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D esde AVE estamos conven-
cidos que las sociedades 
que más avanzan son aque-

llas en las que hay más y mejores 
empresarios.

Escoger ser empresario no es un 
camino de rosas porque implica 
arriesgar, sacrificar parte de la 
vida personal y familiar, y trabajar 
en un entorno cambiante y, últi-
mamente, en la incertidumbre.

No obstante, ser empresario tiene 
muchas recompensas y satisfac-
ciones entre las que destacaríamos 
la capacidad de generar empleo y 
producir impacto positivo en el 
entorno en el que se desarrolla la 
actividad empresarial.

Pero no todo vale, el empresario 
debe ser ético y ejemplar, y por 
ello hemos querido analizar de 
la mano de la Fundación Étnor y 
Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), qué hace que las socie-
dades y los territorios sean más o 
menos emprendedoras.

Este documento va dirigido a la 
sociedad en su conjunto y con él 
queremos, no solo despertar in-
quietudes emprendedoras, sino 
contribuir a generar un necesario 
cambio cultural, para que cada 
uno de nosotros pueda aumentar 
su contribución emprendedora, y 
con ello, fortalecer a nuestra co-
munidad y a nuestro país.

Agnès Noguera
Consejera Delegada de Libertas 
7 y Vicepresidenta de AVE

Motivación de este documento1
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G lobal Entrepreneurship Monitor 
(GEM) es un observatorio interna-
cional del fenómeno emprendedor, 

a través del cual se recauda información 
de ámbito internacional, nacional y regio-
nal sobre la situación del emprendimiento 
en cada territorio. Particularmente en la 
Comunidad Valenciana está liderada por 
un equipo de investigadores de la Univer-
sidad Miguel Hernández formado por José 
María Gómez Gras (Dir. GEM Comuni-
dad Valenciana), Ignacio Mira Solves (Di-
rección Técnica), Jesús Martinez Matea y 
Marina Estrada De la Cruz. 

Desde 2004, recoge anualmente datos so-
bre la situación del emprendimiento en la 
región, constituyendo así la mayor fuente 
de datos sobre el mismo.

Los informes generados anualmente por 
GEM se nutren empíricamente a través 
de dos fuentes propias de información: la 
encuesta que se realiza a la población de 
18-64 años y la encuesta a expertos cola-
boradores. Particularmente, el cuestiona-
rio a la población proporciona datos para 
obtener los indicadores que describen y 
caracterizan la actividad emprendedo-
ra, mientras que el relativo a las personas 
expertas permite valorar el estado de las 
principales variables de entorno que influ-
yen en el proceso emprendedor.

Con todo, GEM asume el emprendi-
miento como resultado de la interacción 
entre las percepciones de un individuo 
sobre una oportunidad, sus capacidades, 
motivaciones y habilidades para actuar 
sobre ésta y las distintas condiciones del 

entorno en el que se encuentra, siendo 
por tanto el resultado de la confluencia 
individuo-entorno. 

A continuación, se recoge la situación 
de algunos de los principales indicadores 
GEM relativos a valores, percepciones y 
aptitudes emprendedoras de la población; 
emprendimiento potencial e involucración 
en actividades emprendedoras; caracterís-
ticas relevantes del perfil de las personas 
emprendedoras, y valoración de las condi-
ciones del entorno / ecosistema para em-
prender. Los Informes GEM anuales com-
pletos se encuentran disponibles en 

https://www.gem-spain.com/

A fecha de elaboración del presente in-
forme, el equipo GEM de la Comunidad 
Valenciana se encuentra realizando el tra-
tamiento estadístico de los datos relativos 
al último trimestre de 2021 para la publi-
cación del informe anual de situación em-
prendedora de la Comunidad Valenciana, 
por lo que los datos correspondientes a 
2021 que se incluye en estas páginas, cons-
tituyen una estimación que debe tomarse 
con prudencia, como un adelanto de los 
datos definitivos que serán publicados en 
fecha próxima.

Principales indicadores GEM CV2
2.1 Introducción

GEM asume el 
emprendimiento como 
resultado de la confluencia 
individuo-entorno. 

https://www.gem-spain.com/
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L a capacidad emprendedora de la 
población, entendida  como capaci-
dad agregada de los individuos que 

la forman, está condicionada por aspectos 
concretos como la experiencia personal, la 
situación laboral o la formación adquirida, 
pero también se pueden encontrar otros as-
pectos de carácter más subjetivo, como los 
valores, percepciones y actitudes, los cuales 
influyen en el desarrollo de comportamien-
tos y conductas emprendedoras, pudiendo 
por tanto, favorecer o entorpecer el inicio y 
puesta en marcha de nuevas iniciativas em-
presariales.

En base a ello, en GEM se monitorizan va-
riables relacionadas con percepciones y ac-
titudes emprendedoras de la población de la 
Comunidad Valenciana, tanto para el con-
junto de la población, como de manera des-
agregada, en función de su involucración o 
no en el proceso de creación de empresas.

A continuación, se recoge una síntesis de 
evolución de la percepción de existencia 
de buenas oportunidades para emprender 
a corto plazo, la percepción de la posesión 
de capacidades para ello y la sensación de 
miedo a fracasar como posible inhibidor o 
barrera al desarrollo de una conducta em-
prendedora: oportunidades, capacidades y 
miedo al fracaso.

Principales indicadores GEM CV2
2.2 Percepciones y actitudes emprendedoras

La capacidad emprendedora 
está condicionada por 
aspectos como la experiencia 
personal, la situación laboral 
o la formación adquirida, 
pero también aspectos como 
los valores, percepciones y 
actitudes.
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2.2.1 Oportunidades

Los datos de 2021 apuntan 
ya a una recuperación muy 
significativa del indicador, de 
entre 9 y 11 puntos.

La percepción de la existencia de oportu-
nidades de negocio para emprender, bien 
sean buscadas de forma proactiva, o detec-
tadas y encontradas como vía de escape a 
una situación adversa, constituyen un indi-
cador de GEM que viene muy condiciona-
do por la situación del entorno.

De hecho, el dato de 2019, último registra-
do antes de la irrupción de la COVID-19, 
estaba en valores relativamente altos (39,7% 
de la población adulta de la Comunidad 
Valenciana), pero la pandemia sanitaria 
quebró bruscamente la evolución de la per-
cepción de oportunidades, que descendió 
significativamente para situarse en el 17,3% 
de la población, reflejando así la enorme in-
certidumbre asociada y el desconocimiento 
acerca del rumbo futuro de la situación. 

El  indicador de 
percepción de 
oportunidad de la C.V. 
(ver a la izquierda) 
refleja una situación 
ligeramente más 
baja que la media de 
España (30% menos) 
y lejos de la media 
de la UE (a 28 países), 
que se sitúa en el 
54,6% en 2021.

Sin embargo, los datos de 2021 apuntan 
ya a una recuperación muy significativa 
del indicador, de entre 9 y 11 puntos, lo 
que mostraría una clara mejoría de la si-
tuación, si bien todavía sin alcanzar los va-
lores de 2019.

Particularmente se estima que este incre-
mento sea debido sobre todo a la mejora de 
percepción entre el colectivo de población 
emprendedora (población involucrada), lo 
que podría constituir un indicador de la re-
cuperación de la confianza emprendedora 
en la Comunidad Valenciana.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021*

 14,6% 17,0% 14,8% 12,5% 15,6% 23,6% 26,8% 22,2% 29,4% 30,7% 38,4% 17,5% 25-27%

 21,6% 21,4% 22,2% 17,9%  30,2% 30,5% 44,8% 44,1% 36,8% 45,7% 50,6% 15,8% 35-37%

 15,4% 17,5% 16,8% 13,3% 17,4% 24,2% 28,7% 24,00% 30,1% 32,0% 39,7%  17,3% 26-28%
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Figura 1. Percepción de la existencia de oportunidades para emprender en la población de la C.Val.
*Datos estimados provísionales para 2021

Principales indicadores GEM CV2
2.2 Percepciones y actitudes emprendedoras
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El indicador de percepción de capacidad 
para emprender (conocimientos, habilida-
des y experiencia propia) permite valorar 
el sentimiento personal de estar preparado 
para abordar un proceso de estas caracte-
rísticas. Al igual que la percepción de opor-
tunidades, es también un elemento subje-
tivo, independiente del nivel de formación 
reglada que se posea o de la formación es-
pecífica. Se trata de la propia percepción 
y convencimiento personal respecto a los 
conocimientos y habilidades propias, y re-
sulta un factor fundamental de influencia 
para el desarrollo de comportamientos 
emprendedores, dado que esta percepción 
se vincula al sentimiento de factibilidad o 
viabilidad de que se puede poner en mar-
cha un negocio.

Esta característica personal no está tan 
condicionada por los cambios del entorno 
como la percepción de oportunidades, por 
lo que se mantiene relativamente estable 
de un año a otro. En 2019 y 2020 aproxi-
madamente la mitad de la población adul-
ta de la Comunidad Valenciana reconocía 
sentirse capaz de emprender y las estima-
ciones que tenemos con los datos actuales 
es que este porcentaje se va a mantener en 
los datos de 2021.

En 2019 y 2020 
aproximadamente la mitad 
de la población adulta de 
la Comunidad Valenciana 
reconocía sentirse capaz de 
emprender.

Principales indicadores GEM CV2
2.2 Percepciones y actitudes emprendedoras

2.2.2 Capacidades
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 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021*

 44,5%  41,8% 43,9% 44,1% 42,5% 45,5%  36,8% 42,4% 38,2% 38,0% 46,1% 46,6% 44-45%

 91,3% 92,6% 86,3% 91,1% 84,7% 85,0% 85,1% 181,6% 82,9% 88,5% 85,0% 92,6% 87-88%

 49,9 47,1% 55,0% 51,2% 47,9%  46,8% 41,4% 45,5% 42,0% 42,0% 50,2% 51,7% 49-50%
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Población involucradaPoblación no involucrada Total

Figura 2. Percepción de capacidad para emprender en la población de la Comunidad Valenciana.

*Datos estimados provísionales para 2021

La fuerte asociación de esta percepción con 
comportamientos emprendedores, se obser-
va a lo largo de todo el período de análisis, y 
muestra una clara diferencia entre el colec-
tivo emprendedor y el no emprendedor, con 
porcentajes que prácticamente doblan en 
el primer caso al segundo, manteniéndose 
además mucho más estable, independiente-
mente de los vaivenes del entorno económi-
co y del contexto emprendedor.

El comportamiento de este indicador mues-
tra una situación similar a las percepciones 
de capacidad media de la población en Es-
paña (50%) y UE28 (51%)

2.Principales indicadores GEM CV / 2.2 Percepciones y actitudes emprendedoras / 2.2.2 Capacidades
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2.2.3 Miedo al fracaso

El miedo al fracaso, como obstáculo para 
emprender, es una medida de la aversión 
al riesgo de la población y un condicio-
nante clave de su involucración en el de-
sarrollo de actividad emprendedora, que 
depende en parte de la capacidad propia 
para emprender, pero también es altamen-
te sensible a la evolución de los entornos y 
a la incertidumbre asociada a los mismos. 
En 2020, claramente condicionado por un 
contexto incierto derivado de la pandemia, 
el miedo al fracaso creció 12,6 puntos en-

Los datos actuales apuntan 
a que la situación de miedo 
se recupera tras la pandemia, 
regresando a valores 
similares de 2019.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021*

 54,6% 7,6% 51,4% 54,1% 49,9% 48,0% 44,2% 47,1% 44,1% 44,0% 55,7% 68,5% 55-56,5%

 38,7% 26,2% 47,4% 138,0% 30,9% 34,9% 25,3% 123,7% 34,1% 36,7% 34,3% 146,8% 42,5-44%

 52,8%  45,4% 50,4% 51,7%  47,5%  46,8% 42,4% 45,3% 43,3% 43,5% 53,5% 66,1 % 53,5-55%
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Figura 3. Percepción de miedo al fracaso en la población de la Comunidad Valenciana.

*Datos estimados provísionales para 2021

tre la población adulta de la Comunidad 
Valenciana, y los datos actuales apuntan a 
que la situación se recupera, regresando a 
valores similares a 2019.

Principales indicadores GEM CV2
2.2 Percepciones y actitudes emprendedoras
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Al igual que sucede con la percepción de 
capacidad, el miedo al fracaso también 
muestra un comportamiento claramente 
diferenciado entre población emprende-
dora y no emprendedora que se mantiene 
en el tiempo y que se prevé continúe con 
una evolución similar en 2021.

Este miedo al fracaso es 6-7 puntos infe-
rior en la Comunidad Valenciana que en 
el conjunto del estado español (58%) y a 
su vez se sitúa 7-8 puntos por encima del 
dato UE28 (46%).

La figura siguiente recoge la 
visión comparativa de conjunto 
de estas percepciones y 
actitudes emprendedoras de 
la población, con la media de 
España y de la UE28.

Figura 4. Comparativa de percepciones y actitudes emprendedoras de la población (C. Valenciana, España y UE28)

2.Principales indicadores GEM CV / 2.2 Percepciones y actitudes emprendedoras / 2.2.3 Miedo al fracaso

C. Valenciana

España

Datos estimados provisionales

UE28

100%

80%

60%

40%

20%
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En GEM se considera que el proceso 
de puesta en marcha y desarrollo de 
una actividad emprendedora conlle-

va el paso por una serie de etapas o fases, 
que vienen recogidas de forma esquemáti-
ca en la figura siguiente:

Siguiendo este esquema, las etapas del pro-
ceso emprendedor se inician con la “inten-
ción emprendedora”, medida en GEM a 
través de las personas consideradas como 
“emprendedoras potenciales”, pasando a 
continuación a una etapa de actividad em-
prendedora inicial o temprana, relacionada 
con la puesta en marcha, denominada “ac-
tividad naciente”. Seguidamente, se pasa 
por una etapa denominada “actividad nue-
va” y posteriormente se llegaría a la etapa 

Figura 5. Etapas del proceso emprendedor en el marco GEM.

ACTIVIDAD EMPRENDEDDRA 
TOTAL O INCIPIENTE (TEA)

EMPRENDEDOR POTENCIAL
Intención de emprender en 3 años

ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA NACIENTE

Puesta en marcha, hasta 3 meses

ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA NUEVA

De 4 a 42 meses

ACTIVIDAD EMPRESARIAL
CONSOLIDADA

Más de 42 meses

ABANDONOS
Cierres/transpasos último año

Principales indicadores GEM CV2
2.3 Dinámica de la actividad emprendedora

de “actividad consolidada”. GEM aúna las 
fases de “actividad naciente” y “actividad 
nueva”, para obtener el indicador TEA, 
con el que mide la actividad emprendedora 
del territorio. La evolución de estos datos 
muestra una aproximación a la caracteri-
zación de la dinámica emprendedora de 
la región, como se recoge a continuación: 
intencinalidad, involucración en activida-
des emprendedoras, motivaciones para em-
prender y motivo de abandono.
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La evolución de la intencionalidad de em-
prender (emprendimiento potencial en los 
próximos tres años) es un dato de relevan-
cia que marca la tendencia de evolución del 
emprendimiento de cara a futuro. En 2020, 
cayó cuatro puntos para situarse en el 5,2% 
de la población de la Comunidad Valencia-
na puntos (un descenso del 43% del valor). 
Los datos actuales apuntan, también en este 
indicador, una recuperación importante (de 
algo más de 3 puntos) que se acercaría ya a 
valores pre-COVID.

Con todo, la diferencia que había en años 
anteriores entre el porcentaje de población 
con intencionalidad de emprender en Co-
munidad Valenciana y España se ha redu-
cido a menos de un punto, debido al fuerte 
incremento producido en la región. El dato 
está lejos de la media de la UE28 (15,1%).

Los datos actuales apuntan a 
una recuperación importante, 
que se acercaría ya a valores 
pre-COVID.

Principales indicadores GEM CV2
2.3 Dinámica de la actividad emprendedora

2.3.1 Intencionalidad

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021

 5,2%  5,6%  9,9%  11,1%  9,8%  5,4%  5,3%  6,9%  5,8%  6,4%  9,2%  5,2% 8-9%*

 5,4%  6,8%  9,7%  12,0%  9,3%  8,0%  6,1%  6,1%  6,8%  6,8%  8,1%  7,0% 9%
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Figura 6. Intencionalidad para emprender en la población de la Comunidad Valenciana.

*Dato estimado provísional para 2021



13

En cuanto a involucración en actividades 
emprendedoras (TEA y consolidadas), los 
datos de la Comunidad Valenciana apuntan 
a una situación actual marcada por la sos-
tenibilidad de los porcentajes de actividad 

en los últimos años (oscilan entre 5-5,4% de 
emprendedores en actividades TEA (hasta 
42 meses en el mercado) y 6-7% en activi-
dades consolidadas (con más 42 meses), sin 
grandes modificaciones en 2021.

Principales indicadores GEM CV2
2.3 Dinámica de la actividad emprendedora

2.3.2 Involucración en actividades emprendedoras

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021

 4,9%  3,7%  6,9%  5,8%  5,5%  4,0%  3,7%  3,8%  3,3%  3,6%  4,3%  5,1% 5-5,4%*

 5,1%  4,3%  5,8%  5,7%  5,2%  5,5%  5,7%  5,2%  6,2%  6,4%  6,1%  5,2% 5,5%
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Figura 7. Porcentaje de población de la Comunidad Valenciana involucrada en actividades 
emprendedoras con menos de 3,5 años en el mercado (TEA)

*Dato estimado provísional para 2021

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021

 6,6% 6,6%  7,9%  9,2%  7,6%  5,1%  5,9%  3,9%  5,2%  4,2%  6,1%  6,1% 6-7%*

 6,4%  7,7%  8,9%  8,7%  8,4%  7,0%  7,7%  6,2%  7,0%  6,1%  6,3%  6,7% 7,2%
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Figura 8. Porcentaje de población de la Comunidad Valenciana involucrada en actividades 
emprendedoras con más de 3,5 años en el mercado (consolidadas)

*Dato estimado provísional para 2021
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La evolución es similar en el conjunto de 
España, si bien los porcentajes de implica-
ción, tanto en actividades TEA como en 
aquellas más consolidadas, siguen siendo 
algo menores en la Comunidad Valencia-
na, al igual que ocurría con el dato de em-
prendedores potenciales.

La diferencia más destacable con la UE28 
se detecta en el emprendimiento TEA, 
aquel que lleva menos de 3,5 años en el 
mercado, que alcanza al 8,7% de la po-

Figura 9. Comparativa de dinámica emprendedora (C. Valenciana, España y UE28)

Esto evidencia la necesidad 
de un mayor dinamismo 
emprendedor en la región.

blación europea, lo que sitúa a la Comu-
nidad Valenciana alrededor de 3 pun-
tos por debajo. Esto último, junto con 
el dato de intencionalidad, evidencia la 
necesidad de un mayor dinamismo em-
prendedor en la región.

2.Principales indicadores GEM CV / 2.3 Dinámica de la actividad emprendedora 
/ 2.3.2 Involucración en actividades emprendedoras

16%

12%

8%

4%

0%

C. Valenciana
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Datos estimados provisionales
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En las motivaciones para emprender que 
subyacen tras estos emprendimientos, se de-
tecta al alza los motivos inducidos por ne-
cesidad, que van camino de situarse como 
predominantes (por encima del 75-80%), 
frente a motivaciones más relacionadas con 
oportunidades.

La situación ha evolucionado de manera si-
milar a lo que ha sucedido en el conjunto 

Figura 10. Motivación para emprender en la Comunidad Valenciana

Se detecta al alza los motivos 
inducidos por necesidad.

de España, si bien parece que la motivación 
por necesidad puede llegar a ser incluso 
algo mayor en la Comunidad Valenciana.

Principales indicadores GEM CV2
2.3 Dinámica de la actividad emprendedora

2.3.3 Motivaciones para emprender
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Los motivos de abandonos de actividad, 
entendidos estos como cierres o traspasos, 
se mantienen de un año a otro, aunque ló-
gicamente se han incorporado a la lista los 
abandonos consecuencia de la pandemia.

Cabe señalar que, a pesar de la irrupción 
de la COVID-19 como motivo, la situación 
no cambia mucho en comparación con las 
motivaciones subyacentes previas a la pan-
demia. Antes y ahora el motivo principal es 
la falta de rentabilidad, y en cambio las ra-
zones familiares dejan de ser relevantes, po-
siblemente porque la pandemia ha pasado 
a ser un paraguas que recoge en parte estas 
motivaciones. Lo mismo ocurre también 
con los cierres planificados, más bajo de lo 

Figura 11. Motivos de abandono de la actividad en la Comunidad Valenciana (datos estimados para 2021)

El motivo principal es la falta 
de rentabilidad, y en cambio 
las razones familiares dejan 
de ser relevantes.

que cabía esperar por la situación del en-
torno, posiblemente por estar identificados 
como consecuencia de la pandemia. 

En general estos motivos aducidos son simi-
lares a lo que sucede en España como media, 
si bien en el caso de la Comunidad Valencia-
na se detecta una significativamente mayor 
presencia del COVID-19 como motivo ori-
gen del abandono.

40%

30%

10%

7%
5%

8% El negocio no era rentable

Covid-19

Otro trabajo u orportunidad

Cierre planificado

Oportunidad de venta

Problemas de financiación

Principales indicadores GEM CV2
2.3 Dinámica de la actividad emprendedora

2.3.4 Motivos de abandono
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E l Observatorio GEM realiza tam-
bién un seguimiento de los princi-
pales rasgos de los individuos invo-

lucrados en la puesta en marcha y gestión 
de iniciativas de negocio.

La serie histórica de datos muestra que 
el perfil medio de las personas que in-
tervienen en el proceso emprendedor 

Principales indicadores GEM CV2
2.4 Perfil del colectivo emprendedor

en la Comunidad Valenciana mantiene 
una gran similitud de un año a otro, con 
algunas matizaciones destacables que 
se recogen a continuación. También se 
mantiene una gran similitud con los da-
tos medios del conjunto de España en to-
dos los casos analizados.

2.4.1 La edad media

La edad media de las personas involucradas 
en las diferentes etapas del proceso empren-
dedor se mantiene en rangos similares de 
un año. El colectivo más joven es el que co-
rresponde a la fase de emprendimiento po-
tencial, con una media de edad de unos 35-
38 años. Le sigue el promedio observado en 
la actividad emprendedora total con unos 
41-43 años, y; por último, la etapa consoli-
dada, con cerca de 49-52 años.

Los datos muestran que la involucración 
emprendedora está vinculada a la edad y 
evidencian las dificultades de emprender 
en edades más jóvenes, en las que el ba-
lance entre la mayor carencia de recursos 
y experiencia, frente a la menor presencia 
de responsabilidades y cargas familiares, li-
mita la capacidad para plantearse el inicio 
de una actividad.

El colectivo más joven es 
el que corresponde a la 
fase de emprendimiento 
potencial, con una media de 
edad de unos 35-38 años. 
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La involucración por sexo en la etapa cen-
tral del proceso emprendedor (TEA), mues-
tra unas diferencias cada vez menores en la 
Comunidad Valenciana, hasta el punto que 
en 2019 se recogió un índice más favorable 
a las mujeres. Sin embargo, en 2020, las di-
ferencias relativas resultaron nuevamente 
favorables al colectivo masculino, situación 
que se mantiene en 2021, aunque el gap es 
más reducido. En cualquier caso, de la lec-
tura de los datos de los últimos tres años, se 
desprende una evolución hacia una situación 
más igualitaria que en años precedentes.

La involucración por sexo en 
la etapa central del proceso 
emprendedor, muestra unas 
diferencias cada vez menores 
en la Comunidad Valenciana

También en este caso, la situación ha evolu-
cionado de manera similar a lo que ha suce-
dido en el conjunto de España, incluso en el 
aumento puntual del gap en 2020.

Principales indicadores GEM CV2
2.4 Perfil del colectivo emprendedor

2.4.2 Involucración por sexo

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021*

 3,5%  2,3%  6,1%  4,9%  4,6%  3,4%  2,6%  3,2%  2,7%  3,0%  4,6%  4,6% 4,7-5,2%

 6,3%  5,2%  7,6%  6,8%  6,4%  4,6% 4,8%  4,4%  3,9%  4,2%  4,0%  5,6% 5,4-5,8%
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Figura 12. Involucración por sexo en actividades emprendedoras de menos de 3,5 años en Comunidad Valenciana

*Datos estimados provísionales para 2021
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El nivel educativo de las personas que em-
prenden viene marcado por una tendencia 
creciente de titulados universitarios que son 
emprendedores (entre el 30-35% del total) 
sostenida en el tiempo en los últimos 3-4 
años, y este año se vuelve a confirmar esa 
tendencia tanto a nivel Comunidad Valen-
ciana como del resto de España, con niveles 
similares de implicación por niveles educa-
tivos en ambos casos.

Tendencia creciente de 
titulados universitarios que 
son emprendedores.

Principales indicadores GEM CV2
2.4 Perfil del colectivo emprendedor

2.4.3 Nivel educativo
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Figura 13. Nivel educativo de las personas emprendedoras con actividades de menos de 3,5 años en la C.Val.

TEA_secundariaTEA_primaria TEA_superior

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021*

 4,6%  3,0%  4,7%  3,1%  2,8%  3,3%  1,0%  1,6%  2,7%  0,9%  2,2%  2,4% 2-3%

 3,6%  2,8%  6,5%  7,2%  5,1%  3,9%  1,9%  4,2%  2,9%  3,0%  3,7%  3,7% 5-7%

 5,6%  5,1%  8,8%  7,8%  9,1%  10,6%  9,5%  4,9%  9,1%  7,7%  6,1%  7,2% 9-11%

*Datos estimados provísionales para 2021
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También se viene detectando en los últimos 
años, entre los que inician una nueva activi-
dad emprendedora, una mayor preocupa-
ción por la formación en creación y gestión 
de empresas. Habitualmente este dato suele 
estar entre el 60-75% del total de empren-
dedores incipientes, y la tendencia se man-
tendría con los datos actuales, sin marcar 
diferencias sustanciales con respecto a lo 
que sucede, como media, en España.

Figura 14. Formación específica para emprender en la Comunidad Valenciana (% personas emprendedoras que 
afirman haberse formado antes de emprender)

Se ha detectado una 
mayor preocupación por 
la formación en creación y 
gestión de empresas
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Principales indicadores GEM CV2
2.4 Perfil del colectivo emprendedor

2.4.4 Formación en creación y gestión de empresas
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En cuanto a sectores de actividad en los 
que operan, GEM categoriza los sectores a 
los que pertenecen los negocios en cuatro 
grandes bloques: sector primario, transfor-
mador, servicios a empresas, y actividades 
orientadas al consumidor final.

Los datos reflejan, año a año, lo que podría-
mos denominar como terciarización de la 
economía. Así, las iniciativas emprendedo-
ras en fase TEA (menos de 3,5 años en el 
mercado) que corresponden al sector servi-
cios y consumo rondan cada año el 70-75% 
del total. Si bien, en 2020 la composición se 
balanceó aún más hacia el sector consumo, 
y la previsión de los datos de 2021 es que 
disminuya el sector de servicios a empresas 

y se produzca una recuperación del sector 
transformación a niveles pre-covid, después 
del freno que supuso la pandemia.

Lógicamente la composición por sectores 
de actividad varía de unas comunidades au-
tónomas a otras, si bien el caso de la Comu-
nidad Valenciana es muy similar a la com-
posición media de España.

La previsión de los 
datos de 2021 es que se 
produzca una recuperación 
del sector transformación a 
niveles pre-covid.

Principales indicadores GEM CV2
2.4 Perfil del colectivo emprendedor

2.4.5 Sectores de actividad
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Figura 15. Distribución de las iniciativas en fase TEA por sector de actividad en la C. Val.

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  2021*

 47,8%  52,0%  55,6%  54,0%  55,8%  54,8%  48,4%  57,8% 48,7% 36,6%  32,9%  46,1%  40-45t%

 19,5%  20,2%  22,9%  21,1%  27,6%  18,3% 38,0%  22,2%  30,1%  36,7%  39,6%  38,3% 20-25%

t 25,6%  22,0%  16,4%  21,9%  13,8%  23,5%  10,9%  15,2%  18,3%  21,0%  22,8%  13,7% 23-26%

 7,1%  5,8% 5,1% 2,6% 2,8% 3,3%  2,7%  4,8%  2,9%  5,7%  4,7% 1,8% 3,5--4,5% 
 

*Datos estimados provísionales para 2021

Consumo
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Primario
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A dicionalmente a los indicadores que 
se recogen en los Informes, GEM 
cuenta con la colaboración de un 

panel de personas expertas procedentes de 
diferentes áreas y sectores relacionados con 
el emprendimiento y la creación de empre-
sas, las cuales valoran las condiciones de 
entorno para emprender. Así, esta sección 
presenta una síntesis de la valoración rea-
lizada sobre una amplia batería de cues-
tiones vinculadas a varias condiciones del 
entorno emprendedor, con capacidad para 
condicionar y afectar a las oportunidades 
de negocio, al potencial emprendedor de la 

población y al propio proceso de nacimien-
to y evolución de iniciativas empresariales.

Las evaluaciones expresan el grado de 
acuerdo o desacuerdo con las mismas en 
función de una escala Likert de 1 a 10. Las 
valoraciones globales que superan el valor 
medio de 5,5 se pueden considerar favora-
bles, mientras que las que no la superan se 
consideran desfavorables. A continuación, 
se muestra una estimación de las valoracio-
nes globales en 2021 para cada una de di-
chas condiciones.

Figura 16. Valoración condiciones para emprender (estimación provisional para 2021)

Principales indicadores GEM CV2
2.5 Condiciones de entorno para emprender
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La valoración global realizada sobre el eco-
sistema emprendedor de la Comunidad 
Valenciana en los últimos años es estable, 
sin grandes diferencias, y muestra en tér-
minos generales, un ecosistema positivo 
para emprender. Los datos de este año 
apuntan también a que la valoración irá 
en esa dirección. 

Tradicionalmente, el panel de expertos per-
cibe como positivas las condiciones de ac-
ceso a la infraestructura física, comercial 
y profesional, los programas públicos de 
apoyo, la orientación emprendedora 
de la educación superior, y la valora-
ción del emprendimiento desde las 
normas socio-culturales de la región.

Como condiciones más necesitadas 
de mejora, los expertos identifican la su-
ficiencia y adecuación de fuentes de fi-
nanciación para emprender, los aspec-

tos fiscales y burocráticos relacionados 
con la puesta en marcha y desarrollo de 
iniciativas, y especialmente, la formación 
en valores y capacidades emprende-
doras en la educación primaria y se-
cundaria, tales como creatividad, autoefi-
cacia e iniciativa personal.

Al igual que se hace en la Comunidad Va-
lenciana, otro panel de expertos valora el 
ecosistema español en su conjunto. Com-
parando ambos ecosistemas, ninguna de 
las condiciones de entorno valoradas en la 
Comunidad Valenciana destaca por encima 
de sus equivalentes en España, y algunas se 
quedan por debajo, como por ejemplo bu-
rocracia administrativa, transferencia de 
I+D, educación o financiación, si bien con-
viene insistir que en esta comparación no es 
el mismo panel valorando los dos ecosiste-
mas y por tanto los resultados deben tomar-
se a modo orientativo general.

Figura 17. Comparativa de valoraciones de condiciones de entorno para emprender (C. Valenciana y España)
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C on todo, las personas que 
quieren emprender o que 
están poniendo en marcha 

nuevas empresas en la Comunidad 
Valenciana, encaran sus proyectos 
en un nuevo escenario complejo y 
cambiante, en el que se hace extre-
madamente difícil hacer previsio-
nes y tomar decisiones, y en el que 
la adaptación cobra más protago-
nismo si cabe.

En este escenario, los indicado-
res GEM describen una situación 
marcada por el sostenimiento de la 
actividad emprendedora, con algu-
nos avances en positivo, pero tam-
bién caracterizada por un colecti-
vo importante de emprendedores 
que reconoce que, en su decisión, 
ha pesado la ausencia de otras al-
ternativas laborales.

También algunos datos que con-
dicionan el futuro de los próximos 
años muestran síntomas positivos, 
como la evolución de la existencia 
de oportunidades, el incremento de 
la intencionalidad de emprender, o 
la cada vez mayor incorporación 
de emprendedores mejor prepara-
dos y con titulación universitaria.

Algunos datos que 
condicionan el futuro de los 
próximos años muestran 
síntomas positivos, como la 
evolución de la existencia de 
oportunidades, el incremento 
de la intencionalidad de 
emprender, o la cada vez 
mayor incorporación de 
emprendedores mejor 
preparados

Principales indicadores GEM CV2
2.6 Valoración de conjunto
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V ivimos un momento cru-
cial en la historia mundial 
y europea en particular, en 

el que nos jugamos el valor de la 
libertad y las posibilidades de una 
sociedad con bienestar y calidad 
de vida. 

En este contexto un factor decisi-
vo es el significado de la empresa y 
el espíritu emprendedor. De eso es 
de lo que se ha tratado en el Taller 
sobre Emprendimiento, celebrado 
a lo largo de tres sesiones, sobre 
personas, herramientas y en-
torno.

Ese espíritu emprendedor, encar-
nado en una cultura, es expre-
sión de la libertad humana y de 
su creatividad, para hacer posible 
una vida buena, con creciente ca-
lidad. Porque los humanos quere-
mos no sólo sobrevivir, sino vivir 
bien, con creciente bienestar, y 
mejorar progresivamente. 

Jesús Conill
Catedrático de Filosofía Moral y 
Política. UV

3.1 Prólogo

Conclusiones del Taller de Emprendimiento3
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Es una forma de estar en el mun-
do con capacidad y voluntad de 
gestionar la vida propia y de otras 

personas que se sienten atraídas, de es-
tar orientado por unos fines, de tener 
una misión y de vivirla con capacidad 
creadora de un nuevo valor. En el fon-
do es una actitud incardinada en un 
humus cultural, con un propósito de 
mejora de la sociedad.  Por eso, no vale 
cualquier tipo de actividad, sino la que 
aporta nuevo valor tanto en la vida so-
cial como en la empresarial.

En la conformación de la cultura social 
es decisivo el papel de los empresarios. 
El empresario y la empresa forman par-
te de la sociedad  y tienen una respon-
sabilidad adicional que el resto de los 
integrantes de la sociedad civil porque,  
al final, son los generadores de empleo  
y con ello los que aseguran, junto a sus 
colaboradores y trabajadores, a tra-
vés del pago de impuestos, el estado 
del bienestar. Los empresarios no son 
el enemigo a combatir, sino un aliado 
para fortalecer la sociedad, porque con-
tibuyen al bien de la misma desde sus 
actividades específicas. Es inadecuado 
el enfoque conflictual que enfrenta la 
empresa a la sociedad y viceversa. En 
todo caso, sería un anacronismo, que 
no responde a la realidad actual y es 
fruto de una ideologización desfasada, 
fomentada por ciertos factores que han 
configurado nuestra historia.

Para abordar el 
emprendimiento interno, 
la cultura es fundamental. 
No solo debe ser aceptada, 
hay que abrazarla”

El emprendedor nace y se 
hace. Ya en la urdimbre 
familiar nos contagiamos 
de maneras de ser y 
actuar que pueden ser 
más o menos ricas para el 
emprendimiento”

Catedrático emérito de 
Psicología Social y de 
las Organizaciones de la 
Universitat de València. 
Investigador del Ivie.

José María
Peiró

Adriana
Domínguez
Presidenta ejecutiva de 
Grupo Adolfo Domínguez.

3.2 ¿Qué es el emprender?
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Desde estas posiciones se interpretaba la 
vida económica y empresarial de modo 
polarizado y en forma de conflicto entre 
empresarios  y trabajadores, y la empresa 
se entendía como un organización dedica-
da a explotar al trabajador y a lograr el 
máximo beneficio, a costa de lo que fuera. 
Por desgracia, algunos nuevos agentes so-
ciales y políticos están queriendo reavivar 
estas posiciones de enfrentamiento y anta-
gonismo social, en perjuicio de una inte-
rrelación de colaboración y cooperación, 
de distribución de responsabilidades y de 
beneficios. Es imposible que las sociedades 
sean justas y decentes sin la cooperación 
de los empresarios, si lo que se pretende es 
crear una cultura de colaboración. 

En este nuevo contexto, el compromiso y 
la implicación de los empresarios son de 
enorme importancia para la transforma-
ción social e intergeneracional. Porque 
son parte decisiva de la Sociedad Civil y 
porque en España el espíritu emprende-
dor donde más se está desarrollando es en 
el mundo empresarial y este ímpetu debe-
ría contagiarse a las demás organizacio-
nes e instituciones.

Hay una característica 
que es intrínseca al 
emprendedor, sin ella no se 
puede emprender, y es la 
implicación”

Directora de 
Responsabilidad 
Corporativa en ACTIU

Carmen
Berbegal 

Minimizas el riesgo 
cuando compartes el 
emprendimiento con otros 
que tienen conocimientos 
complementarios a los 
tuyos. Soy firme defensor 
del emprendimiento en 
equipo”

Director general de 
Florida Universitaria

Enrique
García

3.Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.2 ¿Qué es el emprender?
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Indudablemente hace falta una formación 
y una educación, adaptadas a las exigen-
cias prácticas de la vida contemporánea 

en sus diversos procesos de racionalización 
social, en especial a los nuevos dinamismos 
de la vida económica y empresarial. Lo cual 
requiere incorporar nuevas habilidades y 
competencias, tanto de orden tecnológico 
como humanístico. 

Se necesita activar unas predisposiciones 
y unas aptitudes a través de las correspon-
dientes formas de socialización, a partir de 
la familia, la escuela, los medios de comu-
nicación, la universidad y la propia empre-
sa. Pero estas diversas vías de educación no 
aseguran que surjan vocaciones, si no se lo-
gra movilizar la voluntad de las personas en 
el contexto social en que viven. Para lo cual 
hay que evitar o reducir el miedo natural 
al fracaso, porque la manera de aprender 
pasa por la experiencia del fracaso. Es nece-
sario reflexionar sobre los errores y fracasos, 
y ofrecer modelos de personas ejemplares. 

Para conseguir que haya personas empren-
dedoras hace falta que éstas adquieran una 
actitud con ciertas características: estar mo-
vidas por algunas ideas innovadoras que 
constituyen oportunidades y que se con-
viertan en un proyecto viable que arrastre a 
otros a colaborar e involucrarse en él. 

Un aspecto muy destacado que caracteriza 
la actitud emprendedora es la capacidad de 
gestionar la incertidumbre y el riesgo. No bas-
ta confiar en la rutina de las costumbres, ni 
tampoco en los algoritmos y los robots. Hace 

El sistema educativo 
está perdiendo años muy 
interesantes. Deberíamos 
empezar a incidir para que 
los alumnos lleguen a la 
universidad con habilidades 
para el emprendimiento”

Estamos en una sociedad 
donde lo que se prima es el 
éxito, pocas veces se habla 
abiertamente de los errores 
y los fracasos”

Directora General de 
Colegios Internacionales 
Mas Camarena

Maite
Marín 

Directora General de la 
Escuela de Empresarios, 
EDEM

Elena
Fernández 

3.3 Factores que lo generan, promueven y cultivan
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falta ensayar, arriesgar, aprender de los erro-
res, incluso sacar ventaja de ellos y afrontar 
el fracaso, soportarlo sin frustración y aprove-
charlo para aprender. Es este punto del riesgo 
y del fracaso un aspecto difícil, pero decisivo. 
Porque si sólo se busca la seguridad, enton-
ces es prácticamente imposible generar em-
prendedores. Una característica importante 
de la personalidad emprendedora es el saber 
“buscarse la vida”, no tenerlo todo asegurado, 
atreverse a llevar adelante un proyecto, a pe-
sar de las dificultades y adversidades, disfrutar 
de hacer algo valioso.  

Es natural y normal tener miedo al fracaso, 
sobre todo en una sociedad del éxito y en la 
que se busca la seguridad. Se dice que los 
jóvenes, especialmente en España, buscan y 
eligen primordialmente la seguridad, el es-
tar sobreprotegidos y cuidados, contar con 
redes de seguridad, que les permitan diver-
tirse, pasarlo bien. Al parecer, sigue siendo 
esto lo que se valora  y promociona social-
mente. También se dice que faltan “referen-
tes”, modelos empresariales ejemplares.

Por eso, si se quiere fomentar el emprendi-
miento, hay que cambiar el contexto social en 
el que se valoren y fomenten de modo efectivo 
estas características. Es necesario cambiar la 
situación que todavía persiste en que la figura 
del emprendedor y del empresario no es reco-
nocida en su auténtico valor y crear un nuevo 
contexto social en el que la percepción y valo-
ración del emprendedor y del empresario sea 
positiva, estimulante, ilusionante. Un cambio 
cultural por el que sea prestigiada la figura del 
empresario emprendedor. Para lo cual habrá 
que contar buenas historias empresariales, 
que sean veraces, inspiradoras, motivadoras 
de nuevas vocaciones empresariales. 

Las cinco características 
que identifican a un líder, 
a un posible emprendedor, 
son la pasión, la iniciativa, 
la perseverancia, la 
seguridad y la creatividad”

Delegado Institucional 
Comunidad Valenciana 
en Iberdrola

Ibán
Molina 

Para sentar las bases de 
un entorno emprendedor 
es muy importante la 
educación y entender cómo, 
entre todos, podemos 
formar una sociedad más 
emprendedora”

Director Territorial 
Caixabank Comunidad 
Valenciana

Xicu
Costa

3.Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.3 Factores que lo generan, 
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Si no ayudamos a dar 
un marco de trabajo a 
la buenas ideas, las que 
sean, y de donde vengan, 
nunca tendremos base de 
emprendedores”

Presidente de            
Royo Group

Raúl
Royo

Una de las motivaciones 
para emprender es la 
recompensa, que puede ser 
económica o de otro tipo, 
qué aportas a la sociedad, 
por ejemplo”

Directora general de 
Helados Estiu

María José
Félix 

Es necesario que resuene con fuerza en 
nuestra sociedad un mensaje nuevo desde el 
ámbito empresarial. A pesar de que la aver-
sión al riesgo es algo inherente a nuestra 
condición humana, resaltado incluso desde 
las neurociencias, la cultura creadora de va-
lores puede fomentar el sentido del riesgo, 
del “errar con brújula”, una nueva mentali-
dad que dinamiza las aspiraciones y las ex-
pectativas. Pero, ¿vale la pena arriesgarse? 
¿No es más prudente optar por los cami-
nos más seguros? Alguna recompensa ten-
drá que haber para que las personas opten 
por un camino emprendedor. Recompensas 
pueden ser el logro de más ganancias (au-
mentar el propio beneficio), la expectativa 
del éxito u ofrecer una aportación con pro-
yección social.  

Además de la formación y la buena comuni-
cación, el emprendedurismo necesita finan-
ciación. Aunque no ha sido éste el aspec-
to más tratado ni destacado en las diversas 
jornadas, sí forma parte de los requisitos de 
la actividad emprendedora como una de 
las condiciones de su posibilidad. En este 
sentido, se requiere capacidad para movi-
lizar capital, sea a través del procedimiento 
tradicional como el bancario, pero también 
a través de otras fórmulas para abrir con-
tactos con fondos de diversa índole, incluso 
de capital riesgo y contactos con grupos de 
inversión, y con el apoyo de mentores espe-
cializados a tal efecto. 

3Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.3 Factores que lo generan, 
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Hay que presentar la forma de vida del 
empresario como un opción atracti-
va por el bien que produce para la 

sociedad y porque goza de reconocimiento 
social. Presentar la forma de vida del em-
presario o del emprendedor como un pro-
yecto por el que merece la pena apostar. 

La base de la vida social no es el individuo 
aislado, sino el reconocimiento recíproco de 
individuos que se saben en relación y ne-
cesitan el aprecio de los demás para llevar 
adelante sus planes de vida. La autoestima 
personal depende en gran medida de la es-
tima de los otros. Si la opción empresarial 
no es reconocida socialmente como valiosa 
resultará muy difícil que haya personas que 
opten por ella.

Es necesario fomentar el espíritu creador de 
quien está dispuesto a asumir riesgos y en-
frentarse al desafío de tomar decisiones en si-
tuaciones de incertidumbre, para proporcio-
nar a la sociedad unos bienes y servicios de 
los que carecería sin esa iniciativa, y lograrlo 
a través de la obtención del beneficio para 
todos los que forman parte de la empresa en 
su conjunto (no sólo del empresario), para to-
dos los afectados por su actividad. 

Aplicar el 
intraemprendimiento ayuda 
a las empresas a generar 
nuevos proyectos con valor 
añadido para sus clientes”

Presidente de 
Importaco

Toño
Pons 

Es insuficiente y lento 
el cambio cultural en el 
ámbito digital que estamos 
haciendo en los últimos 
años. Los gobiernos, 
las universidades, los 
diferentes agentes, 
debemos acelerar el 
cambio”

Fundador de Torre 
Juana OST

Andrés
Pedreño 

Conclusiones del Taller de Emprendimiento3
3.4 Revitalizar el espíritu emprendedor 1

1. Adela Cortina, “El sentido de la actividad empresarial: el relato del 
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Bienvenidos sean los 
unicornios y los exits, pero 
el éxito no es el final del 
camino, el éxito es lo que 
vas construyendo cada día” 

Además de apoyarse en 
herramientas de innovación 
tradicionales, hay que 
hacerlo en personas que 
puedan aportar conocimiento 
sectorial y experiencia que 
ayuden al emprendedor 
en su desarrollo”  

Presidente y CEO           
de Facephi

Javier
Mira  

Directora de 
KM ZERO Food 
Innovation Hub

Beatriz
Jacoste 

Para mostrar el sentido de la actividad em-
presarial, que la empresa es creadora de 
riqueza tangible e intangible, y creadora 
de empleo, conviene transmitir verazmen-
te una imagen del empresario diferente de 
la que suele aparecer en los medios y has-
ta en los libros de texto, al menos en Es-
paña, donde el empresario se presenta con 
una pésima imagen: como explotador, in-
dividualista interesado sólo en su propio y 
máximo beneficio, a costa de lo que sea. 
Una imagen trasnochada e irreal. 

Si se quiere revitalizar el espíritu empren-
dedor es necesario contar buenas historias 
del mundo empresarial, porque si no sólo 
se cuentan las malas y se configuran marcos 
mentales que distorsionan la interpretación 
de la realidad. Por ejemplo, contar las sagas 
de las empresas familiares, que hayan apor-
tado su contribución al avance económico y 
al beneficio social (bienestar, calidad de vida). 
También en la empresa hay que saber con-
tar historias, buenos cuentos y no sólo hacer 
cuentas, porque los buenos relatos son indis-
pensables para la  buena reputación. 

¿Se ve al empresario como un aliado en la 
construcción de una buena sociedad, una 
sociedad más justa y decente? ¿Es uno de 
los “personajes” representantes de la cul-
tura ética, una posible encarnación de  los 
ideales morales? ¿Es una forma de vida 
apreciada en la familia, en la escuela, en 
las profesiones y en la vida social? ¿Es una 
forma de vida atractiva entre los mayores o 
entre los jóvenes? 

3.Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.4 Revitalizar el espíritu 
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Apostamos por el modelo 
de empresas “ambidiestras” 
donde se complementen la 
explotación y la exploración. 
Con una estructura 
operativa y comercial que 
explote el negocio actual 
y equipos que exploren 
y desarrollen proyectos 
innovadores y disruptores”

Empresa y sistema 
educativo no pueden 
prescindir la una del otro. 
Estamos obligados a 
entendernos” 

Director General del 
Grupo Gimeno

José Luis
Vilar  

Director de 
investigación del 
IVIE

Francisco
Pérez  

Prestigiar la figura del empresario o del 
emprendedor, convertirlo en uno de los 
personajes de nuestra época, recuperar el 
impulso de la búsqueda de la excelencia: el 
compromiso del virtuoso de poner sus ca-
pacidades al servicio de la comunidad para 
que sea posible vivir bien. Saber aprove-
char las oportunidades de negocio y de be-
neficio para la sociedad, no tiene por qué 
ser incompatible. 

De hecho, hay empresas que están tenien-
do, incluso en los peores momentos de la 
pandemia, un liderazgo social y una inicia-
tiva creadora de bienes. Han mostrado más 
dinamismo e innovación que otras orga-
nizaciones e instituciones oficiales, y hasta 
han generado más confianza. Por eso están 
ejerciendo un papel impulsor, con sentido 
de futuro, capacidad proyectiva y liderazgo 
social, inspirador de confianza.

3.Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.4 Revitalizar el espíritu 
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La formación es muy 
importante, pero también 
lo es la mentorización, el 
apoyo individualizado”

Debemos promover la 
innovación potenciando 
el talento que hay en las 
empresas y entender que la 
formación para motivar el 
talento no es un gasto, es 
inversión”

Presidenta de 
Socialnest

Margarita
Albors  

Director general     
de Lanzadera

Javier
Jiménez  

3.5 Conclusiones y propuestas

Aprovechar el impulso constatado 
de que en España el espíritu em-
prendedor donde más se está desa-

rrollando es en las empresas. Darlo a 
conocer y contagiarlo a las otras organi-
zaciones e instituciones. 

Un importante campo de acción sigue 
siendo el intento de establecer relacio-
nes productivas y eficientes entre 
las empresas y el mundo académi-
co, tanto universitario como de las diver-
sas modalidades de formación profesio-
nal, así como intensificar la aportación 
del emprendimiento empresarial a 
la financiación de la investigación. 

Lograr transmitir en el espacio públi-
co y en los medios que el empresario 
contribuye a fortalecer la sociedad 
civil, forma parte de ella y es un actor 
clave para mejorarla, generando riqueza 
y empleo. 

Suscitar vocaciones, para lo que se nece-
sita una transformación cultural que 
prestigie al empresario y un cambio 
de los modelos educativos, que al 
día de hoy no estimulan el espíritu em-
prendedor, sino la búsqueda de seguridad 
y de protección. Transformar la educa-
ción hiper-protectora en emprendedora, 
que incorpora la capacidad para afrontar 
el riesgo y el fracaso. Evitar o reducir el 
miedo natural al fracaso, porque la mane-
ra de aprender pasa por la experiencia del 
fracaso. Es necesario hablar de los errores 
y fracasos, pero los jóvenes en España ca-
recen de referentes y escasean los mode-
los de personas ejemplares. 

Conclusiones del Taller de Emprendimiento3
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El desafío prioritario de 
nuestro país es lograr 
buenos empleos para más 
gente en más lugares del 
país. Y los buenos empleos 
los crean las buenas 
empresas” 

Presidente de CES 
España

Antón
Costas  

El emprendimiento favorece que los jó-
venes puedan emanciparse en una 
sociedad con un porcentaje alto de perso-
nas jóvenes no emancipadas, para activar 
el potencial emancipador que hay latente. 

Generar emprendedores también desde 
dentro de las empresas, dado que una pla-
taforma  especial muy enriquecedora del 
emprendedurismo consiste en favorecer 
el “intra-emprendimiento”. Porque em-
prendimiento significa “liderar”, 
“que te sigan”, lo cual requiere ho-
nestidad, credibilidad y coherencia, 
suscitar expectativas ilusionantes. Fomen-
tar una cultura humanista de personas 
con voluntad y expectativas, que conviene 
conocer escuchando a los diversos agen-
tes y afectados de la empresa, aprovecha-
do el talento latente que hay que activar. 

Es necesario hablar de los 
errores y fracasos, pero los 
jóvenes en España carecen 
de referentes y escasean 
los modelos de personas 
ejemplares. 

El cambio a una cultura 
innovadora se podría 
acelerar si la figura del 
empresario estuviera más 
prestigiada”

Consejera Delegada 
de Libertas 7

Agnès
Noguera   

3.Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.5 Conclusiones y propuestas
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3.Conclusiones del Taller de Emprendimiento/ 3.5 Conclusiones y propuestas

Nuestro objetivo es tener 
equipos independientes, 
autónomos, que tengan 
capacidad de ejecutar 
pequeñas ideas que nos 
hagan más potentes. Con 
autonomía en la toma 
de decisiones aparece la 
innovación”

No hay que pensar solo 
en cómo formamos a los 
emprendedores, también 
en cómo concienciamos a 
la sociedad para evitar el 
miedo al fracaso”

Director de Personas y 
Cultura de Aquaservice

Eugenio de 
Miguel 

Socio director 
de S2 Grupo

Miguel
Juan 

Cambiar el sistema de recompen-
sas. Si sólo se valora y se premia el éxito 
inmediato, no habrá personas que quieran 
arriesgarse poniendo a prueba su creati-
vidad e implicarse con pasión, iniciativa y 
perseverancia en proyectos innovadores. 
Las motivaciones para emprender suelen 
ser la recompensa económica, la expectati-
va del éxito, pero también la aportación a la 
sociedad de bienes tangibles e intangibles. 

Es muy importante saber a quién admi-
ramos y qué admiramos de verdad 
en la vida personal y social. He ahí un 
motor esencial del cultivo del empren-
dimiento. En ese nivel de las creencias y 
hábitos básicos es donde se encuentra el 
presupuesto para que sea posible provo-
car un cambio cultural en la sociedad y en 
la empresa en favor del espíritu innovador 
del emprendimiento. 

Este espíritu innovador ha conducido en 
las últimas sesiones a conectarse con el 
horizonte de la sostenibilidad, como 
una exigencia del presente y del futuro de 
las empresas que están involucradas en la 
mejora de la sociedad. 

Hay que hacer posible 
un cambio cultural en la 
sociedad y en la empresa en 
favor del espíritu innovador 
del emprendimiento. 
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