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Abstract 

Entrepreneurship promotion in the context of development cooperation is repeatedly 

discussed as a possible solution approach on the way to fulfilling the 2030 Agenda. 

Especially SDG 1 - No Poverty and SDG 8 - Decent Work are areas where 

entrepreneurship could make a decisive contribution. 

This thesis therefore deals with the success factors of such entrepreneurship 

development projects. Based on a combination of literature review and qualitative case 

study analysis, six success factors for entrepreneurship-specific development projects 

were defined, which are valid regardless of the type of promotion instrument.  

The following six could be identified: (1) a clear and realistic definition of project 

objectives, (2) an integrated approach to planning and implementation, (3) adaptation 

to the country-specific situation as well as a narrow project focus, (4) a consistent 

evaluation and monitoring structure and a constant willingness to learn, (5) close 

cooperation with local stakeholders, and (6) specific measures to integrate 

disadvantaged groups. 

The results represent a first step towards a deeper understanding of entrepreneurship 

in the context of development cooperation and have important concrete implications 

for the implementation of such development projects. 

The new findings have significance for the implementation phase of projects, whereas 

the adequate selection of objectives, strategy and funding instrument is not addressed 

in this paper and further scientific research is needed. 
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Resumen 

La promoción del emprendimiento en el contexto de la cooperación al desarrollo se 

discute repetidamente como una posible solución en el camino hacia el cumplimiento 

de la Agenda 2030. Especialmente el ODS 1 - No a la Pobreza y el ODS 8 - Trabajo 

Decente son áreas en las que el emprendimiento podría hacer una contribución 

decisiva. 

Por lo tanto, este documento trata de los factores de éxito de estos proyectos de 

desarrollo de emprendimiento. Sobre la base de una combinación de investigación 

bibliográfica y análisis cualitativo de estudios de casos, se pudieron definir seis 

factores de éxito para proyectos de desarrollo específicamente empresariales, que 

son válidos independientemente del tipo de instrumento.  

Se han podido identificar los seis siguientes: (1) una definición clara y realista de los 

objetivos del proyecto, (2) un enfoque integrador de la planificación y la ejecución, (3) 

la adaptación a la situación específica del país, así como un enfoque del proyecto lo 

más limitado posible, (4) una estructura de evaluación y control coherente y una 

voluntad constante de aprendizaje, (5) una estrecha cooperación con las partes 

interesadas locales y (6) medidas específicas para integrar a los grupos 

desfavorecidos. 

Los resultados representan un primer paso hacia una comprensión más profunda del 

espíritu empresarial en el contexto de la cooperación al desarrollo y tienen importantes 

implicaciones concretas para la ejecución de dichos proyectos de desarrollo. 

Las nuevas conclusiones tienen importancia para la fase de ejecución de los 

proyectos, mientras que la selección adecuada de los objetivos, la estrategia y el 

instrumento de financiación no se aborda en este documento y es necesario realizar 

más investigaciones científicas. 
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1 Introducción 

Todavía hay 650 millones de personas que viven en la pobreza extrema en todo 

el mundo (World Bank, 2022c) y la tendencia va en aumento, si nos atenemos a 

las primeras estimaciones, que sugieren que la pandemia de Covid-19 ha 

empujado a la pobreza extrema hasta a 150 millones de personas más (World 

Bank, 2022a).  

El cumplimiento de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también está 

muy lejos. El informe SDG 2020 de Naciones Unidas concluye que el mundo no 

está en camino de implementar la Agenda 2030 esta década y que incluso 

hemos perdido algunos avances desde que los ODS entraron en vigor en 2016.  

Además del ODS 1 - No a la pobreza, el ODS 2 - Hambre cero, el ODS 5 - 

Igualdad de género y el ODS 8 - Trabajo decente han sufrido la pandemia del 

Coivd-19. (UN DESA, 2020) 

El África subsahariana, en particular, se enfrenta a grandes retos tras la 

pandemia del Coivd-19, a pesar de décadas de esfuerzos internacionales de 

desarrollo. El ya difícil proceso de recuperación de las numerosas lagunas de 

desarrollo se ha visto aún más dificultado por los importantes retrocesos. El 

38,3% de la población vive en la pobreza extrema, la economía se recupera más 

lentamente de lo previsto de la recesión de 2020 Covid-19 y, por primera vez en 

décadas, la proporción de graduados escolares disminuye. La labor de desarrollo 

mundial está en crisis y queda mucho por hacer para que la Agenda 2030 se 

haga realidad. (UN DESA, 2020) 

Esto requiere enfoques de desarrollo científicamente sólido para abordar 

eficazmente las causas profundas del déficit de desarrollo en los países en 

desarrollo1 de una manera basada en las necesidades. Considero que mi trabajo 

en este marco sea un paso en el discurso científico sobre la evaluación de los 

instrumentos de desarrollo y sus factores de éxito. 

 
1 No existe una única definición específica del término país en desarrollo. (UN, 2005) En este trabajo, sigo 
la línea de la OCDE y defino a todos los países como países en desarrollo que fueron receptores de Ayuda 
Oficial al Desarrollo (AOD) según la lista del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de OCDE. (OECD, 2022) 
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La promoción del emprendimiento podría ser uno de esos enfoques que pueden 

contribuir a cumplir con los esfuerzos de desarrollo global. En teoría, aborda una 

de las principales razones de la brecha de desarrollo, la falta de fuerza 

económica, que puede atribuirse en gran parte a la dependencia de los países 

en desarrollo de la tecnología y la innovación. Esto podría remediarse 

promoviendo nuevas empresas nacionales con, en el mejor de los casos, sus 

propios enfoques innovadores. (Virgill, 2009) No obstante, es necesario un 

análisis científico más detallado del instrumento, ya que el fomento del 

emprendimiento se viene utilizando desde la década de 1970 con distintos 

grados de éxito y, por tanto, difícilmente puede considerarse una cura milagrosa. 

(Eckhardt, 2003) 

Por lo tanto, este documento abordará la cuestión de cómo puede utilizarse con 

éxito el fomento del emprendimiento como medio de cooperación al desarrollo. 

Para responder a esta pregunta, primero aclararé cuál es el objetivo de la 

cooperación internacional en primer lugar. A continuación, profundizaré en el 

estado actual de los distintos tipos de iniciativa empresarial y de trabajo por 

cuenta propia en los países en desarrollo y haré un repaso de la literatura sobre 

la relación entre la iniciativa empresarial y el desarrollo.  

A continuación, analizaré y categorizaré los problemas y las barreras específicas 

para los emprendedores, con el fin de ofrecer una visión general y una 

evaluación de los posibles instrumentos para combatir estas áreas 

problemáticas. 

En la última parte, pondré a prueba los instrumentos seleccionados con la ayuda 

de varios estudios de casos, analizaré diferentes estrategias de proyectos y 

resumiré 6 factores de éxito, que compararé con el estado científico actual de 

áreas de investigación relacionadas, como los proyectos de desarrollo en 

general o la promoción del emprendimiento en los países desarrollados. 

1.1 Metodología  

En esta tesis de licenciatura se explora el fomento del emprendimiento como 

medio de cooperación al desarrollo mediante una elaboración científica 

cualitativa. Adoptaré un enfoque inductivo y utilizaré una combinación de 
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investigación bibliográfica y análisis de estudios de caso para identificar los 

factores de éxito de la promoción del emprendimiento en el contexto de la 

cooperación al desarrollo. 

He obtenido mis datos de fuentes existentes y, por tanto, no he recogido ningún 

dato propio. Además de recopilar fuentes secundarias en forma de artículos de 

revistas especializadas y entradas de enciclopedias, también recurrí a fuentes 

primarias como indicadores económicos y estadísticas. Además, los informes de 

evaluación de los auditores independientes y las unidades de auditoría de las 

instituciones ejecutoras fueron una importante fuente de datos para mi trabajo. 

Las fuentes y los datos pertinentes de los capítulos 2 y 3 se sometieron a una 

comparación interpretativa y descriptiva para reunir las distintas fuentes en una 

imagen global y contrastar las opiniones contrapuestas. Para los capítulos 4 y 5, 

utilicé el programa Microsoft Excel para la acumulación y el análisis de datos, a 

fin de garantizar una mejor visión de conjunto y comparabilidad. En cuanto a los 

estudios de caso, he realizado una valoración utilizando los criterios de la OCDE 

para evaluar los proyectos de desarrollo. En el capítulo 4.1 se explican con más 

detalle los criterios. 

1.2 Delimitación temática de la tesis 

Para mantener la profundidad de observación necesaria en el marco de una tesis 

de licenciatura con un máximo de 18.000 palabras, fue necesario hacer una 

cierta restricción temática. Por lo tanto, he hecho una distinción entre las medidas 

de desarrollo específicas del emprendimiento y las medidas generales de 

desarrollo económico. Esta última categoría incluye toda el área de problemas 

de estructuras estatales, sistema económico e infraestructura, que identifico en 

el capítulo 3.1.5 Debido a las significativas diferencias en cuanto a la 

planificación, la aplicación y los factores de éxito relevantes entre las medidas 

específicas para el emprendimiento y las medidas generales de desarrollo 

económico, sólo me centraré en las medidas específicas a la hora de considerar 

los posibles instrumentos y definir los factores de éxito. 

Las medidas generales de desarrollo económico, como las medidas 

anticorrupción, tienen un carácter demasiado diferente al de las medidas 
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específicas para el emprendimiento, como las ofertas de formación, 

asesoramiento o financiación para los emprendedores. La exclusión no significa 

que estas medidas o el área problemática subyacente sean menos importantes; 

este documento no puede hacer ninguna afirmación al respecto, sino que es el 

resultado de las limitadas posibilidades de una tesis de licenciatura.  
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2 Marco Teórico y revisión de la literatura 

2.1 Objetivos generales de la política de desarrollo  

Para comprender mejor la relación entre la cooperación al desarrollo y el fomento 

de la creación de empresas, a continuación, se analiza con más detalle la 

cooperación al desarrollo en general y sus objetivos. 

La cooperación al desarrollo suele entenderse como el conjunto de medidas 

destinadas a mejorar las "... condiciones de vida de la mayoría de la población..." 

en un país definido como subdesarrollado. En este contexto, la cooperación al 

desarrollo hace hincapié, en particular, en los esfuerzos conjuntos a largo plazo 

de los países industrializados y los países en desarrollo para resolver problemas 

económicos, sociales, ecológicos y políticos. (Kevenhörster & Boom, 2009, S. 

13) Esto debe distinguirse de la ayuda humanitaria o de emergencia, que, en 

contraste con el horizonte de objetivos a largo plazo de la cooperación al 

desarrollo, trata de hacer frente lo más rápidamente posible a los sufrimientos 

agudos debidos a "crisis, conflictos o catástrofes naturales..." específicas. 

(Wissenschaftlicher Dienst des deutschen Bundestags, 2020) 

2.1.1 Contexto histórico de los objetivos de la cooperación al desarrollo 

Los orígenes de la cooperación al desarrollo, que en aquella época se 

denominaba ayuda al desarrollo (Koller & Meyer, 2019), se encuentran en la fase 

final del colonialismo, en la que imperios coloniales como Francia y Gran 

Bretaña, motivados por la pérdida de influencia política, impulsaron el desarrollo 

económico de sus colonias para perseguir sus propios motivos financieros. 

(Schlauß & Schicho, 2014) La tendencia a la descolonización, que se aceleró 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue sustituida en las 

primeras décadas hasta los años 70 por una política de desarrollo motivada por 

el interés político. En este contexto, el pensamiento de bloque de la Guerra Fría 

fue el criterio decisivo para determinar si se prestaba ayuda al desarrollo y en 

qué medida. 

A partir de los años setenta, la política de desarrollo se caracterizó por un gran 

optimismo y se creyó que el crecimiento y la prosperidad podrían aumentar 

gracias a los esfuerzos de modernización global mediante la industrialización de 

los países en desarrollo según el modelo occidental. Pronto quedó claro que los 
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éxitos esperados no se materializaron y hubo que cuestionar el concepto de 

Trickle-Down2 del neoliberalismo que prevalecía hasta entonces, es decir, la 

suposición de que los proyectos de modernización estatal a gran escala y el 

enriquecimiento de las élites acabarían llegando también a la población general 

necesitada. (König, 2011) 

Desde la década de 1980, la política de desarrollo mundial ha experimentado 

una transformación, ya que la comprensión del mandato se aleja de la ayuda 

unilateral al desarrollo y se acerca a la cooperación al desarrollo en igualdad de 

condiciones. 

Desde entonces, la cooperación al desarrollo ha intentado garantizar las 

necesidades básicas, como el acceso a la educación, la libertad y la 

autodeterminación, y empezar directamente con el individuo. (Kevenhörster & 

Boom, 2009) En relación con la teoría del desarrollo Bottom up3 que se persigue 

de este modo, por primera vez se asigna también un papel importante a la 

promoción del emprendimiento como instrumento de cooperación al desarrollo 

según el criterio de "ayudar a las personas a ayudarse a sí mismas". (Büschel, 

2010) 

El aspecto de la sostenibilidad también se introdujo en la consideración de la 

cooperación al desarrollo a lo largo de la década de 1990. En particular, el 

Brundtland Report de 1987, que pedía un desarrollo sostenible en el presente 

que no comprometiera las necesidades de las generaciones futuras, ha tenido 

desde entonces una gran influencia en el debate sobre la política de desarrollo. 

(Brundtland, 1987) 

2.1.2 Objetivos actuales: la Agenda 2030 

Actualmente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 

Unidas, que son un hito, proporcionan un marco internacional para la 

 
2 El efecto Trickle-Down forma parte de la política económica del lado de la oferta y representa la tesis de 
que el aumento de los ingresos de los más ricos de una sociedad también tiene un efecto positivo sobre 
la clase media y los más pobres en el curso posterior, por lo que la riqueza se filtra hacia abajo. (Aghion & 
Bolton, 1997) 
3 El enfoque Bottom-up es el opuesto al descendente y trata de iniciar la cooperación al desarrollo con la 
participación de todas las partes interesadas al nivel jerárquico más bajo posible y de integrar activamente 
a la comunidad local en el proceso de toma de decisiones y ejecución. (Keare, 2001) 
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cooperación al desarrollo y resumen los objetivos mundiales para retos clave 

como la migración, la pobreza, el hambre, el cambio climático y la desigualdad. 

Los objetivos se adoptaron en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

2015 y deben cumplirse para 2030. Los 17 objetivos y sus 169 metas están 

interconectados y se influyen mutuamente de diversas maneras. 

Hablaré de algunos de los objetivos que son especialmente importantes para la 

cooperación al desarrollo y en el contexto de la promoción del emprendimiento. 

El primer objetivo, la lucha contra la pobreza, desempeña un papel especial y, al 

menos extraoficialmente, también es considerado por los expertos como uno de 

los más importantes. (OECD & New America, 2022) Las metas proporcionan 

información más precisa sobre lo que hay que conseguir exactamente. La meta 

1.1 establece "Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en todo el 

mundo, medida actualmente como personas que viven con menos de 1,90 

dólares al día", que se definió como el límite de la pobreza extrema o absoluta. 

La meta 1.2 también se ocupa de las definiciones nacionales de pobreza, es 

decir, de la pobreza relativa, que debe reducirse a la mitad para 2030. 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 trata de la educación de calidad para todas 

las edades. Las metas 4.1 a 4.3 definen como meta principal la gratuidad de la 

enseñanza primaria y secundaria, el acceso a los servicios de guardería y 

preescolar y las oportunidades de formación profesional y estudio asequibles 

para todas las personas del mundo. 4.7 y 4.a añade la mejora del acceso de los 

grupos desfavorecidos, como las mujeres y las personas con discapacidades 

físicas. La pandemia de Covid-19, en particular, ha socavado gran parte de los 

avances en este objetivo, y aún queda un largo camino por recorrer antes de que 

se alcancen las metas. 

En el ODS 5 se resumen todos los esfuerzos para crear un mundo igualitario 

para las mujeres y las niñas. Aquí, por ejemplo, la lucha contra la violencia 

doméstica contra las mujeres figura como un subobjetivo, que a su vez se define 

como el porcentaje de mujeres (>14 años) que han sufrido violencia por parte de 

su pareja en los últimos 12 meses. Este indicador debe reducirse al máximo. La 

desventaja global del género femenino también tiene consecuencias en la 
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participación política de las mujeres, que, con la excepción de unos pocos 

países, aún no se ha combatido con éxito. Por lo tanto, el Objetivo 5.5 se define 

en términos de porcentaje de escaños parlamentarios ocupados por mujeres. 

Otro relevante ODS el octavo, trabajo decente y crecimiento económico, que es 

especialmente importante para el tema de este documento, la promoción del 

emprendimiento. El objetivo es mantener el crecimiento per cápita (8.1), 

aumentar la productividad (8.2) y hacer más eficiente el uso de los recursos (8.4). 

Además, en el punto 8.3 se pide explícitamente la creación de nuevos puestos 

de trabajo mediante el fomento de la innovación, el emprendimiento y las 

PYMES. Para garantizar el trabajo decente, se cita como indicador la reducción 

de la proporción de empleo informal, ya que sólo con una supervisión normativa 

adecuada se puede garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. 

2.1.3 Integración de la Agenda 2030 en las estrategias políticas nacionales 

Mientras tanto, la mayoría de los países occidentales han integrado los objetivos 

de la Agenda 2030 en su propia cooperación al desarrollo y están alineando los 

nuevos proyectos con los objetivos establecidos en los ODS. 

España también ha adoptado los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como su 

propia base estratégica para la cooperación al desarrollo. Esto se complementa 

con el Acuerdo Climático de París y un enfoque geográfico establecido por el 

gobierno español. Por su propia situación geográfica, los Estados del Magreb, la 

zona del Sahel y África Occidental son un área de especial atención (Ministerio 

de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2022) Además, España 

está cada vez más comprometida con el Caribe y América Latina, lo que se 

explica por la proximidad cultural y lingüística.  

En los últimos años, la política exterior y de desarrollo feminista también ha 

ganado en importancia y ha sido proclamada como el tercer pilar sustantivo de 

la cooperación española al desarrollo en 2021, junto a la Agenda 2030 y el 

Acuerdo Climático de París. La política de desarrollo feminista pretende abordar 

activamente la desigualdad de género en todos los proyectos de desarrollo y 

apoyar a los grupos especialmente desfavorecidos. El enfoque está 

especialmente orientado hacia los derechos humanos y el multilateralismo y 
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reconoce las injusticias actuales. El objetivo es elaborar políticas que beneficien 

al conjunto de la sociedad, incluido ambos sexos. (BMZ, 2022) 

A principios de este año (enero de 2022), España inició un proceso de reforma 

de su propia política de desarrollo con la nueva "Ley de Cooperación para el 

Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global" y pretende reajustar su propia 

política mediante cambios profundos en la "Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo" (AECID).  

Además de una revisión de las normas de financiación de proyectos para 

aumentar la eficiencia y la flexibilidad, y la mejora de las herramientas de control 

de calidad y rendición de cuentas, el cambio más significativo introducido por la 

ley es el compromiso de aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta al 

menos el 0,7% del PIB en 2030. Aunque los cambios van acompañados de un 

aumento inmediato del presupuesto de 400 millones de euros, la cuota de AOD 

de España para 2021 sigue siendo de sólo el 0,25% del PIB. (Ministerio de 

Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 2022; OCDE, 2022).  

Alemania también ha adoptado la Agenda 2030 y el Acuerdo Climático de París 

como objetivos estratégicos para la cooperación al desarrollo. A diferencia de 

España, Alemania no tiene un enfoque regional, sino un enfoque temático en 

proyectos para lograr los dos primeros ODS "Sin pobreza" y "Sin hambre". (BMZ, 

2018) Desde el nombramiento de la ministra de Desarrollo Svenja Schulze en 

2021, la política de desarrollo feminista también se ha integrado en la orientación 

estratégica de Alemania. (BMZ, 2022) 

En 2021, Alemania volvió a cumplir el objetivo del 0,7% fijado en 1971 por la 

Resolución 2626 de la ONU (Wissenschaftlicher Dienst des deutschen 

Bundestags, 2018) por primera vez debido a los flujos de ayuda inusualmente 

altos relacionados con la pandemia. Sin embargo, el presupuesto del Ministerio 

de Desarrollo para 2022 volvió a recortarse en 1.570 millones de euros, por lo 

que sigue siendo necesario garantizar una financiación suficiente para las 

labores de desarrollo también en Alemania. (Deutscher Bundestag, 2022) 
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2.2 Situación macroeconómica del autoempleo y del emprendimiento en 

los países en desarrollo 

El estado de los ecosistemas de creación de startups en los países en desarrollo 

ha mejorado mucho en los últimos años, aunque todavía existe una gran brecha 

de desarrollo con el grupo de cabeza formado por países como Estados Unidos, 

Israel y el Reino Unido. Al igual que en el resto de la economía, queda mucho 

por hacer en el ámbito del emprendimiento. 

2.2.1 Números Datos Hechos generales sobre las economías subdesarrollados 

Esta tendencia se aprecia especialmente bien cuando se observan las 

inversiones de capital riesgo. Aunque el continente africano, con 5.200 millones 

de dólares, sigue estando muy por detrás de los 116.000 millones de dólares de 

Europa y, más aún, de los casi 330.000 millones de dólares de Norteamérica en 

capital de inversión, representando sólo una fracción de los flujos monetarios 

mundiales, se ha observado, sin embargo, un crecimiento asombroso en los 

últimos años. De las inversiones de 492 millones de dólares en 2019 (DISRUPT 

Africa, 2019) más de 1.300 millones en 2020, el total de inversiones para 2021 

representa un crecimiento interanual del 264% (Kene-Okafor, 2022). Aunque 

2021 fue en general un año muy bueno para la inversión de capital riesgo, ya 

que el mercado de la UE creció casi un 230% y el de Norteamérica un 92%, el 

crecimiento de la inversión en el continente africano no es menos impresionante. 

(Glasner, 2022) De los volúmenes de inversión relativamente bajos se puede 

concluir que el emprendimiento innovador está en alza, pero todavía está muy 

por debajo del nivel de los pioneros. 

El “Global Entrepreneurship Index” muestra una fuerte disparidad de 

calificaciones entre los países de los grupos de renta baja y media y los de renta 

alta. Sobre la base de 14 áreas de evaluación, como apoyo cultural, capital de 

riesgo, competencias para la creación de empresas y personal cualificado, cada 

país recibe una calificación entre 0 y 1, por lo que cuanto más alta es la 

calificación, mejor es el ecosistema del emprendimiento. Por término medio, los 

países en desarrollo obtienen una puntuación de 0,22, en comparación con la 

media mucho más alta del grupo de renta alta, que es de 0,56, y con las 
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puntuaciones más altas de países como Estados Unidos, que son de 0,86. 

(cálculos propios basados en GEDI, (2018)) 

2.2.2 El problema del autoempleo en los países subdesarrollados 

Sin embargo, los déficits en la obtención de ecosistemas de startups no se 

expresan, sorprendentemente, en la baja incidencia del autoempleo. Por el 

contrario, los países de bajos ingresos, en particular, tienen una alta proporción 

de trabajo por cuenta propia. Si se consideran todos los países en desarrollo del 

mundo, una media del 32,7% de la población en edad de trabajar es autónoma; 

si se consideran los países del África subsahariana, esta cifra se eleva al 55,6%, 

es decir, más de la mitad de las relaciones laborales. (Gindling & Newhouse, 

2013)  

La proporción en los países desarrollados es comparativamente baja, con sólo 

un 9,3%. En general, puede decirse que cuando la renta per cápita aumenta, el 

trabajo por cuenta propia es sustituido por el empleo. Esto también se desprende 

del cuadro 1, que muestra el tipo de empleo por clase de renta del país. (Gindling 

& Newhouse, 2013)  

Gran parte de este autoempleo en los países en desarrollo adopta la forma de 

agricultura y a menudo no puede garantizar una vida por encima del umbral de 

la pobreza.  Del grupo de autónomos, sólo el 16,9% puede ganar más de 2 

dólares al día, mientras que la mayoría, el 83%, no puede hacerlo y sigue en la 

extrema pobreza a pesar de ser autónomo. (Gindling & Newhouse, 2013) 

Además, el registro estadístico de las actividades por cuenta propia se complica 

aún más por el carácter mayoritariamente informal del trabajo4 . La organización 

internacional del trabajo (OIT) calcula que en los países en desarrollo alrededor 

del 84% de las actividades por cuenta propia son informales, es decir, no están 

registradas ante las autoridades. (Lee et al., 2018) 

De este modo, queda claro rápidamente que el autoempleo profesional 

generalizado no contribuye automáticamente a los saltos de desarrollo y a la 

 
4 Empleo informal: Forma de empleo que se desvía o no cumple con las normas reglamentarias vigentes 
o que se ve obligada a ser informal debido a la ausencia de estructuras legales. Ejemplos comunes son el 
trabajo no declarado o el empleo precario. (Hussmanns, 2003) 
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erradicación de la pobreza, sino que también puede ser, en parte, un síntoma de 

una economía subdesarrollada con una escasa oferta de empleo remunerado. 

Por lo tanto, no puede ser el objetivo de la cooperación al desarrollo promover 

este tipo de autoempleo no exitoso. Necesita una definición más precisa del 

concepto deseado de autoempleo. 

Tabla 1: Tipo de relación laboral por región y país en porcentaje  

Región y nivel de renta (número de 
países de la muestra) asalariado 

asalariado 
no 

remunerado empleador 
cuenta 
propia 

Todos los países (98) 55 13,2 2,9 29 

Países de renta baja y media (74) 49,3 15,4 2,7 32,7 

Región (países de renta baja y 
media) 

        

Asia Oriental y Pacífico (6) 43,6 17,4 3,3 35,7 

Europa y Asia Central (15) 82,2 5 2,6 10,2 

América Latina y el Caribe (20) 67 4,5 4,7 23,8 

Oriente Medio y Norte de África (5) 53,8 17,3 9,4 19,5 

Asia del Sur (4) 47,2 18,3 1,2 33,4 

África subsahariana (24) 17 25,1 2,3 55,6 

RNB per cápita         

Renta baja (18) 25,2 21,6 1,6 51,6 

Renta media baja (31) 46 18,2 2,4 33,5 

Renta media alta (25) 73,1 4,2 4,2 18,6 

Renta alta (24) 85,9 1 3,7 9,3 

Traducido y adaptado de Gindling y Newhouse, (2013) 
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2.3 El emprendimiento y su relación con los objetivos de la política de 

desarrollo 

A continuación, examinaré más detenidamente la conexión entre el 

emprendimiento y los objetivos de la cooperación al desarrollo (CD) y analizaré 

hasta qué punto el emprendimiento puede considerarse una fuerza impulsora del 

progreso económico. 

En la opinión pública actual, las startups y sus fundadores suelen ser 

considerados muy positivos y gozan de una reputación de innovadores para la 

mejora continua. Al menos implícitamente, el emprendimiento también se 

considera un motor de crecimiento e importante para nuestro futuro económico, 

ya que la introducción de nuevas ideas y productos abre nuevas oportunidades 

de crecimiento. (Praag, 1999) 

2.3.1 Visión histórica de la investigación sobre el emprendimiento  

Sin embargo, durante mucho tiempo, el emprendimiento fue visto de forma 

mucho más negativa en el mundo académico. Especialmente en lo que respecta 

a su relación con el desarrollo económico, el emprendimiento se consideraba 

más o menos irrelevante, a veces incluso negativo. (Virgill, 2009) 

En las teorías económicas clásicas de Adam Smith y David Ricardo, por ejemplo, 

el emprendedor no desempeña un papel especial. Según Smith, el desarrollo 

económico depende principalmente de las posibilidades de formación de capital 

de un país, y Ricardo también utiliza como factores el trabajo y la maquinaria y 

no en la capacidad emprendedora de los individuos. (Dhaliwal, 2016) 

Fue Schumpeter, (1934) quien, poco a poco, hizo que se replanteara la situación 

con sus escritos. Desde su punto de vista, el papel del emprendedor había sido 

subestimado durante mucho tiempo y le asignaba un papel central en la actividad 

del mercado a través de su introducción de innovaciones. (Schumpeter, 1934)   

Parsons y Smelser van más allá en este punto y describen el emprendimiento 

como una de las dos condiciones previas necesarias para el desarrollo 

económico junto con la oferta de capital. (Parsons & Smelser, 1956) Esta 

tendencia es seguida por gran parte de la literatura que ha aparecido desde 

entonces, con Harbinson, (1956) describiendo a los emprendedores como los 
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principales impulsores de la innovación y Sayigh, (1962) viéndolos como una 

fuerza dinámica muy necesaria en el sistema económico.  

Sin embargo, el emprendimiento y su relación con el desarrollo económico 

general sigue siendo un tema relativamente joven e inexplorado. Por lo tanto, las 

interpretaciones del papel y el significado del emprendimiento siguen siendo 

divergentes, y a menudo se originan en diferentes definiciones, ya que no existe 

una comprensión universal de lo que se entiende por él. 

2.3.2 Enfoques actuales para definir el concepto del emprendimiento  

Para seguir abordando la relación entre el emprendimiento, el desarrollo 

económico general y otros objetivos de la CD, es indispensable considerar los 

posibles enfoques de definición del emprendimiento. En la siguiente parte, daré 

una visión general de los posibles enfoques de definición y analizaré qué 

enfoques son especialmente relevantes en relación con los objetivos de la 

política de desarrollo. 

Aunque el autoempleo simple y el emprendimiento se utilizan a menudo como 

sinónimos, me gustaría distinguir entre los dos términos en este documento, ya 

que esto ayuda a comprender mejor la situación sobre el terreno, especialmente 

en el contexto de los países en desarrollo. En el sentido más amplio, se 

considera que una persona es profesionalmente autónoma si no está sujeta a 

una relación laboral en virtud de la legislación laboral o de un derecho de 

dirección, no está integrada en una organización laboral más amplia y, por tanto, 

determina su propio horario de trabajo. (Becher, 2021) 

Sin embargo, no existe una definición científica universal indiscutible. En algunos 

casos, no se distingue entre el trabajo por cuenta propia y el emprendimiento o 

la creación de empresas, pero en el contexto de este documento tiene sentido 

analizarlo más de cerca. Por ejemplo, el autoempleo en el África subsahariana 

no suele ser comparable con el emprendedor innovativo según la concepción 

europea o estadounidense. 

Los conceptos de emprendimiento de oportunidad y emprendimiento de 

necesidad son útiles para la diferenciación. El primero se refiere a un 

emprendedor voluntario que toma la libre decisión de hacerse autónomo a partir 
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de una relación laboral o de formación anterior. El emprendedor por necesidad, 

en cambio, es una persona que se convierte en autónomo a partir del desempleo 

por la ausencia de otras oportunidades, para financiarse hasta que surjan nuevas 

oportunidades de ingresos. (Fairlie & Fossen, 2018) Un ejemplo sería la compra 

de 20 paquetes de cigarrillos a un precio unitario más barato, para luego 

venderlos individualmente en la calle a un precio más alto. (Cornell University, 

USA, and IZA, Germany & Fields, 2019) 

Este tipo de emprendimiento es mucho más común en los países en desarrollo 

y se calcula que unos mil millones de personas en el mundo entran en esta 

categoría. (Brewer & Gibson, 2014) Así, según un estudio, dos tercios de los 

autónomos de los países en desarrollo serían "emprendedores por necesidad", 

mientras que otro estudio estimó un porcentaje del 50% para todos los países no 

pertenecientes a la OCDE. (Cornell University, USA, and IZA, Germany & Fields, 

2019) Mientras que en EE.UU. y Alemania, la proporción de emprendedores de 

oportunidad se estima en un 80-90%. (Fairlie & Fossen, 2020) 

Otro enfoque para definir el emprendimiento es la distinción entre 

emprendedores productivos e improductivos. Como su nombre indica, se 

distingue entre los que persiguen oportunidades de beneficio aumentando la 

productividad y los que no. Este último podría ser el caso, por ejemplo, de la 

actividad delictiva, el fracaso del mercado o rent seeking5 y, en general, perjudica 

al público en general. (Fenkl, 2018) Por otra parte, el aumento de la productividad 

supone una mayor producción y, por tanto, un crecimiento económico, por lo que 

este tipo de actividad también se denomina emprendimiento de crecimiento. 

Sin embargo, la definición más importante para este trabajo se remonta a 

Schumpeter e incluye como elemento central al emprendedor como alguien que 

crea algo nuevo (Schumpeter, 1934). Schumpeter fue uno de los primeros 

grandes economistas que atribuyó especial importancia al emprendedor como 

persona en relación con el desarrollo económico general. El emprendedor, según 

Schumpeter, se caracteriza por su respuesta creativa, en el mejor de los casos 

 
5 Rent seeking se define generalmente como el uso de recursos para asegurar privilegios políticos sin 
proporcionar nada a cambio. (Bartsch, 1993) 
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disruptiva, a los cambios del mercado. Aporta esta respuesta mediante una 

nueva combinación de recursos para crear algo nuevo, un nuevo producto, un 

nuevo proceso, un nuevo canal de distribución o un nuevo mercado. Es 

precisamente este proceso al final del cual surge algo nuevo lo que constituye el 

elemento innovador del emprendedor, que para Schumpeter es un requisito 

previo integral para el verdadero emprendimiento innovativo.  

Sin embargo, hay que señalar que la innovación no tiene por qué ser algo 

espectacular de importancia histórica, sino que también las mejoras 

incrementales entran en esta definición. Sin embargo, el emprendedor asume 

riesgos especiales, que se ven recompensados por la posibilidad de obtener 

beneficios adicionales si tiene éxito. (Virgill, 2009)  

El concepto schumpeteriano de emprendimiento innovador corresponde, pues, 

al uso común del término en relación con las startups y las innovaciones que 

implican la creación de algo nuevo. (Schumpeter, 1934)  

El emprendimiento de crecimiento se entiende, por tanto, como una actividad 

productiva y con oportunidades de crecimiento, pero que no tiene que ser 

necesariamente innovadora, sino que también puede ser imitada.  

El autoempleo simple, en sentido estricto, se refiere a una actividad imitable con 

perspectivas de crecimiento limitadas que suele estar motivada por la necesidad. 

A continuación, utilizaré estas tres definiciones de los términos emprendimiento 

innovador, emprendimiento de crecimiento y simple autoempleo, a menos que 

se indique lo contrario.  

Además, la distinción entre emprendimiento impulsado por la necesidad y por la 

posibilidad es especialmente importante en el contexto de la cooperación al 

desarrollo. 

2.3.3 Relación entre el emprendimiento y los objetivos de desarrollo 

Aunque el emprendimiento y la innovación se consideran generalmente como 

uno de los principales motores del crecimiento económico, actualmente no hay 

consenso entre los estudiosos sobre la relación recíproca entre el 

emprendimiento y el autoempleo y el desarrollo económico. (Anokhin & Schulze, 
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2009) Hasta ahora, diferentes estudios han llegado a conclusiones diferentes, 

por ejemplo, la mayoría de los estudios sobre los países desarrollados muestran 

que el emprendimiento tiene un efecto positivo en el crecimiento económico. 

(Audretsch & Feldman, 1996; Jaffe, 1989; Romer, 1994)  

Sin embargo, esto no puede aplicarse fácilmente a los países en desarrollo, ya 

que Stel et. al. (2005), por ejemplo, encontraron un impacto negativo en el PIB 

per cápita de este grupo. Algunos estudios también establecen, en general, una 

correlación negativa entre el autoempleo y el emprendimiento y el desarrollo 

económico. (Iyigun & Owen, 1998; Reynolds et al., 2002; Yamada, 1996)  

Los resultados de las investigaciones, a veces drásticamente divergentes, se 

basan en gran medida en el problema de las definiciones de emprendimiento y 

de autoempleo ya mencionado. Desde la inclusión de todas las actividades por 

cuenta propia, desde el trabajo informal ocasional sin empleador hasta la 

iniciativa empresarial innovadora en forma de startups financiada con capital de 

riesgo, hasta la consideración únicamente de subgrupos individuales, se pueden 

encontrar casi todas las posibilidades de consideración y, por tanto, dificultan la 

generalización y dan lugar a un panorama de investigación heterogéneo. 

(Olafsen & Cook, 2016) Sin embargo, de ello se desprende que el autoempleo y 

el emprendimiento no son deseables en todos los tipos y formas. 

También es interesante observar que la mayoría de las investigaciones 

encuentran una relación positiva para los países desarrollados y una relación 

negativa para los países en desarrollo. (Stel et al., 2005) Si observamos la 

naturaleza de los emprendedores y autónomos predominantes, está claro que 

en los países altamente desarrollados los emprendedores innovadores 

productivos impulsados por la oportunidad, según las ideas de Schumpeter, 

constituyen una parte mucho mayor en comparación con las economías 

subdesarrolladas, en las que predominan los autónomos "impulsados por la 

necesidad", informales e imitativos. 

La suposición obvia de que el tipo de empleo es crucial y, por lo tanto, sólo el 

emprendimiento de crecimiento tiene un impacto positivo en el desarrollo 

económico está respaldada por un conjunto creciente de investigaciones 
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recientes. Acs (2006); Aparicio et. al. (2016) y Olafsen et. al. (2016) han podido 

demostrar una correlación claramente significativa y positiva entre el 

emprendimiento de crecimiento impulsado por la oportunidad y el desarrollo 

económico, que no puede demostrarse para los emprendedores impulsados por 

la necesidad. Esto sugiere que el emprendimiento de crecimiento es 

particularmente significativa para el desarrollo económico y debería recibir una 

atención especial en la cooperación al desarrollo. No obstante, el 

emprendimiento impulsado por la necesidad no debe descartarse por completo, 

al menos a corto y medio plazo, ya que también puede ser una importante fuente 

de ingresos y seguridad alimentaria para muchas personas pobres de los países 

en desarrollo, aunque no contribuya al crecimiento económico a largo plazo. 

(Olafsen & Cook, 2016) 

Así, el emprendimiento puede contribuir de forma demostrable a la consecución 

del ODS 1 - No a la pobreza, del ODS 2 - Hambre cero (Morris, 2022) y del ODS 

8 - Trabajo decente, así como del 9 - Industria e innovación (Apostolopoulos, 

2018) bajo ciertas condiciones.  

También es teóricamente concebible un impacto positivo en otros Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, como el 5 -Igualdad de Género- y el 10 -Reducción de las 

Desigualdades-, y se están haciendo intentos a través de programas 

especializados, por ejemplo, para que las mujeres sean más independientes 

económicamente a través del emprendimiento (Baughn et al., 2006), pero 

todavía no se ha establecido ninguna correlación estadísticamente relevante 

entre la actividad empresarial femenina y la igualdad de género. (Sarfaraz et al., 

2014) Sin embargo, el vínculo significativo y científicamente probado es entre el 

crecimiento empresarial y el desarrollo económico general. (Apostolopoulos, 

2018) 
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3 Análisis del problema y panorama de las medidas de fomento 

3.1 Problemas y barreras para el emprendimiento innovador en los países 

en desarrollo 

En la siguiente sección se abordan los problemas específicos de los 

emprendedores innovadores y orientados al crecimiento en los países en 

desarrollo y se identifican 5 áreas de problemas que tienen especial importancia. 

Estas áreas servirán de base para identificar posibles estrategias de solución 

para combatir los problemas y barreras en el siguiente paso. 

Las empresas jóvenes fracasan, y fracasan muy a menudo. Esto no sólo ocurre 

en los países en desarrollo, sino en todo el mundo. Alrededor del 90% de las 

empresas de nueva creación tendrán que cerrar con el tiempo por diversas 

razones. (Eisenmann, 2021) Las razones son múltiples, pero hay algunas que 

se mencionan una y otra vez. Según un estudio de CBInsights, la falta de capital 

o la imposibilidad de conseguir una nueva ronda de inversión ocupa el primer 

lugar, ya que el 38% de las empresas emergentes que fracasan lo citan como 

una de las razones de su fracaso. Le siguen de cerca "No hay necesidad en el 

mercado" y "Me superan en competencia", así como los problemas con el modelo 

de negocio, el equipo, las barreras normativas o simplemente la mala calidad del 

producto. (CBInsights, 2021) Hay muchas razones posibles para el fracaso de 

una startup, pero en lo que respecta a los países en desarrollo, éstas no pueden 

explicar por sí solas la baja prevalencia de emprendedores innovadores de éxito 

en estos países. 

Además de las dificultades a las que se enfrentan las empresas de nueva 

creación en los países desarrollados, las empresas jóvenes de las economías 

subdesarrolladas tienen que enfrentarse a toda una serie de otros problemas y 

barreras. Entre ellas, la falta de (1) mercados financieros, las deficiencias en la 

(2) educación, la investigación y el conocimiento, las (3) realidades y valores 

culturales, la falta de (4) sistemas de apoyo y las (5) estructuras estatales, los 

sistemas económicos y las infraestructuras, que a menudo son desoladoras. A 

continuación, profundizaré en cada uno de los aspectos y explicaré los 

problemas específicos a los que debe enfrentarse un emprendedor en un país 

en desarrollo. 
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3.1.1 Mercados financieros  

La situación de atraso en la que se encuentran la mayoría de los países en 

desarrollo es muy visible en el ámbito de los mercados financieras e 

infraestructuras. La inseguridad de la economía causada, entre otras cosas, por 

la mala gobernanza, pero también por los conflictos armados y la escasez de 

suministros, tiene un efecto dramático en el clima de inversión y hace muy difícil 

el acceso al crédito y a otros tipos de financiación empresarial.  

Por ejemplo, el grupo de países en vías de desarrollo y el grupo de países 

subsaharianos obtienen cada uno sólo 54,1 y 56 puntos respectivamente sobre 

100 en la sección "Obtención de crédito" del Índice “Doing Business”. En 

comparación, los países de la OCDE obtienen una media significativamente 

mayor, de 78,6 puntos. (World Bank, 2020) En el Índice de Competitividad 

Global, los países en desarrollo obtienen una puntuación de 3,74 en este ámbito 

en una escala de 1 a 7, significativamente peor que los países desarrollados, con 

un 4,48. (World Bank, 2022b) 

Esto tiene un impacto en las posibilidades reales de supervivencia de las jóvenes 

empresas afectadas y representa una de las mayores barreras para el 

crecimiento en los países en desarrollo. (World Bank, 2022b) Sin embargo, si 

tomamos como ejemplo el continente africano, se observa que también existen 

fuertes diferencias entre los distintos países.  

Sólo Nigeria, por ejemplo, fue capaz de registrar el 34% de la suma total de 

inversiones del continente en su propio mercado en 2021, con 1.800 millones de 

dólares de financiación de capital riesgo. Sólo los seis primeros países fueron 

capaces de recaudar más de 150 millones de dólares de financiación de capital 

riesgo, mientras que el resto de los estados se quedaron en menos de 50 

millones de dólares cada uno, con una gran proporción de países incluso en un 

solo dígito. Los países africanos más grandes, como Etiopía, la República 

Democrática del Congo y Tanzania, también entran en esta categoría y plantean 

grandes retos a los emprendedores nacionales. (Assou, 2022) 
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En países como Nigeria, en cambio, la financiación sigue percibiéndose como 

un área problemática, pero ya no es el problema más grave y las mayores 

preocupaciones suelen estar en otras áreas. (Ofili, 2014) 

3.1.2 Educación, investigación y conocimiento 

Otra barrera de desarrollo para las nuevas empresas y los emprendedores es el 

área de educación, investigación y conocimiento. Especialmente en el ámbito de 

la enseñanza académica y la formación profesional, los países subdesarrollados 

se quedan atrás. En una escala del 1 al 7, el Índice de Competitividad Global 

califica a los países en desarrollo con un 3,7 y al grupo de países desarrollados 

con un 5,2 en el ámbito de educación.(World Bank, 2022b) 

En particular, las ofertas en el ámbito de la gestión empresarial y del 

emprendimiento, la informática y las ciencias naturales siguen siendo demasiado 

bajas. Sin embargo, en muchos lugares también se produce el fenómeno de la 

Brain Drain, en el que trabajadores cualificados formados en el país emigran a 

países extranjeros mejor pagados.  

Los déficits del sistema educativo se dejan sentir entonces en las empresas de 

dos maneras. Por un lado, falta personal cualificado y conocimiento de los 

principios de gestión empresarial y, por otro, a menudo faltan los conocimientos 

técnicos que serían necesarios para los productos y modelos de negocio 

innovadores en el primer paso. (Virgill, 2009)  

El segundo punto en particular está relacionado con el bajo nivel de investigación 

científica en los países en desarrollo. En este ámbito, falta personal con 

formación científica en la que basar la investigación y, en gran medida, falta 

dinero. Los escasos ingresos fiscales, otras prioridades como el bienestar social 

y la seguridad, y la corrupción, hacen que los presupuestos para la ciencia y la 

investigación sean a menudo muy reducidos. (Vose & Cervellini, s. f.)  

Estos factores, junto con el relativo aislamiento de la comunidad científica de los 

países en desarrollo con respecto a las naciones líderes en investigación, 

conducen a un menor efecto de desbordamiento del conocimiento, lo que 

repercute negativamente en la prevalencia de nuevos productos, servicios y 

modelos empresariales innovadores. (Virgill, 2009) 
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3.1.3 Realidades y valores culturales 

Otro aspecto que complica aún más el emprendimiento en los países en 

desarrollo son las realidades y valores culturales. En general, se asume que 

ciertos rasgos de personalidad se correlacionan con un buen rendimiento como 

emprendedor. Por ejemplo, se suele considerar que un emprendedor ideal tiene 

un alto nivel de energía, una gran tolerancia al riesgo, una alta productividad y 

creatividad, y la imagen de ser capaz de determinar su propio destino. (Kerr 

et al., 2018)  

Existe un desacuerdo en el discurso científico sobre la medida en que estos 

rasgos de carácter se dan con mayor o menor frecuencia en determinados 

círculos culturales. Algunos estudios han podido demostrar una correlación 

positiva entre la proximidad cultural a los Estados Unidos y la prevalencia de 

estas habilidades. Sin embargo, no se encontró ninguna correlación estadística 

entre las capacidades innovadoras, uno de los principales motores del 

emprendimiento, y la proximidad a la cultura estadounidense. (Thomas & 

Mueller, 2000)  

Una cierta identificación con la ética del trabajo protestante y la comprensión 

asociada del capitalismo según Max Weber, o un equivalente cultural, también 

se asocia con una mayor difusión del emprendimiento innovador. Por ejemplo, la 

ética "Jukanoo" de las Bahamas ha sido identificada como un equivalente de 

este tipo, que transmite una visión del mundo similar que promueve el 

emprendimiento. (Elkan, 1988)  

Sin embargo, todavía no se ha establecido una relación científicamente 

resistente entre la afiliación cultural y la prevalencia o la capacidad de 

emprendimiento. Hay muchos ejemplos que permiten establecer una correlación, 

como la rápida adaptación cultural de países como China e India a un sistema 

capitalista o el floreciente emprendimiento de los exiliados cubanos en Florida, 

que proceden del ámbito cultural de una de las últimas economías planificadas 

del mundo. Por lo tanto, las influencias culturales en el desarrollo de la 

personalidad son probablemente un factor, pero de menor importancia. No 
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obstante, el fomento de las características que promueven el emprendimiento 

puede contribuir a ello. (Virgill, 2009) 

Otras barreras culturales se encuentran en el prestigio social bajo del 

autoempleo y en el enfoque capitalista de los negocios. Por ejemplo, en la India, 

en algunas partes de Sudamérica, pero también en países africanos como 

Botsuana, los emprendedores gozan de un prestigio social relativamente bajo. A 

menudo, esto también está relacionado con el uso generalizado de la iniciativa 

empresarial por necesidad, y el empleo asalariado en la empresa o la startup 

goza de mejor reputación y promete seguridad.  

En países como Tanzania y Nigeria, también sigue existiendo una imagen 

relativamente negativa del capitalismo en general. Por tanto, estos factores 

pueden explicar en parte por qué el emprendimiento no suele considerarse una 

forma seria de ganarse la vida. 

Auriol, (2013) identifica otro problema culturalmente determinado para el 

emprendimiento en los países en desarrollo en el sistema de Forced Mutual Help. 

Debido a la ausencia de sistemas estatales de seguridad social, el entorno social 

sigue siendo la única posibilidad de ayudar a los necesitados. Por lo tanto, en 

muchos países en desarrollo, especialmente en el continente africano, existe una 

obligación moral culturalmente determinada de compartir los beneficios y las 

ganancias propias con la familia extensa, los amigos y los conocidos.  

Por ejemplo, Auriol, 2013 escribe „…in Africa sharing is a moral principle and 

accumulation is not well perceived…” señalando que la acumulación y el ahorro 

son a menudo percibidos por el entorno social como tacaños y egoístas. La 

salida de beneficios provocaría el aplazamiento de las inversiones y una 

importante desventaja competitiva. Además, el paso de la actividad informal a la 

formal se percibe como un signo de éxito, por lo que muchos emprendedores 

evitan este paso o tratan de ocultar los beneficios a su entorno. (Auriol, 2013) 

3.1.4 Sistemas de apoyo 

Los emprendedores de los países en desarrollo también lo tienen más difícil que 

otros en el ámbito de los sistemas de apoyo. Entre ellos se encuentran los 

sistemas de redes entre fundadores experimentados y nuevos, expertos del 
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sector, inversores y asesores. Especialmente en Norteamérica, pero también en 

Europa, estas redes se han promovido durante mucho tiempo para dar a los 

emprendedores la oportunidad de establecer relaciones y ponerse en contacto 

con las personas adecuadas. En los países en vías de desarrollo, las cosas están 

muy atrasadas y sigue siendo difícil para los nuevos emprendedores entrar en 

contacto con mentores o asesores experimentados. (Ofili, 2014)  

Este aspecto está en parte relacionado con la comprensión de la identidad que 

prevalece en muchos países en desarrollo. A menudo, la gente se define a sí 

misma por su etnia o afiliación tribal, lo que también conduce a una 

fragmentación de la economía en subgrupos. A menudo, la confianza a través 

de las fronteras culturales sigue siendo insuficiente, lo que suele dificultar la 

creación de redes a gran escala.  

En cuanto a la representación de la opinión y los grupos de presión, también hay 

que ponerse al día. En muchos lugares, las asociaciones empresariales y, en 

contadas ocasiones, las asociaciones de startups están surgiendo ahora para 

persuadir a sus gobiernos de que adopten políticas más favorables a las startups. 

Pero incluso donde esto ya está ocurriendo, a menudo se encuentra con la 

resistencia de las poderosas élites políticas y empresariales que no quieren 

poner en peligro su supremacía económica con una nueva competencia. (Rijal 

et al., 2021) 

3.1.5 Estructuras estatales y los sistemas económicos e infraestructuras 

Uno de los mayores problemas son las estructuras estatales y los sistemas 

económicos, a menudo debilitadas y que no funcionan, que suelen encontrarse 

en los países en desarrollo. A menudo la legislación ya es desfavorable para las 

nuevas empresas y tiende a favorecer a las empresas establecidas de las élites, 

y dependiendo del país, las libertades económicas básicas están a veces 

restringidas.  

Sin embargo, aún más problemáticos son los países con gobiernos que no son 

capaces de mantener un poder judicial independiente que pueda al menos hacer 

cumplir las leyes existentes. En realidad, estos deberían ser la base de cualquier 

resolución de conflictos en la economía y evitar que se impongan no sólo los más 
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fuertes. Especialmente para las empresas jóvenes con recursos 

mayoritariamente limitados, que en muchos casos compiten con grandes 

empresas ya establecidas, un sistema legal fiable para hacer cumplir los 

derechos de propiedad, las patentes y las obligaciones financieras es crucial 

para el éxito. (Ofili, 2014) (Anokhin & Schulze, 2009) 

Además, se observa que los países en vías de desarrollo tienen unas barreras 

administrativas especialmente altas para los agentes económicos, pero sobre 

todo para los jóvenes emprendedores. (Ofili, 2014) Esto es particularmente 

evidente en los horrendos costes y el gran esfuerzo para la creación de 

empresas formales. Por término medio, el registro de una empresa cuesta el 

25,17% de la renta nacional bruta per cápita en los países en desarrollo, y hasta 

el 36,3% en el África subsahariana. Esto se compara con sólo el 3,85% de los 

costes del grupo de países de la OCDE y puede explicar por qué las actividades 

informales siguen siendo muy comunes en los países más pobres. (World Bank, 

2020)  

El mismo problema existe en otros ámbitos administrativos, como la recaudación 

de impuestos, la compraventa de terrenos y otras transacciones oficiales 

similares, por lo que tiene un importante impacto negativo en el desarrollo de la 

creación de empresas y en la economía en general. (Auriol, 2013)  

El conjunto de problemas derivados de las estructuras estatales inadecuadas se 

ve agravado por una corrupción a menudo generalizada. Anokhin & Schulze, 

(2009) pudieron demostrar que el nivel de corrupción de un país está relacionado 

negativamente con la difusión del emprendimiento, la innovación y la inversión 

extranjera directa. Los agentes estatales corruptos socavan el sistema legal y 

debilitan la función del mercado, lo que generalmente desanima a los inversores 

por los mayores riesgos que conlleva.  

Además, aumentan los costes de transacción y de agencia para el emprendedor 

y aumenta el peligro de que se produzcan actores oportunistas a lo largo de la 

cadena de valor en perjuicio del emprendedor, por lo que los fundadores 

potenciales se ven disuadidos desde el principio. (Anokhin & Schulze, 2009) 
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En muchos lugares de los países en desarrollo, por ejemplo, las empresas no 

pueden contar con un suministro ininterrumpido de agua, gas y electricidad, lo 

que tiene consecuencias drásticas para la capacidad de planificar la producción 

y la fiabilidad de la comunicación con las partes interesadas.  

En particular, el acceso fiable a internet se ha convertido en algo esencial para 

participar en la economía, especialmente para las nuevas empresas del sector 

de las tecnologías de la información y la comunicación, que dependen de 

conexiones de banda ancha fiables y rápidas. Según el Banco Mundial, sólo el 

35% de la población de los países en vías de desarrollo tiene acceso a Internet, 

frente al 80% de los países desarrollados, lo que dificulta los procesos internos 

de las empresas, pero también complica y encarece el acceso a los clientes. 

(World Bank, s. f.)  

Además, suelen faltar infraestructuras urbanas básicas, como un sistema de 

alcantarillado que funcione o servicios regulares de recogida de residuos. Para 

las empresas manufactureras es especialmente problemático el escaso 

desarrollo de las infraestructuras de transporte. Empezando por las carreteras y 

la red ferroviaria, pasando por importantes puntos de transbordo como puertos, 

aeropuertos y centros logísticos, hasta llegar a infraestructuras industriales como 

oleoductos, depósitos y refinerías, suelen faltar en los países en desarrollo.  

Para las empresas, esto se traduce en un fuerte aumento de los precios del 

transporte, en la restricción de las zonas de suministro, en la interrupción de las 

cadenas de producción y en el aumento de los costes debido a los daños y 

retrasos en las entregas. (Virgill, 2009) 
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3.2 Panorama de los enfoques de promoción de la política de desarrollo 

para la creación de empresas 

Tras analizar los problemas y definir 5 áreas problemáticas centrales para los 

emprendedores de los países en desarrollo, este capítulo ofrece una visión 

general de las posibles soluciones, clasificadas según el área problemática que 

se debe abordar. El objetivo es, por tanto, recoger las medidas más importantes 

según el estado actual de la investigación y explicar su funcionamiento. Debido 

al gran número de enfoques y variantes diferentes, esta visión general no 

pretende ser completa y sólo pretende presentar las medidas de apoyo más 

populares. 

Como ya se ha explicado en la introducción, no trataré las soluciones para el 

área de problemas de "estructuras estatales, sistema económico e 

infraestructura", que requiere medidas generales de desarrollo económico. Mi 

trabajo se centra en la promoción específica del emprendimiento y, debido a las 

grandes diferencias en cuanto a la planificación, la aplicación y los factores de 

éxito entre los enfoques específicos del emprendimiento y el desarrollo 

económico general, a continuación, sólo me referiré al primero. Esta decisión no 

se debe a una menor importancia del área problemática "Estructuras estatales, 

sistemas económicos e infraestructuras", sino al limitado alcance de esta tesis 

de licenciatura. 

El objetivo de este capítulo es, por tanto, ofrecer una primera aproximación para 

responder a la pregunta de investigación sobre cómo puede utilizarse el fomento 

específico del emprendimiento como medio de cooperación al desarrollo. Este 

capítulo también proporciona la base teórica de los instrumentos que se aplican 

realmente en los estudios de caso. 

En cuanto a la bibliografía, hay que señalar que sólo se ha investigado un poco 

sobre los instrumentos de financiación y que aún es necesario investigar, 

especialmente sobre la eficacia, la eficiencia, la idoneidad específica y los 

factores de éxito en el contexto del desarrollo. La literatura existente se refiere 

principalmente a los países desarrollados. 
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3.2.1 Mercados financieros 

Para mitigar el problema de la inadecuada oferta de financiación en los mercados 

de los países en desarrollo, la cooperación al desarrollo puede proporcionar 

financiación adicional a través de sus propios bancos de desarrollo o en 

cooperación con instituciones nacionales de varias maneras.  

Una posibilidad es proporcionar financiación en forma de capital riesgo para 

invertir en empresas de nueva creación. Esto puede hacerse básicamente de 

dos maneras diferentes. La primera posibilidad es una refinanciación de los 

fondos de capital riesgo ya existentes a través de un fondo de fondos estatal. 

Los requisitos previos son un panorama de capital riesgo ya desarrollado en el 

que apoyarse y un cierto desarrollo económico para evitar situaciones de 

monopolio.  

Las decisiones individuales de inversión en las empresas de nueva creación se 

dejan en manos de los fondos privados, y el control de dónde fluye el dinero sólo 

es posible mediante una selección precisa de los fondos en función de su 

enfoque de inversión. En principio, esta medida puede apoyar a las empresas de 

nueva creación desde la fase de seed hasta la de expansión; sólo la fase de 

idea, es decir, el primer paso de la generación de ideas, no puede apoyarse con 

esta financiación. (Rammer & Müller, 2012)  

Un ejemplo actual de esta medida es la iniciativa AfrikaGrow, lanzada en 2017 

en colaboración con Allianz, KfW y el Ministerio alemán de Cooperación al 

Desarrollo, que invierte 200 millones de euros en fondos africanas de capital 

riesgo y de capital privado.  (KfW Bankengruppe, 2019) 

También se puede utilizar el capital para invertir directamente en empresas 

individuales sin pasar por otro fondo. Con esta inversión directa en empresas de 

nueva creación, se mantiene un mayor control, pero hay que crear y gestionar 

una estructura de fondo completa con administración y equipo de inversión.  

También con esta variante se puede proporcionar financiación desde la fase 

inicial hasta la de expansión, y es necesario un cierto nivel de desarrollo 

económico para garantizar un número suficiente de posibles objetos de 

inversión. (Rammer & Müller, 2012)  
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En la actualidad, por ejemplo, el banco de desarrollo holandés FMO gestiona un 

fondo de este tipo con el programa FMO Ventures, dotado con 100 millones de 

euros para invertir en startups y PYMES. (FMO, 2022) 

Además, es posible contrarrestar la escasez de financiación con préstamos para 

la creación de empresas. En el contexto de la cooperación al desarrollo, esto 

suele ser realizado por instituciones de microfinanciación, pero también por 

bancos nacionales convencionales, que gozan de apoyo financiero de la 

cooperación al desarrollo.  

A continuación, los bancos y las instituciones de microfinanciación conceden los 

préstamos según los controles y criterios habituales en el sector. Para garantizar 

la regularidad de los préstamos, se necesitan estructuras bancarias eficaces y 

no corruptas. Sin embargo, bajo esta restricción, los préstamos también son 

adecuados para los países de bajos ingresos, ya que normalmente pueden cubrir 

un gran déficit de financiación. (Rammer & Müller, 2012) 

Especialmente en los países desarrollados, las primas y los concursos de startup 

han ganado recientemente aceptación como medio de financiación. Las startups 

pueden optar a premios en metálico y son seleccionadas por un jurado o panel. 

En algunos casos, la adjudicación de las primas también se combina con un 

concurso de ideas. La financiación única y sin capital puede apoyar a las 

empresas de nueva creación en la fase de idea y seed. Sin embargo, debido a 

la gran concentración de poder y a la omisión de los motivos económicos propios 

de los responsables de la toma de decisiones, esta financiación es muy 

susceptible a la corrupción y sólo puede recomendarse a países con poca 

corrupción y una administración eficiente. (Block et al., 2011) 

La cooperación al desarrollo puede promover reformas fiscales y de seguridad 

social favorables a la creación de empresas en los gobiernos nacionales. La 

reducción de otras tasas administrativas es otra forma de aliviar la carga de las 

empresas jóvenes y reforzar su capacidad de autofinanciación. Los requisitos 

previos para estas medidas son un sistema fiscal que funcione y el menor 

porcentaje posible de autoempleo informal, lo que hace que el instrumento sea 
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interesante sobre todo para los países con un desarrollo avanzado. (Rammer & 

Müller, 2012) 

3.2.2 Educación, investigación y conocimiento 

Para combatir los problemas en el ámbito de la Educación, investigación y 

conocimiento, la primera opción es la educación y la formación continua para 

alumnos, estudiantes, personas interesadas en crear una empresa y fundadores. 

Las ofertas de formación pueden adoptar muchas formas diferentes, estar 

firmemente integradas en el plan de estudios u ofrecerse como opción, ofrecerse 

a través de escuelas y universidades o de asociaciones empresariales y centros 

de creación de empresas, y centrarse en temas de gestión empresarial, 

administrativos o interpersonales. (Eckhardt, 2003) 

Con estas ofertas se puede ayudar a los fundadores especialmente en las 

primeras fases, es decir, en la fase de idea y startup. Lo que hace que la 

herramienta sea especialmente interesante es que también puede utilizarse 

eficazmente en países con un bajo desarrollo económico e institucional, ya que 

empieza por el individuo. Sin embargo, las redes de escuelas, universidades y 

asociaciones empresariales son útiles. Ejemplos actuales son el programa "Start 

& Improve your Business" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y 

el "Gründerberatung" de la Cámara de Industria y Comercio alemana (IHK). 

(Rammer & Müller, 2012) 

Otra herramienta pueden ser las simulaciones de planes de negocio y empresas 

en las que, más allá del aprendizaje teórico, se puede aprender en un entorno 

simulado a validar una idea de negocio y convertirla en un plan de empresa. Las 

escuelas y universidades son especialmente adecuadas para este enfoque de 

aprendizaje y pueden mejorar al mismo tiempo la imagen del emprendimiento en 

ellas. Incluso más que con los seminarios y cursos de formación, este método 

necesita un sistema escolar o universitario en funcionamiento en el que basarse 

para acceder al grupo objetivo. Sin embargo, este método también es adecuado 

para los países con un bajo nivel de desarrollo. (Rammer & Müller, 2012) 



31 
 

3.2.3 Realidades y valores culturales 

Para aumentar el prestigio social y promover el pensamiento empresarial, los 

premios y concursos son especialmente adecuados para ofrecer una plataforma 

a las historias de éxito y provocar así un cambio de opinión en la sociedad. Las 

empresas de nueva creación con especial éxito pueden ser galardonadas por 

sus logros con premios nacionales. Esto también puede hacerse realidad para 

las empresas emergentes en la fase de idea mediante un concurso de planes de 

negocio, en el que las empresas emergentes tienen que imponerse a sus 

competidores en duelos de presentación. Esta medida es relativamente fácil de 

aplicar, pero ya deben existir algunos casos de éxito y participantes de calidad 

adecuada. (Eckhardt, 2003) 

Otra posibilidad es la producción y difusión de campañas publicitarias para llamar 

la atención sobre las posibilidades del autoempleo o las historias de éxito. Esto 

puede hacerse a través de los medios impresos, la radio, la televisión o las redes 

sociales. Esta herramienta tiene especial sentido en los países en los que 

todavía prevalece una opinión negativa sobre el trabajo por cuenta propia. Por 

su relativa facilidad de aplicación, esta herramienta es también una opción para 

los países más subdesarrollados. Ejemplos actuales son la serie de varias partes 

sobre fundadores producida como parte del Programa “Youth Entrepreneurship 

Facility” de la OIT en Uganda o la campaña "Gründerland Deutschland" del 

gobierno alemán. (Rammer & Müller, 2012) 

3.2.4 Sistemas de apoyo 

Para crear una red de apoyo integral a los autónomos y fundadores, existen 

varios instrumentos que pueden utilizarse para ofrecer asistencia y facilitar así la 

creación de empresas. 

Una forma de hacerlo es ofrecer servicios de asesoramiento gratuitos o 

subvencionados sobre los problemas típicos a los que se enfrentan los 

emprendedores. Los posibles temas que pueden tratarse son, por ejemplo, 

cuestiones de gestión empresarial, como la formulación de una propuesta de 

valor o una estrategia de marketing, o cuestiones administrativas y jurídicas en 

el ámbito de la elección de una forma de empresa y cuestiones fiscales.  
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Este tipo de ofertas son especialmente interesantes para las empresas de nueva 

creación en la fase inicial y de startup, cuando a menudo todavía falta personal 

especializado suficiente y no se puede financiar el asesoramiento externo 

convencional. En general, este enfoque puede aplicarse también en los países 

menos desarrollados, pero requiere personal local formado para prestar los 

servicios de asesoramiento. (Eckhardt, 2003) 

Otro medio de apoyar a las empresas de nueva creación puede ser la provisión 

de infraestructuras de oficina y producción gratuitas o subvencionadas, como 

espacio de oficina, equipos electrónicos o maquinaria de producción. Los centros 

de creación de empresas también pueden ofrecer un espacio para la 

colaboración y la creación de redes. Especialmente en los lugares más 

solicitados, esta medida puede preservar los recursos financieros de las 

empresas de nueva creación en la fase inicial y de startup, contribuyendo así a 

una mayor probabilidad de supervivencia. Siempre que se garantice la 

financiación, este enfoque también sería concebible para los países de bajos 

ingresos y menos desarrollados. (Block et al., 2011) 

Además, el fomento de las redes de inversores privados (business angels) es 

otra forma de apoyar a las empresas de nueva creación, especialmente en 

términos de inversión. A través de la red de personas adineradas y empresas de 

nueva creación, los inversores y los objetos de inversión pueden entrar en 

contacto. El principal requisito, sin embargo, es la existencia de business angels 

y el interés de las personas adineradas del propio país por invertir en startups. 

(Block et al., 2011; Eckhardt, 2003)  
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4 Estudios de caso sobre el fomento del emprendimiento en el 

África subsahariana 

A continuación, analizo en profundidad 3 casos prácticos según los criterios de 

relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto, con el fin de comprobar 

los instrumentos del capítulo anterior en casos reales y derivar los factores de 

éxito de los proyectos en el siguiente capítulo. 

Por razones de espacio, esta tesis de licenciatura sólo me ha permitido tratar 

tres casos. En el apéndice, también he enumerado los otros 5 estudios de caso 

que he examinado con más detalle. 

4.1 Metodología de los análisis de casos prácticos 

En el siguiente capítulo, profundizaré en varios estudios de caso, analizando los 

informes de evaluación con más detalle. Para garantizar un mínimo de 

comparabilidad de los estudios de caso, se han utilizado, en la medida de lo 

posible, informes de evaluación elaborados según los criterios del CAD de la 

OCDE. Los criterios definidos originalmente por la OCDE se dividen en 4 

categorías: relevancia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad e impacto. (OCDE, 

1991) En 2020 se revisaron los criterios y se añadió una categoría más, 

Coherencia, que sin embargo no utilizaré en este trabajo, ya que aún no se 

dispone de los datos correspondientes y se quiere crear una comparabilidad 

coherente. (OCDE, 2020) 

Además, las categorías de sostenibilidad e impacto se han fusionado en una sola 

categoría en esta comparación, ya que algunos informes de evaluación no 

distinguen entre ambas y las calificaciones de estas dos categorías a menudo 

dependen la una de la otra. 

Con vistas al objetivo de la investigación de deducir los factores de éxito para el 

fomento del emprendimiento a partir de los estudios de casos, se decidió también 

incluir la calidad del diseño del proyecto como una categoría adicional. Aunque 

este aspecto se trata en la mayoría de los informes de evaluación, no es un 

criterio de evaluación oficial de la OCDE. Debido a la gran importancia del diseño 
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del proyecto para su éxito y a la abstracción de los factores de éxito, se incluyó 

este aspecto. 

El cuadro ofrece definiciones más detalladas de cada uno de los aspectos y las 

posibles preguntas a las que hay que responder. 

Tabla 2: Resumen de los criterios de la OCDE para los proyectos de desarrollo 

Criterio Definición 

Relevancia 
El grado de adecuación de la actividad a las prioridades y políticas del grupo 
objetivo, los beneficiarios y el gobierno (objetivos frente a necesidades). 

Eficacia 

La medida en que los objetivos de la Intervención se alcanzan, o se puede 
esperar que se alcancen, teniendo en cuenta su importancia relativa 
(resultados comparados con objetivos).  

Eficiencia 

Los resultados comparados con las entradas. Es un término económico que 
significa que la intervención utiliza los recursos menos costosos para lograr 
los resultados previstos (inputs comparados con los outputs) 

Impacto 

Los cambios positivos y negativos provocados directa o indirectamente, de 
forma intencionada o no, por una intervención política. (Objetivos frente a 
resultados) 

Sostenibilidad 
Si es probable que el beneficio continúe tras la finalización del proyecto y el 
cese de la financiación. 

Traducido y ligeramente modificado del original: OECD & European Union, 

(2016) 
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4.2 Etiopía – Programa “Entrepreneurship Development Programme II” 

 

Tabla 3: Resumen del estudio de caso "Entrepreneurship Development Programme II" 

Nombre del 
programa/case 

study 

Entrepreneurship Development 
Programme II 

País Etiopía 

Organización Naciones Unidas 
Presupuesto 

(US Dólar) 
3.400.000.00 

Tipo de 
instrumento 

Servicios de 
asesoramiento 

a los 
ministerios y 

otras 
instituciones 

estatales 

formación para 
emprendedores 

Servicios de 
asesoramiento 
gratuitos o de 

bajo coste 

Servicios de 
asesoramiento 
gratuitos o de 

bajo coste 

Área del 
problema 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

educación, 
investigación y 
conocimiento 

Sistemas de 
apoyo 

Sistemas de 
apoyo 

E
v

a
lu

a
c

io
n

e
s

 

Relevancia muy relevante 

Vadilidad de 
diseño 

estructura de diseño parcialmente inapropiada 

Eficiencia 
muy 

satisfactorio 
muy 

satisfactorio 
muy 

satisfactorio 
muy 

satisfactorio 

Eficacia 
muy 

satisfactorio 
(125%) 

muy 
satisfactorio 

(156%) 

satisfactorio 
(79,5%) 

satisfactorio 
(70,8%) 

Sostenibilidad 
muy 

satisfactorio 
muy 

satisfactorio 
muy 

satisfactorio 
muy 

satisfactorio 

Representación propia basado en Tirfi, (2020) 

4.2.1 Descripción del proyecto 

En el marco del Plan de Crecimiento y Transformación II (GTP II) de Etiopía, el 

Programa de Desarrollo Empresarial II se llevó a cabo en cooperación entre el 

Gobierno del Ministerio de Desarrollo Urbano y Construcción y la Oficina del 

PNUD en el país, con el fin de contribuir a la consecución del objetivo de 

desarrollo nacional de ser un país de renta media para 2025. De este modo, el 

programa pretendía mejorar la productividad, la competitividad y las 

oportunidades de creación de empleo del sector de las PYME y las empresas de 

nueva creación. (Tirfi, 2020) 
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Para cumplir el mandato del programa, el trabajo se ha dividido en 4 áreas de 

resultados, que representan las principales áreas de trabajo del EDP II.  

El componente 1 se refiere al apoyo y la mejora de las estructuras estatales y, 

por tanto, como se explica en la sección de metodología, no entra en el ámbito 

central de este trabajo, por lo que este aspecto no se trata aquí. (UNDP, 2020) 

El componente 2 tiene como objetivo promover las habilidades emprendedoras 

a través de la educación y la formación. En este caso, se utilizan especialmente 

dos tipos de ofertas. Los cursos sobre emprendimiento y emprendedor en 

combinación con la formación sobre el desarrollo del comportamiento tienen 

como objetivo mejorar las habilidades de los aspirantes y futuros 

emprendedores. También se impartirá formación sobre empleabilidad para 

preparar a los posibles empleados de estas nuevas empresas. 

El componente 3 tiene por objeto apoyar a las empresas de nueva creación y a 

las PYME mediante servicios de asesoramiento para el desarrollo empresarial. 

La oferta consistía en asesoramiento sobre temas como las operaciones 

empresariales, el marketing, los sistemas de contabilidad o la elaboración de 

planes de negocio. También se ofrecieron tutorías para emprendedores sin 

experiencia que ayudaron a los fundadores a familiarizarse más rápidamente con 

su nueva función con la ayuda de la experiencia de sus mentores. 

El componente 4 se diseñó para mejorar el acceso de las nuevas empresas a la 

financiación. Con la ayuda de los servicios de asesoramiento sobre las opciones 

de financiación existentes y las formas de promocionarse ante los inversores, se 

establecieron contactos con las instituciones financieras. El EDP II no invirtió 

dinero en sí mismo, sino que se limitó a garantizar una mayor transparencia y 

conocimiento de las ofertas existentes. 

Toda la sección 4.2 se basa en la versión larga del informe de evaluación de la 

Unidad de Evaluación de las Naciones Unidas (Tirfi, 2020) y en el documento 

general del (UNDP, 2020). 
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4.2.2 Evaluación del estudio de caso 

4.2.2.1 Relevancia 

El Programa de Desarrollo Empresarial II fue planificado y ejecutado en estrecha 

colaboración entre el PNUD y el gobierno etíope. Se prestó especial atención a 

la adecuación del programa a los objetivos de desarrollo nacionales e 

internacionales, lo que fue destacado positivamente por el equipo de evaluación. 

Así, el principal objetivo del gobierno etíope con respecto al sector de las startups 

y las PYMES, aumentar la “calidad y cantidad de las micro y pequeñas 

empresas” (Tirfi, 2020), se está trabajando de forma significativa. Además, el 

EDP II debe entenderse como parte de la estrategia macroeconómica de Etiopía 

"Crecimiento y Transformación".  

La ONU se aseguró de que el programa se planificara y ejecutara de acuerdo 

con el Marco de Asistencia para el Desarrollo de la ONU y de que tuviera un 

impacto constructivo en la Agenda 2030, concretamente en el Objetivo 8 

(Crecimiento sostenible, pleno empleo, trabajo decente para todos). Gracias a 

las entrevistas con los emprendedores, también se pudo comprobar que las 

necesidades del grupo objetivo estaban cubiertas por el programa. Por lo tanto, 

el informe concluye que la relevancia del proyecto es alta debido a su alineación 

con la estrategia general de la ONU y nacional, así como con los intereses del 

grupo objetivo. 

4.2.2.2 Validez del diseño 

En cuanto al diseño y la estrategia general del proyecto, el equipo de evaluación 

concluye que han sido adecuados y han servido para promover el 

emprendimiento. Para combatir el problema del elevado desempleo y de la 

escasa industria manufacturera, las medidas de fomento de la formación 

empresarial, el asesoramiento a las empresas y la mejora del acceso a la 

financiación son medios adecuados. 

Sin embargo, se criticó la estructura organizativa y la gestión del proyecto.  En 

particular, se calificó de complicada la cooperación con una agencia subordinada 

del MoUDC, el Centro de Desarrollo Empresarial (CDE). En el momento de la 

implantación, el CDE era todavía una autoridad relativamente nueva, que seguía 

luchando con problemas estructurales y de responsabilidad.  
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4.2.2.3 Eficacia 

En cuanto al resultado 2, se superó con creces el objetivo de formar a unos 

35.000 emprendedores, y en todo el periodo del programa se formaron casi 

55.000 emprendedores y otras partes interesadas. Esto mejoró 

significativamente el conocimiento y la actitud hacia el emprendimiento. El 

resultado 2 fue calificado de muy satisfactorio. 

El resultado 3 consistía en apoyar a las empresas locales de nueva creación 

mediante servicios de asesoramiento. El objetivo era asesorar a unos 4.300 

emprendedores a lo largo de todo el periodo, pero al final sólo se pudieron 

realizar 3.379 consultas. Esto puede atribuirse en gran medida al inicio de la 

pandemia de Covid-19 en 2020, que dificultó mucho las reuniones. No obstante, 

se pudo apoyar a un gran número de empresas de nueva creación, que 

mostraron un mejor rendimiento empresarial gracias a las consultas. Dado que 

no se alcanzó el número de consultas previstas, el resultado 3 se calificó de 

satisfactorio. 

El resultado 4 consistió en promover el acceso a la financiación para las nuevas 

empresas y las PYME. Con los servicios de asesoramiento sobre las 

oportunidades de financiación existentes y las estrategias para promocionarse 

ante los inversores, se llegó a 389 empresas, que, sin embargo, no alcanzaron 

el objetivo real en casi un 30%. No obstante, las empresas asesoradas pudieron 

recaudar 125.705.370 ETB a través del acceso facilitado. Debido a que no se 

alcanzó el objetivo de empresas a asesorar por un estrecho margen, el resultado 

4 se calificó de satisfactorio. 

4.2.2.4 Eficiencia 

En general, la eficiencia del proyecto fue calificada como altamente satisfactoria, 

que se compone de las siguientes subáreas. Según el informe, los objetivos de 

aplicación puntual se cumplieron en gran medida, aunque la pandemia de Covid-

19 retrasó los programas de formación empresarial durante algún tiempo. Sin 

embargo, estos podían recuperarse y los aplazamientos no estaban al alcance 

de la planificación organizativa. 
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En cuanto a la utilización del presupuesto, cabe señalar que el gasto total final 

de 3,49 millones de dólares estadounidenses fue ligeramente superior a los 3,4 

millones de dólares estadounidenses estimados, pero a pesar de ello puede 

decirse que el proyecto ha tenido una muy buena eficiencia presupuestaria. 

Especialmente los primeros años se caracterizaron por una buena utilización del 

presupuesto, que cambió con la cooperación más intensa con el CDE en la 

segunda mitad del proyecto. 

4.2.2.5 Sostenibilidad 

En cuanto a la sostenibilidad del programa, es decir, la longevidad de los logros 

de las intervenciones una vez retirado el apoyo externo, los evaluadores 

concluyen que existe una alta probabilidad de cambio sostenible para los 

participantes en el programa. Por ejemplo, el fuerte aumento de los fondos 

propios de los participantes indica una mejora significativa de la situación 

económica de los emprendedores. Por ejemplo, un grupo de prueba al que se 

acompañó sólo podía mostrar un capital de entre 25 y 400 mil ETB al comienzo 

del programa, que había aumentado a entre 0,5 y 3 millones de ETB al cabo de 

un año de la finalización del programa, lo que indica una mejora significativa y 

que es poco probable que se revierta en un futuro próximo. Por estas razones, 

la sostenibilidad financiera y económica fue calificada de muy satisfactoria. 

4.2.3 Aprendizajes y factores de éxito 

En general, el Programa de Desarrollo Empresarial II puede considerarse un 

éxito, pero de él se derivan algunas recomendaciones para el futuro. Algunos 

aspectos del EDP II pueden servir de modelo para futuros programas similares, 

pero de sus deficiencias también pueden derivarse recomendaciones de 

actuación para no repetir errores. Estos se presentan en la siguiente sección. 

En el ámbito de la organización y ejecución del EDP II, la cooperación con los 

socios nacionales, concretamente con el Centro de Desarrollo Empresarial, fue 

el mayor reto. Esto estaba relacionado, en gran medida, con los déficits 

estructurales de la institución asociada, como el hecho de que el CDE no tuviera 

un estatuto jurídico independiente ni una estructura clara de rendición de 

cuentas, lo que condujo a una limitada capacidad de actuación independiente y 

eficiencia organizativa. Por lo tanto, se recomienda que en futuros proyectos 
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estos dos aspectos, un estatus legal claramente definido y una estructura de 

responsabilidad constructiva, se comprueben de antemano con la organización 

asociada. 

El enfoque integrador del EDP II para la ejecución del proyecto funcionó bien. A 

lo largo del proyecto, se intentó integrar a las organizaciones etíopes y regionales 

en el proyecto. Las universidades, las autoridades gubernamentales locales, las 

cámaras de comercio e industria y las respectivas administraciones municipales 

se incluyeron y participaron significativamente en el proceso de toma de 

decisiones. El enfoque cooperativo, que también incluía el reparto de los costes, 

logró buenos resultados y el equipo de evaluación lo considera uno de los 

factores de éxito. Por ello, se recomienda adoptar el enfoque integrador del EDP 

II para futuros proyectos. 

El área de los aspectos de contenido en este análisis incluye todos aquellos 

factores que están directamente relacionados con la entrega de la financiación, 

como el proceso y el contenido de la formación y el asesoramiento, así como los 

profesores y asesores. 

En este sentido, cabe mencionar los contenidos de formación adaptados a las 

necesidades de los emprendedores locales, que, por ejemplo, se adaptaron a 

grupos de población especialmente desfavorecidos, como los jóvenes y las 

mujeres, por lo que tuvieron un mayor impacto. 

El programa recurrió en gran medida a formadores y profesores a tiempo parcial, 

lo que, según el informe de evaluación, contribuyó significativamente a la 

eficiencia financiera del programa, ya que no estaban vinculados al proyecto por 

un contrato de trabajo fijo. El uso de formadores certificados independientes 

también garantizó una alta calidad, y en muchos casos los formadores también 

tenían su propia experiencia práctica. Además, los formadores también tuvieron 

la oportunidad de ampliar su formación con medidas de perfeccionamiento. La 

contratación de formadores independientes y la oferta de formación para 

formadores se considera otro factor de éxito. 
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El producto 4 tenía como objetivo mejorar el acceso a la financiación a través de 

servicios de asesoramiento, pero el programa en sí no ofrecía ninguna opción de 

financiación, sólo mediación. Aunque este enfoque tuvo éxito, los 

emprendedores criticaron a menudo los elevados depósitos y garantías 

obligatorios para obtener un préstamo. Esto podría solucionarse con un fondo de 

garantía que pudiera apoyar la provisión de estos requisitos. Según el informe 

de auditoría, la combinación de servicios de asesoramiento financiero y una 

oferta de este tipo podría mejorar significativamente la eficacia y ser un modelo 

para futuros proyectos. 

4.3 Uganda - Programa “Youth Entrepreneurship Faciliity” de la OIT 

 
Tabla 4: Resumen del caso de estudio "Youth Entrepreneurship Faciliity" 

Nombre del 
programa/case 

study 

ILO Youth Entrepreneurship 
Facility 

País Uganda 

Organización 
Organización Internacional del 

Trabajo 
Presupuesto 

(US Dólar) 
2.962.422,00 

Tipo de 
instrumento 

Campañas 
públicas sobre 

el 
emprendimiento 

formación para 
emprendedores 

asesoramiento 

a 

organizaciones 

juveniles para 

ofrecer 

servicios de 

apoyo 

Servicios de 
asesoramiento 
gratuitos o de 

bajo coste 

Área del 
problema 

Realidades y 
valores 

culturales 

Educación, 
investigación y 
conocimiento 

Sistemas de 
apoyo 

Sistemas de 
apoyo 

E
v

a
lu

a
c

io
n

e
s

 Relevancia 6 (muy satisfactorio) 

Vadilidad de 
diseño 

4 (moderadamente satisfactorio) 

Eficiencia 5 (satisfactorio) 

Eficacia 5 (satisfactorio) 

Sostenibilidad 4 (moderadamente satisfactorio) 

Representación propia basado en Stolyarenko, (2017b) 

4.3.1 Descripción del proyecto 

El Programa de emprendimiento Juvenil en Uganda fue una colaboración entre 

la OIT, la Unión Europea y la Comisión Danesa para África. El programa, de siete 
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años de duración (2010-2017), tenía como objetivo crear trabajo y empleo 

decente para los jóvenes ugandeses a través del emprendimiento, en línea con 

el ODS 8 de la Agenda. 

Para lograrlo, se formularon cinco subobjetivos. El proyecto pretendía mejorar 

las actitudes hacia el emprendimiento entre hombres y mujeres (1), mejorar el 

sistema educativo en lo que respecta a la educación empresarial (2), introducir 

la toma de decisiones basada en pruebas en la política de empleo juvenil (3), 

permitir a las organizaciones juveniles del país ofrecer mejores servicios contra 

el desempleo juvenil (4) y, en general, animar a más jóvenes a crear sus propias 

empresas (5). A partir de los cinco subobjetivos, se definieron cinco 

componentes de trabajo que conforman el proyecto global. 

El componente 1 tiene como objetivo promover una cultura empresarial en el 

país y mejorar así las actitudes hacia el emprendimiento entre hombres y 

mujeres. Para ello se utilizaron varios enfoques. Por un lado, se iniciaron varias 

ceremonias de premios y concursos, como el "Premio del Fondo Y2Y", el 

"Concurso de Planes de Negocio Verdes" o el "Premio al Joven Emprendedor 

del Año". Además, se utilizaron medidas de promoción para mejorar la imagen 

del emprendimiento. Cabe mencionar aquí la serie de televisión "Dare to Dream", 

producida por el proyecto, sobre ocho emprendedores de éxito de Uganda, que 

se emitió en la televisión nacional en varias ocasiones. Además, se lanzaron 

otras 10 campañas publicitarias más pequeñas sobre el emprendimiento en el 

país. 

El componente 2 se refiere a la educación empresarial. Se elaboró un nuevo 

manual de módulos y material didáctico sobre el emprendimiento, que se publicó 

y se aplicó en centros de enseñanza de todo el país. 

El componente 3 tenía como objetivo reforzar la toma de decisiones basada en 

pruebas en la política de trabajo con jóvenes en el país. Como esta medida es 

una solución para el área de problemas de las estructuras estatales y los 

sistemas económicos, no se discutirá más en lo que sigue. 
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El componente 4 tenía como objetivo reforzar los sistemas de apoyo a los 

emprendedores, especialmente a las organizaciones juveniles. Con la ayuda de 

varias rondas de propuestas y solicitudes de proyectos, se seleccionaron 63 

organizaciones y se les apoyó en su trabajo con premios. Además, durante las 

visitas se asesoró a 33 organizaciones en cuestiones como la gestión de 

proyectos, la contabilidad y el liderazgo.  

El último componente 5 proporcionó a los emprendedores acceso a servicios de 

asesoramiento y oportunidades de financiación. Se ofreció asesoramiento a un 

total de 10.306 jóvenes y se establecieron 8 asociaciones con instituciones 

financieras locales para facilitar el acceso a la financiación de los jóvenes 

emprendedores.  

Toda la sección 4.3 se basa en la versión larga del informe de evaluación de la 

Unidad de Evaluación de las Organización Internacional del Trabajo 

(Stolyarenko, 2017b) y en el resumen del proyecto (Stolyarenko, 2017a). 

 

4.3.2 Evaluación del estudio de caso 

4.3.2.1 Relevancia  

Debido a la coherencia general del proyecto con las prioridades de la OIT, la 

Unión Europea y el Gobierno de Uganda, puede decirse que el proyecto en su 

conjunto es muy pertinente. Los 5 componentes trabajan para el cumplimiento 

del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, "Crecimiento sostenible, pleno empleo y 

trabajo decente". Especialmente la atención al desempleo juvenil en Uganda 

refleja las prioridades del gobierno ugandés y su estrategia "Uganda Vision 

2040", en la que la educación adecuada de los jóvenes desempeña un papel 

importante. 

4.3.2.2 Validez de diseño 

Para el marco básico del proyecto, fue posible recurrir al proyecto "Youth 

Entrepreneurship Facility", que la OIT había llevado a cabo en África Oriental 

entre 2010 y 2015. Gracias al diseño del proyecto, ya probado en la práctica, fue 

posible evitar muchos errores y aprovechar la experiencia previa. No obstante, 

se trataba de dos proyectos diferentes con objetivos parecidos pero distintos, 
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que hubo que tener en cuenta mediante ajustes en el diseño del proyecto. La 

estructuración sobre la base de los cinco subobjetivos y los componentes 

asociados fue intencionada, pero los componentes se trabajaron a veces de 

forma muy aislada. Esta falta de interconexión puede citarse como el mayor 

punto de crítica al proyecto, ya que la falta de cooperación provocó una pérdida 

de eficiencia en algunas áreas. 

Además, se criticó que no se tuvieran en cuenta ciertos aspectos, como los 

indicadores de género o el impacto en los ingresos y los patrones de consumo, 

a la hora de definir el tamaño objetivo. Por tanto, la evaluación concluye que la 

validez del diseño fue moderadamente satisfactoria (4). 

4.3.2.3 Eficacia 

En general, el proyecto puede considerarse eficaz, aunque todavía hay margen 

de mejora. Gran parte de los objetivos fijados anteriormente se han alcanzado, 

y en algunos casos incluso se han superado. Los componentes 4 y 5, en 

particular, muestran un alto grado de cumplimiento de los objetivos. Sin embargo, 

en algunas partes se criticó la fijación de objetivos y se calificó como demasiado 

baja. No obstante, los objetivos no pudieron cumplirse en los componentes 1 a 

3, pero los efectos positivos fueron notables. 

En general, el proyecto tuvo que lidiar con algunos problemas, como los 

importantes retrasos en el desembolso de fondos, por un lado, entre la UE y la 

OIT, pero también entre la OIT y los socios de cooperación subordinados. La 

oficina de la OIT en Kampala se vio a veces desbordada y con poco personal, y 

también hubo dificultades de comunicación entre la OIT y la UE en lo que 

respecta a los informes financieros para el principal donante. 

A pesar de los problemas y de que no se pudieron alcanzar todos los objetivos, 

para el equipo de evaluación era evidente que se estaba avanzando hacia los 

objetivos generales de desarrollo, por lo que la eficacia se calificó de satisfactoria 

(5).  

4.3.2.4 Eficiencia 

El proyecto tuvo que hacer frente a un presupuesto limitado desde el principio, 

pero pudo alcanzar gran parte de los objetivos utilizando recursos con 
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moderación. La aplicación de las donaciones en especie y el reparto de costes 

con las instituciones asociadas pueden considerarse especialmente exitosos, lo 

que aumentó una vez más el rendimiento potencial del proyecto. El coste medio 

por beneficiario fue de 157 euros, siendo el componente 3 el más costoso y el 

componente 1 el más barato. Sin embargo, el componente 3 también tuvo la 

mejor relación coste-beneficio. 

Sin embargo, la estrategia de comunicación y la visibilidad asociada al proyecto 

podrían haberse abordado de forma más eficiente y no se aprovecharon todas 

las oportunidades de comunicación con el público. 

A pesar de que las estructuras de seguimiento y evaluación son inadecuadas en 

algunas partes, lo que dificulta la evaluación, la eficacia del proyecto en su 

conjunto se calificó de satisfactoria (5). 

4.3.2.5 Sostenibilidad 

La sostenibilidad del progreso del proyecto es cuestionable, especialmente 

debido a la falta de una estrategia de retirada progresiva, pero también debido a 

otros factores como la inestabilidad política, el subdesarrollo económico, la alta 

vulnerabilidad al cambio climático, que son característicos de los países de la 

clase de ingresos 1. El comité de evaluación considera que la sostenibilidad de 

los componentes 1, 2 y 5, en particular, es limitada, ya que sin más apoyo 

financiero extranjero es poco probable que los componentes puedan continuar 

en su forma actual, y los progresos realizados hasta la fecha tendrán que resistir 

a factores externos como el aumento de los precios, la persistencia de un mal 

clima empresarial y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas. Sin 

embargo, en el caso de los componentes 3 y 4, cabe suponer que se ha 

producido una mejora positiva duradera incluso sin la continuación de las 

medidas, aunque una continuación la reforzaría aún más. 

Hasta ahora no se ha realizado ninguna financiación de seguimiento y sigue sin 

saberse si se volverá a realizar un programa de este tipo en cooperación con la 

Unión Europea. Hasta ahora se han mantenido varias conversaciones con 

posibles donantes, entre ellos la Agencia Belga de Cooperación al Desarrollo. 
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Por las razones mencionadas anteriormente, especialmente la limitada 

sostenibilidad de los componentes 1, 2 y 5, el proyecto fue calificado como 

moderadamente satisfactorio (4) en el ámbito de la sostenibilidad. 

4.3.3 Aprendizajes y factores de éxito 

La principal recomendación específica del programa pide que se prorrogue el 

programa actual durante al menos dos años para aprovechar y consolidar los 

progresos realizados con el fin de dejar un resultado sostenible. 

De la experiencia del programa también se deduce que hay que hacer especial 

hincapié en la creación de acceso a las oportunidades de financiación y que es 

aconsejable apoyarse cada vez más en las tecnologías digitales, como las apps, 

para lograr un mayor alcance. Además, debería hacerse más hincapié en una 

orientación de los programas que integre la perspectiva de género para que las 

mujeres puedan participar en las ofertas en la misma medida. La última 

recomendación específica del programa es que se preste más atención a la 

iniciativa empresarial de crecimiento y a los modelos de negocio ecológicos, ya 

que éstos cumplen con los objetivos de desarrollo en cierta medida. 

Se pueden identificar varios aspectos como aprendizajes generales, que se 

explican más adelante. A partir de los problemas del proyecto con respecto a los 

objetivos adecuados, se puede concluir que un proyecto exitoso sólo puede 

llevarse a cabo con objetivos realistas, planificación temporal y alcance del 

proyecto. 

Además, el programa puede utilizarse como confirmación de la eficacia de las 

medidas de formación empresarial, así como del marketing mediático del 

emprendimiento para combatir el desempleo juvenil y promover la creación de 

empleo. 

La cooperación técnica con las organizaciones juveniles en ámbitos como la 

gestión empresarial, la contabilidad y el liderazgo también demostró su utilidad y 

puede servir de modelo para futuros proyectos. 

Como punto final, se debe derivar del proyecto una estructura de seguimiento y 

evaluación continua, como se recomienda urgentemente. En particular, se ha 
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demostrado que vale la pena realizar una encuesta escrita repetida a todas las 

partes interesadas, que también debería aplicarse como "buena práctica" en 

futuros proyectos. 

4.4 Kenia, Tanzania y Uganda – Programma “Women’s Entrepreneurship 

Development and Economic Empowerment” de la OIT 

 

Tabla 5: Resumen del caso de estudio “Women's Entrepreneurship & Economic Empowerment " 

Nombre del 
programa/case study 

ILO Women's Entrepreneurship & Economic 
Empowerment (WED-EE) 

Organización Organización Internacional del Trabajo 

País Kenia, Tanzania y Uganda 

Presupuesto (US Dólar) 3.000.000,00 

Tipo de instrumento 
Preservación de la 

formación para 
emprendedores 

formación para 
emprendedores 

Área del problema 
Educación, 

investigación y 
conocimiento 

Educación, 
investigación y 
conocimiento 

E
v

a
lu

a
c

io
n

e
s

 Relevancia 5 (satisfactorio) 

Vadilidad de 
diseño 

5 (satisfactorio) 

Eficiencia 5 (satisfactorio) 

Eficacia 6 (muy satisfactorio) 

Sostenibilidad 5 (satisfactorio) 

Representación propia basado en Reinprecht, (2015b) 

4.4.1 Descripción del proyecto 

El proyecto “Women's Entrepreneurship & Economic Empowerment” (WED-EE) 

fue implementado en dos fases entre 2012 y 2015 por la OIT con Irish Aid como 

principal donante en los tres países Kenia, Tanzania y Uganda.  El objetivo 

general del proyecto se identificó como la mejora de las habilidades 

empresariales de las mujeres en relación con la creación y gestión de sus propios 

negocios. Se espera que estas medidas aumenten la productividad e inicien el 

crecimiento de las empresas. El proyecto puede dividirse en tres componentes, 

que se explican con más detalle a continuación.  

El componente 1 tiene por objeto promover el rendimiento empresarial de las 

empresas de nueva creación dirigidas por mujeres mediante medidas de 
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formación y perfeccionamiento. En particular, se identificó como grupo objetivo 

a las jóvenes empresarias de las regiones rurales. Para los materiales de 

formación, se utilizaron los cursos existentes de la OIT. 

El componente 2 tenía como objetivo sensibilizar a los responsables políticos 

sobre las políticas favorables a las empresas y a la inclusión. Dado que ésta 

tiende a ser una medida de política de desarrollo general que entra en el área de 

problemas de "Estructuras estatales y sistemas económicos", el componente 2 

no se analizará más en este documento. 

El objetivo del componente 3 es garantizar que las herramientas de formación 

se pongan a disposición de las partes interesadas más allá de la duración del 

proyecto. Con la participación de la red de formadores y otras partes interesadas, 

se desarrollará un plan para mantener la formación disponible más allá de la vida 

del proyecto. 

Toda la sección 4.3 se basa en la versión larga del informe de evaluación de la 

Unidad de Evaluación de las Organización Internacional del Trabajo (Reinprecht, 

2015b) y en el resumen del proyecto (Reinprecht, 2015a). 

4.4.2 Evaluación del estudio de caso 

4.4.2.1 Relevancia 

El proyecto ha trabajado simultáneamente en favor de varios Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. En este contexto, debido al enfoque en las mujeres 

jóvenes rurales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5 Igualdad de Género, 10 

Reducción de las Desigualdades, pero también 5 Educación de Calidad debido 

a los componentes 1 y 3 del proyecto, así como 1 No a la Pobreza y 2 Hambre 

Cero debido a la mejora de la situación económica de los beneficiarios del 

proyecto son particularmente relevantes.  

Además de trabajar en varios ODS, también se puede observar la alineación con 

los Objetivos Estratégicos de la OIT, lo que aumenta la relevancia del proyecto 

especialmente teniendo en cuenta el patrocinio de la OIT. El programa de la OIT 

de 2015 definió 19 resultados, cinco de los cuales fueron retomados de manera 

relevante por el proyecto WED-EE. Además de los resultados 8, 9, 16 y 17, el 

resultado 3, "Las empresas sostenibles crean puestos de trabajo productivos y 
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decentes", es de especial importancia y puede considerarse el pilar más 

importante del proyecto. 

4.4.2.2 Validez de diseño 

El diseño del proyecto estuvo a la altura de la demanda y fue adecuado para 

funcionar como marco básico para la aplicación de los objetivos de WED-EE. 

Una característica particular de la estrategia de diseño del programa fue el 

enfoque en las sinergias a través de la aplicación de los recursos existentes. En 

este contexto, fueron especialmente importantes la utilización de materiales de 

formación de los que ya disponía la OIT y la estrecha coordinación con proyectos 

afines del UNDAP, la UNESCO y las instituciones nacionales. Gracias a esto, se 

podrían evitar duplicidades e ineficiencias y se podría demostrar una mayor 

eficacia. Así, la validez del diseño puede resumirse como intencionada y 

satisfactoria.  

4.4.2.3 Eficacia 

Todos los objetivos ya se habían superado 6 meses antes de la finalización del 

proyecto, por lo que la eficacia puede valorarse como especialmente alta.  

El componente 1 puede calificarse de especialmente exitoso, ya que se alcanzó 

una media del 206% de los objetivos. El grupo objetivo se alcanzó relativamente 

bien, aunque el criterio "residentes en zonas rurales" se cumplió casi siempre 

con un 96% y el criterio "mujeres y jóvenes" sólo se cumplió en un 39% de los 

casos, lo que, no obstante, no es un mal valor en comparación con otros 

programas similares.  

Para comprobar la eficacia del componente 1, se realizaron entrevistas con 

varios participantes en los programas de formación en varios momentos durante 

y después de la finalización del proyecto. En este caso, el 81% de los 

entrevistados afirma haber percibido una mejora en la situación de su empresa 

como resultado de las ofertas de formación. En Tanzania, se informó en general 

de tendencias de crecimiento (por ejemplo, más empleados, más productos, más 

tiendas, más volumen de negocio, ...), en Uganda se observó principalmente un 

aumento de las cifras de ventas y los emprendedores kenianos afirmaron que 

podían percibir un aumento de los beneficios. Además, se descubrió que el 15% 
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de un grupo de prueba aleatorio de ex alumnos de las medidas de formación 

están ahora buscando un nuevo y continuo empleo por cuenta propia. 

El componente 3 pretendía reforzar la sostenibilidad del proyecto ofreciendo más 

formación, y se hicieron algunos progresos para conseguirlo. En cada uno de los 

tres países se firmaron cartas de acuerdo con los proveedores de servicios de 

formación para garantizar la continuidad de la oferta. Además, se ha trabajado 

en el establecimiento de redes nacionales de formadores para crear una 

comunidad de profesores que puedan trabajar juntos para garantizar la 

continuidad y la calidad de la formación. Para garantizar las normas de calidad, 

ya se ha celebrado una conferencia con la participación de 10 formadores de 

cada país, en la que se formuló una estrategia común. Sin embargo, aún no se 

han dado todos los pasos hacia un proyecto independiente de la OIT y el futuro 

mostrará hasta qué punto se mantendrán los compromisos de los distintos 

socios. 

Sin embargo, el proyecto en su conjunto puede atestiguar una eficacia muy 

positiva, sobre todo porque se han superado los objetivos del componente 1. 

4.4.2.4 Eficiencia 

Para el periodo total del proyecto, de 2012 a 2015, el presupuesto ascendió a un 

total de 3 millones de euros, divididos a partes iguales entre las dos fases del 

proyecto. Los buenos resultados del proyecto en comparación con los objetivos 

fijados anteriormente también son visibles en el análisis de eficiencia. Sólo el 

66% del presupuesto (excluyendo los costes de gestión) se destinó a la 

consecución real de los objetivos, que ya se habían superado antes del plazo. 

La mayor parte del dinero se gastó en el componente 1, con un 54%, seguido 

del componente 3, con un 26%, y del componente 2, con un 20% del importe 

total. El proyecto también contaba con una estructura de personal muy eficiente, 

compuesta por un solo director de proyecto y un director nacional y un miembro 

del personal a tiempo parcial en Ginebra. 

El enfoque de ahorro de recursos del proyecto va acompañado de una 

consecución positiva de los objetivos por encima de la media, lo que indica una 

eficiencia global del proyecto especialmente elevada. 
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4.4.2.5 Sostenibilidad 

Una característica especial del proyecto WED-EE es que en el componente 3 se 

dio especial prioridad a las consideraciones de sostenibilidad. Esto también es 

visible en la sostenibilidad real del proyecto. Los principales cambios duraderos 

que ha traído el proyecto son las aproximadamente 2.500 mujeres empresarias, 

la mayoría de las cuales han notado una mejora en su negocio como resultado 

de la formación ofrecida. 

Además, con el componente 3 se podrían dar pasos importantes hacia una oferta 

de formación permanente y autosuficiente para los emprendedores. La 

estrategia conjunta de la conferencia de formadores puede señalar el camino 

hacia un proyecto independiente de la OIT. La integración de los componentes 

1 y 3 con el componente 2, es decir, el asesoramiento político, también puede 

considerarse un éxito, ya que fue posible trabajar juntos de manera eficiente 

hacia un objetivo común. En general, cabe suponer que la sostenibilidad y la 

coherencia del proyecto están por encima de la media. 

4.4.3 Aprendizajes y factores de éxito 

A lo largo de los cuatro años que duró el programa, y a pesar del gran éxito del 

proyecto, se observaron varios aspectos potencialmente mejorables.  

Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los parcialmente obsoletos Cursos de 

Desarrollo Empresarial de la OIT, que deberían revisarse urgentemente para 

incluir la perspectiva de género. Sin embargo, no todos los programas se ven 

afectados; el módulo más utilizado, GET Ahead, por ejemplo, no se ve afectado. 

Además, se recomienda una integración aún más profunda de las medidas 

educativas en instituciones educativas ya existentes, como las escuelas, para 

desplegar un mayor alcance y aprovechar las sinergias. 

En este proyecto ya se han puesto en marcha los primeros ensayos con 

programas de tutoría en Kenia, que deberían ampliarse en proyectos posteriores. 

Las experiencias positivas han demostrado que, aunque recién formados, los 

inexpertos pueden recibir el apoyo constructivo de un mentor en los primeros 

días. 
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La inclusión de tres países en un solo proyecto es una característica especial, 

pero resultó ser un éxito. La cooperación se desarrolló satisfactoriamente y, 

especialmente, la estrategia conjunta de sostenibilidad de la conferencia de 

formadores puede considerarse una señal positiva de que la cooperación 

transnacional en el contexto de la cooperación al desarrollo puede funcionar. 

Para futuros proyectos, este enfoque podría tener sentido, especialmente en lo 

que respecta a las consideraciones de eficiencia según el grupo de países. 

En cuanto a la eficiencia, también hay que mencionar la excelente gestión del 

proyecto de WED-EE, que permitió gestionar el proyecto con un equipo 

comparativamente pequeño y contribuyó así considerablemente al buen balance 

de eficiencia.  
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5 Generalización de los factores de éxito para el fomento de la 

creación de empresas en la cooperación al desarrollo 

Sobre la base de los estudios de caso del capítulo anterior, en combinación con 

los conocimientos existentes en la literatura, se presentan a continuación los 

factores de éxito más importantes para los proyectos de desarrollo destinados a 

promover el emprendimiento.  

En el momento de realizar este trabajo, el autor no tiene conocimiento de ninguna 

definición previa de dichos factores específica para la promoción del 

emprendimiento, pero ya existe literatura en relación con los proyectos de 

desarrollo en general o con la promoción del emprendimiento en los países 

desarrollados. 

En consecuencia, los seis factores de éxito más importantes son: (1) una 

definición clara y realista de los objetivos del proyecto, (2) un enfoque integrador 

de la planificación y la ejecución, (3) la adaptación a la situación específica del 

país, así como un enfoque del proyecto lo más limitado posible, (4) una 

estructura de evaluación y control coherente y una voluntad constante de 

aprendizaje, (5) una estrecha cooperación con las partes interesadas locales y 

(6) medidas específicas para integrar a los grupos desfavorecidos. 

5.1 Definición clara y realista de los objetivos del proyecto 

La definición de objetivos claros y realistas es de especial importancia antes del 

inicio del proyecto y debe realizarse con el mayor cuidado posible. Si los 

objetivos son demasiado elevados, pueden tener un efecto negativo sobre la 

motivación y la voluntad de los actores y conducir a una mala asignación de los 

recursos, mientras que si son demasiado bajos, pueden dar la falsa impresión 

de que se está actuando eficazmente en situaciones que pueden no ser 

deseables desde el punto de vista de la política de desarrollo.  

Por lo tanto, antes de definir los objetivos, el primer paso es realizar una 

evaluación de las necesidades de la situación existente en el país objetivo, en la 

que se recoge información sobre los problemas de los grupos que se van a 

promover y se derivan las medidas de ello. A continuación, estas medidas deben 

compararse con los esfuerzos existentes para evitar ineficiencias e identificar 
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posibles potenciales de sinergia. Las evaluaciones previas también pueden ser 

útiles para valorar la pertinencia y la coherencia del proyecto, por ejemplo, en el 

contexto de la estrategia nacional de desarrollo del país o de la estrategia de la 

organización que lo ejecuta. (OCDE y Unión Europea, 2016)  

Por ejemplo, en el estudio de caso del “ILO – Entrepreneurship Facility” en 

Uganda, se criticaron los errores de apreciación del marco temporal. Se criticó el 

error de cálculo de los plazos, que llevó a algunas partes interesadas a albergar 

falsas esperanzas de finalización. Por esta razón, los "objetivos realistas del 

proyecto" se incluyeron como "lesson learned" en el informe de evaluación. 

(Stolyarenko, 2017) 

5.2 Enfoque integrador de la planificación y ejecución de proyectos 

Para que un proyecto de desarrollo para la promoción del emprendimiento sea 

eficaz y esté bien orientado, es necesario un enfoque integrador, que debería 

aplicarse ya en la preparación y planificación y, en última instancia, en la 

ejecución. Este factor de éxito significa básicamente una profunda interconexión 

y coordinación de las medidas individuales para la promoción de un proyecto, 

que se ha hecho necesaria debido al enfoque mayoritariamente multidimensional 

de los proyectos. Si en un proyecto se agrupan diferentes instrumentos, como la 

formación, los servicios de asesoramiento y las ofertas de financiación, es 

fundamental para el éxito que estén coordinados y no se obstaculicen entre sí. 

Lo ideal es generar efectos de sinergia combinando varios instrumentos de 

financiación. (OCDE y Unión Europea, 2016; Schäfer, 2013; Bayiley & Teklu, 

2016) 

Por ejemplo, a la hora de ofrecer oportunidades de financiación, hay que procurar 

vincularlas con oportunidades de formación, en función de la situación individual, 

para poder garantizar unos conocimientos básicos adecuados entre las personas 

que van a recibir financiación. (Cho & Honorati, 2013) Este aspecto también se 

confirmó en el estudio de caso "Entrepreneurship Development Programme II - 

Ethiopia", que concluyó que la combinación de fondos de garantía y formación 

habría funcionado mejor que el uso individual del instrumento. (Tirfi, 2020) 
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5.3 Adaptación al país y enfoque limitado del proyecto 

La adaptación a la situación local es indispensable para el éxito del proyecto en 

varios aspectos. Por un lado, el análisis de las necesidades y la derivación de 

las medidas, tal y como se describe en el factor de éxito (1), deben servir para 

diseñar un proyecto que se adapte a las circunstancias económicas y sociales, 

pero tampoco deben ignorarse los aspectos culturales.  

La sensibilización del personal de planificación y ejecución puede ayudarles a 

comprender mejor a sus socios de cooperación y a los grupos destinatarios. 

Especialmente en el contexto de la promoción del emprendimiento, la 

comprensión de los puntos de vista sobre cuestiones como el trabajo, la asunción 

de riesgos, la responsabilidad y el autoempleo es crucial para evitar 

malentendidos.  

Por lo tanto, hay que respetar las culturas, las visiones del mundo y las religiones 

extranjeras, pero, sin embargo, la cooperación al desarrollo siempre está 

obligada a defender todos los derechos humanos y no debe hacer concesiones 

en este sentido. Dominar esta tensión es un aspecto importante del factor de 

éxito (3). (Schäfer, 2013) 

Además, se recomienda que el enfoque del proyecto sea lo más limitado posible 

para aumentar las probabilidades de éxito. (Cho & Honorati, 2013) Debido a los 

ya diversos factores que influyen en el resultado del proyecto, se recomienda 

concentrar el enfoque del proyecto en un nicho manejable. Entre los posibles 

subgrupos en los que centrarse se encuentran las mujeres jóvenes de las zonas 

rurales, como se hizo en el estudio de caso “Women’s Entrepreneurship 

Development and Economic Empowerment", o un sector específico, como los 

modelos de negocio digitales. (Reinprecht, 2015) El menor alcance del proyecto 

facilita la atención de necesidades específicas y permite la especialización del 

personal de ejecución en un grupo o sector objetivo. 

5.4 Estructura coherente de evaluación y aprendizaje de la experiencia 

La elección de una estructura de evaluación y seguimiento adecuada, así como 

un proceso de aprendizaje continuo, es otro factor de éxito. Un nivel adecuado 

de transparencia, seguimiento y evaluación es crucial para el éxito de todo tipo 
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de proyectos de desarrollo. (Schäfer, 2013) En el informe de evaluación de 

"Youth Entrepreneurship Facility" en Uganda, también se reconoció como una 

de las lecciones aprendidas la existencia de una estructura de evaluación y 

control capaz. 

Sólo con estas estructuras existe la posibilidad de detectar problemas y 

desajustes durante el periodo del proyecto y de realizar cambios. Además, el 

examen de los proyectos para detectar las mejores prácticas y los potenciales 

errores es indispensable para los trabajos futuros en este campo. En este punto, 

todavía hay mucho potencial para ampliar el estado de la investigación sobre la 

promoción del emprendimiento en el contexto del desarrollo. 

Como ya se ha mencionado en el factor de éxito (1), se recomienda realizar una 

evaluación ex-ante para documentar el estado de las cosas antes del inicio del 

proyecto. Además, todo diseño de proyecto debe incluir una estrategia de 

evaluación desde el principio para evitar omisiones en la recogida de datos o 

similares. Para probar nuevos enfoques, un proyecto piloto es una buena manera 

de comprobar por adelantado la idoneidad del enfoque. 

Una gran parte de la evaluación se realiza en forma de evaluaciones ex-post, es 

decir, después de la aplicación de las medidas. El reto aquí es demostrar una 

relación causal entre el efecto y la medida anterior. Por lo tanto, el uso de grupos 

de control para tener en cuenta los factores externos es apropiado. 

5.5 Estrecha colaboración con las organizaciones e instituciones locales 

asociadas 

La estrecha colaboración con todas las partes interesadas es, en muchos 

sentidos, un componente importante del éxito de un proyecto. 

Los déficits de conocimientos y capacidades de los agentes de desarrollo sólo 

pueden compensarse en cooperación con las instituciones locales. Por ejemplo, 

sólo se puede llegar a los grupos destinatarios y dirigirse a ellos de forma eficaz 

mediante la cooperación con las instituciones locales.  

La estrecha cooperación también aporta un potencial de mejora en términos de 

eficiencia de los proyectos. Los recursos pueden conservarse mediante el 
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desarrollo de sinergias y efectos de red, y el reparto de costes desde el interior 

del país también puede contribuir. 

Además, las instituciones de cooperación internacional para el desarrollo deben 

tomar conciencia de su impacto externo como actores externos y hacer 

partícipes a los actores locales en una fase temprana. Debe buscarse una 

verdadera asociación a nivel ocular y la "propiedad", es decir, la responsabilidad 

del proyecto, debe transferirse al país receptor. Sólo integrando estrechamente 

a las partes interesadas locales en el proceso de toma de decisiones y ejecución 

se puede garantizar un cambio sostenible. (Schäfer, 2013) 

En el estudio de caso "ILO – Youth Entrepreneurship Facility" en Uganda, los 

servicios de apoyo técnico prestados por los socios a nivel local garantizaron el 

mantenimiento de ciertos servicios una vez finalizado el proyecto. En el estudio 

de caso "Desarrollo del emprendimiento de las mujeres y capacitación 

económica", la estrecha colaboración con las escuelas locales también permitió 

aprovechar las sinergias y atender a más estudiantes. 

5.6 Medidas específicas para la integración de grupos desfavorecidos 

El último factor de éxito para el fomento del emprendimiento en el contexto de la 

cooperación al desarrollo es un enfoque dirigido a los grupos desfavorecidos. 

Motivado por el objetivo de la política de desarrollo de combatir las 

desigualdades, que se deriva de los ODS 5 y 10, entre otros, también se deben 

tomar medidas especiales en la promoción del emprendimiento para garantizar 

un diseño inclusivo de los proyectos. (Naciones Unidas, 2016) 

Utilizando los canales habituales de los medios de comunicación, como la 

televisión, la radio o Internet, es posible dirigirse con precisión a grupos 

específicos y señalar sus propias medidas. Los proyectos especializados que 

apoyan a grupos especialmente desfavorecidos son especialmente adecuados 

para este fin, ya que la concentración de recursos en los problemas de los 

individuos permite esperar una asistencia de mayor calidad. (OCDE y Unión 

Europea, 2016) 

Algunos ejemplos positivos son el estudio de caso "Programma “Women’s 

Entrepreneurship Development and Economic Empowerment", que se centró en 



58 
 

las mujeres empresarias jóvenes y rurales, o el "Youth Entrepreneurship Facility" 

de la OIT, que se centró especialmente en los jóvenes de regiones con altas 

tasas de desempleo juvenil. (Reinprecht, 2015; Stolyarenko, 2017) 

6 Discusión de los resultados 

Este trabajo ha demostrado que el emprendimiento no tiene necesariamente un 

impacto positivo en el desarrollo económico general en todos los casos (véase 

el capítulo 2.3.3). y que el emprendedor innovador y orientado al crecimiento en 

los países en desarrollo tiene que enfrentarse a una serie de problemas 

adicionales (véase el capítulo 3.1). Por lo tanto, la pregunta de investigación se 

dirigía a cómo utilizar adecuadamente el fomento del emprendimiento como 

medio de cooperación al desarrollo.  

Los seis factores de éxito: (1) objetivos claros, (2) enfoque integrador, (3) 

adaptación a la situación específica y enfoque limitado del proyecto, (4) 

evaluación y control, (5) estrecha colaboración e (6) integración de los grupos 

desfavorecidos, proporcionan un buen marco básico para responder a esta 

pregunta. Aplicando estos seis factores de éxito, es posible que los proyectos de 

desarollo eviten los errores más comunes y aumenten considerablemente la 

probabilidad de éxito. Los factores de éxito son, en general, aplicables a los 

instrumentos y estudios de caso presentados, por lo que constituyen una primera 

guía para estos proyectos de desarrollo. 

Cabe señalar que los factores desarrollados se refieren básicamente a la 

planificación y ejecución de los proyectos y, por tanto, sólo influyen en el éxito 

de estas áreas. Esto no tiene necesariamente un efecto positivo en los objetivos 

generales de desarrollo, lo que ocurriría, por ejemplo, en ausencia de relevancia. 

Por lo tanto, es necesario seguir investigando sobre cómo garantizar la 

relevancia de los proyectos antes de que se inicien. 

Además, este trabajo no puede pronunciarse sobre los proyectos de promoción 

económica general. Esto incluiría, por ejemplo, todas las medidas para combatir 

el área problemática de "estructuras estatales, sistemas económicos e 

infraestructuras" (véase 3.1.5). La naturaleza de estos proyectos, como la lucha 
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contra la corrupción o la construcción de carreteras, difiere demasiado de las 

medidas específicas de fomento del emprendimiento, por lo que los factores de 

éxito no son necesariamente transferibles. También es necesario seguir 

investigando en este ámbito. 

Por lo tanto, los factores de éxito deben considerarse como un primer paso en la 

investigación de los factores que influyen en la probabilidad de éxito de las 

medidas de fomento especifico del emprendimiento en el contexto de la 

cooperación al desarrollo. 

 

7 Conclusión 

Seis años después del acuerdo de la Agenda 2030, la humanidad aún está lejos 

de haber implementado los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030; en 

algunas áreas, incluso se ha producido un retroceso. Por tanto, la presión para 

encontrar soluciones científicamente sólidas es alta y el emprendimiento podría 

ser una de estas medidas para volver a poner a la humanidad en el camino 

correcto hacia la consecución de la Agenda 2030. 

Por lo tanto, esta tesis de licenciatura se ocupó de la promoción del 

emprendimiento como medio de cooperación al desarrollo y abordó la cuestión 

de cómo debe ser un proyecto de desarrollo de este tipo para tener éxito.  

En la revisión de la literatura y la consideración del marco teórico, se puso de 

manifiesto que no todos los tipos de emprendimiento y autoempleo son 

compatibles con los objetivos generales de desarrollo. Además, en los países en 

vías de desarrollo no hay falta de autoempleo ni de creación de empresas en sí, 

lo que falta es un emprendimiento innovador y orientado al crecimiento. Sólo este 

tipo, en contraposición al autoempleo por necesidad, está vinculado a un 

desarrollo general positivo. 

Sin embargo, el emprendimiento de crecimiento, en particular, se enfrenta a retos 

adicionales en los países en desarrollo y, por tanto, no ha podido desarrollarse 

de forma sostenible en muchos lugares. En el apartado "Análisis del problema y 

panorama de las medidas de fomento", se identificaron 5 áreas problemáticas 
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centrales, entre ellas (1) Mercados financieros, (2) Educación, investigación y 

conocimiento, (3) realidades y valores culturales, (4) sistemas de apoyo y (5) 

estructuras estatales, sistema económico e infraestructuras. Las 4 primeras, las 

áreas específicas del emprendimiento se contrastaron con una visión general de 

las medidas de apoyo para contrarrestar los problemas. 

En la sección de estudios de casos, las medidas seleccionadas se trasladaron 

de la teoría a la práctica, se comprobó su idoneidad práctica y se analizaron los 

factores de éxito. Para ello, se utilizaron los criterios de la OCDE para la 

evaluación de proyectos de desarrollo y se utilizaron como base informes de 

evaluación independientes. 

Los resultados del análisis de los estudios de caso se combinaron con los 

resultados científicos existentes en campos relacionados para formar una 

imagen. El resultado de la investigación sobre la cuestión de cómo puede 

utilizarse con éxito el fomento del emprendimiento como medio de cooperación 

al desarrollo se presenta en forma de seis factores de éxito para proyectos de 

este tipo. 

Los seis factores de éxito más importantes para el éxito de los proyectos de 

promoción del emprendimiento en el contexto de la cooperación al desarrollo son 

los siguientes: 

(1) Definición clara y realista de los objetivos del proyecto 

(2) Enfoque integrador de la planificación y la ejecución 

(3) Adaptación a la situación específica del país y enfoque del proyecto lo 

más limitado posible 

(4) Estructura de evaluación y control coherente y una voluntad constante de 

aprendizaje 

(5) Estrecha cooperación con las partes interesadas locales 

(6) Medidas específicas para integrar a los grupos desfavorecidos 

Aparte de los factores de éxito de los proyectos de desarrollo en general y de la 

promoción del emprendimiento en los países desarrollados, el autor no conoce 
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ninguna literatura específica sobre la promoción del emprendimiento en el 

contexto de la cooperación al desarrollo.  

No obstante, las nuevas conclusiones de este trabajo se ven limitadas por su 

validez condicional para las medidas de desarrollo económico general, que 

suelen incluirse como componente en los proyectos de fomento del 

emprendimiento, y por la influencia de otros factores, como la relevancia del 

proyecto, que también está significativamente relacionada con la selección 

adecuada de los instrumentos utilizados en función de la fase de desarrollo. 

No obstante, las conclusiones tienen importantes implicaciones políticas para la 

aplicación de la política de desarrollo y deben considerarse un paso hacia una 

mayor investigación científica sobre el éxito y el fracaso de los proyectos de 

desarrollo. Por lo tanto, habría que seguir investigando en los ámbitos de la 

promoción general del desarrollo económico, la determinación de la relevancia 

de los proyectos de desarrollo y los factores específicos de éxito de los distintos 

instrumentos de promoción.  
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9 Anexo 

9.1 Las etapas de desarrollo de las startups 

Este documento distingue 4 etapas en el desarrollo de las startups. Cada etapa 

presenta a la empresa retos específicos, por lo que las empresas de nueva 

creación en diferentes etapas de desarrollo requieren diferentes medidas de 

apoyo. Por lo tanto, es conveniente realizar una subdivisión con vistas a los 

enfoques de financiación adecuados. La subdivisión que se explica a 

continuación se basa en (Rammer & Müller, 2012) y (Divakaran et al., 2014). 

En la Idea Stage, la empresa emprendedora está formada únicamente por los 

emprendedores que ya tienen una idea o están buscando oportunidades de 

negocio para convertirse en emprendedores. Encontrar una idea de negocio 

válida o un concepto de modelo de negocio es el objetivo en esta etapa. Todavía 

no hay un producto terminado ni una relación comercial con los clientes. 

La Seed Stage incluye un análisis en profundidad de la situación del mercado en 

términos de competencia, demanda y desarrollo de un modelo de negocio final. 

Además, se inicia el proceso de desarrollo del producto y es posible que ya 

existan pruebas y proyectos piloto con prototipos. Por tanto, la mayor parte de 

los costes de esta fase se producen en el desarrollo del producto. 

En la Startup Stage, la organización empresarial propiamente dicha se establece 

en torno a la idea de negocio. En esta etapa suele tener lugar la fundación oficial 

y legal de la empresa, se contratan los primeros empleados, se alquilan oficinas 

y salas de producción y se compran los primeros equipos. Estas actividades 

preparan el lanzamiento del producto, que debería tener lugar a más tardar al 

final de esta fase. Debido al desarrollo de las estructuras empresariales, existe 

una gran demanda de financiación en la fase de startup. 

En la Expansion Stage, la empresa crece tras sus primeros éxitos en el mercado. 

Para entonces, el lanzamiento del producto debería haber tenido lugar y, si el 

mercado reacciona positivamente, se puede aumentar la producción y la 

empresa puede expandirse. En muchos casos, la empresa puede financiarse, al 

menos parcialmente, con sus propias ventas. Sin embargo, dependiendo del 

modelo de negocio, puede haber diferencias significativas en este aspecto.
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9.2 Cuadro sinóptico de los estudios de caso 

A continuación se presenta el cuadro resumen de todos los estudios de caso analizados para este documento.  

La mesa es muy grande y una presentación adecuada ha resultado difícil. Para una correcta comprensión, la tabla debe leerse a la 

derecha, es decir, dentro de un capítulo de estudio de casos, las columnas de las páginas siguientes deben imaginarse a la derecha 

de las primeras columnas. 

Además, en este capítulo se distingue entre los tres estudios de caso que se han tratado en la parte principal y los otros cinco estudios 

de caso que no se han podido incluir por razones de espacio. 
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9.2.1 Estudios de caso utilizados en el cuerpo principal 

9.2.1.1 UN Entrepreneurship Development Programme II 

Información general 

Nombre del 
programa/case 

study 
Organización País Periodo Presupuesto Descripción corta 

UN 
Entrepreneurship 

Development 
Programme II 

Organización de las 
Naciones Unidas 

Etiopía 

Julio de 
2017 a 

diciembre 
de 2020 

 $               
3.400.000  

Formación de capacidad 
institucional para 2.436 alumnos 
(funcionarios del Estado) con el fin 
de mejorar los conocimientos de la 
estructura del Estado sobre la 
política de desarrollo emprendedor. 

Formación y educación de 54.728 
estudiantes y trabajadores en el 
ámbito de la gestión empresarial y el 
Entrepreneurship 

Prestación de servicios de 
asesoramiento sobre desarrollo de 
negocios y mitigación de riesgos a 
3.379 emprendedores 

Se han prestado servicios de 
asesoramiento sobre el acceso y la 
disponibilidad de financiación a 389 
emprendedores 
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Problema y Instrumento usado 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

mercados 
financieros e 

Infraestructuras 

educación, 
investigación y 
conocimiento 

Realidades y 
valores culturales 

Sistemas de 
apoyo 

Tipo de instrumento 

X         

Servicios de 
asesoramiento a los 
ministerios y otras 

instituciones estatales 

    X     
formación para 
emprendedores 

        X 

Servicios de 
asesoramiento 

gratuitos o de bajo 
coste 

  X     X 

Servicios de 
asesoramiento 

gratuitos o de bajo 
coste 
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Evaluaciones 

Eficiencia Eficacia 
Impacto & 

Sostenibilidad 

muy 
satisfactorio 

muy satisfactorio 
(125%) 

muy satisfactorio 

muy 
satisfactorio 

muy satisfactorio 
(156%) 

muy satisfactorio 

muy 
satisfactorio 

satisfactorio 
(79,5%) 

muy satisfactorio 

muy 
satisfactorio 

satisfactorio 
(70,8%) 

muy satisfactorio 
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9.2.1.2 ILO Youth Entrepreneurship Facility 

Información general 

Nombre del 
programa/case 
study Organización País Periodo Presupuesto Descripción corta 

ILO Youth 
Entrepreneurship 

Facility 

Organización 
Internacional del 

Trabajo 
Uganda 

Agosto 
2014 a 

Noviembre 
2016 

               
2.962.422 €  

Producción del programa de medios de 
comunicación "Dare to dream" (Atrévete 
a soñar), que cubría las historias de 
éxito de los fundadores ugandeses en 
las industrias nacionales. El programa 
se emitió en 3 emisoras de televisión de 
11 distritos. 

reforzar los sistemas de apoyo a los 
emprendedores, especialmente a las 
organizaciones juveniles. Con la ayuda 
de varias rondas de propuestas y 
solicitudes de proyectos, se 
seleccionaron 63 organizaciones y se 
les apoyó en su trabajo con premios. 

Proporcionó a los emprendedores 
acceso a servicios de asesoramiento y 
oportunidades de financiación. Se 
ofreció asesoramiento a un total de 
10.306 jóvenes y se establecieron 8 
asociaciones con instituciones 
financieras locales para facilitar el 
acceso a la financiación de los jóvenes 
emprendedores.  

Programa de tutoría para jóvenes 
emprendedores en temas como 
gestión, finanzas, liderazgo y gestión de 
proyectos 
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Problema y Instrumento usado 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

mercados 
financieros e 

Infraestructuras 

educación, 
investigación 

y 
conocimiento 

Realidades y 
valores 

culturales 

Sistemas de 
apoyo 

Tipo de instrumento 

      X   
Campañas públicas 

sobre el 
emprendimiento 

        X 

Servicios de 
asesoramiento 

gratuitos o de bajo 
coste 

        X 

Servicios de 
asesoramiento 

gratuitos o de bajo 
coste 

    X   

  

formación para 
emprendedores 
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Evaluaciones 

Relevancia 
Vadilidad 
de diseño 

Eficiencia Eficacia 
Impacto & 

Sostenibilidad 

6 4 5 5 4 
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9.2.1.3 ILO Women's Entrepreneurship & Economic Empowerment (WED-EE) 

Información general 

Nombre del 
programa/case 
study Organización País Periodo Presupuesto Descripción corta 

ILO Women's 
Entrepreneurship & 

Economic 
Empowerment 

(WED-EE) 

Organización 
Internacional del 

Trabajo 

Kenia, 
Tanzania 

y 
Uganda 

2012-
2015 

               
3.000.000 €  

Producción del programa de 
medios de comunicación "Dare 
to dream" (Atrévete a soñar), que 
cubría las historias de éxito de 
los fundadores ugandeses en las 
industrias nacionales. El 
programa se emitió en 3 
emisoras de televisión de 11 
distritos. 

garantizar que las herramientas 
de formación se pongan a 
disposición de las partes 
interesadas más allá de la 
duración del proyecto 

Promover el rendimiento 
empresarial de las empresas de 
nueva creación dirigidas por 
mujeres mediante medidas de 
formación y perfeccionamiento.  
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Problema y Instrumento usado 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

mercados 
financieros e 

Infraestructuras 

educación, 
investigación y 
conocimiento 

Realidades y 
valores 

culturales 
Sistemas de apoyo 

Tipo de instrumento 

      X   
Campañas públicas 

sobre el 
emprendimiento 

        X 
formación para 
emprendedores 

    X   

  

formación para 
emprendedores 
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Evaluaciones 

Relevancia 
Vadilidad 
de diseño 

Eficiencia Eficacia 
Impacto & 

Sostenibilidad 

5 5 5 6 5 
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9.2.2 Estudios de caso no utilizados en el cuerpo principal 

9.2.2.1 KfW – Promoción del sector privado en Kenia  

Información general 

Nombre del 
programa/case 
study 

Organización País Periodo Presupuesto Descripción corta 

"Förderung des 
Privatsektors in der 

kenianischen 
Landwirtschaft" 
(Promoción del 

sector privado en la 
agricultura keniana 

con el 
entrepreneurship) 

KFW-Banco de 
Desarrollo del 
Estado de la 

República Federal 
de Alemania 

Kenia 

Marzo 
2003 a 

Deciembre 
2015 

Total: 
198.400.000 €  
Parte aleman: 
66.100.000 € 

Asesorar a los ministerios e 
instituciones públicas sobre la 
creación de condiciones marco 
para el desarrollo sostenible del 
entrepreneurship en la 
agricultura 

Asesoramiento y financiación 
de proyectos de mejora de las 
infraestructuras de riego y 
transporte 

Ofrecer una serie de cursos de 
formación y capacitación sobre 
gestión empresarial, marketing, 
teoría de la organización y 
buenas prácticas agrícolas. 

Promoción de las asociaciones 
empresariales locales, 
productores locales y empresas 
de transformación y 
proveedores de servicios 
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Problema y Instrumento usado 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

mercados 
financieros e 

Infraestructuras 

educación, 
investigación 

y 
conocimiento 

Realidades y 
valores 

culturales 

Sistemas de 
apoyo 

Tipo de instrumento 

x         

Servicios de 
asesoramiento a los 
ministerios y otras 

instituciones estatales 

  x       
Financiación y 

construcción de 
infraestructuras 

    x     
formación para 
emprendedores 

        x 

Servicios de 
asesoramiento 

gratuitos o de bajo 
coste 
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Evaluaciones 

Relevancia 
Vadilidad 
de diseño 

Eficiencia Eficacia 
Impacto & 

Sostenibilidad 

2 / 3 3 3 

2 3 4 3 3 

2 / 3 3 3 

2 / 3 3 3 
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9.2.2.2 Estudios de caso "developpp.de", "Banco Terra" y "Capital Riesgo de BIO" 

Información general 

Nombre del 
programa/case 
study 

  

País Periodo Presupuesto Descripción corta 

develoPPP.de 
Strategic Alliance 

Farmers as 
Entrepreneurs in 

Uganda 

GIZ - Sociedad 
de Cooperación 
Internacional de 

Alemania 

Uganda 
Deciembre 

a Mayo 
2020 

7.473.213 €  

Educación financiera y 
buenas prácticas agrícolas a 
través de cursos y formación 
para alumnos/estudiantes y 
personas ya empleadas 

"Finanzierung 
einer ländlichen 
Mikrofinanzbank 

Terra" 
(Financiación de 
banco terra de 

microfinanciación) 

KFW-Banco de 
Desarrollo del 
Estado de la 
República 
Federal de 
Alemania 

Mozambique 
2011 a 
2013 

13.560.000.00 €  

Refinanciación y 
participación en un banco de 
microfinanciación en 
Mozambique y servicios 
adicionales de 
asesoramiento  

Evaluación de las 
actividades de 
capital riesgo y 
capital privado 

Sociedad Belga 
de Inversiones 
para los Países 
en Desarrollo 

(BIO) 

África 
subsahariana 

2019 a 
2020 

125.900.000.00 
€  

Inversiones en fondos 
locales de capital privado y 
de riesgo de menor tamaño, 
centrados en las PYME del 
África subsahariana 
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Problema y Instrumento usado 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

mercados 
financieros e 

Infraestructuras 

educación, 
investigación 

y 
conocimiento 

Realidades y 
valores 

culturales 

Sistemas de 
apoyo 

Tipo de instrumento 

    X     
formación para 
emprendedores 

  

X 

      

préstamos por 
startups 

  

X 

      

Inversión de capital 
riesgo (refinanciación 

de los inversores 
privados) 
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Evaluaciones 

Relevancia 
Vadilidad 
de diseño 

Eficiencia Eficacia 
Impacto & 

Sostenibilidad 

92 / 73 83 86 

4 5 5 5 4 

++ + / ++ no data 
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9.2.2.3 KfW - Programa de microcréditos para empresas de nueva creación 

Información general 

Nombre del 
programa/case 
study 

  

País Periodo Presupuesto Descripción corta 

Programa de 
microcréditos para 
empresas de nueva 

creación 

KFW-Banco de 
Desarrollo del 
Estado de la 

República Federal 
de Alemania 

Ghana 
2008 a 
2015 

5220000 

Inversión de 0,92 millones de 
euros en un banco de 
microfinanciación urbano y otros 
3,5 millones de euros para un 
fondo de refinanciación para 
instituciones financieras locales 
de Ghana. Las inversiones 
fueron acompañadas de 
servicios de asesoramiento en 
las respectivas instituciones. 
(0,8 millones Euro) 
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Problema y Instrumento usado 

Estructuras 
estatales y los 

sistemas 
económicos 

mercados 
financieros e 

Infraestructuras 

educación, 
investigación 

y 
conocimiento 

Realidades y 
valores 

culturales 

Sistemas de 
apoyo 

Tipo de instrumento 

  X       
préstamos por 

startups 
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Evaluaciones 

Relevancia 
Vadilidad 
de diseño 

Eficiencia Eficacia 
Impacto & 

Sostenibilidad 

3 4 4 4 3 
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9.3 Esquemas de calificación de los informes de evaluación 

9.3.1 Sistema de calificación de los informes de evaluación de la OIT y la ONU 

Satisfactorio: 

6 - Muy satisfactorio: sin deficiencias 

5 - satisfactorio: deficiencias menores 

4 - moderadamente satisfactorio: deficiencias moderadas 

Insatisfactorio: 

3 - moderadamente insatisfactorio: deficiencias importantes 

2 - insatisfactorio: deficiencias importantes 

1 - muy insatisfactorio: deficiencias graves 

9.3.2 Esquema de calificación de los informes de evaluación del KfW 

Nivel 1 Muy buen resultado, superando claramente las expectativas 

Nivel 2  Nuen resultado, totalmente en línea con las expectativas, sin deficiencias 

significativas 

Nivel 3  Resultado satisfactorio; por debajo de las expectativas, pero dominado 

por los resultados positivos 

Nivel 4  Resultado insatisfactorio; claramente por debajo de las expectativas y 

dominado por los resultados negativos a pesar de los resultados 

positivos identificables 

Nivel 5  Resultado claramente inadecuado; a pesar de algunos resultados 

parciales positivos, los resultados negativos dominan claramente 

NIvel 6  El proyecto es inútil o la situación se ha deteriorado. 

Los niveles 1 a 3 indican una evaluación positiva o satisfactoria, los niveles 4 a 6 una 

evaluación desfavorable o no satisfactoria. 


