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1. Presentación y resumen ejecutivo

1.1. El proyecto GEM (Global Entrepreneurship Monitor)

El	emprendimiento	se	ha	convertido	en	uno	de	los	temas	que	suscitan	mayor	

interés	entre	los	investigadores	y	las	Administraciones	Públicas,	al	constatarse	

que	es	uno	de	los	principales	motores	de	desarrollo	económico	y	social	de	un	

país	(Audretsch	y	Fritsch,	2002;	Acs,	Armington	y	Zhang,	2007),	tanto	por	su	

influencia	sobre	el	crecimiento	económico	como	en	la	generación	de	puestos	

de	trabajo	(Storey	y	Greene,	2010).

No	obstante,	 las	dificultades	para	encontrar	una	definición	precisa	de	iniciativa	

empresarial	han	obstaculizado	durante	años	la	constatación	empírica	de	la	rela-

ción	entre	emprendimiento	y	crecimiento	económico,	especialmente	cuando	se	

quieren	realizar	comparaciones	entre	países.	Precisamente,	la	iniciativa	empren-

dedora	engloba	un	amplio	abanico	de	actividades	heterogéneas	y,	generalmente,	

al	describirla	se	hace	como	si	fuese	una	actividad	homogénea,	siendo	ésta	una	

de	las	limitaciones	de	muchas	de	las	investigaciones	realizadas	en	este	campo.

Algunos	autores,	entre	los	que	se	encuentran	los	iniciadores	del	proyecto	GEM	

(Reynols	et	 al.,	 2000),	 abogan	por	 identificar	 la	 iniciativa	empresarial	 con	 las	

primeras	etapas	del	negocio,	puesto	que	a	ellas	se	orientan	en	buena	medida	

las	políticas	de	estímulo	a	la	creación	y	desarrollo	de	empresas.

Precisamente,	 el	 proyecto	 GEM	 lo	 pusieron	 en	 marcha	 en	 1999	 el	 Babson	

College	y	la	London	Business	School	con	la	participación	de	diez	países	con	el	

objetivo	de	establecer	una	red	internacional	para	el	estudio	de	la	actividad	em-

prendedora,	así	como	de	los	factores	del	entorno	influyentes	en	la	generación	

de	nuevas	empresas.

A	este	proyecto	se	han	ido	sumando	los	equipos	de	investigación	de	las	principa-

les	universidades	del	mundo	que	trabajan	en	este	campo.	Así,	España	se	sumó	en	

el	2000	y	Cataluña	en	el	2003,	siendo	pionera	a	nivel	autonómico	junto	a	Andalucía	

y	Extremadura,	con	el	objetivo	de	realizar	un	análisis	más	detallado	y	susceptible	

de	comparaciones	a	nivel	regional.	En	la	actualidad,	en	el	ciclo	2013,	han	participa-

do	71	países,	así	como	casi	todas	las	comunidades	autónomas	de	España.	La	Red	

Española	de	Equipos	Regionales	GEM,	con	más	de	130	investigadores,	19	univer-

sidades	y	más	de	90	instituciones	constituye	un	potente	recurso	por	su	capacidad	

de	estudio,	diagnóstico	e	investigación	sobre	la	actividad	emprendedora.
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Todos	los	participantes	en	este	proyecto	operan	bajo	el	mismo	modelo	teórico	(Figura	

1.1),	metodología	(apartado	1.2),	homogeneización	y	tratamiento	de	los	datos,	lo	que	

posibilita	la	comparación	del	proceso	emprendedor	(Figura	1.2)	en	las	diferentes	zonas	

geográficas,	siendo	este	hecho	el	factor	más	relevante	de	este	observatorio	anual.

El	proyecto	GEM	Cataluña	se	ha	llevado	a	cabo	en	el	marco	del	Observatori	de	la	

Petita	i	Mitjana	Empresa,	una	iniciativa	conjunta	entre	el	Institut	d’Estudis	Regio-

nals	i	Metropolitans	de	Barcelona	y	el	Departament	d’Empresa	de	la	Universitat	

Autònoma	de	Barcelona,	y	su	realización	ha	sido	posible	gracias	al	patrocinio	del	

Àrea	de	Desenvolupament	Econòmic	Local	de	la	Diputació	de	Barcelona	y	al	De-

partament	d’Empresa	i	Ocupació	de	la	Generalitat	de	Catalunya.

El	presente	informe	GEM	Cataluña	2013,	el	undécimo	de	la	serie,	brinda	al	lector	

la	oportunidad	de	conocer	la	actividad	emprendedora	catalana	de	forma	rigurosa,	

contrastada	y	comparativa.	Asimismo,	esperamos	que	sirva	de	punto	de	partida	

para	otros	análisis	y	reflexiones	de	interés,	tanto	para	los	encargados	de	formular	

las	políticas	y	programas	vinculados	a	la	iniciativa	emprendedora	como	de	todos	

aquellos	a	quienes	este	asunto	suscita	interés.

REQUISITOS BÁSICOS
-Instituciones
-Infraestructura
-Estabilidad macroeconómica
-Salud y educación primaria

EMPRESAS CONSOLIDADAS EMPRENDIMIENTO 
CORPORARTIVO

CRECIMIENTO 
ECONOMICO
(Creación de 

empleo, 
innovación 

tecnológica)

Encuesta GEM a la población 
adulta (APS)

Encuesta GEM 
a expertos (NES)

Contexto social, 
cultural y político

Otras fuentes de 
información (GCR)

Otras fuentes 
de información

EMPRENDIMIENTO INDEPENDIENTEPROMOTORES DE EFICIENCIA
-Educación superior y formación
-Eficiencia del mercado de bienes 
-Eficiencia del mercado laboral
-Sofisticación del mercado financiero
-Adaptación tecnológica
-Tamaño del mercado

Nuevas ramas,
Crecimiento de empresas

Actitudes
-Oportunidades percibidas
-Capacidades percibidas

Actividad
-Incipiente (early stage)
-Persistencia
-Salida

Aspiraciones
-Crecimiento
-Innovación
-Creación de valor social

INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
-Acceso a fuentes de financiación
-Políticas gubernamentales 
-Programas públicos
-Educación emprendedora
-Transferencia de I+D
-Infraestructura comercial y legal 
-Apertura del mercado interno
-Infraestructura física
-Normas sociales y culturales

Fuente: GEM Global Report (Kelley, Bosma y Amorós, 2011).
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TEA (Total Entrepreneurial Activity)

EMPRENDIMIENTO 
POTENCIAL

Parte de la población 
de 18-64 años que ha 

expresado su intención 
de emprender en los 

próximos 3 años.

ENCUESTA A LA POBLACIÓN
DE 18-64 AÑOS DE EDAD (APS)

ENCUESTA A LOS EXPERTOS
EN EL ENTORNO PARA 
EMPRENDER (NES)

FUENTES SECUNDARIAS

• Sirve para obtener los principales indicadores de actividad emprendedora y caracterizarla.
• Se realiza entre los meses de Abril y Julio en todas las naciones, regiones o ciudades participantes.
• En Cataluña se han entrevistado a 2.000 personas, detallándose en la tabla 1.1 la ficha técnica 
 de la encuesta.

• Sirve para valorar el estado de las principales variables que influyen en el proceso emprendedor 
 y que pueden condicionar su magnitud y características
• Cada país, región o ciudad, selecciona una muestra representativa de 36 expertos en 9 
 condiciones del entorno: financiación, políticas gubernamentales, programas públicos, 
 educación, transferencia de I+D, infraestructura comercial y física, apertura del mercado interno 
 y normas sociales y culturales, que son entrevistados mediante un amplio cuestionario diseñado por GEM. 
• La encuesta se realiza entre los meses de Marzo y Julio. 

• Anualmente GEM recopila información de las más prestigiosas fuentes (FMI, OCDE; Eurostat, 
 ONU, INE, etc.) sobre: desarrollo económico, demografía, mercado laboral, innovación, 
 competitividad, educación y cuantas variables considera relevantes en relación al análisis de la 
 actividad emprendedora.
• La recopilación se hace desde Julio a Septiembre, tratando de proporcionar a los equipos el 
 dato más actualizado, junto con las series temporales necesarias.

1

2

3

EMPRENDIMIENTO 
NACIENTE

Iniciativas que se hallan en 
fase de despegue durante el 
último año y no han pagado 

salarios por más de 3 meses, 
sobre la población de 18-64 

años de edad.

EMPRENDIMIENTO 
NUEVO

Iniciativas que se hallan 
en fase de consolidación: 

entre 3 y 42 meses de 
actividad económica, 
sobre la población de 
18-64 años de edad.

EMPRESAS 
CONSOLIDADAS

Empresas que han superado 
las fases anteriores y llevan 
más de 42 meses operando 

en el mercado, sobre la 
población de 18-64 años de 

edad..

ABANDONOS: 
CIERRES Y 

TRASPASOS

1.2. Metodología

El	observatorio	GEM	se	basa	en	tres	fuentes	de	información	que	se	detallan	en	

la	figura	1.3.	Las	dos	primeras,	basadas	en	herramientas	originales	del	Proyecto,	

son	sometidas	a	rigurosos	controles	de	calidad	en	cuanto	a	su	traducción	y	trabajo	

de	campo	para	asegurar	que	las	respuestas	obtenidas	en	todos	los	países	partici-

pantes	son	comparables.	La	tercera	son	datos	secundarios,	especialmente	de	tipo	

económico	y	social.
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La	encuesta	a	la	población	adulta	catalana	entre	18	y	64	años	se	llevó	a	cabo	de	

acuerdo	con	las	características	de	la	ficha	técnica	que	se	presenta	en	la	tabla	1.1.

Población residente en Cataluña de 18 a 64 años
4.901.385 individuos
2.000 individuos
95,5%
±2,19% para el conjunto de la muestra
Máxima indeterminación (p=q=50%)
Mayo-Julio de 2013
Instituto Opinometre

Hombre: 1.006 y Mujeres: 994
Urbano: 1790 y Rural: 210
18-24: 218; 25-34: 480; 35-44: 533; 45-54: 432; 55-64: 337
Barcelona: 1467; Girona: 201; Lleida: 117; Tarragona: 215

Universo:
Población objetivo:

Muestra:
Margen de confianza:

Error muestral:
Varianza:

Período realización de encuestas:
Trabajo de campo, grabación y creación bases de datos:

Distribución de la muestra
Género:
Ámbito:

Edad:
Provincia:

1.3. Resumen ejecutivo

La	intensidad	de	la	actividad	emprendedora	de	un	país	vendrá	determinada	por	un	

conjunto	de	variables	(ver	Figura	1.1.)	entre	las	que	destacan	los	valores,	percep-

ciones,	actitudes	y	aptitudes	de	la	población	en	general.	La	encuesta	del	proyecto	

GEM	incluye	una	serie	de	preguntas	para	valorar	la	percepción	de	oportunidades	

ligadas	al	emprendimiento	y	la	valoración	por	parte	del	propio	interesado	de	sus	

capacidades	para	liderar	la	creación	de	una	empresa.

Respecto	a	las	percepciones,	valores	y	aptitudes	emprendedoras	de	la	población	

adulta	catalana:

-	Catalunya	es	un	país	en	el	que,	actualmente,	la	percepción	de	oportunida-

des	es	baja,	casi	la	mitad	que	en	el	resto	de	la	UE.

-	Con	una	percepción	alta	respecto	a	sus	competencias	para	emprender.

-	Y	con	unos	condicionamientos	socioculturales	en	los	que,	a	pesar	de	que	

emprender	se	considera	una	buena	opción	profesional	y	de	que	en	los	me-

dios	de	comunicación	aparecen	historias	de	éxito	empresarial,	todavía	no	se	

considera	que	genere	buen	estatus	social	y	económico;	y	el	miedo	al	fracaso	

es	un	freno	a	emprender	nuevos	negocios,	sobre	todo	para	quienes	no	es-

tán	involucrados	en	dicho	proceso.

Si	se	analiza	la	evolución	de	estas	variables	en	los	últimos	años	se	observa	que	la	

percepción	de	oportunidades	para	emprender	cae	fuertemente	a	partir	de	2008	(se	
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pasa	del	35%	de	la	población	adulta	en	el	2008	al	18,1%	en	el	2013).	Por	otra	parte,	

cae	también	de	forma	notoria	desde	2011	la	opinión	de	que	emprender	brinda	esta-

tus	social	y	económico.	Este	cambio	de	tendencia	debe	ser	objeto	de	seguimiento	

por	las	repercusiones	que	en	el	futuro	pudiera	tener	sobre	la	deseabilidad	de	iniciar	

una	actividad	emprendedora	y,	en	consecuencia,	sobre	su	intensidad.

Por	otra	parte,	el	proyecto	GEM	permite	medir	el	porcentaje	de	población	adulta	

(Figura	1.2):	

a)	Con	intención	de	iniciar	en	los	próximos	tres	años	un	proyecto	empresarial	

(Emprendedor	potencial).

b)	Que	en	el	último	año	está	en	proceso	de	poner	en	marcha	una	empresa	

y	la	cual	ha	tenido	actividad	económica	por	un	periodo	inferior	a	tres	meses	

(Emprendedor	naciente).

c)	Comprometida	en	iniciativas	empresariales	que	llevan	funcionando	de	3	

a	42	meses	(Emprendedor	nuevo).	La	suma	de	este	porcentaje	y	el	anterior	

constituye,	según	el	proyecto	GEM,	la	actividad	emprendedora	propiamente	

dicha	(TEA).

d)	En	empresas	consolidadas	(que	llevan	más	de	42	meses	en	el	mercado)	

o	en	empresas	que	han	cerrado	o	se	han	traspasado	(Emprendedor	consoli-

dado	y	abandono	empresarial).

En	el	2013	la	tasa	de	emprendedores	potenciales	de	Catalunya	(10.95%)	es	su-

perior	a	la	del	resto	de	España	(9.04%)	e	inferior	a	la	del	resto	de	la	UE	(12.60%).	

La	TEA	de	Catalunya	(suma	de	los	apartados	b	y	c	anteriores)	es	del	6,6%,	por-

centaje	prácticamente	igual	al	del	resto	de	la	UE	y	1,6	puntos	porcentuales	su-

perior	al	del	resto	de	España.	La	diferencia	con	resto	de	España	se	observa	tanto	

en	el	segmento	de	empresas	nacientes	como	de	empresas	nuevas.

Finalmente,	el	porcentaje	de	la	población	involucrada	en	negocios	consolidados	en	

Catalunya	es	del	10,1%.	Este	porcentaje	es	superior	al	del	resto	de	España	(8,1%)	

y	al	del	resto	de	la	UE	(6,5%).

Una	vez	comentadas	estas	diferencias	de	nivel,	vamos	a	analizar	la	evolución	que	

estos	indicadores	de	la	actividad	emprendedora	han	tenido	en	Catalunya.	Desde	

2009	a	2012	el	porcentaje	de	personas	con	intención	de	crear	una	empresa	propia	

(emprendedor	potencial)	creció	diez	puntos	porcentuales.	En	el	2013	ha	disminui-

do	casi	un	punto,	quedando,	por	tanto,	la	diferencia	en	nueve	puntos	porcentuales	

de	crecimiento.	
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Este	crecimiento	en	la	intención	de	crear	una	empresa	no	se	refleja	íntegramente	

en	el	indicador	de	emprendedores	nacientes,	que	pasa	del	3,8%	en	2008	al	4,2%	

en	2013,	ni	tampoco	en	las	empresas	realmente	creadas	y	con	más	de	tres	meses	

de	funcionamiento,	que	ha	pasado	del	4%	en	2007	al	2,4%	actual.	

La	tasa	de	actividad	emprendedora	total	(TEA)	en	Cataluña	se	ha	visto	afectada	en	

los	últimos	años	por	la	recesión	económica.	El	aumento	de	la	intención	de	crear	

una	empresa,	a	pesar	de	que	cada	vez	se	perciban	menos	oportunidades	para	ello	

y	la	escasa	materialización	de	esta	intención,	debe	relacionarse	directamente	con	

algunos	de	 los	resultados	que	se	presentan	en	el	 informe,	como	pueden	ser	el	

incremento	del	emprendimiento	por	necesidad,	que	casi	el	30%	de	los	emprende-

dores	potenciales	están	en	el	paro	o	bien	que	el	segmento	de	edad	con	una	TEA	

mayor	es	el	del	intervalo	de	45-54	años.

La	actividad	emprendedora	catalana	obtiene	mejores	puntuaciones	en	todas	las	eta-

pas	del	proceso	emprendedor	cuando	se	la	compara	con	la	media	de	España.	En	

cambio,	si	el	benchmarking	es	internacional	la	actividad	emprendedora	en	fase	ini-

cial	(creadas	desde	enero	2010	a	junio	2013)	presenta	las	siguientes	características:

-	La	proporción	de	empresas	creadas	por	necesidad	no	ha	parado	de	aumen-

tar	desde	el	inicio	de	la	crisis.	La	ratio	TEA	por	necesidad/TEA	por	oportuni-

dad,	que	puede	servir	como	indicador	de	la	calidad	y	sostenibilidad	de	la	acti-

vidad	emprendedora,	se	ha	multiplicado	por	cuatro	desde	el	2009,	quedando	

en	2013	ligeramente	por	debajo	de	la	media	del	resto	de	España,	pero	casi	

el	doble	por	encima	de	la	del	resto	de	Europa.

-	 Es	 de	 baja	 vocación	 internacional,	 centrándose	 mayoritariamente	 en	 el	

mercado	doméstico.	El	70%	no	tiene	ningún	cliente	en	el	exterior.	La	media	

de	las	denominadas	economías	basadas	en	la	innovación	(EBI)	es	del	39%.

-	Reducida	aspiración	de	crecimiento.	Sólo	un	17.5%	espera	crear	más	de	5	

empleos	en	5	años,	cuando	la	media	de	las	EBI	es	26%.

-	A	pesar	de	lo	anterior,	hay	algunos	datos	que	invitan	a	un	cierto	optimismo	

como	es	que	Cataluña	está	ligeramente	por	encima	de	la	media	en	cuanto	a	

producto	completamente	novedoso	para	los	clientes	(19.7%,	por	media	EBI:	

17.4);	con	uso	de	una	tecnología	de	menos	de	1	año	(15.09%,	por	media	

EBI:	11.71%)	y	dirigido	a	mercados/segmentos	en	los	que	no	hay	competen-

cia	(12.91,	por	media	EBI:	10.93%).

La	edad	media	de	los	emprendedores	catalanes	es	mayor	cuando	se	encuentran	

en	fases	más	avanzadas	del	proceso	emprendedor.	Así,	el	promedio	se	mueve	
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desde	 los	36	años	de	 los	emprendedores	potenciales	hasta	 los	47	años	de	 los	

consolidados.	Aunque	continúa	el	predominio	de	los	hombres	(8.3%	de	TEA	mas-

culino	frente	al	4.8%	del	TEA	femenino	en	2013),	respecto	a	2012	se	produce	una	

mayor	participación	de	las	mujeres	en	todas	las	etapas	del	proceso	emprendedor.	

Un	dato	positivo	que	se	mantiene	en	los	últimos	años	es	 la	proporción	relativa-

mente	alta	de	emprendedores	catalanes	con	un	nivel	educativo	alto	(entre	el	31	

y	el	41%	dependiendo	de	la	fase	en	que	se	encuentran)	así	como	con	formación	

específica	para	emprender	 (entre	el	38	y	el	47%).	No	obstante,	el	peso	de	 las	

personas	que	están	en	el	paro	en	el	conjunto	de	emprendedores	continúa	con	la	

tendencia	creciente	observada	en	los	últimos	dos	años	y	alcanza	niveles	conside-

rables	en	2013	(27%	de	los	potenciales	y	29%	de	los	nacientes).	Este	resultado	

refleja	el	aumento	de	la	creación	de	empresas	por	necesidad.

Para	 los	expertos	encuestados,	 las	condiciones	del	entorno	para	emprender	si-

guen	siendo	poco	favorables	con	valores,	no	obstante,	ligeramente	mejores	a	los	

del	año	anterior.	Consideran	que	se	dispone	de	una	buena	infraestructura	física	y	

de	servicios,	un	consumidor	exigente	que	valora	la	innovación	y	unos	programas	

gubernamentales	que,	a	pesar	de	 la	crisis,	estimulan	y	 facilitan	el	proceso	em-

prendedor.	Siendo	los	aspectos	a	mejorar	la	financiación;	la	burocracia,	impuestos	

y	costes	de	la	Seguridad	Social,	así	como	la	educación	emprendedora,	sobre	todo	

en	la	etapa	escolar.

Al	comparar	los	resultados	con	el	resto	de	países	de	la	UE	incluidos	dentro	del	grupo	

de		economías	basadas	en	la	innovación,	se	detectan	oportunidades	de	mejora	en	

casi	todos	los	ámbitos:	legislación	de	la	propiedad	intelectual,	financiación	para	los	

emprendedores,	innovación	empresarial,	apoyo	al	emprendimiento	de	alto	potencial	

de	crecimiento,	dinámica	del	mercado	interno,	burocracia	e	impuestos,	acceso	a	in-

fraestructura	comercial	y	profesional,	acceso	a	infraestructura	física	y	de	servicios	y	

transferencia	de	I+D.	Resaltar	que,	prácticamente,	en	la	única	condición	del	entorno	

que	Cataluña	obtiene	una	puntuación	superior	a	la	media	del	resto	de	países	de	la	

UE	es	en	la	valoración	positiva	que	realizan	los	expertos	de	los	programas	guberna-

mentales,	la	mayoría	de	los	cuales	son	de	ámbito	local	y	autonómico.

Tanto	los	obstáculos	como	los	apoyos	a	la	actividad	emprendedora	están	en	con-

sonancia	con	 las	condiciones	del	entorno	señaladas.	Los	principales	frenos	han	

sido	el	difícil	acceso	a	la	financiación,	las	políticas	gubernamentales	referentes	a	

burocracia,	impuestos	y	cuotas	seguridad	social,	las	normas	sociales	y	culturales	

así	como	el	clima	económico.	Mientras	que	 los	mayores	 impulsores	 fueron	 los	
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altos	niveles	de	educación	y	formación,	el	estado	del	mercado	laboral	que	empuja	

hacia	el	autoempleo	y	los	programas	gubernamentales.

Finalmente,	quisiéramos	reiterar,	tal	como	venimos	haciendo	desde	hace	tiempo,	

que	las	políticas	de	fomento	a	la	creación	de	empresas	deberían	de	estar	centra-

das	en	el	territorio	como	factor	de	desarrollo	endógeno	y	estar	orientadas	a	 los	

yacimientos	de	empresarios,	de	 los	cuales	 los	principales	son	 los	universitarios	

(titulados,	investigadores,	etc.)	y	los	directivos	de	empresa	(tanto	los	que	están	en	

activo,	como	los	prejubilados	o	en	paro).	Y	esto	es	así	porque	en	la	sociedad	del	

conocimiento	las	personas	mejor	preparadas	para	crear	y	hacer	crecer	empresas	

basadas	en	nuevas	tecnologías	y,	por	tanto,	de	valor	añadido,	capaces	de	competir	

a	nivel	internacional,	y	susceptibles	de	crear	puestos	de	trabajo	con	salarios	altos,	

son	las	que	están	técnicamente	capacitadas	y	suficientemente	motivadas.

En	una	economía	basada	en	la	innovación	no	es	tan	importante	la	tasa	de	activi-

dad	emprendedora	como	su	calidad,	es	decir,	la	capacidad	de	crecer	e	innovar	así	

como	de	competir	internacionalmente.	De	aquí	la	necesidad	de	los	programas	de	

soporte	al	I+D+i	y	a	la	internacionalización,	que	potencien	la	consolidación	y	creci-

miento	de	nuestras	empresas.	Y,	simultáneamente,	reducir	los	problemas	para	el	

acceso	a	la	financiación	y	desarrollar	herramientas	de	financiación	del	crecimiento	

de	la	empresa	que	permitan	reducir	la	dependencia	de	las	instituciones	informales.

1.4. Cuadro de mando integral

En	este	apartado	se	recogen	los	indicadores	más	relevantes	que	ofrece	el	Informe	

GEM	Cataluña	2013	en	forma	de	Cuadro	de	Mando	Integral	o	Balanced	Scorecard,	

siguiendo	la	misma	estructura	que	el	Informe	GEM	España	2014	para	así	facilitar	

comparaciones	(Tablas	1.2	a	1.4).	Los	indicadores	que	se	presentan	son:

-	Los	valores,	actitudes	y	aspiraciones	emprendedores	en	la	población.

-	Las	tasa	de	actividad	emprendedora	de	entre	0	y	3.5	años	en	el	mercado	(TEA).

-	La	distribución	del	TEA	por	distintas	categorías	de	la	variable.

-	La	valoración	media	de	los	expertos	de	las	condiciones	del	entorno..
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Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2013 2012 Evolución 
Tiene cierta red social (conoce a emprendedores) 32,3% 32,6% Estable
Percibe buenas oportunidades para emprender 18,1% 16,8% Aumenta
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos para emprender 50,7% 53,8% Disminuye
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender 45.5% 48.5% Disminuye
Piensa que la población catalana posee espíritu competitivo 26.4% 26.7% Estable
Tiene intención de emprender en los próximos tres años 10,9% 14,1% Disminuye
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación 1,75% 2,5% Disminuye
Ha actuado como inversor informal o como Business Angel 3,9% 4,9% Disminuye

TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre 
población de 18-64 años residente enCataluña 2013 2012 Evolución
TEA Total 6,6% 7,9% Disminuye
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años) 4,8% 4,9% Estable
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años) 8,3% 10,8% Disminuye

Distribución del TEA, tomado como 100% 2013 2012 Evolución
TEA por necesidad (iniciativas creadas por falta de alternativas de empleo) 28,0% 25,0% Aumenta
TEA por oportunidad (iniciativas que aprovechan un negocio detectado) 66,8% 74,2% Disminuye
TEA por otro motivo (iniciativas creadas por otros motivos) 5,3% 0,7% Aumenta
TEA del sector extractivo o primario 1,5% 1,8% Estable
TEA del sector transformador 20,6% 14,4% Aumenta
TEA del sector de servicios a empresas 29,9% 32,1% Disminuye
TEA del sector orientado al consumo 48,0% 51,7% Disminuye
TEA sin empleados 47,7% 55,0% Disminuye
TEA de 1-5 empleados 40,9% 37,6% Aumenta
TEA de 6-19 empleados 5,0% 6,2% Disminuye
TEA de 20 y más empleados 6,5% 1,1% Aumenta
TEA iniciativas completamente innovadoras en producto o servicio 19,7% 18,0% Aumenta
TEA iniciativas sin competencia en su principal mercado 12,9% 18,3% Disminuye
TEA iniciativas que utilizan tecnologías de menos de un año en el mercado 15,1% 14,4% Aumenta
TEA iniciativas que exportan más del 25% 12,1% 17,1% Disminuye
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años 17.5% 9.2% Aumenta

Valoración media de los expertos de las condiciones 
de entorno (mínimo 1-máximo 5) 2013 2012 Evolución 
Financiación para emprendedores 1,9 2,0 Estable
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo 2,5 2,3 Mejora
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos 2,2 2,5 Empeora
Programas gubernamentales 3,1 2,9 Mejora
Educación y formación emprendedora etapa escolar 2,1 1,9 Mejora
Educación y formación emprendedora etapa post escolar 2,7 2,6 Estable
Transferencia de I + D 2,4 2,5 Estable
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional 3,0 2,9 Estable
Dinámica del mercado interno 2,6 2,6 Estable
Barreras de acceso al mercado interno 2,4 2,4 Estable
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios 3,6 3,4 Mejora
Normas sociales y culturales 2,5 2,6 Estable
Apoyo al emprendimiento femenino 3,2 3,2 Estable
Apoyo al emprendimiento de alto potencial de crecimiento 3,0 3,0 Estable
Valoración de la innovación desde el punto de vista empresarial 3,0 3,0 Estable
Valoración de la innovación desde el punto de vista del consumidor 3,6 3,4 Mejora
Valoración del estado de la legislación de propiedad intelectual 2,6 2,7 Estable
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Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2013 2012 Evolución
Tiene cierta red social (conoce a emprendedores) 30,8% 31,1% Disminuye
Percibe buenas oportunidades para emprender 16,0% 13,9% Aumenta
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos para emprender 48,4% 50,4% Disminuye
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender 47,7% 53,0% Disminuye
Piensa que la población catalana posee espíritu competitivo 26,1% 28,1% Disminuye
Tiene intención de emprender en los próximos tres años 9,3% 12,0% Disminuye
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación 1,9% 2,1% Disminuye
Ha actuado como inversor informal o como Business Angel 3,2% 3,8% Disminuye

TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre 
población de 18-64 años residente en España 2013 2012 Evolución
TEA Total 5,2% 5,7% Disminuye
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años) 4,2% 4,0% Aumenta
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años) 6,2% 7,4% Disminuye

Distribución del TEA, tomado como 100% 2013 2012 Evolución
TEA por necesidad (iniciativas creadas por falta de alternativas de empleo) 29,2% 25,6% Aumenta
TEA por oportunidad (iniciativas que aprovechan un negocio detectado) 66,8% 72,3% Disminuye
TEA por otro motivo (iniciativas creadas por otros motivos) 4,0% 2,1% Aumenta
TEA del sector extractivo o primario 3,5% 3,8% Estable 
TEA del sector transformador 14,9% 18,4% Disminuye
TEA del sector de servicios a empresas 28,0% 25,7% Aumenta
TEA del sector orientado al consumo 53,6% 52,2% Aumenta
TEA sin empleados 52,2% 57,1% Disminuye
TEA de 1-5 empleados 39,6% 36,4% Aumenta
TEA de 6-19 empleados 5,1% 5,7% Disminuye 
TEA de 20 y más empleados 3,1% 0,8% Aumenta
TEA iniciativas completamente innovadoras en producto o servicio 14,7% 19,2% Disminuye
TEA iniciativas sin competencia en su principal mercado 11,2% 13,5% Disminuye
TEA iniciativas que utilizan tecnologías de menos de un año en el mercado 12,0% 12,5% Estable 
TEA iniciativas que exportan más del 25% 9,3% 14,0% Disminuye
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años 14.9% 12,7% Aumenta

Valoración media de los expertos de las condiciones de entorno
(mínimo 1-máximo 5) 2013 2012 Evolución
Financiación para emprendedores 1,79 2,06 Empeora  
Políticas gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo 2,34 2,68 Empeora 
Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos 2,01 2,60 Empeora
Programas gubernamentales 3,05 2,79 Mejora
Educación y formación emprendedora etapa escolar 1,37 1,53 Empeora
Educación y formación emprendedora etapa post escolar 2,25 2,34 Empeora
Transferencia de I + D 2,19 2,34 Empeora
Existencia y acceso a infraestructura comercial y profesional 2,53 3,05 Empeora
Dinámica del mercado interno 2,14 2,79 Empeora
Barreras de acceso al mercado interno 2,28 2,46 Empeora
Existencia y acceso a infraestructura física y de servicios 3,91 3,98 Estable
Normas sociales y culturales 2,11 2,35 Empeora 
Apoyo al emprendimiento femenino 2,91 3,13 Empeora
Apoyo al emprendimiento de alto potencial de crecimiento 2,72 2,92 Empeora
Valoración de la innovación desde el punto de vista empresarial 2,86 2,79 Mejora
Valoración de la innovación desde el punto de vista del consumidor 3,97 3,47 Mejora
Valoración del estado de la legislación de propiedad intelectual 2,61 2,52 Mejora
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Valores, actitudes y aspiraciones emprendedoras en la población 2013 2012 Evolución
Tiene cierta red social (conoce a emprendedores) 32,4% 28,9% Aumenta
Percibe buenas oportunidades para emprender 18,5% 16,4% Aumenta
Reconoce en sí mismo habilidades y conocimientos para emprender 49,3% 51,1% Disminuye
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender 45,3% 48,7% Disminuye
Piensa que la población catalana posee espíritu competitivo 28,0% 27,2% Estable
Tiene intención de emprender en los próximos tres años 11,5% 13,5% Disminuye
Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla o por jubilación 1,70% 2,2% Disminuye
Ha actuado como inversor informal o como Business Angel 4,0% 4,5% Disminuye 
 
TEA, tasa de iniciativas de entre 0 y 3,5 años en el mercado sobre 
población de 18-64 años residente en Barcelona 2013 2012 Evolución 
TEA Total 6,6% 6,5% Estable
TEA Femenina (sobre total de población femenina de 18-64 años) 5.7% 3,9% Aumenta
TEA Masculina (sobre total de población masculina de 18-64 años) 7.8% 9,1% Disminuye 
 
Distribución del TEA, tomado como 100% 2013 2012 Evolució n
TEA por necesidad (iniciativas creadas por falta de alternativas de empleo) 30,2% 29,9% Estable
TEA por oportunidad (iniciativas que aprovechan un negocio detectado) 64,8% 68,9% Disminuye
TEA por otro motivo (iniciativas creadas por otros motivos) 5,0% 1,2% Aumenta
TEA del sector extractivo o primario 0,0% 0,8% Estable
TEA del sector transformador 16,2% 11,2% Aumenta
TEA del sector de servicios a empresas 33,9% 35,1% Disminuye
TEA del sector orientado al consumo 49,9% 52,9% Disminuye
TEA sin empleados 44,3% 59,0% Disminuye
TEA de 1-5 empleados 44,2% 32,8% Aumenta
TEA de 6-19 empleados 4,8% 6,1% Disminuye
TEA de 20 y más empleados 6,8% 2,0% Aumenta
TEA iniciativas completamente innovadoras en producto o servicio 20,2% 16,5% Aumenta
TEA iniciativas sin competencia en su principal mercado 15,2% 16,2% Disminuye
TEA iniciativas que utilizan tecnologías de menos de un año en el mercado 16,1% 14,2% Aumenta
TEA iniciativas que exportan más del 25% 14.0% 17.8% Disminuye
TEA iniciativas con expectativa de más 5 empleados en 5 años 19.3% 9.7% Aumenta
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2. Valores, percepciones y aptitudes emprendedoras de la pobla-
ción catalana

El	estudio	de	los	factores	que	inciden	en	la	decisión	de	poner	en	marcha	una	inicia-

tiva	emprendedora	es	uno	de	los	temas	que	tradicionalmente	ha	despertado	mayor	

interés	 entre	 los	 investigadores	 (Shapero,	 1982;	 Ajzen,	 1991;	 Krueger	 y	 Brazeal,	

1994;	Veciana,	2002;	Arenius	y	Minniti,	2005).

En	la	literatura	abundan	trabajos	que	desarrollan	modelos	sobre	dicho	comportami-

ento,	ya	sea	como	función	de	creencias	(Ajzen,	1991);	del	potencial	emprendedor	de	

una	persona	(Krueger	y	Brazeal,	1994),	que	Veciana	(2002)	adapta	y	amplía;	o	el	mo-

delo	de	Gnyawali	y	Fogel	(1994),	que	entronca	con	el	de	Shapero	(1982),	en	el	cual	la	

decisión	de	crear	una	empresa	deriva	de	las	percepciones	de	ser	deseable	y	viable.

Así,	se	ha	constatado	que	la	decisión	de	emprender	depende	de	múltiples	facto-

res.	Algunos	son	externos	al	emprendedor,	como	la	coyuntura	económica,	la	legis-

lación	y	políticas	gubernamentales	o	las	medidas	de	apoyo.	Otros	dependen	más	

del	propio	emprendedor,	como	los	valores,	percepciones	y	aptitudes.	En	cualquier	

caso,	todos	acaban	afectando,	en	mayor	o	menor	 intensidad,	 la	probabilidad	de	

crear	una	empresa.

Siguiendo	el	modelo	de	Gnyawali	y	Fogel	(1994),	entre	los	factores	que	condicionan	

la	decisión	de	crear	una	empresa	destacan	(figura	2.1):	si	se	perciben	oportunida-

des;	si	se	considera	que	se	tienen	las	habilidades,	conocimientos	y	experiencia	para	

poner	en	marcha	un	nuevo	negocio	y	gestionarlo;	y	 la	predisposición	a	crear	una	

empresa,	que,	a	su	vez,	depende	de	una	serie	de	factores	económicos	y,	funda-

mentalmente,	socioculturales.	La	evidencia	empírica	confirma	que	dichos	factores,	

mayormente	vinculados	con	las	percepciones	del	emprendedor,	tienen	un	impacto	

altamente	significativo	en	su	decisión	de	crear	una	empresa	(Capelleras	et	al.,	2013)

El	proyecto	GEM	analiza	la	mayor	parte	de	estos	factores.	En	los	próximos	aparta-

dos	se	desarrollaran	tres	de	ellos:	la	percepción	de	oportunidades,	la	posesión	de	

habilidades	para	crear	y	gestionar	una	empresa	y	los	factores	socioculturales,	tanto	

en	relación	a	la	población	involucrada	en	el	proceso	emprendedor	como	para	la	que	

1	Como	a	la	población	catalana	no	se	le	pregunta	directamente	por	aspectos	de	coyuntura	económica	del	país,	
los	factores	económicos	que	condicionan	la	actividad	emprendedora	se	tratarán	en	el	apartado	6	de	este	tra-
bajo,	muy	relevantes	en	un	año	de	recesión	como	ha	sido	el	2013.

2	A	lo	largo	del	estudio	utilizaremos	las	abreviaturas	RE,	como	“resto	de	España”,	es	decir,	España	sin	Cataluña;	
y	REU,	como	abreviatura	de	países	del	 resto	de	 la	Unión	Europea	(sin	España)	con	economías	basadas	en	 la	
innovación.
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no	lo	está,	así	como	para	Cataluña,	resto	de	España	(RE)	y	resto	de	países	de	la	UE	

(RUE)	que	se	consideran	“economías	basadas	en	la	innovación”.

Una	de	las	fortalezas	del	proyecto	GEM	es	que	permite	comparar	la	actividad	em-

prendedora	entre	distintos	países.	No	obstante,	debido	a	las	distintas	características	

de	sus	entornos,	a	veces,	es	recomendable	clasificarlos	en	varios	grupos.	Así,	el	

World	Economic	Forum	lo	hace	en	tres	grandes	categorías	que	reflejan	sus	distintos	

estadios	de	desarrollo	económico:	economías	basadas	en	factores	de	producción,	

economías	basadas	en	la	eficiencia	y	economías	basadas	en	la	innovación;	situando	

a	España,	y	por	ende	Cataluña,	en	esta	última	categoría	con	la	mayoría	de	los	países	

europeos,	países	norteamericanos	y	algunos	países	del	este	asiático.	En	lo	suce-

sivo,	cuando	se	compare	Cataluña	con	resto	de	la	UE	se	comparará	precisamente	

con	el	conjunto	de	países	de	la	UE	que	son	considerados	“economías	basadas	en	

la	innovación”.

OPORTUNIDAD

CREACIÓN NUEVA 
EMPRESA

HABILIDADES EN 
GESTIÓN Y CREA-

CIÓN DE EMPRESAS

FACTORES SOCIO-
CULTURALES Y 
ECONÓMICOS

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS 
GUBERNAMENTALES

MEDIDAS DE APOYO 

CAPACIDAD 
PARA CREAR 

UNA EMPRESA

PROBABILIDAD 
CREAR 

UNA EMPRESA

PROPENSIÓN 
A CREAR 

UNA EMPRESA
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2.1. Percepción de oportunidades de la población catalana y de sus aptitudes 

para emprender

El	proceso	emprendedor	parte	de	la	identificación	de	una	oportunidad	de	negocio.	

El	porcentaje	de	personas	de	18-64	años	que	percibe	buenas	oportunidades	para	

emprender	en	los	seis	meses	posteriores	al	momento	de	la	entrevista	es	del	18.1	

%,	por	encima	del	RE	(15.6%),	pero	muy	por	debajo	del	RUE	(31.1%)	(Gráfico	2.1).	

Cabe	señalar	que	desde	2008	se	ha	producido	una	caída	de	casi	veinte	puntos	en	

la	percepción	de	oportunidades	tanto	en	Cataluña	como	en	el	RE,	con	valores	infe-

riores	a	la	mitad	de	los	previos.	Este	resultado	se	puede	atribuir	en	gran	parte	a	la	

percepción	desfavorable	que	la	población	ha	tenido	sobre	la	situación	económica.

No	obstante,	Cataluña	apunta	una	ligera	recuperación	estos	dos	últimos	años	des-

pués	de	tocar	fondo	en	2011	(16%),	con	incrementos	de	un	5%	en	2012	y	de	un	

8%	en	2013.

La	percepción	de	oportunidades	varía	mucho	dependiendo	de	si	la	persona	está	

o	no	involucrada	en	el	proceso	emprendedor.	El	31.4%	de	la	población	implicada	

percibe	oportunidades	para	emprender	algún	negocio,	mientras	que	esta	proporci-

ón	cae	justo	a	la	mitad,	15.5%,	para	los	no	implicados	(Gráfico	2.2).
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Otro	de	los	factores	relevantes	para	aprovechar	la	oportunidad	en	el	momento	

en	que	se	presenta,	tanto	para	la	creación	del	negocio	como	para	su	crecimiento,	

es	la	percepción	de	que	se	poseen	los	conocimientos	y	habilidades	necesarios	

para	ello.

En	este	 sentido,	 si	 bien	 las	 actitudes	 y	 las	motivaciones	del	 emprendedor	 son	

relevantes	para	el	crecimiento,	sus	conocimientos	y,	en	concreto,	su	nivel	de	ha-

bilidades	directivas,	parece	que	todavía	lo	es	más.	Las	investigaciones	en	diversos	

países	ponen	de	manifiesto	que	el	crecimiento	de	 las	empresas	recién	creadas	

depende	en	gran	medida	de	las	habilidades	directivas	del	empresario,	tanto	de	las	

que	tenía	antes	de	crear	su	empresa	como	las	que	haya	podido	adquirir	a	través	

de	su	experiencia	en	la	dirección	de	la	nueva	empresa	(Baum	et	al,	2001;	Colombo	

y	Grilli,	2005	y	2010)

La	mitad	de	la	población	adulta	entrevistada	declara	tener	habilidades	y	capacida-

des	para	emprender,	tanto	en	Cataluña	(50.7%),	como	en	el	RE	(47.9%),	situándo-

se	por	encima	de	la	media	del	RUE	(41.2%)	y	sufriendo	un	ligero	descenso	(6%)	

respecto	al	2012	(Gráfico	2.3).	En	esta	serie	se	puede	apreciar	como	a	lo	largo	de	

los	años	se	mantiene	superior	este	auto-reconocimiento	de	aptitudes	de	la	pobla-

ción	de	Cataluña	respecto	a	la	del	REU	en	torno	a	diez	puntos.	
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El	sistema	educativo,	la	capacitación	laboral	y	otras	actividades	formativas	han	po-

dido	tener	su	efecto	en	estos	resultados	sobre	la	elevada	percepción	de	auto-efi-

cacia.	Ahora	bien,	es	interesante	remarcar	que,	en	ediciones	anteriores	del	proyec-

to	GEM	Cataluña,	cuando	se	ha	preguntado	a	los	expertos	por	la	interpretación	de	

estos	 resultados,	 la	mayoría	ha	 indicado	que	son	percepciones	sesgadas,	 fruto	

de	una	elevada	autoestima.	Ello	puede	tener	efectos	peligrosos	para	la	viabilidad	

a	largo	plazo	de	las	empresas	que	estas	creen,	ya	que	suelen	ser	personas	que,	

como	ya	consideran	que	poseen	las	aptitudes,	son	menos	propensas	al	aprendiza-

je,	a	la	formación	o	a	complementar	sus	equipos	para	hacer	frente	a	las	carencias	

o	debilidades	del	proyecto	emprendedor.

Nuevamente	la	percepción	de	posesión	de	conocimientos	y	habilidades	varía	mucho	

según	si	se	está	involucrado	(87.2%)	o	no	(43.4%),	siendo	bastantes	estables	las	

series	en	estos	últimos	diez	años	(Gráfico	2.4).	Este	resultado	tiende	a	reflejar	el	

hecho	que	los	individuos	emprendedores	tienen	una	mayor	confianza	en	sus	propi-

as	habilidades	para	poner	en	marcha	un	negocio	que	el	resto	de	la	población.
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2.2 Percepción de la población catalana sobre factores socioculturales y su 

influencia en el emprendimiento

Ya	se	ha	señalado	anteriormente	que	la	decisión	de	crear	una	empresa	y,	por	lo	

tanto,	la	tasa	de	actividad	emprendedora	depende	de	diversos	factores,	entre	los	

que	destacan	los	socioculturales,	a	saber:

-	Si	conoce	a	empresarios	y	modelos	de	referencia.

-	Si	el	temor	al	fracaso	supone	un	freno	a	la	creación	de	empresas.

-	Si	le	gustaría	que	todo	el	mundo	tuviera	un	nivel	de	vida	similar	(“equidad	

en	los	estándares	de	vida”).

-	Si	se	considera	que	empezar	un	negocio	es	una	opción	profesional	atrac-

tiva.

-	Si	el	éxito	en	un	nuevo	negocio	supone	mejorar	el	prestigio	y	reconocimi-

ento	social.

-	Si	en	los	medios	de	comunicación,	a	menudo,	aparecen	noticias	sobre	ne-

gocios	y/o	empresarios	exitosos	(y	éticos).

Una	de	las	formas	de	adquirir	conocimientos	es	el	aprendizaje	a	través	de	lo	ex-

perimentado	por	otros	(vicarious learning).	Por	tanto,	se	produce	un	aprendizaje	

empresarial	mediante	la	experiencia	indirecta	o	el	conocimiento	y	la	observación	

del	comportamiento	de	otros	emprendedores.	Generalmente,	será	más	fuerte	cu-
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anto	más	próximos	sean.	Por	tanto,	la	existencia	en	la	red	social	de	personas	que	

hayan	creado	y/o	gestionen	su	propia	empresa	puede	influir	sobre	la	deseabilidad	

y	la	credibilidad	de	la	opción	de	convertirse	en	empresario.	De	ahí	la	importancia	

de	los	modelos	de	referencia	y	de	las	historias	de	éxito.

El	 conocimiento	 de	 empresarios	 también	 es	 relevante	 desde	 la	 perspectiva	 de	

que	se	incrementa	su	capital	relacional,	les	permite	aprender	(Nahapiet	&	Ghos-

hal,	1998)	y	conseguir	recursos	en	el	interior	de	sus	redes	(Arenius,	2002;	Greve	

y	Salaff,	2003).

En	el	gráfico	2.5	se	muestra	la	evolución	de	la	percepción	de	la	existencia	de	mo-

delos	de	referencia	en	Cataluña,	RE	y	RUE	en	el	período	2004-2013.	Mientras	que	

hace	diez	años	la	diferencia	entre	Cataluña	y	RE	respecto	a	REU	era	en	torno	a	diez	

puntos,	actualmente	los	valores	son	similares	(Cataluña	32.3%,	RE	30,5%	y	RUE	

31,2%)	y	con	pequeñas	variaciones	respecto	al	2012	(-1%,	-1%	y	-5%,	respectiva-

mente).	Aunque	esta	convergencia,	a	diferencia	de	la	que	se	produjo	en	2008,	es	

debida,	fundamentalmente,	a	la	disminución	de	las	calificaciones	del	RUE	durante	

los	tres	últimos	años.

Estos	datos	son	relevantes,	ya	que	la	existencia	de	modelos	de	referencia	suele	

ser	uno	de	los	factores	que	más	refuerza	las	percepciones	de	las	personas	en	lo	

relativo	al	emprendimiento.	Generalmente,	cuando	alguien	próximo	al	círculo	so-

cial	ha	tenido	éxito	en	un	negocio	o	empresa,	se	percibe	como	más	verosímil	que	

uno	también	lo	pueda	lograr.

Nuevamente	las	diferencias	no	se	detectan	por	zonas	geográficas	sino	entre	invo-

lucrados	y	no	involucrados,	siendo	la	valoración	de	los	primeros	prácticamente	el	

doble	que	la	de	los	segundos,	tanto	en	Cataluña	(50.3%	frente	a	28.8%)	como	en	

el	RE	(50.7%	frente	a	27.5%)	(Gráfico	2.6).	

Por	otro	lado,	el	miedo	al	fracaso	es	un	freno	a	la	creación	de	empresas	debido	a	

la	poca	separación,	por	lo	menos	en	muchos	de	los	países	europeos,	entre	riesgo	

personal	y	riesgo	del	negocio	y	que,	en	caso	de	que	éste	vaya	mal,	el	emprende-

dor	quede	estigmatizado.	Lo	es	en	Cataluña	en	un	45.5%	(con	una	disminución	

del	6%	respecto	2012),	aunque	menos	que	en	el	RE	(48.1%)	y	en	el	RUE	(46.9%).	

Destacar	 la	convergencia	de	 las	 tres	medias,	especialmente	por	el	 crecimiento	

del	RUE	durante	estos	tres	últimos	años,	y	que	en	el	RE	siempre	ha	estado	más	

presente	que	en	los	otros	territorios	analizados	(Gráfico	2.7).



GLOBAL	ENTREPRENEURSHIP	MONITOR	INFORME	EJECUTIVO	2013 21

Señalar	que	son	las	personas	que	no	están	involucradas	las	que	tienen	más	temor	

a	ser	estigmatizadas	por	el	fracaso	de	un	posible	negocio.	De	nuevo,	 las	mayo-

res	diferencias	se	detectan	entre	los	involucrados	(32.2%)	y	quienes	no	lo	están	

(48.1%),	 incrementándose	dicho	temor	en	 los	primeros	desde	2004,	cuyo	valor	

era	de	18.9%	(Gráfico	2.8).).
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La	percepción	sobre	la	necesidad	de	equidad	en	los	estándares	de	distribución	de	

la	renta	o	nivel	de	vida	en	la	sociedad	también	condiciona	la	intención	de	empren-

der.	A	veces,	en	vez	de	presentar	el	indicador	anterior,	se	utiliza	su	complementa-

rio	(100%	menos	el	%	sobre	la	equidad	de	los	estándares	de	vida)	como	indicativo	

del	espíritu	competitivo	de	la	población.

Precisamente	la	crisis	del	mercado	de	trabajo	y	su	impacto	en	la	renta	de	las	fa-

milias	ha	provocado	que	España	sufra	uno	de	los	mayores	incrementos	de	la	desi-

gualdad	de	la	OCDE	(2014),	cifrando	en	unos	2.600€	la	pérdida	media	de	ingresos	

sufrida	por	los	hogares	españoles	entre	2008	y	2012.	La	dramática	disminución	del	

ingreso	disponible	refleja	igualmente	la	disparidad	de	la	protección	de	los	parados,	

cuando	la	tasa	de	desempleo	española	es	2.5	veces	superior	a	la	media	de	la	UE	y	

con	un	fuerte	aumento	del	paro	de	larga	duración	y	del	riesgo	para	las	familias	de	

encontrarse	en	situación	de	pobreza.

Esta	situación	ha	provocado	que	en	Cataluña,	de	forma	similar	a	España,	este	indi-

cador	haya	aumentado	catorce	puntos	porcentuales	desde	el	año	2009	al	2012.	En	

el	2013	Cataluña	y	España	se	han	mantenido	prácticamente	igual	al	2012,	mien-

tras	que	el	Resto	de	UE	ha	disminuido	un	6%,	situándose	en	61.3%	(Gráfico	2.9).

Es	interesante	señalar	que	esta	percepción	es	mucho	más	estable	en	las	personas	

no	involucradas	en	iniciativas	emprendedoras	que	en	las	que	sí	lo	están,	conver-

giendo	estos	tres	últimos	años	todas	ellas	en	valores	similares,	tanto	en	Cataluña	

como	en	el	resto	de	España	(Gráfico	2.10).
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El	prestigio	y	el	reconocimiento	social	asociados	a	la	creación	de	empresas	pue-

den	actuar	también	como	un	relevante	factor	de	motivación,	influyendo	sobre	el	

coste	de	oportunidad	de	convertirse	en	empresario.	La	evolución	de	la	opinión	de	

que	emprender	brinda	estatus	social	y	económico	en	Cataluña	y	resto	de	España	

siempre	ha	estado	en	torno	a	diez	puntos	por	debajo	de	Europa,	ensanchándose	

esta	diferencia	estos	dos	últimos	años	hasta	los	veinte	puntos,	en	el	caso	de	Ca-

taluña	(48.1%	frente	al	68.5%	del	REU),	que	ha	sufrido	este	año	un	descenso	del	

21%.	Similares	puntuaciones	obtiene	el	RE,	53.1%,	con	un	descenso	respecto	al	

año	anterior	del	17%	(Gráfico	2.11).

La	proliferación	de	noticias	negativas,	especialmente	de	corrupción,	que	se	asoci-

an	bastante	indiscriminadamente	a	directivos,	empresarios	y	políticos,	puede	ser	

una	de	las	causas	de		este	fuerte	retroceso.	Por	otra	parte,	la	profundidad	y	dura-

ción	de	la	crisis	ha	determinado	que	muchas	empresas	se	hayan	visto	abocadas	

al	concurso	de	acreedores,	con	el	desprestigio	que	esto	supone.	Precisamente,	

el	número	de	concursos	de	acreedores	que	se	presentaron	en	España	en	2013	

alcanzó	un	nuevo	máximo	histórico	con	10.949,	que	representó	un	incremento	del	

6.4%	respecto	al	2012.	Cataluña	con	2.114,	el	19,3%	del	total,	fue	la	comunidad	

autónoma	en	la	que	se	presentaron	el	número	más	elevado	de	concursos.

Quizás	por	estos	motivos,	precisamente	en	quienes	ha	disminuido	más	respecto	

al	año	anterior	la	valoración	que	emprender	brinda	estatus	social	y	económico	es	

en	los	que	ya	están	involucrados	en	el	proceso	emprendedor	de	la	provincia	de	

Barcelona	(-27%,	para	quedarse	en	un	42.7%)	y	de	Cataluña	(-25%,	obteniendo	un	

44.1%),	frente	a	un	14%	en	el	RE	(50.8%)	(Gráfico	2.12)..
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Ligado	a	la	disminución	del	prestigio	social	asociado	a	ser	empresario,	está	tam-

bién	la	caída	respecto	al	2012	de	la	percepción	de	que	emprender	es	una	buena	

opción	profesional	en	Cataluña	(-16%),	en	el	RE	(-14%)	y	RUE	(-6%),	alcanzando	

en	Cataluña	el	valor	más	bajo	(60,3%)	en	estos	últimos	diez	años	y	de	un	62.3%	

para	los	no	involucrados	(Gráficos	2.13	y	2.14).
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Por	último,	otro	de	los	factores	que	influye	es	si	en	los	medios	de	comunicación,	a	me-

nudo,	aparecen	noticias	sobre	negocios	y/o	empresarios	exitosos	(y	éticos).	En	contra-

posición	a	lo	expuesto	en	puntos	anteriores,	en	2013	el	52%	de	la	población	catalana	

encuestada	percibe	que,	a	menudo,	se	publican	noticias	sobre	el	éxito	de	nuevas	

empresas	en	los	medios	de	comunicación,	calificación	superior	a	la	del	RE	(44.4%)	y	

RUE	(49.7%),	hecho	que	sucede	por	segundo	año	consecutivo	(Gráfico	2.15).

Lo	más	relevante	es	el	fuerte	cambio	de	tendencia	en	los	últimos	tres	años	en	Cata-

luña,	desde	2010,	uno	de	los	años	con	una	valoración	menor	(34.1%),	hasta	el	citado	

52%	de	2013.	La	labor	de	algunos	programas	de	medios	de	comunicación	por	emitir	

también	noticias	positivas	de	emprendedores,	las	de	emprendedores	vinculados	a	

acontecimientos	de	gran	repercusión	como	el	Mobile	World	Congress,	entre	otros,	

pueden	haber	provocado	esta	mejoría.

Algunos	de	los	expertos	también	han	indicado	que,	fruto	de	la	sensibilización	y	for-

mación	 que	 se	 realiza	 en	 diferentes	 ámbitos	 sobre	 emprendimiento	 (incluyendo	

también	el	social	y	el	que	adopta	la	forma	de	cooperativa),	la	población	detecta	más	

que	antes	dichas	noticias	en	los	medios	de	comunicación.	Por	ejemplo,	el	visionado	

del	vídeo	“Un	dia	Co-“	en	una	reciente	presentación	pública	de	aracoop	provocó	

en	muchos	de	los	asistentes	que	fueran	conscientes	de	que	la	economía	social	y	

cooperativa	les	rodea	positivamente	en	mucho	de	lo	que	les	sucede	diariamente.

3	Programa	marco	de	cooperación	público	privada	promovido	por	el	Departament	d’Empresa	i	Ocupació	con		la	
participación	activa	de	más	de	80	instituciones	públicas	y	privadas	implicadas	en	la	creación	y	crecimiento	de	
empresas	de	economía	social	y	cooperativa.
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En	todos	los	territorios,	las	personas	involucradas	perciben	en	un	porcentaje	algo	

superior	las	noticias	positivas	que	los	que	no	lo	están.	En	la	línea	que	se	apuntaba	

en	el	párrafo	anterior,	las	detectan	más,	son	más	sensibles	y	no	les	pasan	desa-

percibidas	(Gráfico	2.16).
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Finalmente,	señalar	que	el	proyecto	GEM	ha	diseñado	un	índice	que	permite	co-

nocer	el	impacto	de	la	cultura	de	apoyo	al	emprendimiento	en	cada	territorio.	El	

índice	estimado	en	el	2013	muestra	una	disminución	respecto	a	2012,	tanto	en	

Cataluña	como	en	el	RE	(Gráfico	2.17).	

En	el	gráfico	2.18,	para	facilitar	la	comparación,	se	han	unido	el	apoyo	nulo	con	el	

bajo	y	el	apoyo	medio	con	el	alto.	En	Cataluña,	respecto	a	2012,	éste	último	índice	

ha	caído	un	17%	(-15%	en	RE)	y	el	primero	ha	aumentado	un	34%	(23%	en	RE).

4	Dicho	índice	es	fruto	de	la	combinación	de	los	resultados	de	tres	variables:	si	emprender	es	una	buena	op-
ción	profesional;	si	brinda	estatus	social	y	económico;	y	sobre	su	difusión	en	los	medios	de	comunicación.	El	
índice	contempla	cuatro	categorías:	“Nulo”	=	%	de	la	población	que	no	respondió	afirmativamente	a	ninguna	
de	las	tres	preguntas;	“Bajo”	=	%	de	la	población	que	respondió	afirmativamente	a	una	de	las	tres	preguntas;	
“Medio”	=	%	de	la	población	que	respondió	afirmativamente	a	dos	de	las	tres	preguntas;	“Alto”	=	%	de	la	
población	que	respondió	afirmativamente	a	las	tres	preguntas.



30

2.3 Benchmarking internacional y por Comunidades Autónomas sobre los 

valores, percepciones y aptitudes para emprender

Tal	 y	 como	se	ha	señalado	anteriormente,	uno	de	 los	puntos	 fuertes	de	este	

proyecto	es	que	permite	 la	comparación	entre	distintos	territorios.	A	pesar	de	

que	en	los	apartados	anteriores	ya	hemos	introducido	 los	resultados	del	resto	

de	España	y	del	resto	de	países	de	la	UE	para	tener	una	mejor	perspectiva	a	la	

hora	de	interpretar	los	datos	de	Cataluña,	a	continuación	se	presenta	el	posicio-

namiento	de	Cataluña	respecto	a	la	media	de	las	distintas	economías	y	luego	se	

comparan	los	datos	de	la	actividad	emprendedora	con	la	de	aquellos	países	que	

pertenecen	a		economías	avanzadas		(Tabla	2.1	y	Gráficos	2.22	y	2.23).

El	gráfico	2.19	 resume	 las	percepciones,	 valores	y	 aptitudes	de	 los	catalanes	

respecto	a	España	y	al	resto	de	países	de	la	UE,	ya	comentados	detalladamente	

en	los	dos	apartados	anteriores:	

-	Cataluña	es	un	país	en	el	que,	actualmente,	la	percepción	de	oportunida-

des	es	baja,	casi	la	mitad	que	en	el	resto	de	la	UE.

-	Con	una	percepción	alta	respecto	a	sus	competencias	para	emprender.
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-	Y	con	unos	condicionamientos	socioculturales	en	los	que,	a	pesar	de	que	

emprender	 se	 considera	 una	 buena	 opción	 profesional	 y	 de	 que	 en	 los	

medios	de	comunicación	aparecen	historias	de	éxito	empresarial,	todavía	

no	se	considera	que	genere	buen	estatus	social	y	económico;	y	el	miedo	

al	fracaso	es	un	freno	a	emprender	nuevos	negocios,	especialmente	para	

los	no	involucrados.
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No	existiendo	diferencias	significativas	entre	las	percepciones	de	las	personas	

de	Barcelona	y	las	del	resto	de	Cataluña	(Gráfico	2.20).

El	gráfico	2.21	presenta	el	resumen	de	resultados	de	las	mismas	variables	según	

que	la	persona	esté	involucrada	o	no	en	cualquier	fase	del	proceso	emprende-

dor.	Al	respecto,	cabe	destacar	que	los	individuos	que	están	efectivamente	invo-

lucrados	en	comparación	con	el	resto	de	la	población:

-	Perciben	más	la	existencia	de	oportunidades	en	el	entorno.

-	Poseen	una	mayor	confianza	en	sus	habilidades	para	emprender.

-	Conocen	a	otros	emprendedores	en	mayores	proporciones.

-	Tienen	menor	miedo	al	fracaso.
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 Media 59,56 68,89 31,80 55,87 58,72 75,52 80,19 72,09 
 Angola 56,67 56,32 42,12 71,59 68,10 66,77 72,64 62,11  
 Botsuana 65,90 67,44 20,08 45,03 53,93 80,73 83,70 85,57 
 Filipinas 47,94 68,40 39,23 41,05 63,99 84,86 79,27 86,79 
 Gana 69,27 85,77 25,56 59,33 56,63 81,64 94,08 82,43 
 India 41,43 55,78 35,62 38,56 52,29 61,49 70,36 61,39 
 Irán 40,20 56,47 39,66 46,41 43,21 61,72 78,79 59,83 
 Libia 52,26 58,63 33,48 28,35 77,20 85,17 84,35 38,21 
 Malawi 78,90 89,48 17,34 78,23  - - - -
 Nigeria 84,66 87,04 18,47 79,78 61,35 81,15 61,89 76,53
 Uganda 81,10 83,84 17,70 68,90 60,35 88,25 95,29 87,50 
 Vietnam 36,81 48,65 60,50 57,37 50,13 63,40 81,54 80,54  
 
 Media 41,62 51,88 38,30 38,80 63,16 67,86 66,91 61,47 
 Argentina 39,81 61,62 30,11 35,76  - - - - 
 Bosnia 23,26 50,50 39,47 33,67 90,98 82,27 71,92 39,20 
 Brasil 50,93 52,62 42,70 37,96 82,76 84,62 82,21 84,07  
 Colombia 67,70 57,84 35,15 22,85 65,22 90,85 71,36 67,50
 Croacia 17,58 47,18 46,03 24,45 74,19 61,47 43,07 42,87
 Chile 68,40 59,63 31,41 42,24  - 69,12 67,25 66,32 
 China 33,07 36,29 35,89 48,35 39,20 69,61 73,53 71,34 
 Ecuador 57,29 74,27 37,90 37,65 69,16 66,48 67,66 79,09 
 Eslovaquia 16,10 51,01 44,46 38,77 71,61 49,22 58,53 51,71 
 Estonia 46,07 39,96 47,78 36,76 56,67 53,21 58,59 40,72 
 Guatemala 58,78 66,45 34,28 32,45 67,82 86,77 71,47 55,08 
 Hungría 18,87 37,50 47,88 28,01 67,16 45,67 74,11 28,39 
 Indonesia 46,68 62,01 41,28 66,95 63,45 70,83 79,84 75,27 
 Jamaica 51,23 79,14 32,58 44,93 52,32 79,36 80,93 81,68 
 Letonia 34,80 47,85 42,55 30,98 50,68 61,36 59,48 58,61 
 Lituania 28,72 35,38 49,36 37,08 67,72 68,63 57,20 47,65 
 Macedonia 37,15 49,69 41,05 32,93 74,26 69,49 67,89 66,76 
 Malasia 40,72 27,98 32,26 45,17 35,38 41,83 44,98 62,22 
 México 53,60 58,52 33,02 56,54 57,19 57,76 62,34 50,77 
 Panamá 58,73 66,39 27,88 57,89 47,58 64,38 59,24 70,44 
 Perú 60,96 62,20 26,15 45,99 55,23 70,42 71,21 71,47 
 Polonia 26,06 51,77 56,34 37,77 69,61 66,81 59,89 58,50 
 Rumania 28,86 45,87 45,98 28,31 69,73 73,61 72,57 61,31 
 Rusia 18,19 28,15 40,53 39,32 54,94 65,73 68,02 48,95 
 Sudáfrica 37,85 42,68 27,15 31,37 60,76 74,02 74,72 78,43 
 Surinam 50,66 54,55 18,74 43,56 49,91 76,00 77,88 66,65 
 Tailandia 45,34 44,38 54,85 35,58 79,53 74,52 74,83 77,16 
 Uruguay 47,90 61,14 29,55 33,08 69,10 58,07 55,97 57,54  
 
 Media 34,02 40,97 42,78 30,25 61,22 52,91 66,51 56,32 
 Alemania 31,30 37,72 48,15 25,01 56,17 49,40 75,23 49,91 
 Bélgica 31,50 33,85 50,81 18,56 54,82 54,80 52,20 43,86 
 Canadá 57,35 48,45 37,34 27,96 69,80 60,64 70,13 69,58 
 Cataluña 18,09 50,73 45,50 32,32 73,60 60,26 48,15 51,98 
 Corea del Sur 12,73 28,10 44,53 30,65 71,44 51,31 67,80 67,56 
 Eslovenia 16,06 51,48 41,98 39,30 81,75 57,38 68,10 50,52 
 España 16,01 48,39 47,70 30,81 73,88 54,31 52,34 45,63 
 Estados Unidos 47,16 55,74 35,02 27,21  - - - - 
 Finlandia 43,80 33,26 41,11 45,49 69,03 44,30 85,46 68,53 
 Francia 22,87 33,15 45,31 33,21 53,54 55,30 70,03 41,38 
 Grecia 13,54 45,99 69,06 24,95 59,01 60,06 65,07 32,42 
 Irlanda 28,28 43,14 45,33 31,49 78,45 49,62 81,22 59,86 
 Israel 46,50 36,17 53,33 40,68 47,31 60,61 80,30 49,06 
 Japón 7,65 12,86 47,37 16,72 43,29 31,30 52,76 57,62 
 Luxemburgo 45,57 43,28 49,58 35,83 44,37 39,41 70,60 36,31 
 Noruega 63,67 34,18 33,25 32,36 70,33 49,33 75,48 56,87 
 Países bajos 32,66 42,38 41,28 34,64 59,84 79,49 66,20 55,19 
 Portugal 20,24 48,75 48,17 25,54  - - - - 
 Puerto Rico 28,34 53,03 27,43 22,61 50,61 17,93 50,15 68,78 
 República Checa 23,08 42,59 42,86 23,02 -  - 47,78  - 
 Singapur 22,24 24,76 39,83 18,41 60,14 50,94 59,38 75,33 
 Suecia 64,45 38,80 39,73 37,14 56,18 52,03 71,51 58,55 
 Suiza 41,52 44,72 35,47 30,01 56,53 40,51 64,96 47,77 
 Taiwan 42,03 27,22 41,23 35,26  - 72,98 64,45 87,07 
 Trinidad y Tobago 58,01 75,26 20,94 39,11 68,00 79,54 72,02 61,02 
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3. Actividad emprendedora y sus características

3.1. Indicadores del proceso emprendedor

Dada	la	amplitud	del	concepto	de	iniciativa	emprendedora	y	de	las	dificultades	que	

entraña	su	medición,	el	proyecto	GEM	desagrega	el	proceso	emprendedor	en	dis-

tintas	fases	cronológicas.	En	concreto,	el	proyecto	concibe	este	proceso	a	través	

de	diferentes	etapas:	desde	la	intención	de	emprender	en	el	futuro	próximo	hasta	

la	puesta	en	marcha	de	un	negocio,	la	gestión	de	uno	ya	consolidado	o,	incluso,	el	

abandono	reciente	de	una	actividad	empresarial.	No	obstante,	aboga	por	identificar	

la	iniciativa	empresarial	con	las	primeras	etapas	del	negocio,	puesto	que	acostumbra	

a	ser	sobre	éstas	sobre	las	que	suelen	centrar	la	atención	las	medidas	de	políticas	

de	estímulo	a	la	creación	y	desarrollo	de	las	empresas,	las	cuales	acostumbran	a	en-

fatizar	todo	aquello	que	se	refiere	al	fomento	de	la	capacidad	de	generar	empresas.	

Desde	esta	perspectiva,	el	principal	indicador	del	proyecto	GEM	es	el	índice	de	

actividad	emprendedora	total	(Total Entrepreneurial Activity	o	TEA),	tal	y	como	ya	

se	anticipó	en	el	primer	capítulo	de	este	informe.	Dicho	índice	mide	el	porcen-

taje	de	población	adulta	(18-64	años)	involucrada	en	la	puesta	en	marcha	de	un	

negocio	y	del	que	van	a	poseer	al	menos	una	parte	del	capital.	Índice	que,	a	su	

vez,	incluye	dos	tipos	de	actividad	emprendedora:

-	La	realizada	por	personas	implicadas	en	el	proceso	de	creación	de	una	ini-

ciativa	empresarial	durante	los	últimos	12	meses	y	con	menos	de	tres	me-

ses	de	actividad,	entendiendo	por	actividad	el	pago	de	salarios,	honorarios,	

beneficios	o	retribución	en	especie.	A	estas	se	 las	denomina		empresas	

nacientes	o	start up.

-	La	llevada	a	cabo	en	empresas	que,	habiendo	superado	la	fase	anterior,	

no	superan	los	42	meses	de	actividad.	Es	decir,	con	una	actividad	de	4	a	

42	meses.	En	este	caso	se	denominan	empresas	nuevas	o	baby business.

En	2013	la	TEA	de	Cataluña	ha	sido	del	6.61	%	(Gráfico	3.1),	disminuyendo	un	

16%	respecto	al	2012	y	truncando	la	tendencia	alcista	de	los	dos	últimos	años,	

con	idénticos	porcentajes	de	disminución	para	los	emprendedores	nacientes	y	

los	nuevos,	que	han	obtenido	valores	de	4.2%	y	2.41%,	respectivamente.

Por	otro	lado,	uno	de	los	criterios	básicos	para	detectar	la	aceptación	social	de	la	

actividad	emprendedora	así	como	para	tener	una	idea	aproximada	del	potencial	

empresarial	de	una	sociedad	es	la	medición	de	la	intención	emprendedora.	En	
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este	sentido,	el	Proyecto	GEM	calcula	la	proporción	de	la	población	adulta	que	

dice	tener	intenciones	de	emprender	actividades	de	creación	de	empresas	den-

tro	de	los	próximos	tres	años.	La	tasa	de	emprendedores	potenciales	en	2013	

ha	sido	del	10.94%,	que	ha	supuesto	una	 reducción	del	22%	respecto	al	año	

anterior.	Esta	disminución	es	relevante	porque	parte	de	esta	intención	se	acaba		

materializando	en	el	futuro	inmediato	en	la	creación	de	nuevas	empresas.	Una	

disminución	de	la	intención	emprendedora	puede	ser	un	indicador	anticipado	de	

una	futura	disminución	de	la	actividad	emprendedora.

Por	último,	 los	emprendedores	consolidados	(iniciativas	empresariales	de	más	

de	3,5	años)	representan	el	10.1%	de	la	población	adulta	de	Cataluña,	manteni-

éndose	al	mismo	nivel	del	año	anterior.

La	suma	de	 las	 tasas	de	emprendedores	potenciales,	en	 fase	 inicial	 y	 conso-

lidados	 representan	 la	 tasa	de	población	 adulta	 de	Cataluña	 involucrada	en	el	

proceso	empresarial	(27.7%),	que	ha	disminuido	en	un	13.5%	respecto	al	2012.

La	tasa	de	población	adulta	involucrada	en	el	proceso	empresarial	activo,	suma	

de	los	emprendedores	en	fase	inicial	más	los	consolidados,	también	se	ha	redu-

cido	respecto	al	2012	en	un	6.8%,	quedando	en	el	16.71%.

El	observatorio	GEM	también	mide	el	abandono	de	las	iniciativas	emprendedoras,	

distinguiendo	entre	el	abandono	por	venta	o	traspaso	del	que	lo	es	por	cierre	efec-

tivo	de	la	actividad.	Respecto	al	2012,	los	abandonos	(1.75%	de	la	población	adul-

ta)	se	han	reducido	un	30%,	siendo	la	disminución	de	los	traspasos	(0.25%)	de	un	

41%	y	la	de	los	cierres	(1.4%)	de	un	26	%	(gráfico	3.7).	Manteniéndose	la	tónica	

de	los	últimos	años,	donde	la	mayoría	de	los	abandonos	supone	el	cierre	definitivo.

Los	 resultados	del	 resto	de	España	son	similares	en	cuanto	a	cierres	 (1.4%),	

aunque	la	cifra	de	abandonos	es	mayor	(1.94%)	porque	un	0.54%	de	las	perso-

nas	lo	que	hacen	es	traspasarlo	(gráfico	3.9).

La	principal	 razón	 tanto	en	Cataluña	 (54,3%)	como	en	España	 (48.8%)	de	 los	

abandonos	ha	sido	que	el	negocio	no	era	rentable,	seguido	de	razones	persona-

les	(12.1%),	jubilación	(9.1%)	y	problemas	para	obtener	financiación	(9.1%).

A	continuación,	se	presentan	los	resultados	del	proceso	emprendedor	en	2013	

en	Cataluña,	Barcelona,	Resto	de	España	y	España,	así	como	unos	cuadros	resu-

men	con	las	variaciones	interanuales	para	cada	uno	de	los	territorios,	los	cuales	

ofrecen	una	amplia	visión	de	conjunto	de	toda	la	actividad	emprendedora.
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Tasa de población adulta de Cataluña involucrada en el proceso empresarial: 27.7%
(Cambio interanual: -13.5%)

¿Ha cerrado o abandonado una actividad de cualquier tipo incluyendo
el autoempleo en los últimos 12 meses?

Esta actividad que ha abandonado ¿ha seguido en funcionamiento
gestionada por otros?

¿Cuál ha sido el principal motivo para el abandono de esta actividad?

Respuesta afirmativa: 1.75 % de la población de 18-64 años

Tasa real de cierres efectivos: 1,40% de la población de 18-64 años

El negocio no era rentable:  54.3%
Razones personales:  12.1%
Jubilación:  9.1%
Problemas para obtener financiación: 9.1%
Un incidente:  6.1%
Oportunidad de vender el negocio:  3.2%
El cierre fue planificado con antelación:  3.2%
Otro trabajo u oportunidad de negocio:  3.0%

Sí (traspaso): 0,35% No: 1,40%

Emprendedores 
potenciales

10,94%
(-22%)

Emprendedores
nacientes

4,2%
(-16%)

Emprendedores 
nuevos
2,41%
(-16%) 

Emprendedores 
consolidados

10,1%
(0%)

Emprendedores en fase inicial
(TEA Cataluña)

6,61%
(-16%)
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Actividad Emprendedora Total (TEA) Cataluña 2013
(% sobre la población adulta)

Actividad Emprendedora Total (TEA) Barcelona 2013
(% sobre la población adulta)

TEA Cataluña: 6.6%
Lleida: 8.6%, Barcelona: 6.7%
Girona: 6.0%, Tarragona: 5.1%

TEA Barcelona: 6,7%

Emprendedor naciente:
(Pago de salarios 

≤ 3 meses)

Emprendedor naciente:
(Pago de salarios 

≤ 3 meses)

Emprendedor potencial:
(Intención de

emprender en 3 años)

Emprendedor potencial:
(Intención de

emprender en 3 años)

Abandono
empresarial:

(Cierre o traspaso 
últimos 12 meses)

Abandono
empresarial:

(Cierre o traspaso 
últimos 12 meses)

Empresario
consolidado:

(Pago de salarios 
> 42 meses)

Empresario
consolidado:

(Pago de salarios 
> 42 meses)

% sobre la población 
adulta (18-64 años)

% sobre la población 
adulta (18-64 años)

4,2%

4,5%

10,9%

11,5%

2,4%

2,2%

10,1%

8,9%

1,75%

1,70%

Emprendedor nuevo:
(Pago de salarios 
de 4 a 42 meses)

Emprendedor nuevo:
(Pago de salarios 
de 4 a 42 meses)
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Actividad Emprendedora Total resto de España 2013
(% sobre la población adulta)

Actividad Emprendedora Total (TEA) España 2013 
(% sobre la población adulta)

TEA Resto España: 4,9%

TEA España: 5,21%

Emprendedor naciente:
(Pago de salarios 

≤ 3 meses)

Emprendedor naciente:
(Pago de salarios 

≤ 3 meses)

Emprendedor potencial:
(Intención de

emprender en 3 años)

Emprendedor potencial:
(Intención de

emprender en 3 años)

Abandono
empresarial:

(Cierre o traspaso 
últimos 12 meses)

Abandono
empresarial:

(Cierre o traspaso 
últimos 12 meses)

Empresario
consolidado:

(Pago de salarios 
> 42 meses)

Empresario
consolidado:

(Pago de salarios 
> 42 meses)

% sobre la población 
adulta (18-64 años)

% sobre la población 
adulta (18-64 años)

2,9%

3,09%

9%

9,35%

2,1%

2,12%

8,1%

8,39%

1,94%

1,91%

Emprendedor nuevo:
(Pago de salarios 
de 4 a 42 meses)

Emprendedor nuevo:
(Pago de salarios 
de 4 a 42 meses)
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Tasa de población adulta de Cataluña involucrada en el proceso empresarial: 27.7 %
(Cambio interanual: -13.5%) 

Emprendedores en fase inicial
                  (TEA Cataluña)

Tasa de la población adulta de Cataluña
involucrada en el proceso empresarial activo

Total empresarios

Emprendedores 
potenciales

10,94%
(-22%)

Exempresarios,
Abandonos:

16,71%
(-6,8%)

Por cierre:
1,40%
(-26%)

Por traspaso:
0,35%
(-41%)

Emprendedores 
consolidados

10,10%
(0%)

Emprendedores
nacientes

4,2%
(-16%)

Emprendedo-
res nuevos

6,61%
(-16%)

16,75%
(-6,8%)

12,51%
(-3,1%)

2,41%
(-16%)

Tasa de población adulta de Barcelona involucrada en el proceso empresarial: 27.13%
(Cambio interanual: -6.6 %)

Emprendedores en fase inicial
(TEA Barcelona)

Tasa de la población adulta de Barcelona
involucrada en el proceso empresarial activo

Total empresarios

Emprendedores 
potenciales

11,5%
(-15%)

Exempresarios,
Abandonos:

1,70%
(-24%)

Por cierre:
1,43%
(-24%)

Por traspaso: 
0,27%
(-27%)

Emprendedores 
consolidados

8,89%
(-2%)

Emprendedores
nacientes

4,49%
(4%)

Emprendedo-
res nuevos

6,74%
(4%)

15,63%
(0,3%)

11,14%
(-1,1%)

2,25%
(3%)
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Tasa de población adulta resto de España involucrada en el proceso empresarial: 22.1%
(Cambio interanual: -12.9%)

Emprendedores en fase inicial
(TEA resta d’Espanya)

Tasa de la población adulta del resto de España 
involucrada en el proceso empresarial activo

Total empresarios

Emprendedores 
potenciales

9,04%
(-23%)

Exempresarios,
Abandonos:

1,94%
(-5%)

Por cierre:
1,40%
(-9%)

Por traspaso:
0,54%
(8%)

Emprendedores 
consolidados

8,07%
(-5%)

Emprendedores
nacientes

4,2%
(-16%)

Emprendedo-
res nuevos

4,94%
(-6%)

13,01%
(-5,5%)

10,13%
(-5,6%)

2,06%
(-8%)

Tasa de población adulta de España involucrada en el proceso empresarial: 22.95 %
(Cambio interanual: -13.3%)

Emprendedores en fase inicial
(TEA Espanya)

Tasa de la población adulta de España
involucrada en el proceso empresarial activo

Total empresarios

Emprendedores 
potenciales

9,35%
(-22%)

Exempresarios,
Abandonos:

1,91%
(-10%)

Por cierre:
1,40%
(-13%)

Por traspaso:
0,51%
(-1%)

Emprendedores 
consolidados

8,39%
(-4%)

Emprendedores
nacientes

3,09%
(-8%)

Emprendedo-
res nuevos

5,21%
(-8,6%)

13,6%
(-5,8%)

10,51%
(-5%)

2,12%
(-9%)
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3.2 Dinámica de la actividad emprendedora

En	 este	 apartado	 se	 presentará	 y	 analizará	 la	 dinámica	 emprendedora	 en	 estos	

últimos	diez	años,	desglosando	 los	resultados	para	Barcelona,	Cataluña,	resto	de	

España	y	resto	de	 la	UE	(tal	como	se	ha	explicado	al	principio	del	apartado	2,	se	

compara	con	los	países	de	la	UE	considerados	“economías	avanzadas	basadas	en	

la	innovación”).

Mientras	que	el	resto	de	UE	ha	mantenido	bastante	constante	el	porcentaje	de	em-

prendedores	potenciales	en	torno	al	10-12%,	Barcelona,	Cataluña	y	resto	de	España	

no	han	alcanzado	estas	cifras	hasta	el	2011,	fruto	de	un	incremento	sostenido	desde	

el	2009,	salvo	el	último	año	(gráfico	3.11).

En	este	periodo	de	crisis	2009-13,	Cataluña	ha	pasado	del	4.3%	al	10.94%	(con	un	

pico	del	14.1%	en	2012),	es	decir,	ha	tenido	un	incremento	del	157%	de	personas	

que	esperaban	emprender	en	los	próximos	tres	años.	Resultados	que	están	en	con-

sonancia	con	algunos	que	de	los	que	se	presentarán	en	próximos	apartados,	como	

pueden	ser	el	incremento	del	emprendimiento	por	necesidad	(gráfico	3.25);	que	el	

27%	de	los	emprendedores	potenciales	están	actualmente	en	paro	(gráfico	4.20),	

para	los	que,	seguramente,	la	creación	de	la	empresa	es	una	forma	de	autoempleo;	

o	que	el	segmento	de	edad	que	desde	2010	ha	crecido	más	y	que	tiene	una	TEA	

mayor	es	el	del	intervalo	45-54	años	(gráfico	4.3),	quizás	uno	de	los	que	tenga	mayo-

res	dificultades	para	encontrar	trabajo	por	cuenta	ajena	y,	simultáneamente,	todavía	

muchos	años	por	delante	hasta	la	jubilación.
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El	gráfico	3.12	muestra	cómo	la	TEA	de	Cataluña	y	Barcelona	se	ha	mantenido	

prácticamente	siempre	por	encima	de	la	del	resto	de	UE	y	resto	de	España,	con	

distancias	algunos	años	de	varios	puntos,	hasta	converger	las	tres	primeras	en	

2013,	 con	 una	 tasa	 de	 actividad	 emprendedora	 casi	 dos	 puntos	 porcentuales	

superior	a	la	del	resto	de	España.	

Para	entender	mejor	lo	anterior	es	interesante	descomponer	la	TEA	en	activida-

des	nacientes	y	nuevas	y	analizar	su	evolución	(gráfico	3.13).	Mientras	que	las	

nuevas	no	han	dejado	de	descender	desde	2006	(un	46%),	pasando	del	4.5%	

hasta	el	2.4%	del	2013,	las	nacientes	han	compensado	la	caída	anterior	desde	

el	2010	con	un	repunte	del	76%.	No	obstante,	muchas	de	estas	nacientes,	que	

también	engloban	a	las	personas	que	durante	el	último	año	están	realizando	ta-

reas	encaminadas	a	lanzar	el	negocio,	no	se	acaban	constituyendo	en	empresa,	

tal	y	como	puede	observarse	al	no	producirse	al	año	siguiente	un	crecimiento	de	

las	nuevas	acorde	al	de	las	nacientes	del	año	precedente.

Al	analizar	la	situación	por	demarcaciones,	se	observa	que	el	elevado	incremento	

de	la	TEA	que	hubo	entre	2010	y	2012	en	Girona,	Lleida	y	Tarragona	no	se	ha	

mantenido	en	el	último	año,	sino	que	el	índice	ha	disminuido	considerablemente	

en	las	tres	demarcaciones	(Gráfico	3.14).	Aun	así,	la	TEA	de	Lleida	en	2013	está	

entre	dos	y	tres	puntos	porcentuales	por	encima	de	la	del	resto	de	demarcacio-

nes	catalanas.
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El	porcentaje	de	emprendedores	consolidados	en	Cataluña	se	ha	mantenido	casi	

siempre	por	encima	del	RE	y	RUE,	situándose	estos	dos	últimos	años	en	 los	

niveles	más	altos,	 justo	por	encima	del	10%,	superando	en	2013	en	2	puntos	

porcentuales	al	RE	y	en	3.6	al	RUE	(gráfico	3.15).

Desde	el	2009	la	tasa	de	abandonos	de	Cataluña	y	RE	se	ha	mantenido	en	torno	

al	2%	(gráfico	3.16),	con	un	pico	en	2010	en	el	que	la	primera	llegó	al	2.5%	y,	

tal	y	como	se	ha	señalado	anteriormente,	la	mayoría	(en	torno	al	80%)	de	estos	

abandonos	ha	supuesto	el	cierre	del	negocio	(gráfico	3.17).

Según	 la	Estadística	Mercantil	del	Colegio	de	Registradores	de	España,	 la	ex-

tinción	de	sociedades	aumentó	un	12,16%	respecto	a	2012,	hasta	alcanzar	las	

26.720	 operaciones.	 Estos	 datos	 no	 coinciden	 exactamente	 con	 los	 de	 GEM	

porque	sólo	los	emprendedores	que	deciden	constituir	una	sociedad	mercantil	

están	obligados	a	inscribir	su	negocio	en	el	Registro	Mercantil,	mientras	que	los	

autónomos	no	 lo	están.	En	Cataluña,	por	ejemplo,	no	 tienen	su	actividad	em-

prendedora	inscrita	en	dicho	Registro	el	66%	de	los	emprendedores	nacientes	

y	el	16%	de	los	nuevos,	es	decir,	el	45%	de	los	emprendedores	en	fase	inicial.

Sorprende	 la	caída	del	número	de	traspasos	de	empresas	 (gráfico	3.18)	estos	

dos	últimos	años	en	Cataluña	(0.3%),	situándose	muy	por	debajo	tanto	de	RE	

(0.5%)	como	de	RUE	(0.8%).
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3.3 Motivación para emprender: Oportunidad versus necesidad

La	creación	de	una	empresa	se	asocia	en	la	literatura	a	dos	motivaciones	bási-

cas:	la	oportunidad	y	la	necesidad.

La	primera,	calificada	como	pull	o	por	oportunidad,	parte	de	la	identificación	de	

una	oportunidad	y	de	la	explotación	de	la	idea	de	negocio.	Cuando	la	decisión	de	

independizarse	resulta	de	factores	positivos,	el	futuro	empresario	se	ve	“atraí-

do”	por	esta	perspectiva	y	de	ahí	que	se	denominen	pull,	reflejando	un	alto	nivel	

de	empresarialidad.

La	segunda,	denominada	push	o	por	necesidad,	considera	que	la	decisión	de	cre-

ación	de	una	empresa	viene	determinada	por	la	inexistencia	de	alternativas	para	

lograr	un	empleo	asalariado	satisfactorio,	o	sea,	esta	falta	de	alternativas	“empu-

ja”	a	las	personas	a	establecer	su	propia	empresa	como	medio	de	subsistencia.

Los	primeros	investigadores	(Susbauer,	1969;	Shapero,	1971)	pusieron	de	mani-

fiesto	que,	a	menudo,	predominan	los	factores	negativos	(desempleo,	despido,	

bloqueo	de	la	promoción	en	su	empresa,	marginación	social,	etc.)	sobre	los	posi-

tivos	(poner	en	práctica	sus	propias	ideas,	lograr	una	mayor	realización	personal	

o	aprovechar	una	oportunidad	de	negocio),	circunstancia	que	ha	sido	confirmada	
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posteriormente:	Evans	y	Leighton	(1989),	Storey	(1991),	Ritsilä	y	Tervo	(2002),	

Thurik	y	Verheul	 (2003)	y	Capelleras	y	Genescà	(2004).	Estos	últimos	autores,	

tras	un	exhaustivo	análisis	de	dos	comarcas	de	Barcelona,	ya	concluían	hace	diez	

años	que	el	elevado	peso	de	 las	microempresas	y	autoempleo	en	determina-

dos	sectores	(construcción,	comercio,	hostelería	o	transporte)	parecía	responder	

mayormente	a	la	falta	de	oportunidades	de	empleo	asalariado	(factores	push),	es	

decir,	a	un	predominio	de	la	motivación	por	necesidad.

Estos	dos	grupos	de	factores	no	sólo	son	importantes	para	explicar	la	creación	

de	 la	empresa,	sino	que	también	se	ha	comprobado	que	 influyen	en	el	subsi-

guiente	crecimiento	de	la	empresa.	Los	trabajos	sustentados	por	las	teorías	del	

capital	humano	 (Becker,	1975)	y	el	 capital	 relacional,	que	estudian	de	manera	

multidimensional	 los	 determinantes	 del	 crecimiento	 en	 diferentes	 países,	 su-

gieren	 que	 las	 motivaciones	 del	 empresario	 y	 las	 características	 psicológicas	

influyen	sobre	el	nivel	de	crecimiento	 (Baum et al.,	2001;	Sadler-Smith,	2001;	

Littunen	y	Tohmo,	2003;	Wright	y	Stigliani,	2013).	La	creación	de	empresas	por	

oportunidad,	en	oposición	a	la	creación	por	necesidad	(Julien,	2000;	Acs	y	Varga,	

2005;	Dobbs	y	Hamilton,	2007)	es	uno	de	 los	principales	determinantes	de	 la	

probabilidad	de	crecimiento.

Los	resultados	obtenidos	por	el	GEM	estos	últimos	años	reflejan	la	preponde-

rancia	de	la	motivación	por	oportunidad	en	Cataluña	tanto	en	2013	(Gráfico	3.19)	

como	durante	 la	última	década	 (Gráfico	3.23).	El	 tipo	de	comportamiento	em-

prendedor	en	la	población	adulta	catalana	muestra	que	en	el	total	de	empresas	

en	 fase	 inicial	dos	 tercios	 (66.7%)	decide	emprender	por	 la	detección	de	una	

oportunidad,	ya	sea	pura	(41%)	o	en	parte	(25.7%).	Mientras	que	el	porcentaje	

de	aquellos	que	han	decidido	emprender	por	necesidad	ha	sido	28%	o	por	otros	

motivos	5.3%	(Gráfico	3.21).

Pero	más	relevante	que	los	valores	absolutos,	es	la	evolución	de	la	diferencia	en-

tre	ambos.	Si	para	analizar	la	tendencia	utilizamos	como	indicador	la	ratio	resul-

tante	del	cociente	entre	la	tasa	de	actividad	por	necesidad	y	la	tasa	de	actividad	

por	oportunidad,	ésta	puede	servir	como	indicador	de	la	calidad	y	sostenibilidad	

de	la	actividad	emprendedora.	Así	pues,	a	mayor	ratio,	menor	será	la	calidad	de	

la	creación	de	empresas.	En	el	gráfico	3.25	se	puede	apreciar	como	desde	el	

2009	esta	ratio	para	Cataluña	ha	crecido	de	forma	sostenida,	cuadruplicándose	

su	valor	(de	0.11	a	0.42),	quedando	en	2013	ligeramente	por	debajo	de	la	media	

del	resto	de	España	(0.44),	pero	siendo	casi	el	doble	de	la	del	resto	de	Europa	

(0.22).	En	la	provincia	de	Barcelona	el	deterioro	de	la	calidad	durante	este	mismo	
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periodo	ha	sido	más	acusado,	pasando	el	valor	de	esta	ratio	de	0.06	en	2009	a	

0.47	en	2013.	Así	pues,	estos	resultados	confirman	que	en	estos	últimos	años	

de	crisis	económica	la	creación	de	empresas	por	necesidad	se	ha	incrementado	

de	forma	considerable	entre	los	emprendedores	catalanes.

Gráfico 3.19. El proceso emprendedor en Cataluña en el 2013 según el motivo para emprender
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Gráfico 3.20. El proceso emprendedor en Barcelona en el 2013 según el motivo para emprender
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3.4. Benchmarking internacional y por comunidades autónomas de la acti-

vidad emprendedora

Aunque	en	los	apartados	anteriores	ya	se	han	ido	introduciendo	datos	del	resto	

de	España	y	Europa	para	contextualizar	mejor	los	resultados	obtenidos	de	Cata-

luña,	ahora	se	presentarán	los	resultados	detallados	del	proceso	emprendedor	

en	los	países	GEM	en	función	de	su	grado	de	desarrollo	(índice	de	competitivi-

dad	global).

Tal	 y	 como	se	puede	 apreciar	 en	 la	 tabla	 3.1,	 la	 TEA	suele	 ser	mayor	 cuanto	

menor	es	el	nivel	de	desarrollo	del	país.	En	los	países	en	vías	de	desarrollo	 la	

población	adulta	tiene	necesidad	de	emprender	debido	a	la	falta	de	otras	oportu-

nidades	mejores,	como,	por	ejemplo,	de	empleo	por	cuenta	ajena	en	empresas	

o	en	la	función	pública.	En	los	países	de	economías	basadas	en	los	factores	de	

producción	la	media	es	de	20.89%,	pasando	a	14.46%	en	los	de	economías	ba-

sadas	en	la	eficiencia	y	a	8.11%	en	los	de	economías	basadas	en	la	innovación.	

No	obstante,	es	importante	tener	en	cuenta	que	el	impacto	económico	del	em-

prendimiento	depende	más	de	su	calidad	que	de	su	cantidad.

Salas	y	Sánchez-Asín.	(2006	y	2008)	remarcan	esto	último.	El	emprendimiento	

crea	bienestar	si	 los	mecanismos	de	asignación	de	recursos	dirigen	a	 las	per-

sonas	con	más	capacidades	a	los	puestos	de	trabajo	donde	pueden	generar	los	
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efectos	directos	e	indirectos	mayores	sobre	la	productividad.	El	número	y	cali-

dad	de	emprendedores	en	una	economía	es	una	variable	endógena,	de	manera	

que	no	puede	establecerse	relación	de	causalidad	entre	medidas	cuantitativas	o	

cualitativas	de	emprendimiento	y	crecimiento	económico.	La	calidad	la	estudian	

a	través	de	la	educación	formal	de	los	emprendedores,	llegando	a	la	conclusión	

de	que	en	España,	a	pesar	de	que	la	educación	formal	de	todos	los	ocupados	en	

los	últimos	veinticinco	años	se	ha	incrementado,	sólo	en	los	últimos	diez	la	de	

los	emprendedores	ha	crecido	más	que	la	del	conjunto	de	ocupados.	Esto	puede	

suponer	un	retraso	considerable	en	la	acumulación	de	la	base	de	emprendedo-

res	que	debe	aportar	los	elementos	cualitativos	que	aseguran	el	vínculo	robusto	

entre	emprendimiento	y	crecimiento	económico.

El	gráfico	3.26	muestra	la	relación	existente	entre	la	tasa	de	actividad	empren-

dedora	y	el	nivel	de	desarrollo,	medido	por	el	PIB	per	cápita,	de	los	países	par-

ticipantes	en	el	proyecto	GEM.	Se	puede	observar	que	esta	 relación	adquiere	

la	forma	de	“U”,	aunque	no	tan	acusada	como	en	años	anteriores.	También	se	

puede	apreciar	la	homogeneidad	existente	entre	los	grupos	de	países	según	los	

tres	tipos	de	economías.

En	 las	economías	basadas	en	 la	 innovación	destacan	por	encima	del	10%	 las	

tasas	de	Estados	Unidos	(12.73%),	Canadá	(12.19%),	Singapur	(10.68%)	e	Israel	

(10.04%),	que	son	los	que	“tiran”	de	la	curva	hacia	arriba,	en	contraposición	de	

la	mayoría	de	países	europeos.

Cataluña	con	6.61%,	al	igual	que	Barcelona	con	6.74%,	se	sitúan	prácticamente	

a	la	par	que	la	media	del	resto	de	países	de	la	UE	(sin	contar	España)	de	econo-

mías	basadas	en	el	innovación	(6.90%)	y	muy	por	encima	del	resto	de	España	

(sin	contar	Cataluña),	que	tiene	un	4.94%.

En	la	comparación	autonómica	Cataluña	aparece	en	los	primeros	lugares	en	to-

das	las	etapas	del	proceso	emprendedor	(gráficos	3.27	y	3.28):	tercera	en	em-

prendedores	potenciales	 (10.94%);	 segunda	en	nacientes	 (4.20%);	 tercera	en	

TEA	(6.61%);	sexta	en	consolidados	(10.10%);	e	igual	que	la	media	española	en	

cuanto	a	cierres	(1.40%).
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 Media 46,66 8,88 12,37 20,89 13,77 9,49  
 Angola 47,03 8,03 14,68 22,23 8,52 8,81
 Botsuana 60,68 11,01 10,17 20,85 3,44 14,93  
 Filipinas 44,96 12,00 6,73 18,52 6,61 9,36
 Gana 41,35 8,45 17,74 25,82 25,93 6,53
 India 25,48 5,08 4,86 9,88 10,66 1,41
 Irán  30,47 6,78 6,27 12,79 10,86 3,47
 Libia 64,08 6,63 4,69 11,15 3,44 5,50
 Malawi 70,99 10,06 18,78 28,11 12,03 28,23
 Nigeria 41,02 20,01 20,66 39,86 17,51 5,53
 Uganda 58,40 5,63 20,00 25,21 36,09 18,10
 Vietnam 28,80 4,05 11,45 15,35 16,35 2,50  
         
 Media 28,30 8,39 6,38 14,46 7,97 2,92
 Argentina 34,89 10,23 6,21 16,17 9,78 3,68
 Bosnia 25,24 5,75 4,64 10,34 4,51 3,69
 Brasil 29,41 5,12 12,61 17,31 15,44 2,77
 Chile 47,32 15,37 9,62 24,33 8,46 5,45
 China 16,62 5,23 8,89 14,02 11,04 1,98
 Colombia 57,17 13,63 10,34 23,71 5,85 2,96
 Croacia 24,09 6,33 1,98 8,27 3,28 2,78 
 Ecuador 49,44 25,30 13,59 35,97 17,99 6,22
 Eslovaquia 20,30 6,11 3,61 9,52 5,39 3,36
 Estonia 22,87 8,79 4,54 13,11 5,01 1,30
 Guatemala 40,04 7,62 4,85 12,28 5,07 2,44
 Hungría 17,35 5,99 3,75 9,68 7,20 2,46
 Indonesia 39,65 5,70 20,41 25,52 21,20 1,85
 Jamaica 40,22 7,96 6,02 13,75 6,28 5,79
 Letonia 26,75 8,09 5,26 13,25 8,84 1,81
 Lituania 25,66 6,07 6,35 12,43 8,34 1,80
 Macedonia 30,90 3,35 3,53 6,63 7,29 2,53
 Malasia 13,33 1,46 5,18 6,60 6,03 1,20 
 México 23,51 11,90 3,29 14,83 4,18 4,76
 Panamá 34,68 15,39 5,25 20,64 3,50 2,78
 Perú 38,29 17,84 5,94 23,38 5,42 3,28
 Polonia 21,39 5,14 4,34 9,28 6,47 2,59
 Rumania 26,82 6,20 4,21 10,13 5,35 3,44
 Rusia 4,70 3,05 2,76 5,75 3,41 1,44
 Sudáfrica 15,45 6,58 4,05 10,59 2,86 3,92
 Surinam 15,22 4,35 1,44 5,80 2,09 0,67
 Tailandia 23,49 7,87 10,43 17,66 28,02 2,34
 Uruguay 27,71 8,54 5,69 14,08 4,91 2,43  
         
 Media 14,85 4,79 3,43 8,11 6,86 1,88  
 Alemania 8,90 3,07 2,00 4,98 5,07 1,00
 Bélgica 9,20 3,06 1,93 4,92 5,94 0,98
 Canadá 17,05 7,79 4,70 12,19 8,44 2,64
 Cataluña 10.94 4.20 2.41 6.61 10.10 1.75
 Corea del Sur 13,64 2,65 4,25 6,85 9,01 1,77
 Eslovenia 14,68 3,58 2,87 6,45 5,68 1,92
 España 9,35 3,09 2,20 5,21 8,39 1,40
 Estados Unidos 16,64 9,16 3,73 12,73 7,49 2,47
 Finlandia 9,31 2,75 2,69 5,29 6,65 1,26
 Francia 13,73 2,73 1,84 4,57 4,09 1,27
 Grecia 8,94 3,25 2,26 5,51 12,60 4,08
 Irlanda 14,71 5,55 3,84 9,25 7,50 1,87
 Israel 26,71 5,30 4,78 10,04 5,94 3,16
 Japón 7,05 2,23 1,49 3,72 5,71 1,15
 Luxemburgo 19,24 6,00 2,78 8,69 2,39 1,97
 Noruega 6,23 2,90 3,40 6,25 6,15 1,15
 Países bajos 10,28 4,67 4,77 9,27 8,68 1,59
 Portugal 15,97 4,22 4,16 8,25 7,72 1,73
 Puerto Rico 16,76 6,56 1,83 8,28 2,03 1,32
 República Checa 15,28 4,89 2,67 7,33 5,26 2,22
 Singapur 20,27 6,39 4,43 10,68 4,20 1,86
 Suecia 11,02 5,87 2,46 8,25 6,03 1,74
 Suiza 11,31 4,55 3,70 8,18 9,96 1,36
 Taiwán 29,13 3,28 4,99 8,16 8,28 1,91
 Trinidad y Tobago 30,95 11,38 8,50 19,48 11,40 3,37
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4. Perfil de las personas involucradas en el proceso emprendedor

Uno	de	los	aspectos	relevantes	a	la	hora	de	estudiar	el	proceso	emprendedor	es	

el	análisis	del		perfil	de	las	personas	involucradas	en	las	diferentes	etapas	del	mis-

mo.	En	este	apartado	se	analizan	los	principales	elementos	que	lo	definen:	edad,	

género,	nivel	de	educación,	nivel	de	renta	o	situación	laboral.	A	continuación	se	

presentan	los	resultados	detallados	para	cada	una	de	ellas.

4.1. Distribución por edad

La	edad	de	los	emprendedores	varía	según	la	fase	del	proceso	emprendedor	en	

que	se	encuentran	(Tabla	4.1).	Así	la	media	de	los	potenciales	es	de	36	años;	la	

de	los	nacientes,	nuevos	y	en	fase	inicial	de	40;	subiendo	los	consolidados	hasta	

47	y	los	que	abandonan	a	46.	Valores	todos	ellos	similares	a	los	de	2012,	a	los	de	

Barcelona	(Tabla	4.2)	y	a	los	del	resto	de	España	(Tabla	4.3).	El	75%	tanto	de	los	

consolidados	como	de	los	que	abandonan	tiene	más	de	40	años,	mientras	que	la	

mitad	de	los	de	fase	inicial	tiene	menos	de	41	años.

El	 grafico	 4.1	 muestra	 la	 distribución	 por	 edades	 de	 los	 distintos	 tipos	 de	 em-

prendedores	identificados	en	Cataluña	en	2013,	siendo	las	principales	variaciones	

respecto	al	año	anterior:

-	 Rejuvenecimiento	 en	 los	 emprendedores	 potenciales	 en	 un	 año	 por	 el	

mayor	peso	de	los	jóvenes	entre	18-24	años	(incremento	del	16%	al	24%),	

en	detrimento,	fundamentalmente,	de	 los	de	 la	franja	de	25-34	años,	que	

disminuyen	del	29%	al	20%.

-	La	caída	en	los	nacientes	de	los	comprendidos	entre	45-54	años	del	35%	al	26%.

-	En	los	emprendedores	en	fase	inicial,	los	cambios	más	significativos	han	

sido:	incremento	de	18-24	en	un	29%	y	de	35-44	en	un	33%	y	disminución	

de	25-35	en	un	13%,	45-54	en	un	12%	y	55-64	en	un	26	%.

Quizás	el	aspecto	más	relevante	a	resaltar	sea	el	gran	crecimiento	desde	2010	de	

los	emprendedores	en	fase	inicial	de	edad	comprendida	entre	45-54	años	(gráfico	

4.3),	que	se	intuye,	en	gran	medida,	como	forma	de	autoempleo	por	las	dificulta-

des	derivadas	de	la	edad	para	encontrar	empleo	por	cuenta	ajena.

Por	otra	parte,	se	observa	que	la	media	de	edad	de	los	hombres	que	emprenden	es	

superior	a	la	de	las	mujeres	en	todas	las	etapas	del	proceso	(Tabla	4.4).	En	cambio,	la	

edad	media	de	las	mujeres	que	abandonan	es	ligeramente	superior	a	la	de	los	hombres.



GLOBAL	ENTREPRENEURSHIP	MONITOR	INFORME	EJECUTIVO	2013 61

Al	clasificar	a	los	emprendedores	en	dos	grupos	de	edades	(18-34	y	35-64	años)	se	

puede	apreciar	que	la	TEA	de	los	emprendedores	de	mayor	edad	se	mantiene	por	

encima	de	la	de	los	jóvenes	en	los	dos	últimos	años	(Gráfico	4.4).	Este	aumento	

reciente	del	peso	de	los	emprendedores	de	más	edad	también	se	observa,	aun-

que	en	menor	medida,	en	los	datos	del	resto	de	España.	

La	tendencia	en	el	resto	de	la	UE	es	inversa,	dado	que	la	TEA	entre	los	jóvenes	

emprendedores	(7.9%)	ha	aumentado	y	actualmente	se	sitúa	casi	dos	puntos	por	

encima	de	la	de	Cataluña	(6.0%)	y		alrededor	de	tres	puntos	en	comparación	con	

España	(5.0%)	(Gráfico	4.4).

Respecto	a	las	percepciones,	valores	y	aptitudes	de	las	personas	jóvenes	involu-

cradas	en	cualquier	fase	del	proceso	emprendedor	en	Cataluña	si	las	comparamos	

con	 las	personas	de	más	edad	también	 involucradas,	 las	principales	diferencias	

son	que	el	porcentaje	de	los	primeros	que	conoce	a	emprendedores	y	tiene	mo-

delos	de	referencia	es	mucho	mayor	(68%	frente	al	46%),	así	como	su	percepción	

de	oportunidades	(44%	frente	al	28%)	(Gráfico	4.6).	

Media 36 40 40 40 47 46
Desviación estándar 12 11 8 10 10 10
Mínimo 18 18 19 18 18 21
Percentil 05 19 22 27 23 29 29
Percentil 10 20 24 29 27 34 34
Percentil 25 25 31 32 32 40 40
Mediana 37 41 41 41 48 47
Percentil 75 44 50 45 47 55 54
Percentil 90 51 55 51 53 60 62
Percentil 95 55 57 54 57 63 64
Máximo 64 61 58 61 64 64

Potenciales Nuevos ConsolidadosNacientes En fase inicial Abandono

Media 36 41 40 41 48 46
Desviación estándar 12 11 8 10 11 11
Mínimo 18 18 19 18 18 21
Percentil 05 19 23 27 23 25 29
Percentil 10 20 24 29 27 33 31
Percentil 25 24 33 34 33 40 37
Mediana 35 42 41 42 49 49
Percentil 75 44 51 46 49 57 54
Percentil 90 52 57 48 55 61 62
Percentil 95 56 57 52 57 64 62
Máximo 64 61 58 61 64 64

Potenciales Nuevos ConsolidadosNacientes En fase inicial Abandono
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Media 37 39 38 39 47 44
Desviación estándar 11 10 10 10 10 11
Mínimo 18 18 18 18 18 18
Percentil 05 20 22 24 23 31 25
Percentil 10 22 26 26 26 35 29
Percentil 25 27 32 31 32 41 35
Mediana 36 39 38 39 48 45
Percentil 75 45 46 45 45 54 53
Percentil 90 52 52 50 52 60 58
Percentil 95 55 55 57 55 62 62
Máximo 64 62 64 64 64 64 

Potenciales Nuevos ConsolidadosNacientes En fase inicial Abandono

Mujeres Media 35 39 38 39 45 47  
 Desviación estándar 12 12 9 11 10 12
Hombres Media 37 41 40 41 48 46  
 Desviación estándar 11 10 8 10 10 10

Potenciales Nuevos ConsolidadosNacientes En fase inicial Abandonament
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4.2. Distribución por género

Emprender	en	Cataluña	sigue	siendo	una	actividad	en	la	que	predominan	los	hom-

bres,	como	se	puede	observar	en	el	gráfico	4.7.	No	obstante,	respecto	al	2012	

hay	una	mayor	participación	de	las	mujeres	en	todas	las	etapas.	En	especial	en	las	

nacientes,	donde	han	pasado	de	representar	el	29%	del	total	al	38%.

La	TEA	masculina	ha	sido	del	8.3%	y	la	femenina	del	4.8%.	Pero,	mientras	que	la	

de	la	mujer	se	mantuvo	(-2%)	respecto	al	año	anterior,	la	del	hombre	cayó	signifi-

cativamente	(-23%)	–especialmente,	la	de	los	jóvenes	(Gráfico	4.9)-,	lo	que	explica	

el	incremento	de	participación	de	las	primeras	(Gráfico	4.9).

La	TEA	femenina	catalana	se	sitúa	actualmente	en	el	mismo	nivel	de	la	TEA	en	

el	RUE,	dado	el	progresivo	aumento	que	ha	tenido	esta	última	a	 lo	 largo	de	los	

últimos	años.	La	TEA	femenina	en	el	RE,	que	estuvo	por	encima	de	la	del	RUE	a	

mediados	de	la	década	pasada,	está	ahora	cerca	de	un	punto	porcentual	por	deba-

jo.	Es	de	destacar	el	incremento	del	45%	del	último	año	en	Barcelona,	situándose	

casi	un	punto	porcentual	por	encima	de	Cataluña	(Gráfico	4.10).

Si	distinguimos	por	género	las	percepciones,	valores	y	actitudes	de	las	personas	invo-

lucradas	en	cualquier	fase	del	proceso	emprendedor,	las	principales	diferencias	es	que	
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los	hombres	conocen	a	más	emprendedores	o	modelos	de	referencia	que	las	mujeres	

(54%	frente	al	44%),	un	porcentaje	mayor	considera	que	tiene	habilidades	para	em-

prender	(90%	frente	al	82%),	perciben	más	oportunidades	(34%	frente	al	28%)	y	su	

temor	al	fracaso	es	menor	(27%	frente	al	41%).	Por	el	contrario,	en	las	mujeres,	como	

se	acaba	de	indicar,	el	miedo	al	fracaso	como	freno	a	emprender	es	14	puntos	porcen-

tuales	mayor,	consideran	que	emprender	genera	un	buen	estatus	social	y	económico	

(48%	frente	al	42%)	y	perciben	más	las	historias	de	éxito	empresarial	que	aparecen	

en	los	medios	de	comunicación	(59%	frente	al	53%)	(Gráfico	4.12).
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4.3 Distribución por nivel de educación

En	entornos	donde	la	información	no	es	completa,	como	en	los	momentos	de	crea-

ción	de	una	nueva	empresa,	la	literatura	señala	que	el	nivel	de	estudios	tiene	un	valor	

importante	como	señal	de	habilidad	productiva	(Spence,	1973;	Riley,	2002).	De	acu-

erdo	a	la	teoría	del	capital	humano,	el	conocimiento	previo	adquirido	desempeña	un	

papel	muy	relevante	en	el	buen	desarrollo	del	emprendedor,	siendo	de	gran	utilidad	

para	adaptarse	a	nuevas	situaciones	(Weick,	1996);	lo	que	justifica	la	importancia	de	

la	educación	como	factor	clave	de	un	buen	desarrollo	empresarial,	sobretodo	en	el	

momento	de	puesta	en	funcionamiento	de	una	empresa,	donde	la	incertidumbre	es	

elevada.	Pero	no	sólo	es	relevante	en	ese	momento,	también	lo	es	en	la	orientación	al	

crecimiento	(Colombo	y	Grili,	2009)	o	a	la	innovación	(Ucbasaran	et al.,	2008).

La	 investigación	de	Audretsch	y	Keilbach	 (2004)	ya	puso	de	manifiesto	que	 los	

dos	principales	factores	que	explican	el	capital	empresarial	y	 las	diferencias	del	

desarrollo	endógeno	entre	327	comarcas	en	Alemania	eran	la	fuerza	laboral	con	

formación	superior	y	media	(knowledge workers)	y	los	inmigrantes.	Que	coincide,	

en	gran	medida,	con	los	resultados	obtenidos	por	Bartik	(1989)	para	distintos	es-

tados	de	los	EE.UU.

Mientras	que,	a	raíz	de	los	distintos	estudios	de	la	Comisión	Europea	de	los	años	

ochenta	y	noventa,	la	mayoría	de	los	programas	de	apoyo	a	la	creación	de	empre-

sas	habían	estado	orientados	a	los	yacimientos	de	empleo	y	a	los	desocupados,	a	

partir	del	Green Paper	de	la	Comisión	Europea	(2003),	que	fija	como	primer	obje-

tivo	“producir”	más	empresarios,	empieza	a	cambiar	el	énfasis	de	los	programas	

públicos,	centrándose	buena	parte	de	ellos	en	los	futuros	empresarios	potencia-

les.	Es	decir,	cambiar	de	yacimientos	de	empleo	a	yacimientos	de	empresarios.

Este	necesario	cambio	de	énfasis	ya	era	señalado	por	Veciana	(2005)	hace	casi	

diez	años,	subrayando	que	las	políticas	de	fomento	a	la	creación	de	empresas	de-

bían	de	estar	orientadas	a	los	yacimientos	de	empresarios,	siendo	los	principales	

los	universitarios	(titulados,	investigadores,	etc.)	y	los	directivos	de	empresa	(tanto	

los	que	están	en	activo	como	los	prejubilados	o	en	paro).	Esto	es	así	porque	en	

la	sociedad	del	conocimiento	 las	personas	mejor	preparadas	para	crear	y	hacer	

crecer	 empresas	 basadas	 en	 las	 nuevas	 tecnologías	 y,	 por	 tanto,	 de	 alto	 valor	

añadido,	capaces	de	competir	a	nivel	internacional	y	susceptibles	de	crear	empleo	

con	salarios	altos,	son	las	que	están	técnicamente	capacitadas	y	suficientemente	

motivadas.	De	ahí	que	las	políticas	de	fomento	a	la	creación	de	empresas	en	los	

últimos	años	hayan	entrado	en	la	universidad	y	hayan	empezado	a	ser	dirigidas	a	

los	universitarios	para,	entre	otras	finalidades,	crear	empresas	llamadas	spin-offs.
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La	importancia	de	 la	formación	en	el	nivel	de	 la	actividad	emprendedora	también	

queda	patente	en	un	trabajo	(Guallarte	et al,	2011)	realizado	hace	tres	años	en	el	que	

se	analizaba	cómo	había	afectado	la	crisis	a	las	personas	con	estudios	universitarios	

frente	a	las	que	no	lo	tenían,	comparando	una	muestra	de	población	adulta	catalana	

de	los	años	2006-07	con	otra	de	2009-10,	las	conclusiones	a	las	que	se	llega	son:

-	En	época	de	crisis,	 las	personas	con	estudios	universitarios	son	mucho	

más	emprendedoras	que	las	que	no	tienen	dicha	formación,	en	torno	a	un	

70%	más.

-	La	tasa	de	actividad	emprendedora	de	los	no	universitarios	cae	un	40,2%	

entre	ambos	periodos,	mientras	que	la	de	los	universitarios	un	23.7%.	Por	

tanto,	la	crisis	ha	afectado	a	la	TEA	de	los	que	poseen	formación	universita-

ria	prácticamente	la	mitad	que	a	los	que	no	la	tienen.

-	En	 los	años	de	crisis	se	produce	un	 fuerte	 incremento	de	 las	 iniciativas	

abandonadas:	79.5%	de	aumento	en	universitarios	y	un	127,3%	en	los	no	

universitarios.	Por	tanto,	éstos	últimos	tienen	casi	cincuenta	puntos	porcen-

tuales	más	de	abandono	que	los	universitarios.

Últimamente	también	se	está	empezando	a	señalar	la	importancia	de	las	personas	

con	estudios	medios	de	formación	profesional,	y	experiencia	claro	está,	como	uno	

de	los	potenciales	yacimientos	de	empresarios.

La	distribución	por	nivel	de	educación	mostrada	en	el	gráfico	4.13	refleja	que	en	el	

2013	un	tercera	parte	(32%)	de	los	emprendedores	potenciales	tenían	algún	tipo	

de	formación	superior	de	grado-licenciatura	(26%)	o	de	postgrado	(6%);	porcenta-

jes	que	llegan	al	41%	para	los	emprendedores	nuevos	y	al	38%	para	los	de	fase	

inicial.	De	lo	cual	se	puede	concluir	el	elevado	capital	humano	de	los	emprende-

dores	de	Cataluña.

Cuando	se	agrupan	los	niveles	de	educación	en	tres	grupos	(bajo:	sin	estudios	y	

primarios;	medio:	secundaria;	y	superior:	superior	y	de	posgrado),	se	aprecia	que	

la	propensión	a	emprender	durante	la	última	década	ha	sido	mayor,	incrementán-

dose	durante	la	crisis,	en	las	personas	con	un	nivel	de	educación	superior	(a	pesar	

de	la	caída	del	34%	del	último	año),	seguido	a	distancia	por	las	de	nivel	educativo	

medio	y,	finalmente,	las	de	nivel	bajo	(gráfico	4.15).

Los	resultados	que	se	obtienen	al	combinar	los	niveles	educativos	con	el	géne-

ro	muestran	un	aumento	constante	desde	2010	de	 la	TEA	de	 los	hombres	con	

niveles	altos	de	educación	formal,	 llegando	en	2013	al	25%.	Si	se	combina	con	
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la	edad,	 los	valores	mayores	de	TEA	lo	obtienen	las	personas	maduras	(18%)	y	

jóvenes	con	elevada	formación	(12%),	mientras	que	los	menores	los	jóvenes	(3%)	

y	maduros	(4%)	con	nivel	de	educación	bajo.

Respecto	a	la	formación	específica	para	emprender	(gráfico	4.16),	el	colectivo	que	

declaró	estar	más	 formado	es	el	naciente	 (47%	del	 total),	más	que	el	 resto	de	

colectivos	que	se	encuentran	en	fases	más	avanzadas	del	proceso	emprendedor.
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4.4 Distribución por nivel de renta

El	gráfico	4.17	muestra	la	evolución	de	la	TEA	para	la	población	que	se	encuentra	

en	el	 tercio	 inferior,	medio	y	superior	del	nivel	de	 renta	de	Cataluña	durante	el	

periodo	2004-2013.	A	pesar	de	que	no	se	observa	un	patrón	constante,	el	nivel	

de	actividad	emprendedora	del	tercio	superior	(salvo	en	2008)	ha	sido	mayor	a	los	

otros	dos,	aunque	el	de	nivel	medio	ha	crecido	significativamente	desde	2010	(por	

ejemplo,	en	2012	un	40%	y	en	2013	un	5%).	Mientras	que	en	este	último	año	el	

nivel	alto	ha	disminuido	un	19%	y	el	bajo	un	12%5.

En	el	gráfico	4.18	se	presenta	el	nivel	de	renta	según	la	fase	del	proceso	en	la	que	

se	encuentra	el	emprendedor.	Si	 recordamos	que	en	un	54.3%	de	 los	casos	el	

motivo	principal	de	cierre	del	negocio	fue	que	no	eran	rentables,	se	puede	enten-

der	el	alto	porcentaje	de	emprendedores	que	abandonan	con	nivel	de	renta	entre	

0-10.000€,	claramente	insuficiente	para	subsistir.

5	Señalar	que	en	el	2013	se	ha	cambiado	la	definición	de	los	tramos,	con	un	incremento	de	10.000€	cada	uno	
de	ellos,	quedando	33%=0-20.000;	34-67%:	20.000-30.000;	67%=más	de	30.000.
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4.5 Distribución por situación laboral

Uno	de	los	mayores	cambios	en	la	distribución	de	los	colectivos	emprendedores	

en	el	2013	por	situación	laboral	es	que	casi	el	30%	de	los	potenciales	(27%)	y	de	

los	nacientes	(29%)	son	personas	que	están	en	el	paro	(Gráfico	4.20).	Además,	el	

porcentaje	de	desempleados	dentro	del	grupo	de	emprendedores	que	han	aban-

donado	el	negocio	es	aún	mayor	(31%).

El	impacto	desde	2009	de	este	colectivo	en	la	TEA	cada	vez	es	mayor,	como	se	

puede	apreciar	en	el	gráfico	4.22,	con	un	crecimiento	espectacular	del	52%	res-

pecto	al	2012,	mientras	que	los	empleados	a	tiempo	completo	o	parcial	han	caído	

un	20%.

Este	dato	estaría	en	sintonía	con	el	aumento	durante	estos	últimos	años	de	la	cre-

ación	de	empresas	por	necesidad,	dado	que	ésta	suele	estar	asociada	con	la	falta	

de	alternativas	para	lograr	un	empleo	asalariado	satisfactorio.

Gráfico 4.20. Distribución de los colectivos emprendedores en Cataluña en el 2013 
por situación laboral
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5. Perfil empresarial y aspiraciones de la actividad emprendedora 
en Cataluña

Uno	de	los	aspectos	relevantes	en	el	estudio	de	la	demografía	empresarial	es	el	

análisis	de	 los	objetivos	y		aspiraciones	de	la	actividad	emprendedora,	especial-

mente	las	relacionadas	con	el	crecimiento.

Una	forma	de	explicar	las	diferencias	en	los	niveles	de	crecimiento	se	basa	en	la	

dotación	y	características	de	 los	 recursos	de	que	dispone	 la	empresa.	Este	en-

foque	se	basa	en	 la	noción	de	 la	empresa	como	una	combinación	de	 recursos	

productivos	heterogéneos.	Ya	en	su	momento	Penrose	(1959)	sostenía	que	los	re-

cursos	internos	sobrantes	y	que	pueden	ser	utilizados	en	actividades	productivas	

distintas	de	las	actuales	son	el	motor	del	crecimiento.

Los	recursos	financieros	de	que	dispone	la	nueva	empresa	son		necesarios	para	

facilitar	el	desarrollo	de	sus	estrategias.	Varios	autores	sugieren	que	 las	restric-

ciones	financieras	pueden	impedir	a	las	nuevas	empresas	lograr	un	nivel	de	cre-

cimiento.	También	hay	evidencia	de	que	 las	nuevas	empresas	que	crecen	más	

son	las	que	fueron	capaces	de	acceder,	en	el	momento	de	su	lanzamiento,	a	un	

mayor	número	de	fuentes	de	financiamiento.	En	este	sentido,	algunas	empresas	

aceleran	su	crecimiento	a	partir	de	la	utilización	de	fuentes	externas	de	financia-

ción	provenientes	de	 instituciones	 tales	como	bancos,	organismos	públicos	y/o	

sociedades	de	capital	riesgo	(Davidsson	et al.,	2006).

Sin	embargo,	algunos	autores	sugieren	que	el	crecimiento	de	los	nuevos	negoci-

os	dependerá	en	mayor	medida	de	la	posibilidad	de	obtener	y	desarrollar	activos	

intangibles,	tales	como	el	know-how	o	la	reputación,	ya	que	éstos	son	complejos,	

ambiguos,	difíciles	de	imitar,	sustituir	o	comprar	y	poseen	mejores	propiedades	

para	desarrollar	una	ventaja	competitiva	sostenible	(Chrisman	et al.,	1998).	

Además,	los	recursos	humanos	y	sus	capacidades	son	cada	vez	más	relevantes	

para	explicar	el	crecimiento	a	medida	que	las	empresas	crecen	en	tamaño	y	edad.	

El	capital	humano	aportado	por	directivos	y	trabajadores	se	vuelve	un	activo	clave	

para	el	desarrollo	de	la	empresa.	La	evidencia	confirma	que	la	utilización	de	emple-

ados	cualificados	está	asociada	con	el	crecimiento	de	las	nuevas	pymes	(Gilbert	

et al.,	2006).

Otra	aproximación	para	explicar	el	crecimiento	hace	referencia	al	grado	de	orienta-

ción	emprendedora	(entrepreneurial	orientation)	de	la	empresa.	Dicha	orientación	
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se	puede	definir	partir	de	la	interrelación	de	las	tres	dimensiones	siguientes	(Miller,	

1983;	Covin	y	Slevin,	1989):	(a)	la	innovación,	que	hace	referencia	a	la	búsqueda	de	

nuevas	relaciones	entre	los	recursos	y/o	productos	existentes;	(b)	la	orientación	

proactiva,	que	implica	un	esfuerzo	constante	por	tomar	la	iniciativa	y	anticiparse	a	

los	movimientos	de	la	competencia	de	manera	que	los	empresarios	estén	cons-

tantemente	rastreando	el	entorno	para	poder	identificar	nuevas	oportunidades;	y	

(c)	la	predisposición	a	asumir	riesgos	elevados	pero	controlados,	en	el	sentido	de	

que	es	algo	inevitable	en	comportamientos	innovadores	y	proactivos.

En	general,	la	evidencia	indica	que	existe	una	relación	positiva	entre	la	orientación	

emprendedora	y	el	crecimiento	puesto	que	se	considera	que	las	empresas	que	

se	adelantan	a	sus	competidores	asumiendo	riesgos	y	desarrollando	innovaciones	

verán	su	esfuerzo	premiado	en	el	mercado.	La	base	de	 tales	argumentos	está	

relacionada	con	las	ventajas	de	ser	el	primero	y	la	tendencia	de	sacar	provecho	de	

las	oportunidades	emergentes,	actitudes	implícitas	en	la	orientación	empresarial.	

Las	empresas	que	desarrollan	un	comportamiento	emprendedor	son	capaces	de	

responder	rápidamente	a	los	cambios	del	entorno,	capitalizando	nuevas	oportuni-

dades	económicas,	lo	que	les	facilita	el	crecimiento.	La	proactividad	les	confiere	la	

habilidad	de	lanzar	nuevos	productos	al	mercado	con	anterioridad	a	la	competen-

cia,	lo	cual	supone	también	una	ventaja	competitiva.	No	obstante,	Davidsson	et	al	

(2006)	apuntan	que	el	efecto	de	la	orientación	emprendedora	está	moderado	por	

las	características	específicas	del	entorno,	en	particular	el	dinamismo,	por	lo	que	

surge	la	necesidad	de	adaptar	la	estrategia	al	entorno.

El	proyecto	GEM	apunta	algunas	respuestas	a	estos	temas,	especialmente	los	re-

lativos	a	las	aspiraciones	de	crecimiento	de	los	emprendedores,	su	orientación	in-

novadora,	el	uso	de	las	nuevas	tecnologías,	en	qué	tipo	de	mercados	desarrollan	su	

actividad	o	cómo	se	financia,	que,	a	continuación,	se	presentan	tanto	para	Cataluña	

como,	en	el	último	apartado,	a	nivel	internacional	y	de	comunidades	autónomas.

5.1. Aspectos generales del negocio

De	acuerdo	con	los	datos	presentados	en	el	Gráfico	5.1,	la	mayor	parte	de	las	ini-

ciativas	emprendedoras	en	fase	inicial	pertenecen	al	sector	orientado	al	consumo	

(48%),	seguidas	de	las	dedicadas	a	servicios	a	empresas	(30%)	y	a	transformación	

(21%).	El	sector	que	registra	menor	actividad	es	el	extractivo	o	primario	(2%).

Uno	de	los	cambios	fundamentales	que	se	detecta	es	que	en	2006	el	peso	de	las	em-

presas	orientadas	al	consumo	y	las	dedicadas	a	la	transformación	era	similar,	mientras	

que	en	2013	el	porcentaje	de	las	primeras	más	que	duplica	al	de	las	segundas.
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Igual	de	acusado	es	el	cambio,	en	este	caso	caída	del	cincuenta	por	ciento,	del	

sector	transformador	en	los	emprendedores	consolidados,	pasando	del	47%	en	

2006	al	23%	en	2013.

La	conclusión	fundamental	del	análisis	de	la	evolución	de	los	emprendedores	en	fase	

inicial	y	consolidada	es	el	cambio	que	se	ha	ido	produciendo	hacia	la	tercerización.
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Las	dos	variables	que	configuran	la	dimensión	de	una	nueva	empresa	son	el	nú-

mero	de	trabajadores	y	el	volumen	de	ventas.	El	proyecto	GEM	se	ocupa	de	la	pri-

mera.	Al	igual	que	en	años	anteriores,	la	mayoría	son	microempresas,	pero,	desde	

la	entrada	de	la	crisis,	cada	vez	de	menor	tamaño	(Gráfico	5.3).	Casi	el	90%	son	de	

menos	de	5	trabajadores,	siendo	casi	la	mitad	(48%)	sin	empleados.	Esta	opción	

de	autoempleo	ha	pasado	del	17%	en	2005,	al	56%	en	2010	y	al	actual	48%,	igual	

cifra	que	para	los	consolidados	(Gráfico	5.4).
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5.2. Financiación de la actividad emprendedora naciente

La	financiación	es	una	de	os	factores	del	entorno	que	más	condiciona	las	caracte-

rísticas	de	la	actividad	emprendedora,	así	como	sus	aspiraciones	de	crecimiento,	

innovación,	internacionalización	o	incorporación	de	tecnología;	requiriendo	distin-

tos	tipos	de	financiación	según	la	fase	de	su	ciclo	de	vida.	

La	financiación	de	 la	actividad	emprendedora	naciente	es	complicada	si	nos	sa-

limos	de	las	vías	habituales:	la	familia,	los	amigos	o	los	inversores	informales,	y	

ello	es	así	debido	a	la	dificultad	de	evaluar	la	calidad	crediticia	del	emprendedor.	

En	las	fases	iniciales,	sobre	todo	la	naciente,	debido	a	esta	opacidad	informativa	

las	empresas	experimentan	elevadas	dificultades	para	acceder	a	 las	fuentes	de	

financiación	externas	“intermedias”,	ya	sean	bancos,	business	angels	formales	o	

fondos	de	capital	riesgo.	Además,	estos	dos	últimos	difícilmente	entran	en	fases	

tempranas;	habiéndose	producido	paulatinamente	una	demora	 voluntaria	en	su	

entrada,	inclinándose	por	etapas	más	avanzadas.

A	lo	anterior	hay	que	añadir	que	durante	estos	últimos	años,	además	de	una	finan-

ciación	cara	por	la	crisis	de	la	deuda	soberana,	la	restricción	crediticia	ha	sido	brutal,	

afectando	seriamente,	incluso,	la	financiación	de	la	tesorería,	de	las	pólizas	de	crédito.

Los	datos	que	se	presentan	en	la	Tabla	5.1	revelan	que	las	empresas	puestas	en	

marcha	este	año	en	Cataluña	necesitan	en	promedio	un	capital	semilla	de	55.600€,	



82

aunque	la	dispersión	alrededor	de	esta	media	es	muy	alta,	ya	que	oscila	entre	500	

como	mínimo	y	1.000.000	como	máximo.	Para	la	aportación	promedio	de	capital	

semilla,	la	financiación	cubierta	por	el	propio	emprendedor	está	en	torno	al	40%	

(21.885€),	del	cual	él	aporta	de	su	bolsillo	de	media	tres	cuartas	partes.	

Una	señal	de	la	potencialmente	baja	calidad	de	muchas	de	estas	iniciativas	es	que	

en	el	50%	su	capital	semilla	ha	sido	de	como	máximo	15.000	y	en	el	75%	de	como	

máximo	30.000€.	En	Barcelona	las	cifras	son	similares,	mientras	que	en	el	resto	

de	España	mejoran,	20.000	y	50.000,	respectivamente	(Tabla	5.2).

En	el	2013	aproximadamente	5	de	cada	10	emprendedores	nacientes	aportaron	

el	100%	del	capital	semilla	con	fondos	propios,	mientras	que	en	2012	habían	sido	

7	de	cada	10.	Este	resultado,	unido	a	la	disminución	del	porcentaje	de	población	

adulta	que	ha	invertido	en	negocios	de	terceras	personas	en	el	último	año,	parece	

indicar	que	ha	mejorado	la	posibilidad	de	obtención	de	fondos	ajenos,	si	bien	para	

valorarlo	adecuadamente	hay	que	tener	en	cuenta	que	veníamos	de	mínimos	his-

tóricos	(Gráfico	5.5).

Media 55.609 21.885 76 
Desviación estándar 148.971 28.289 32 
Mínimo 500 0 0
Percentil 05 1.000 150 18
Percentil 10 1.000 1.000 25
Percentil 25 6.000 3.500 50
Mediana 15.000 10.000 100 
Percentil 75 30.000 30.000 100
Percentil 90 130.000 50.000 100
Percentil 95 200.000 100.000 100
Máximo 1.000.000 130.000 100 
 

Media 51.288 20.520 67
Desviación estándar 138.407 34.893 34
Mínimo 300 0 0
Percentil 05 2.000 500 10
Percentil 10 3.000 1.500 20
Percentil 25 5.000 3.000 35
Mediana 20.000 10.000 75
Percentil 75 50.000 25.000 100
Percentil 90 100.000 50.000 100
Percentil 95 160.000 75.000 100
Máximo 1.500.000 400.000 100

Capital total necesario para
arrancar el negocio 

Capital total necesario para
arrancar el negocio 

Capital semilla aportado por los 
emprendedores nacientes

Capital semilla aportado por los 
emprendedores nacientes

Porcentaje del capital semilla aportado 
por los emprendedores nacientes

Porcentaje del capital semilla aportado 
por los emprendedores nacientes



GLOBAL	ENTREPRENEURSHIP	MONITOR	INFORME	EJECUTIVO	2013 83

5.3. Expectativas de Crecimiento

El	concepto	de	crecimiento	empresarial	se	refiere	a	modificaciones	o	incrementos	

de	tamaño	que	pueden		reflejarse	en	variables	tales	como	las	ventas,	el	empleo,	la	

cuota	de	mercado,	el	beneficio,	la	rentabilidad	y	las	inversiones.	En	el	caso	de	las	

nuevas	empresas,	los	indicadores	de	crecimiento	más	relevantes	suelen	ser	las	

ventas	y	el	empleo	(Gilbert	et al.,	2006;	Davidsson	et al.,	2010).	

El	crecimiento	en	las	ventas	indica	hasta	qué	punto	los	clientes	valoran	los	bienes	

o	servicios	que	la	empresa	ofrece	y	suele		ser	el	indicador	preferido	por	los	propios	

empresarios.

El	crecimiento	en	el	empleo	indica	un	cambio	en	la	composición	organizativa	por	

cuanto	se	incrementan	el	número	de	personas	que	trabajan	en	la	empresa.	Este	

indicador	da	cuenta	de	la	contribución	de	la	empresa	a	la	sociedad,	por	lo	que	es	

especialmente	relevante	para	los	gobiernos	y	administraciones	públicas.	

Otros	indicadores	como	los	beneficios	o	la	rentabilidad,	si	bien	son	habituales	en	

el	 caso	 de	 las	 empresas	 grandes	 y	 establecidas,	 no	 parecen	 ser	 directamente	

aplicables	cuando	se	analiza	el	crecimiento	de	las	nuevas	y	pequeñas	empresas.	

Además,	pueden	reflejar	otros	aspectos	de	 la	empresa	aparte	de	su	tamaño	e,	
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incluso,	es	posible	que	una	nueva	empresa	con	un	elevado	nivel	de	crecimiento	

no	genere	beneficios	o	no	sea	rentable.

Con	 independencia	del	criterio	utilizado	para	su	medición,	el	 crecimiento	es	un	

fenómeno	que	presenta	un	alto	grado	de	heterogeneidad.	En	este	sentido,	varios	

autores	han	puesto	de	relieve	la	existencia	de	diferentes	patrones	de	crecimiento	

de	las	nuevas	empresas,	poniendo	una	atención	especial	al	grupo	de	empresas	

gacelas	o	de	alto	crecimiento.	Algunos	estudios	han	revelado	la	existencia	de	pa-

trones	de	crecimiento	empresarial	que	son	distintos	entre	sí	pero	que	están	igual-

mente	presentes	en	países	con	marcos	regulatorios	diferentes	en	el	ámbito	de	la	

creación	de	empresas	(Capelleras	et al.,	2008).

El	proyecto	GEM	estudia	el	crecimiento	a	través	de	la	evolución	esperada	del	ta-

maño	de	la	plantilla	al	cabo	de	cinco	años.	Tal	y	como	se	muestra	en	el	Gráfico	5.6,	

las	expectativas	han	mejorado	en	Cataluña	respecto	al	2012,	año	en	el	que	se	tocó	

fondo,	en	los	emprendedores	en	fase	inicial	(gráfico	5.6):	sin	empleados	ha	pasado	

del	35%	al	23%;	de	1-5	del	43%	al	47%;	de	6-19	del	7%	al	12%	y	más	de	20	em-

pleados	del	2%	al	5%.	No	obstante,	una	cuarta	parte	espera	dentro	de	cinco	años	

continuar	sin	empleados	y	casi	la	mitad	con	una	plantilla	de	1	a	5	trabajadores.

Más	preocupantes	son	las	expectativas	de	los	consolidados	(Gráfico	5.7),	donde	

un	41%	espera	no	tener	ningún	empleado	dentro	de	5	años	y	un	29%	entre	1	y	5,	

así	como	un	19%	no	sabe	qué	pasará.	Sólo	en	un	11%	de	los	casos	se	espera	que	

la	empresa	tenga	una	plantilla	de	más	de	5	empleados,	cifra	similar	a	la	dimensión	

actual	de	las	empresas.

Por	lo	tanto,	la	actividad	emprendedora	no	tiene	perspectiva	de	ser	creadora	de	

empleo	a	medio	plazo	y	el	que	cree,	como	ya	se	ha	señalado	anteriormente,	será	

fundamentalmente	en	el	sector	terciario.
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5.4. Orientación innovadora

La	innovación	es	una	característica	esencial	del	empresario,	que	lo	distingue	de	

otros	agentes	económicos	imprescindibles,	como	los	gestores.	Su	capacidad	de	

innovación	se	concreta	en	la	práctica	de	diversos	modos:	desde	la	introducción	de	

un	nuevo	bien,	hasta	la	creación	de	una	nueva	organización,	pasando	por	nuevas	

fuentes	de	aprovisionamiento,	nuevos	métodos	de	producción,	apertura	de	nue-

vos	mercados	o	innovando	estratégicamente	con	un	nuevo	modelo	de	negocio.	

Por	tanto,	el	concepto	de	innovación	engloba	muchos	aspectos,	centrándose	el	

proyecto	GEM	en	 lo	 relacionado	con	el	producto	o	servicio	que	se	ofrece	a	 los	

clientes,	ya	sea	nuevo	para	todos	ellos,	sólo	para	unos	cuantos	o	para	ninguno.

Este	es	un	factor	que	ha	mejorado	de	forma	continua	desde	el	2010	en	las	inici-

ativas	en	fase	inicial	(Gráfico	5.8),	es	decir,	en	aquellas	creadas	durante	la	crisis	

(tienen	menos	de	3.5	 años),	 situándose	en	mejores	niveles	que	 antes	de	ésta	

(algo	innovadora	ha	pasado	del	15%	en	2009	al	30%	en	2013	e	innovadora	del	8%	

en	2010	al	20%	en	la	actualidad)	y	constituyendo	un	síntoma	positivo	de	cara	a	la	

mejora	de	la	calidad	del	emprendimiento	y	su	competitividad.

No	 obstante,	 lo	 anterior	 no	 se	 corrobora	 en	 las	 consolidadas	 (Gráfico	 5.9).	 Las	

innovadoras	o	algo	innovadoras	se	han	reducido	casi	dos	terceras	partes	desde	la	

crisis,	mientras	que	las	no	innovadoras	han	pasado	del	68%	en	2006	al	88%	en	

2008,	es	decir,	9	de	cada	10	empresas	consolidadas	ofrece	un	producto	que	no	es	

nuevo	para	ninguno	de	sus	clientes.

Estas	diferencias	entre	emprendedores	nacientes	y	consolidados	en	cuanto	a	la	

novedad	de	sus	productos	y	servicios	se	puede	explicar	por	el	hecho	de	que	los	

primeros	pretenden	lanzar	productos	y	servicios	más	novedosos		que	los	ya	exis-

tentes	en	el	mercado.
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Además,	es	muy	 importante	que	 la	 innovación	vaya	acompañada	por	el	uso	de	

nuevas	tecnologías.	Como	se	aprecia	en	los	Gráficos	5.10	y	5.11,	la	mayoría	de	

los	emprendedores	se	apoyan	en	tecnologías	de	más	de	5	años:	68%	de	los	que	

están	en	fase	inicial	y	88%	de	los	consolidados.	En	estos	últimos	se	ha	ido	produ-

ciendo	desde	la	crisis	una	fuerte	obsolescencia	tecnológica	hasta	alcanzar	la	cifra	

señalada.
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El	dato	esperanzador	es	que	el	15%	de	los	emprendedores	en	fase	inicial	estaría	

utilizando	tecnologías	de	última	generación	(de	antigüedad	inferior	a	un	año)	y	que	

desde	el	2009,	en	que	se	te	tocó	fondo,	los	emprendedores	que	usan	tecnologías	

de	menos	de	5	años	de	antigüedad	han	ido	creciendo	desde	el	11%	en	dicho	año	

al	32%	en	2013.	
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Asimismo,	los	emprendedores	en	fase	inicial	se	han	ido	desplazando	hacia	activida-

des	que	se	perciben	con	poca	competencia	(Gráfico	5.12),	del	28%	en	2010	al	45%	

en	2013;	evitando	las	que	hay	mucha,	del	60%	de	las	iniciativas	en	2010	al	42%	en	

2013.	Mientras	que	las	percepciones	sobre	el	nivel	de	la	competencia	de	los	conso-

lidados	han	sido	estables	durante	estos	últimos	ocho	años	(Gráfico	5.13).
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5.5. Orientación internacional

La	última	característica	del	proceso	emprendedor	que	se	analiza	es	su	grado	de	

internacionalización.	En	el	Gráfico	5.14	se	observa	que	desde	la	crisis	los	empren-

dedores	en	fase	inicial	se	han	centrado	en	el	mercado	doméstico,	situándose	desde	

2009	los	que	no	exportan	en	cifras	superiores	al	70%.	Es	decir,	hemos	pasado	de	

que	en	el	2008	el	54%	de	las	empresas	de	menos	de	3.5	años	tenía	algún	cliente	

extranjero	a	que,	en	la	actualidad,	sólo	lo	tenga	un	30%.	Situación	similar	ha	sucedi-

do	con	los	consolidados:	del	36%	en	2008	al	23%	en	2013	(Gráfico	5.15).	En	ambos	

casos,	estas	caídas	han	afectado	más	a	aquellas	empresas	con	un	nivel	de	interna-

cionalización	menor	(1-25%),	a	pesar	de	la	mejora	del	68%	respecto	al	2012	(año	en	

que	se	tocó	fondo,	junto	con	el	2009)	en	las	de	fase	inicial.	

Estos	datos	de	reducción	de	las	exportaciones	estarían	en	sintonía	con	la	caída	del	

saldo	exterior	en	la	aportación	al	crecimiento	del	PIB	que	se	ha	producido	durante	

2013,	a	diferencia	de	lo	ocurrido	en	el	periodo	2010-12.	En	Cataluña	las	exportacio-

nes,	tras	crecer	un	40%	en	dicho	periodo,	lograron	salvar	el	ejercicio	2013	con	un	

tímido	avance	del	0.1%,	debido,	especialmente,	a	la	ralentización	de	la	economía	

europea	en	dicho	año.
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5.6. Benchmarking internacional y por comunidades autónomas de las aspira-

ciones de la actividad emprendedora

La	tabla	5.3	presenta	por	tipo	de	economía	y	país	los	principales	indicadores	de	la	dis-

tribución	sectorial,	expectativa	de	crecimiento,	orientación	innovadora	e	internacional	

de	los	emprendedores	en	fase	inicial.	Mientras	que	los	gráficos	5.16	a	5.18	muestran	

el	posicionamiento	de	Cataluña	a	nivel	internacional	en	comparación	con	otras	eco-

nomías	basadas	en	la	innovación	(EBI)	y	de	las	demás	comunidades	autónomas:	por	

distribución	sectorial	(transformación,	servicios	a	empresas	y	servicios	al	consumo);	

producto	novedosos	para	todos	los	clientes	(completamente	innovadora);	utilización	

de	tecnología	de	menos	de	un	año	de	antigüedad	y	que	no	tenían	competencia.

Las	principales	conclusiones	que	se	pueden	extraer	de	la	encuesta	es	que	Cataluña	

es	una	economía	donde	el	sector	terciario	es	el	que	tiene	mayor	peso	(77.9%,	me-

dia	EBI	75.5%	y	media	España	81.53%),	que	cuando	se	le	compara	con	la	media	de	

España	obtiene	mejores	puntuaciones,	pero	si	el	benchmarking	es	internacional	la	

actividad	emprendedora	en	fase	inicial:

-	Es	de	baja	vocación	internacional,	centrándose	mayoritariamente	en	el	merca-

do	doméstico.	Es	preocupante	que	el	70%	de	las	empresas	(media	EBI:	39%)	

no	tenga	ningún	cliente	en	el	exterior,	y	más	con	la	débil	demanda	interna	exis-

tente,	siendo	la	menor	orientación	internacional	de	todos	los	países	de	las	EBI.
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-	Tiene	escasa	aspiración	de	crecimiento	en	el	empleo.	Sólo	un	19%	espera	

crear	más	de	5	empleos	en	5	años,	cuando	la	media	de	las	EBI	es	26%.

-	No	obstante	lo	anterior,	hay	algunos	resultados	de	la	encuesta	que	permiten	

cierto	optimismo,	como	son	que	Cataluña	está	ligeramente	por	encima	de	la	

media	en:	producto	completamente	novedoso	para	los	clientes	(19.7%,	por	

media	EBI:	17.4);	uso	de	una	 tecnología	de	menos	de	1	año	 (15.09%,	por	

media	EBI:	11.71%)	y	dirigido	a	mercados/segmentos	en	los	que	no	hay	com-

petencia	(12.91,	por	media	EBI:	10.93%).

Finalmente,	en	el	Gráfico	5.19,	se	presenta	de	forma	agrupada	el	posicionamiento	

de	Cataluña	en	comparación	con	el	resto	de	España	y	el	resto	de	la	UE	de	econo-

mías	basadas	en	la	innovación	que	se	ha	explicado	en	este	capítulo.	Y	en	el	Gráfico	

20	Barcelona	comparada	con	el	 resto	de	Cataluña,	donde	se	pueden	apreciar	 las	

grandes	diferencias	existentes	entre	ambos	territorios	en	todos	los	aspectos.
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 Media 8,79 16,61 5,28 69,32 18,42 15,67 23,00 61,33 70,24 20,74 5,55 3,47
 Angola 0,97 11,61 6,24 81,18 18,23 20,88 34,83 44,29 48,58 28,12 10,53 12,77
 Botsuana 13,69 21,40 9,84 55,07 33,10 9,95 22,90 67,15 50,38 37,72 8,33 3,57
 Filipinas 13,70 16,06 1,72 68,52 10,84 9,55 12,25 78,19 76,80 16,35 5,66 1,18
 Gana 8,16 22,41 3,93 65,49 8,04 16,97 21,36 61,67 83,14 11,24 4,83 0,79
 India 8,28 26,75 7,29 57,68 29,24 1,95 19,82 78,23 88,96 8,06 1,90 1,08
 Irán  12,79 24,43 8,65 54,14 33,64 19,19 28,02 52,79 53,54 32,10 9,50 4,87
 Libia 5,66 9,66 0,69 83,99 1,18 47,98 6,93 45,09 90,53 4,90 2,47 2,10
 Malawi 5,41 16,43 5,41 72,75 26,01 9,34 22,54 68,11 64,15 25,96 7,98 1,91
 Nigeria 4,06 10,29 5,28 80,37 6,26 25,96 29,14 44,90 65,24 23,48 3,97 7,31
 Uganda 19,78 8,61 1,78 69,84 7,35 6,06 8,97 84,97 83,14 12,02 3,61 1,23
 Vietnam 4,25 15,03 7,19 73,53 28,66 4,56 46,25 49,19 68,21 28,15 2,32 1,32  
               
 Media 8,12 27,35 12,83 51,71 25,17 15,31 27,32 57,37 55,47 30,17 9,03 5,33
 Argentina 0,96 26,83 17,57 54,64 25,84 7,20 15,69 77,12 79,26 17,28 2,51 0,95  
 Bosnia 24,42 30,79 9,72 35,07 35,26 15,66 15,42 68,92 42,57 36,57 12,70 8,16  
 Brasil 1,07 28,75 7,32 62,86 9,72 0,00 1,21 98,79 98,56 1,04 0,38 0,03  
 Chile 3,09 24,43 15,06 57,42 35,73 46,72 38,02 15,27 18,53 67,60 10,13 3,74  
 China 1,74 11,23 10,24 76,78 27,37 16,68 45,98 37,34 77,53 21,65 0,43 0,39  
 Colombia 8,67 52,18 12,43 26,73 57,51 37,18 46,15 16,68 13,97 71,61 9,63 4,80  
 Croacia 13,27 22,58 22,30 41,86 30,66 8,05 21,87 70,09 16,09 42,91 21,05 19,94  
 Ecuador 7,27 16,43 7,90 68,40 18,35 24,77 20,49 54,74 92,92 6,07 0,34 0,67  
 Eslovaquia 5,48 33,80 24,46 36,25 29,40 7,86 43,58 48,56 12,92 65,94 15,18 5,96  
 Estonia 6,83 31,83 22,18 39,16 26,72 16,11 33,09 50,80 31,41 42,55 15,24 10,80  
 Guatemala 0,00 22,82 6,60 70,57 4,22 23,98 38,91 37,11 65,72 26,32 5,23 2,73  
 Hungría 13,19 26,84 21,53 38,44 26,77 5,91 21,12 72,97 36,83 40,97 16,32 5,89  
 Indonesia 3,83 11,47 3,60 81,10 4,43 0,20 23,11 76,68 99,09 0,46 0,44 0,00  
 Jamaica 9,28 40,84 4,67 45,21 6,29 5,22 19,33 75,46 43,41 40,22 6,57 9,80  
 Letonia 12,13 29,98 23,11 34,78 42,37 14,99 37,02 48,00 32,41 34,18 22,73 10,69  
 Lituania 7,67 33,49 24,21 34,63 35,55 13,09 30,31 56,60 30,85 43,17 17,10 8,89  
 Macedonia 13,84 41,50 12,04 32,62 31,09 8,59 17,64 73,77 34,57 36,54 20,26 8,63 
 Malasia 13,50 15,70 8,13 62,67 14,95 7,79 24,74 67,47 80,20 19,80 0,00 0,00  
 México 0,42 12,97 5,44 81,17 22,17 9,40 24,82 65,78 90,41 5,02 3,65 0,91 
 Panamá 1,55 21,77 6,37 70,30 13,28 8,55 14,97 76,48 76,85 19,86 1,61 1,67  
 Perú 4,61 17,94 4,10 73,35 20,76 20,90 15,12 63,98 65,77 28,36 3,41 2,46 
 Polonia 5,33 45,32 14,94 34,41 39,05 18,86 45,73 35,41 21,04 55,38 14,05 9,53  
 Rumania 21,17 21,99 17,78 39,06 43,79 13,58 33,29 53,13 29,64 38,56 20,51 11,29 
 Rusia 5,28 32,60 12,07 50,05 26,53 10,16 18,89 70,95 91,34 3,01 1,05 4,60  
 Sudáfrica 7,26 22,66 12,46 57,62 27,62 39,53 28,52 31,95 49,68 24,01 15,45 10,86 
 Surinam 21,75 43,82 2,61 31,82 5,58 1,27 21,17 77,56 55,26 34,97 7,60 2,17  
 Tailandia 8,65 15,20 7,69 68,46 16,47 9,83 49,03 41,14 92,89 5,25 1,48 0,37 
 Uruguay 4,95 30,02 22,67 42,36 27,29 36,56 19,77 43,67 73,52 15,45 7,72 3,32  
                       
 Media 3,84 20,63 27,80 47,74 26,23 17,42 27,28 55,29 39,03 41,96 11,17 7,84 
 Alemania 0,05 15,87 30,10 53,97 22,26 14,66 26,07 59,27 45,90 37,97 11,11 5,02 
 Bélgica 3,49 19,34 28,35 48,83 21,23 21,11 17,23 61,66 27,58 44,00 17,08 11,34  
 Canadá 3,97 20,22 42,64 33,18 33,66 18,51 29,50 52,00 15,77 69,97 7,17 7,09  
 Cataluña 1,52 20,60 29,91 47,97 17,53 19.70 30.20 50.10 70.06 17.86 4.04 8.03  
 Corea del Sur 2,26 31,26 19,49 46,99 27,73 7,42 42,15 50,42 53,81 34,11 8,29 3,78  
 Eslovenia 3,39 29,66 36,93 30,01 35,25 15,20 32,43 52,38 26,22 47,51 10,75 15,52  
 España 3,51 14,95 27,94 53,59 14,95 14,71 18,91 66,38 72,79 17,94 4,44 4,84  
 EEUU 4,03 16,50 37,19 42,28 30,37 18,28 26,29 55,43 15,16 73,57 7,51 3,77  
 Finlandia 10,46 24,01 26,09 39,45 20,79 14,09 32,09 53,82 59,03 29,98 6,99 4,00  
 Francia 7,02 17,71 30,10 45,18 21,26 9,79 27,11 63,09 44,99 36,42 12,50 6,09  
 Grecia 3,35 16,57 27,04 53,03 8,10 17,28 30,61 52,11 44,32 42,59 6,07 7,02  
 Irlanda 2,38 22,10 20,50 55,03 34,85 27,03 19,06 53,91 40,77 33,71 12,33 13,19  
 Israel 1,50 13,21 31,91 53,37 29,24 22,27 34,95 42,78 46,87 28,86 11,38 12,89  
 Japón 1,15 16,48 23,54 58,82 41,76 16,66 38,81 44,53 40,25 48,53 10,12 1,09  
 Luxemburgo 1,70 16,37 38,42 43,51 19,63 17,15 46,00 36,84 11,75 54,29 19,32 14,64  
 Noruega 8,33 25,83 35,83 30,00 19,20 8,80 17,60 73,60 60,33 23,14 7,44 9,09  
 Países bajos 5,30 19,46 32,13 43,11 15,03 21,87 22,21 55,92 46,54 39,12 8,90 5,44  
 Portugal 10,05 17,53 28,02 44,40 27,10 15,34 30,76 53,90 27,11 43,16 17,73 12,00  
 Puerto Rico 0,00 31,04 6,77 62,19 13,76 19,90 14,91 65,19 53,14 36,47 7,36 3,04  
 R. Checa 2,66 27,78 28,20 41,36 27,96 17,52 34,57 47,90 19,65 64,10 11,22 5,03  
 Singapur 0,88 11,06 25,32 62,74 51,15 11,80 22,43 65,77 12,51 50,78 22,25 14,46  
 Suecia 4,85 16,31 40,36 38,48 13,99 14,45 31,08 54,47 42,90 34,95 12,57 9,59  
 Suiza 3,23 14,42 30,96 51,39 16,00 13,82 31,62 54,55 19,34 52,88 20,37 7,41  
 Taiwán 1,27 17,80 16,29 64,64 52,29 55,37 16,32 28,31 46,94 33,04 10,00 10,02  
 T. y Tobago 7,24 39,54 2,96 50,27 31,90 5,15 12,07 82,78 63,06 29,86 5,23 1,84 
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6. El entorno emprendedor

El	entorno	incluye	la	acción	conjunta	de	varios	grupos	de	factores	(económicos,	

sociales,	culturales,	políticos	u	otros)	que	influyen	sobre	el	desarrollo	de	la	activi-

dad	empresarial.	Muchas	de	las	nuevas	pymes	intentan	reducir	la	influencia	de	los	

factores	del	entorno	ocupando	nichos	o	segmentos	específicos.	Por	ello,	el	entor-

no	más	próximo	a	la	empresa	(o	entorno	específico)	cobra	especial	relevancia	en	

el	análisis	de	la	creación	y	el	crecimiento	de	las	nuevas	empresas.	

El	proyecto	GEM	a	través	de	una	herramienta	propia,	la	encuesta	a	expertos,	re-

coge	información	acerca	del	estado	de	los	factores	que	la	literatura	especializada	

identifica	más	influyentes	en	el	contexto	emprendedor.

Llegados	a	este	punto	y	antes	de	proseguir	con	los	resultados	de	la	encuesta	a	

expertos,	como	los	factores	anteriores	no	hacen	referencia	al	contexto	económico	

de	un	país	y	la	mayoría	de	la	actividad	emprendedora	se	desarrolla	en	el	mercado	

nacional,	es	relevante	contextualizar	la	situación	de	Cataluña	y	España	para	enten-

der	mejor	el	proceso	emprendedor	acaecido	durante	el	2013.

Se	están	sufriendo	duramente	 los	desequilibrios	generados	durante	 la	etapa	de	

crecimiento	previa	a	la	crisis,	que	se	pueden	resumir	en	los	siguientes:

-	Crecimiento	excesivo	de	la	demanda	nacional,	por	encima	del	crecimiento	

del	producto,	que	provocó	un	elevado	déficit	exterior	y	un	elevado	nivel	de	

endeudamiento	privado.

-	Elevado	stock	de	viviendas	sin	vender,	padeciendo	las	consecuencias	de	la	

burbuja	inmobiliaria.

-	Pérdida	de	competitividad-costes	desde	la	entrada	del	euro	respecto	a	los	

países	de	la	eurozona.

-	Excesiva	concentración	de	riesgos	en	el	sector	inmobiliario	por	parte	de	las	

entidades	financieras.

-	Crecimiento	del	gasto	público	por	encima	de	su	nivel	sostenible	a	 largo	

plazo.

Caracterizándose	la	economía	española	en	2013	por:

-	Reducción	del	PIB	de	1,2%,	a	pesar	del	crecimiento	del	0.17%	en	el	cuarto	

trimestre.	La	aportación	de	la	demanda	nacional	al	crecimiento	del	PIB	restó	

2.7	puntos	porcentuales,	sumando	el	saldo	exterior	1.5	puntos	porcentuales.	
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-	Estos	datos	se	explican	por	la	disminución	del	2.1%	del	consumo	privado,	

del	2,3%	del	consumo	público,	del	5.1%	de	 la	 formación	bruta	de	capital	

fijo	(el	crecimiento	del	1.7%	de	la	 inversión	en	bienes	de	equipo	no	pudo	

compensar	el	descenso	del	9.6%	en	la	inversión	en	construcción).	Por	otro	

lado,	las	exportaciones	de	bienes	y	servicios	aumentaron	un	4.9%	y	las	im-

portaciones	sólo	un	0.4%.	Esta	balanza	tuvo	un	superávit	del	2.4%	del	PIB	y	

la	de	por	cuenta	corriente	de	un	0.8%,	positivo	por	primera	vez	desde	1997.

-	El	empleo	sufrió	una	caída	del	3.4%	(a	pesar	del	ligero	crecimiento	del	últi-

mo	trimestre)	y	el	paro	aumento	1.4pp	hasta	el	26.4%.

-	La	productividad	aparente	del	factor	trabajo	aumentó	un	2.3%	y	la	remu-

neración	de	los	asalariados	cayó	un	3.5%,	por	lo	que	el	excedente	bruto	de	

explotación	creció	un	1.6%.	El	coste	laboral	por	unidad	producida	(CLU),	que	

tiene	en	cuenta	los	dos	anteriores	–coste	laboral	por	trabajador	y	productivi-

dad-,	disminuyó	un	1.6%,	siguiendo	el	proceso	de	ajuste	salarial,	de	devalu-

ación	interna	para	recuperar	la	competitividad	perdida	desde	la	entrada	del	

euro;	obteniendo	niveles	de	CLU	todavía	algo	superiores	a	 la	media	de	 la	

eurozona	en	la	industria	y	muy	altos	respecto	a	Alemania.

Una	vez	realizada	esta	breve	descripción	de	la	situación	económica		del	país,	nos	

centraremos	en	el	análisis	del	entorno	que	realiza	el	proyecto	GEM	a	través	de	la	

encuesta	a	36	expertos,	que,	como	ya	se	ha	indicado,	recoge	información	acerca	

del	estado	de	los	factores	que	la	literatura	especializada	identifica	como	directa-

mente	influyentes	en	la	actividad	emprendedora	y	que	se	detallan	en	la	tabla	6.1.	

Los	 resultados	que	se	presentan	deben	de	ser	 tomados	más	como	medias	de	

tendencia	que	como	valores	absolutos.

En	cuanto	a	los	aspectos	metodológicos,	en	el	proyecto	GEM	Cataluña	2013	par-

ticiparon	 36	 expertos	 en	 nueve	 condiciones	 del	 entorno	 (financiación,	 políticas	

gubernamentales,	programas	públicos,	educación,	transferencia	de	I+D,	infraes-

tructura	comercial	y	física,	apertura	del	mercado	interno	y	normas	sociales	y	cultu-

rales),	sobre	las	que	dieron	su	opinión	por	medio	de	un	cuestionarios	con	escalas	

Likert	de	5	puntos	(1=completamente	falso,	5=completamente	cierto).	Además,	a	

través	de	dos	preguntas	abiertas,	expresaron	los	que	consideraban	los	principales	

obstáculos	y	apoyos	a	la	actividad	emprendedora.	Finalmente,	se	les	planteó	que	

reflexionaran	 sobre	 tres	 propuestas	 que	 a	 su	 juicio	 serían	 recomendables	 para	

mejorar	el	entorno	emprendedor.
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6.1. Valoración de las condiciones del entorno para emprender en Cataluña

Los	expertos	catalanes	entrevistados	continúan	considerando	que	las	condiciones	

del	entorno	para	emprender	siguen	siendo	poco	favorables,	con	valores	similares	

al	año	anterior.

Como	se	observa	en	la	tabla	6.1,	la	mayoría	de	variables	ha	obtenido	una	valoraci-

ón	media	inferior	a	3,	siendo	las	condiciones	del	entorno	que	han	recibido	una	pun-

tuación	menor:	la	financiación	para	emprendedores	(1.9),	la	educación	y	formación	

emprendedora	en	la	etapa	escolar	(2.1)	y	las	políticas	gubernamentales	asociadas	

con	la	burocracia	e	impuestos	(2.2);	que	coinciden	con	las	tres	peor	valoradas	en	

España,	con	puntuaciones,	respectivamente,	de	1.8,	1.4	y	2.0.

También	obtienen	bajas	puntuaciones	la	transferencia	de	I+D	(2.4),	las	barreras	de	

acceso	al	mercado	interno	(2.4),	las	políticas	gubernamentales	que	priorizan	el	em-

prendimiento	y	lo	apoyan	(2.5),	normas	sociales	y	culturales	(2.5),	la	legislación	de	

la	propiedad	intelectual	(2.6),	la	dinámica	del	mercado	interno	(2.6)	y	la	educación	

y	formación	emprendedora	en	la	etapa	post	escolar	(2.7).

Por	otro	lado,	de	nuevo,	reciben	la	mejor	puntuación	la	valoración	de	la	innovación	

desde	el	punto	de	vista	del	consumidor	(3.6)	y	el	acceso	a	la	infraestructura	física	

y	de	servicios	(3.6).

Además,	también	obtienen	una	buena	valoración	el	apoyo	al	emprendimiento	fe-

menino	(3.2)	y	los	programas	gubernamentales	(3.1).

En	suma,	según	los	expertos	encuestados,	se	dispone	de	una	buena	infraestruc-

tura	física	y	de	servicios,	un	consumidor	exigente	que	valora	la	innovación	y	unos	

programas	gubernamentales	que,	a	pesar	de	la	crisis,	estimulan	y	facilitan	el	pro-

ceso	emprendedor.	La	parte	a	mejorar	es	la	financiación;	la	burocracia,	impuestos	

y	costes	de	la	Seguridad	Social,	así	como	la	educación	emprendedora,	sobre	todo	

en	la	etapa	escolar.

Esta	última	se	mantiene	como	una	de	las	asignaturas	pendientes,	a	pesar	de	los	

esfuerzos	que	se	están	realizando.	También	es	cierto	que	es	la	que	se	tiene	que	

trabajar	más	a	largo	plazo.	Las	otras	dos	son	más	urgentes.

Respecto	a	las	políticas	gubernamentales	asociadas	con	la	burocracia	e	impues-

tos,	el	informe	Paying Taxes 2014,	elaborado	por	PwC	y	el	Banco	Mundial,	señala	
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que	España	es	el	tercer	país	de	Europa	en	2012	con	más	carga	tributaria	para	las	

empresas	(58.6%:	21,2	puntos	corresponden	al	impuesto	sobre	sociedades	y	el	

resto,	36,8	puntos,	a	las	cotizaciones	sociales),	sólo	por	detrás	de	Italia	(65.8%)	y	

Francia	(64.7%),	y	por	encima	de	la	media	europea	(41.1%)

Los	graves	problemas	de	financiación	que	indican	los	expertos	coinciden	con	los	

señalados	en	octubre	pasado	por	Ayuso	(2103)	desde	el	Banco	de	España,	que	

constata	que,	pese	a	que	el	coste	de	financiación	de	las	entidades	españolas	ha	

disminuido	desde	el	 verano	de	2012,	 continúa	 siendo	más	elevado	 que	 en	 los	

países	del	ncleo	de	la	eurozona,	debido	tanto	a	la	fragmentación	de	los	mercados	

comunitarios	de	financiación	como	al	deterioro	de	la	calidad	crediticia	de	los	pres-

tatarios,	que	 incide	negativamente	sobre	sus	condiciones	de	acceso	al	 crédito.	

Además,	las	grandes	refinanciaciones	lastan	la	financiación	a	la	pyme.

A	la	banca	le	cuesta	discriminar	a	los	clientes	pequeños	o	medianos	que	son	sol-

ventes	de	los	que	no	lo	son,	resultando	singularmente	perjudicial	en	el	caso	de	

compañías	de	nueva	creación	o	que	tratan	de	establecer	relaciones	crediticias	con	

un	nuevo	prestamista,	por	lo	que	la	mayoría	sufre	unas	condiciones	de	financiaci-

ón	más	restrictivas	de	lo	que	estaría	justificado	por	su	solvencia.	

Ayuso	acaba	remarcando	que	durante	un	cierto	periodo	de	tiempo	la	financiación	

crecerá	menos	que	el	PIB,	lo	que	perjudicará	sobre	todos	a	las	pymes.	Y	con	esca-

so	crédito	a	las	pymes,	motores	del	empleo	en	nuestro	país,	la	recuperación	será	

más	lenta	y	menos	robusta.
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6.2 Benchmarking internacional sobre las condiciones del entorno para em-

prender en Cataluña

Para	la	contextualización	de	los	datos	del	apartado	anterior,	a	continuación	se	pre-

senta	 un	 benchmarking	 sobre	 las	 condiciones	 para	 emprender.	 Por	 un	 lado,	 la	

valoración	de	las	condiciones	del	entorno	según	la	opinión	de	los	expertos	euro-

peos	de	las	economías	basadas	en	la	innovación,	de	España	y	de	cada	una	de	las	

Comunidades	Autónomas	(Tabla	6.1);	y,	por	otro	y	más	interesante	(Gráfico	6.2),	la	

valoración	comparativa	media	de	los	expertos	de	Cataluña,	resto	de	España	y	del	

resto	de	la	UE.	

Los	resultados	de	Cataluña	y	resto	de	España	son	bastantes	similares,	pero	res-

pecto	al	resto	de	UE	se	tienen	oportunidades	de	mejora	en	casi	todos	los	ámbitos:	
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legislación	de	 la	propiedad	 intelectual,	financiación	para	 los	emprendedores,	 in-

novación	empresarial,	apoyo	al	emprendimiento	de	alto	potencial	de	crecimiento,	

dinámica	del	mercado	 interno,	burocracia	e	 impuestos,	acceso	a	 infraestructura	

comercial	y	profesional,	acceso	a	infraestructura	física	y	de	servicios	y	transferen-

cia	de	I+D.

Es	 oportuno	 resaltar	 que,	 prácticamente,	 en	 la	 única	 condición	 que	 se	 obtiene	

una	puntuación	superior	es	en	la	valoración	positiva	que	realizan	de	los	programas	

gubernamentales,	la	mayoría	de	los	cuales	son	de	ámbito	local	y	autonómico.
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Financiación para emprendedores 2,5 1,8 1,9 2,3 1,9 1,8 1,8 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 1,9 2,3 1,8 2,2 2,2 
Políticas gubernamentales: prioridad y apoyo 2,6 2,3 3,0 2,6 2,6 2,7 2,5 3,0 2,5 2,5 3,0 2,6 2,6 2,6 2,5 2,7 3,1 
Políticas gubernamentales: burocracia   2,4 2,0 2,1 2,3 2,2 2,2 2,6 2,3 2,2 2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,1 2,5 2,5 
Programas gubernamentales 2,8 3,1 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 2,7 3,1 3,0 2,9 2,9 2,7 3,0 2,9 3,3 3,3 
Educación y formación(etapa escolar) 2,1 1,4 1,7 1,9 1,9 1,9 2,0 1,8 2,1 1,8 1,9 1,7 1,7 1,9 2,2 1,8 1,9 
Educación y formación (etapa post escolar) 2,8 2,3 2,5 2,7 3,2 3,0 3,0 2,6 2,7 2,8 2,6 2,5 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 
Transferencia de I + D 2,5 2,2 2,5 2,8 2,4 2,3 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 2,6 2,3 2,8 2,5 2,5 2,7 
Infraestructura comercial y profesional 3,2 2,5 3,0 3,2 3,0 2,8 3,0 2,8 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,2 3,0 2,8 3,4 
Mercado interno: dinámica 2,9 2,1 2,4 2,9 2,5 2,7 2,7 2,5 2,6 2,8 2,7 2,5 2,4 2,9 2,8 2,6 2,5 
Mercado interno: barreras 2,6 2,3 2,5 2,6 2,4 2,5 2,4 2,3 2,4 2,5 2,4 2,5 2,3 2,6 2,3 2,6 2,8 
Acceso a infraestructura física   3,9 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,7 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 4,0 
Normas sociales y culturales 2,5 2,1 2,2 2,4 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,5 2,5 2,4 2,2 2,4 2,5 2,4 2,7 
Percepción de oportunidades 3,2 2,8 3,0 2,7 2,8 2,3 2,7 2,8 3,0 3,0 2,4 2,7 2,8 2,7 2,5 2,8 3,1 
Habilidades 2,4 2,0 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 2,0 2,1 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,4 2,5 
Motivaciones 3,3 3,1 2,7 3,0 3,0 2,9 3,3 2,7 3,0 3,2 2,6 3,0 2,9 3,0 2,9 2,6 3,1 
Valoración propiedad intelectual 3,3 2,6 2,7 2,9 3,1 2,7 2,9 2,6 2,6 2,8 3,0 2,7 2,5 2,9 2,7 3,0 2,9 
Apoyo al emprendimiento femenino 3,3 2,9 3,1 3,2 3,2 3,3 3,1 2,9 3,2 3,2 3,3 3,2 2,9 3,2 3,0 3,2 3,2 
Apoyo al alto potencial de crecimiento 3,2 2,7 2,8 3,1 2,8 3,0 2,9 2,7 3,0 2,9 2,9 3,0 2,8 3,1 3,1 2,9 3,4 
Valoración de la innovación: empresarial 3,3 2,9 3,0 3,3 2,9 2,8 3,2 2,9 3,0 3,2 3,1 2,9 3,2 3,3 3,3 3,2 3,6 
Valoración de la innovación:  consumidor 3,6 4,0 3,5 3,6 3,4 3,3 3,5 3,6 3,6 3,7 3,5 3,6 3,7 3,6 3,5 3,2 3,7
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6.3. Análisis de los obstáculos, apoyos y recomendaciones a la actividad em-

prendedora en Cataluña

En	la	encuesta	a	los	expertos	también	hay	una	serie	de	preguntas	abiertas	en	las	

que	cada	uno	de	ellos	puede	mencionar	hasta	3	temas	que	considere	que	pueden	

ser	obstáculos	a	la	actividad	emprendedora,	apoyos	a	la	misma	y,	por	último,	las	

recomendaciones	para	la	mejora	del	contexto	para	emprender	en	Cataluña.	

Para	interpretar	correctamente	los	datos	hay	que	tener	presente	que	hasta	el	2012	

todas	estas	preguntas	eran	totalmente	abiertas;	y,	a	partir	de	2013,	los	tres	temas	

propuestos	han	sido	previamente	clasificados	a	partir	de	un	listado	de	21	temas	

definidos	por	el	equipo	GEM-NES	internacional	y,	posteriormente,	se	ha	estimado	

el	porcentaje	de	cada	grupo	sobre	el	total	de	respuestas.	Esto	es	lo	que	ha	moti-

vado	que	en	los	gráficos,	cuando	se	presenta	la	evolución,	en	algunos	factores	no	

existan	valoraciones	para	los	3	años.

Según	se	muestra	en	el	Gráfico	6.3,	los	tres	principales	obstáculos	señalados	en	

Cataluña	en	2013	coinciden	con	los	de	España:	el	acceso	a	la	financiación	(80%),	

las	políticas	gubernamentales	(40%)	y	las	normas	sociales	y	culturales	(37%);	re-

pitiendo	anualmente	en	los	primeros	puestos.	Seguidos	por	el	clima	económico	

(34%)	y	la	crisis	económica	(26%).



GLOBAL	ENTREPRENEURSHIP	MONITOR	INFORME	EJECUTIVO	2013 105

En	cuanto	a	los	apoyos,	tal	y	como	se	observa	en	el	Gráfico	6.4,	los	principales	

han	sido:	la	educación	y	formación,	la	elevada	cualificación	de	los	emprendedores	

(40%);	el	estado	del	mercado	laboral	(37%);	la	transferencia	de	I+D	(34%)	y	los	

programas	gubernamentales	(34%).

Remarcar	el	elevado	crecimiento	de	la	influencia	del	estado	del	mercado	laboral,	

desde	un	6%	en	2011	al	37%	en	2013.	Un	mercado	laboral	-con	muy	bajas	pers-

pectivas	de	trabajo	por	cuenta	ajena,	sobre	todo	en	determinadas	franjas	de	edad	

y	cualificación;	con	un	paro	elevado;	con	personas	con	finalización	de	la	prestación	

por	desempleo;	con	previsiones	de	una	crisis	mucho	más	larga	de	los	esperado;	

entre	otros-	que	ha	empujado	a	muchos	a	establecerse	por	su	cuenta	como	me-

dio	de	subsistencia	y	autoempleo.	Que	coincide	con	el	crecimiento	de	la	actividad	

emprendedora	por	necesidad,	que	quedaba	patente	en	el	gráfico	3.23.

Es	interesante	indicar	que	las	normas	sociales	y	culturales	aparecen	tanto	como	

un	obstáculo	(37%)	como	un	apoyo	(26%),	señal	de	que,	seguramente,	es	un	fac-

tor	estructural	que	todavía	limita	pero	que	está	cambiando	positivamente.

Las	tres	principales	recomendaciones	para	la	mejora	de	las	condiciones	del	en-

torno	de	la	actividad	emprendedora	son	las	mismas	que	el	año	anterior:	apoyo	

financiero	 (60%),	 políticas	 gubernamentales	 (60%)	 y	 programas	 gubernamen-

tales	 (49%)	 (Gráfico	 6.5).	 Sin	 olvidad	 el	 seguir	 perseverando	 en	 la	 educación	

y	formación	de	la	población	(34%)	y	en	las	normal	sociales	y	culturales	(23%).	

Interesante	remarcar	que	es	la	primera	vez	que	aparece	la	necesidad	de	reducir	

la	corrupción	(9%).

Llegados	a	este	punto,	como	algunas	de	estas	recomendaciones	para	la	mejora	

del	entorno	de	la	actividad	emprendedora	hacen	referencia	a	ámbitos	de	actuación	

de	los	políticos,	acabaremos	retomando	las	palabras	recientes	de	Paul	Krugman	

en	El	País	(23-3-14)	en	las	que	señala	que	una	causa	importante	del	fracaso,	es-

pecialmente	en	Europa,	es	lo	que	denomina	“trampa	de	la	timidez”,	la	constante	

tendencia	de	los	políticos	con	buenas	ideas	a	quedarse	a	medio	camino	al	aplicar-

las	y	que,	generalmente,	esta	timidez	acaba	saliendo	mal,	desde	el	punto	de	vista	

político	e,	incluso,	económico.
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