puede combinar las metodologías ya presentadas adaptándolas según el grupo 
de trabajo y se sugiere utilizar la guía como texto base. El profesor o la persona a 
cargo del taller necesitará haber estudiado administración de empresas, ingeniería 
financiera, ingeniería comercial o cualquier otra carrera relacionada a finanzas y 
contabilidad para que pueda transmitir los conocimientos de forma eficiente.

Finalmente, para validar externamente este programa, se sugiere replicar el proce-
so iterativo en otras locaciones y a mayor escala en la ciudad de La Paz; para ver 
cómo interactúan emprendedores de diferentes industrias. Con este experimento 
se logró que los emprendedores adquieran competencias que ayuden a la mejor 
administración de sus negocios. En el proceso de transformación de emprendedor 
por subsistencia a microempresario, este es un primer paso, no es el último.

B. PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO
El experimento fue realizado con el objetivo de transmitir conocimientos de ma-
nera efectiva a emprendedores por subsistencia. Para que esto suceda, es necesario 
realizar seguimiento mediante un programa de evaluación de impacto. Rossi et 
al (2004) proponen que cada programa debe dividirse en tres componentes que 
deben ser monitoreados de forma transversal:

1. Evaluación
2. El Programa de Evaluación
3. Impacto de la Evaluación
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A lo largo de la investigación se ha identificado el problema como la falta de edu-
cación financiera de los emprendedores; se ha establecido como propuesta de so-
lución el desarrollo de una guía de administración financiera para emprendedores 
por subsistencia; luego se evaluó cómo la solución propuesta interactúa y resuelve 
la problemática. Ahora, el último paso debe ser evaluar el impacto que esta solu-
ción ha generado en la vida de los involucrados. Monitoreo que se realizaría a lo 
largo de los años. 

Se propone realizar la evaluación de impacto social trabajando con dos grupos de 
emprendedores por subsistencia. Para medir efectivamente el impacto del progra-
ma, el primer grupo de emprendedores habría recibido la capacitación, tendrían 
acceso al manual y se observaría su desempeño a lo largo de los años. Mientras 
que el segundo grupo procederá a ser el contrafactual, es decir, el grupo cuyo des-
empeño será el resultado de no haber sido participe del programa de capacitación. 
Luego la diferencia de desempeños entre ambos grupos será la forma de estable-
cer el impacto que tuvo la intervención.

Para lograr este objetivo será necesario medir conocimientos de entrada y salida, 
posterior al taller, cómo ha sido realizado en esta investigación. Se continuaría 
midiendo los conocimientos de salidas una vez cada 6 meses o cada año para ver 
si el conocimiento ha sido efectivamente asimilado por los emprendedores o estos 
han llegado a olvidar los mismos.

PRODUCTO DE LA INTERVENCIÓN 
El producto final del experimento es una guía sobre administración financiera 
concisa, clara, ilustrada y práctica que ayude a los emprendedores por subsistencia 
a realizar mejores decisiones en la administración de las finanzas de sus negocios 
(ver Anexo 3). Se utiliza el término conciso porque la guía debe ser capaz de ex-
plicar los conceptos de manera concreta, con pocas pero adecuadas palabras para 
su mejor comprensión. Clara porque los conceptos que se abarquen deben estar 
acompañados de ejemplos que puedan aclarar cualquier duda sobre los temas a 
tocarse o que puedan ilustrar efectivamente la diferencia entre términos similares. 
Ilustrado porque al ser acompañado con ejemplos visuales, el emprendedor por 
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subsistencia podrá retener de mejor forma los conceptos avanzados si estos vienen 
acompañados de una forma visual. Por último, la guía debe ser práctica, acercán-
dose a la realidad de las y los emprendedores por subsistencia paceños para que 
estos puedan acudir a ella cada vez que se encuentren con un nuevo reto, y si bien 
la guía tal vez no llegue a darles una solución, pueda proporcionarles pautas de 
hacia dónde ir o qué camino a tomar.

La guía busca transmitir de manera simple conceptos de finanzas y contabilidad, 
de forma que cualquier emprendedor por subsistencia, sea naciente o estableci-
do, pueda administrar mejor sus finanzas y pueda comprender la lógica detrás 
de todos los conceptos. En efecto, el objetivo es poder convertir a una “caserita” 
(vendedora) del mercado en una mejor administradora de finanzas; acompañar a 
un futuro emprendedor carpintero a lo largo del proceso de levantar un negocio 
(seleccionar los gastos, financiar el negocio y posteriormente poder administrarlo 
correctamente).

En la guía no se abarcan temas tales como: el plan del negocio, el marketing de 
cada negocio, administración de recursos humanos, negociaciones, diseño, publi-
cidad entre otros. Tampoco se busca profundizar en todos los temas abarcados 
ya que estos conceptos podrían resultar ser muy abstractos para un emprendedor 
por subsistencia. Si bien se busca que el emprendedor comprenda y asimile estos 
conceptos efectivamente, profundizar en dichos temas debe ser iniciativa del em-
prendedor. El enfoque de la guía es la de acompañar a lo largo del proceso del em-
prendimiento siempre desde una perspectiva financiera, donde los emprendedores 
puedan aclarar sus dudas sobre los temas básicos relacionados con las finanzas al 
momento de emprender.

Los capítulos de la guía abarcan los siguientes temas en cuanto a contenido y 
forma:

 � Ser emprendedor: Donde se explica en que consiste ser emprendedor, sus be-
neficios y desventajas, el perfil del emprendedor y 5 implicaciones que conlleva 
emprender.
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 � Conceptos básicos de finanzas y contabilidad: En este capítulo se introducen 
de forma ilustrativa los conceptos que se utilizan más adelante para que los 
emprendedores no se pierdan conforme se procede hacia temas más avanzados.

 � Las finanzas en el emprendimiento (Conseguir Fondos y Elaborar Presupuestos): 
Esta es la parte en la que, una vez asimilados los conceptos importantes, se co-
mienza con la primera parte del proceso emprendedor; cómo hacer las cuentas, 
ver los costos. Una vez establecido el costo de levantar una empresa, se habla 
sobre cómo se puede financiar el emprendimiento, entre otros temas.

 � La empresa en marcha (Contabilidad Básica):  Una vez logrados los primeros 
pasos, esta parte abarca los temas más contables, los que consisten en elaborar 
un balance de apertura, los estados financieros, explicar qué significan y cómo 
funcionan.

 � Consideraciones Finales: En esta última sección se encuentran las conclusio-
nes, recomendaciones, lecturas recomendadas y otros. 

La guía busca transmitir estos conceptos de forma eficiente, por lo que, para ir 
midiendo el proceso de aprendizaje, se acompaña con un taller y dos grupos fo-
cales los cuales acompañan y validan el contenido a lo largo de su desarrollo.  La 
forma de validar el contenido es a través de la medición de los conocimientos de 
entrada (antes del taller) y medición de los conocimientos de salida a través de 
pequeñas actividades o exámenes diagnósticos. El conocimiento se valida si 6 de 
las 10 personas en el grupo focal han logrado aplicar correctamente el concepto.
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ANEXOS
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ANEXO 1
Utilizar el siguiente banco de preguntas según vea conveniente:
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ANEXO 2
Guion Grupo Focal

El grupo focal tendrá el siguiente hilo conductor:

Apertura
Identificación del Problema
Análisis del Problema
Análisis de la Propuesta de Solución
Cierre del Taller

Edad Personas Seleccionadas Total

18 - 25 3 3

26 - 35 4 4

36 - 45 3 3

Apertura:

Buenos días a todos (Se procede a acomodarlos en los asientos y acomodar el 
pizarrón y demás materiales a utilizar)
*Presentación del Facilitador y del Asistente*
Mi nombre es Aramis Paredes, estudio ingeniería financiera. Su nombre es…
Palabras de Bienvenida, gracias a todos por su asistencia 
*Presentación de los participantes*  
Que negocios tienen, a que se dedican, que les gusta hacer, que les gustaría 
hacer

 � Identificación del Problema
Quiero que levanten la mano aquellos que tienen su propio negocio o quieren 
tener su propio negocio.
Levanten las manos aquellas de ustedes que quieren hacer platita con su ne-
gocio (chiste con levanten la mano para romper el hielo)
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Levanten las manos aquellas de ustedes que saben algo de finanzas o 
contabilidad
Cuantos de ustedes quisieran saber si se los explico es súper facilito.
Cuantos de ustedes estarían dispuestos a aprender si les digo que es gratis, 
no hay costo cuantos de ustedes tienen tiempo los próximos sábados en la 
mañana o en la tarde.
Podemos estar de acuerdo que no hay un lugar específico donde podríamos 
acudir para recibir este tipo de educación.
Podemos estar de acuerdo que los bancos no enseñan esto.

 � Análisis del Problema
Podemos estar de acuerdo a que, debido al mal manejo de dinero, los negocios 
quiebran.
Quienes encuentran estos temas aburridos, solo números y lo sienten muy 
difícil.
Los números son fáciles, solo hay que saber leerlos, y leerlos es aún más fácil.
La falta de información hace que tengamos más miedo de sacar nuestro 
negocio.
¿Y si nos va mal?
También las personas que se encargan de estos temas cobran caro.
Hay cursos, pero esos cursos solo son de pago.

 � Análisis de solución propuesta
¿Qué les parece el manual de administración financiera?
toca los temas ¿Quisieran que se toque más temas? ¿Qué tema creen que esta 
demás?
¿Les parece correcto comenzar desde “los gastos antes de emprender” y termi-
nar en ciertas nociones y conceptos de contabilidad?
¿Qué les parece la idea de acompañar el manual con un taller?
¿El taller debería tener juegos o ser más texto?
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¿Prefieren que tenga dibujos o gráficas?
¿Los términos son claros? ¿Difíciles de entender?
¿Los ejemplos ayudan a que los conceptos esten claros?
¿sienten el manual largo o corto?
¿debería ser más ilustrado o así esta ideal?
¿Qué sienten que debería mejorar?

 � Preguntas de cierre
¿Qué más le añadirían a la guía o al curso?
¿La cantidad de personas era ideal o éramos demasiados?
¿Recomendaría usted esta guía sus amigos o familiares?
Agradecimientos por la participación y la calidad de las respuestas, obsequiar 
chocolates o algún detalle y algún monto por su participación

Caso Práctico

En grupos, se discutirá la siguiente situación donde serán los gerentes y tomarán 
decisiones importantes. 

Mariana, es la dueña de Tortas Dolly, una pastelería bien conocida en Bolivia. 
Mariana desea expandir su empresa comprando Panaderías Fátima que tiene una 
variedad de productos, ofrecen panes, empanadas y más.

Ella tiene los estados de resultados, los balances generales y los flujos de caja de la 
empresa. Usted ha sido elegido o elegida para poder aconsejarla, como su nueva 
mano derecha, usted debe observar los estados financieros e interpretarlos para 
dar su consejo oportuno.

¿Cómo evaluaría usted la posición financiera de Tortas Dolly? 

Explora todas las opciones:

 � Compare los estados de resultados de este año y años anteriores para observar 
los cambios en los ingresos netos. 
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 � Observar el balance general, examinar los activos y pasivos de para luego com-
pararlos con gestiones anteriores.

 � Observar si el ingreso de Tortas Dolly dividido entre el total de activos da como 
resultado un retorno positivo.

Respuesta: .............................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
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ANEXO 3

 KINDA

PEQUEÑA GUÍA PARA LA MEJOR ADMINISTRACIÓN 
DE LAS FINANZAS DE TU EMPRENDIMIENTO
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TODO VIAJE COMIENZA CON UN PASO
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CARTA DEL
AUTOR
FOLLOW YOUR PASSION

Actualmente vivimos en un contexto bastante competitivo, donde bastantes estudiantes y 
profesionales buscan trabajo, buenos salarios con horarios flexibles. Dentro de todo este 
grupo de personas, existen individuos peculiares que quieren ir más allá de solo tener un 
buen trabajo. Estas personas buscan desde ser su propio jefe, tener su propio negocio hasta 
poder cumplir con las obligaciones financieras que puedan tener. Sea por necesidad u 
oportunidad, estas personas toman riesgos, se lanzan a la aventura de emprender.

¿Pero cuál es el factor que diferencia que un negocio sea exitoso de un negocio que está 
destinado al fracaso? Muchos emprendedores imaginan su propio negocio como perfecto, 
pero hacer que un negocio sea exitoso toma mucho más que solo imaginación y ganas. 
Lo cierto es que los negocios cierran día a día por muchos factores que pueden ser ad-
ministrados como ser: la falta de presencia en las redes sociales, falta de capital operativo, 
comenzar un negocio por los motivos incorrectos falta de planeamiento, expandirse más 
allá de lo que puede soportar y una de las más importantes, la mala administración finan-
ciera (Schaefer, 2017). Este es nuestro enemigo No 1 al momento de levantar un negocio 
y dentro de este, la falta de conocimientos básicos de finanzas, contabilidad entre otros. 
Estos son los principales asesinos de grandes ideas.

Lo entiendo, todos hemos sentido alguna vez un cierto rechazo hacia los números, gran-
des dígitos, estimaciones, presupuestos, impuestos, deudas, intereses... Suena aburrido 
¿verdad?

Bueno, la respuesta es que no lo son, entenderlos es sencillo. Con esta pequeña guía busco 
no solo ayudarte a comprender esos conceptos que parecen complejos y aburridos, sino 
que también voy a acompañarte en tu viaje, el viaje de emprender, el viaje de ver tu negocio 
crecer.

No solo crecer, consolidarse.

Aramis Paredes 
Autor
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