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El actual discurso y debate sobre la competitividad territorial se vertebra sobre el
denominado “Triángulo de la Sociedad del Comocimiento” que desde la Comisión Europea viene

argumentando la necesidad de estructurar la política a través de tres áreas medulares. En primer

lugar, el papel estratégico de la I+D afianzando el crecimiento en la inversión destinada a la inves-

tigación y desarrollo, no sólo desde la consideración interna de las organizaciones, sino desde la

perspectiva pública de dotación de recursos para la mejora cuantitativa y cualitativa de la cien-

cia y la tecnología.

En segundo lugar, la formación, como soporte de la mejora en la educación y cambio
cultural del capital humano europeo, incluyendo un perfil de creación de habilidades que equili-

bre la fijación en el área de los conocimientos teóricos, permitiendo una mayor sensibilización

hacia la creatividad, la ciencia y la motivación hacia el autoempleo y, por tanto, más orientada

al fomento del espíritu emprendedor y la aceptación del riesgo, sobre todo el que se deduce de

la creación de empresas o de la aventura de emprender basado en el conocimiento puesto en acción.

Finalmente, la innovación, como exigencia, finalidad y aceptación de responsabilidad
social, que se vertebra sobre la base de su aceptación, como compromiso con la sociedad, y que

sin duda rentabiliza el ejercicio de transferencia de conocimiento a través del impacto positivo

en el bienestar social.

Este planteamiento se complementa perfectamente con la responsabilidad de coordinación
del proyecto GEM para la región de Madrid, asumiendo un papel estratégico para el análisis de la

percepción social sobre el fenómeno emprendedor, creando una base para el debate acerca de

las consideraciones que tienen lugar en la región y que, sin duda, afectan al desarrollo de nue-

vos proyectos empresariales, basados especialmente en tecnología o intensivos en conocimiento

como recurso productivo crítico en la sociedad actual.

Sirva este documento como el comienzo de una serie de ejercicios de reflexión regional
en la que los diferentes agentes de interés puedan aplicar una lectura específica y común a los

datos que se facilitan, esperando, desde la labor de dirección asignada, fomentar y sensibilizar a

los diferentes colectivos en relación a los beneficios del apoyo a las iniciativas emprendedoras,

que sepan incorporar los recursos intangibles de naturaleza intelectual, a los tangibles tradicio-

nales en el nuevo reto que dibuja la sociedad del conocimiento del siglo actual.

9

G
LO

B
A

L 
EN

TR
EP

R
EN

EU
R

SH
IP

 M
O

N
IT

O
R

ge
m

00. primeras proyecto gem  11/10/05  17:30  Página 9



C L A R A  E U G E N I A  N Ú Ñ E Z
D I R E C TO R A  G E N E R A L  D E  U N I V E R S I DA D E S  E  I N V E S T IGAC I Ó N
C O M U N I DA D  D E  M A D R I D

Presentación de la Dirección General  
de Univers idades e Invest igación

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

INFORME EJECUTIVO 2004
COMUNIDAD DE MADRID

gem

00. primeras proyecto gem  11/10/05  17:30  Página 10



La Comunidad de Madrid y la Dirección General de Universidades e Investigación
apoyan, a través del Sistema madri+d, la creación de una adecuada dinámica interinstitucional

para la gestión del conocimiento regional, de amplio reconocimiento nacional e internacional en

los últimos años.

El planteamiento estratégico general recogido en los diferentes planes regionales de
investigación científica e innovación tecnológica, incluye acciones para la creación de empresas

y el fomento del espíritu emprendedor como uno de los epígrafes fundamentales del sistema regio-

nal de innovación por sus múltiples efectos beneficiosos para la competitividad regional.

El apoyo al proyecto GEM, como exponente internacional centrado en la percepción social
del fenómeno emprendedor, enlaza perfectamente con los propósitos de la administración regio-

nal relacionados con el fomento del espíritu empresarial y la creación de una cultura orientada a

la creatividad e innovación.

Este primer informe REM Madrid 2004 inicia una trayectoria de análisis de las políticas
y programas regionales orientados a desarrollar en la Comunidad de Madrid una realidad empren-

dedora más acorde con su potencial.
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La creación de empresas es un aspecto clave en el desarrollo y crecimiento económico
de las regiones, regenerando el tejido empresarial y fomentando, en gran medida, el fenómeno

innovador.

Este proceso emprendedor colmado de riesgo, esfuerzo y compromiso se une en muchas
ocasiones a la necesidad de apoyo externo, principalmente asociado a requerimientos de capital

que puedan soportar los desembolsos iniciales para poner en marcha el proyecto empresarial.

Desde este punto de vista, los agentes del sector financiero se convierten en actores
de suma importancia en el proceso de creación de empresas, dada la necesidad de un planteamien-

to focalizado hacia el colectivo de emprendedores y organizaciones en crecimiento.

De esta forma, Caja Madrid apoya el proyecto GEM desde el patrocinio de las actividades
llevadas a cabo en la Región de Madrid para identificar la sensibilidad social existente hacia el

espíritu emprendedor. En esta tarea se han contemplado aspectos clave que puedan facilitar la

definición de un plan estratégico adecuado de cara a su mejor adaptación a las necesidades de

recursos económicos que vayan sucediéndose en el proceso de creación de empresas.

Por tanto, el informe que se presenta aporta un recurso relevante para el estudio del
fenómeno emprendedor siguiendo una metodología estandarizada internacionalmente, lo que supo-

ne la posibilidad de efectuar análisis comparativos de primer nivel, profundizando en el estudio

del marco de financiación como un espacio clave en el informe y de referencia para el devenir

del sector financiero dado el impulso que desde la Unión Europea se está promoviendo hacia el

espíritu innovador, la I+D, etc.

Todo ello configura un marco estratégico de proximidad a la realidad de la creación de
empresas, desarrollando figuras de gestión y acompañamiento de los proyectos que comprendan

el fenómeno emprendedor y permitan la articulación de un clima de confianza y respaldo de la

idea de negocio.

Uno de los mejores avales de un emprendedor es el conjunto de activos intangibles
que atesora, su capital humano (actitudes, aptitudes y capacidades), su capital estructural (pro-

cesos y técnicas) y su capital relacional (redes y contactos) que, sin duda, podrían entrar a for-

mar parte de los ratings de empresas de manera que el índice de confianza se elabore a partir de

una comprensión general del proyecto, desde la evaluación de su capital tangible hacia la de su

capital intelectual.
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La Universidad como agente de generación y difusión de conocimiento mantiene un
estrecho vínculo con el origen de un gran número de proyectos empresariales que surgen de la

investigación.

En este sentido, son muchas las actividades que se articulan para facilitar el autoempleo
y la transferencia de resultados de la investigación con el fin de generar innovación que reper-

cuta positivamente en el  desarrollo y bienestar social.

El apoyo al proyecto GEM es un claro ejemplo de la conciencia existente en la FGUAM
acerca de la ayuda específica que necesitan los emprendedores como agentes clave en el dina-

mismo económico de la Comunidad de Madrid, con el propósito de mejorar el nivel de competiti-

vidad regional.

La Universidad no puede desvincularse de este propósito dado que el proceso de generación
y aplicación del conocimiento no puede disociarse, es más, debe coordinarse estrechamente

para su reutilización continua lo que supone una vía clave para las relaciones Universidad-

Empresa, y como marco de colaboración permanente pretendido insistentemente.

El análisis efectuado en el proyecto GEM, en el que aspectos económicos, sociales,
institucionales, etc., tienen cabida dentro del modelo de estudio de la percepción social del

fenómeno emprendedor, permite la configuración de una posición estratégica definida para el

respaldo de la creación de empresas, especialmente de base tecnológica, desde el ámbito uni-

versitario.
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El compromiso de CEIM con la creación de empresas es claro, dado el objetivo básico
de la organización que pasa por el apoyo a los empresarios de la Región de Madrid, entre los que

se encuentran aquellos que están pretendiendo adquirir dicha categoría a través de un nuevo

proyecto empresarial.

Este proceso revitalizador del colectivo empresarial permite reforzar la competitividad
de los sectores económicos madrileños y por tanto hacer sostenible el desarrollo de la Región.

En esta línea, la política regional y sus gestores tienen incluido en sus agendas el
compromiso con el desarrollo del espíritu innovador que supone la actividad de los emprendedo-

res. Tal actividad se caracteriza por la necesidad de apoyo externo institucional, financiero, for-

mativo, etc., que permita, en cada fase y para cada tarea, un soporte específico para lograr  la

innovación.

La apuesta por la creación de empresas como elemento dinamizador de la economía y
la generación de empleo es evidente desde instancias supranacionales y locales que van guiando

la senda de desarrollo de  las políticas y programas para el análisis e impulso del fenómeno empren-

dedor, siendo CEIM un agente activo con el despliegue de diferentes acciones individuales y en

colaboración con un buen número de organizaciones públicas y privadas de la Región de Madrid.

La promoción de las incubadoras empresariales, el asesoramiento, la participación en
el sistema madri+d, etc., son algunos ejemplos del compromiso de CEIM con la creación de

empresas y con el proyecto GEM como iniciativa de alto interés para la visualización de los dife-

rentes aspectos que delimitan el interés social por la tarea de emprender.
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El Proyecto GEM, Global Entrepreneurship Monitor, es un proyecto de investigación de carácter inter-
nacional cuyo objetivo es analizar el fenómeno emprendedor de cada país participante y su influen-
cia sobre las economías nacionales. Impulsado en 1999 bajo la dirección y coordinación de Bab-
son Collage y London Business School comenzó su investigación con la participación de 10 paí-
ses y en su actual sexta edición ha alcanzado la participación de 43 naciones de todo el mundo.

La información cualitativa y cuantitativa, obtenida mediante la utilización de una metodología uni-
ficada para todos los países participantes, convierte al proyecto en la fuente de información más
rica entorno al comportamiento emprendedor a nivel mundial. Su aportación más relevante es la
creación de un índice de la actividad emprendedora, o tasa de creación de empresas (conocido como
TEA o Total Entrepreneurial Activity) que permite observar la influencia de diferentes variables como
las políticas públicas, la percepción de oportunidades, los valores culturales y sociales, etc. sobre
la creación de empresas a lo largo del tiempo, así como su comparación territorial.

Fundamentado en dicha metodología, los datos del GEM proceden de tres fuentes de información:

· Encuesta de población adulta, que permite establecer un perfil de características de los emprendedores y los condi-
cionantes específicos para la creación de empresas.

· Cuestionario dirigido a expertos, obteniendo una opinión cualificada sobre el fenómeno emprendedor.
· Conjunto de variables secundarias, recopiladas de múltiples fuentes acreditadas nacionales e internacionales, como

el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, el Instituto
Nacional de Estadística, etc.

El Modelo teórico del GEM se basa en la creencia del papel que tiene la creación de empresas
como motor del crecimiento económico. Distintas investigaciones han demostrado la existencia
de una correlación positiva y sólida entre el espíritu empresarial y los resultados económicos en
términos de crecimiento, supervivencia de empresas, innovación, creación de empleo, cambio tec-
nológico, incremento de la productividad y exportaciones. Con el objetivo de profundizar en el
conocimiento sobre los factores claves que influyen en el fenómeno emprendedor se construye
un modelo conceptual detallado del proceso de creación de empresas y de su vinculación con el
crecimiento económico. El modelo conceptual GEM distingue seis conjuntos de variables que
describen (ver FIGURA 1):

· El contexto socioeconómico.
· Las condiciones generales para la creación de empresas.
· El entorno específico del emprendedor.
· La capacidad para crear empresas.
· La dinámica de la población de empresas, en términos de nacimientos y mortalidad.
· El crecimiento económico del país o región objeto de estudio.
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Las recomendaciones reflejadas en los informes GEM son de especial interés para las institucio-
nes gubernamentales, cámaras de comercio, instituciones empresariales, agencias de desarrollo
local, instituciones formativas, investigadores y todos aquellos agentes relacionados con la pro-
moción de la creación de empresas. La amplia visibilidad que ofrecen los informes GEM sobre el
fenómeno emprendedor ayudan a cada uno de estos agentes a diseñar, reflexionar y orientar la
implementación de las diferentes actuaciones dirigidas a fomentar y estimular la creación del
empresas y el espíritu emprendedor de una sociedad.

E l  P r o y e c t o  G E M  e n  E s p a ñ a  y  o r í g e ne s  de l  P r o y e c t o  R E M

La incorporación de España en el proyecto GEM se produjo en el año 2000 de la mano del equi-
po de investigación formado en el Instituto de Empresa. Durante estos cinco años de experien-
cia en el proyecto internacional, dicho Instituto ha analizado el fenómeno emprendedor español
profundizando en las condiciones del entorno, tanto a nivel social, como político, financiero y
educativo con el fin de explicar que factores han impulsado o frenado la creación de empresas,
así como comparando la tendencia española dentro del entorno global.

Condiciones de entorno
generales del país

·Gobierno
·Grado de apertura
·Habilidades de gestión
·Infraestructura física
·Mercado financiero
·Mercado laboral
·Tecnología e I+D

Instituciones (marco legal)

Condiciones de entorno
para emprender

·Acceso a infraestructura 
física

·Apertura del mercado
·Educación y Formación
·Financiación
·Infraestructura comercial y
legal

·Normas sociales y culturales
·Políticas gubernamentales
·Programas gubernamentales
·Tranferencia de I+D

·Crecimiento
Económico
Nacional

·Empleo e
Innovación
Tecnológica

·Gran empresa
·Empresas consolidadas

(Economía Primaria)

·Mediana, pequeña
y micro empresa

(Economía Secundaria)

·Oportunidades de negocio
para emprender

·Capacidad para emprender
·Motivación y habilidades

Empresas nuevas

Nuevas compañías

Contexto

·Político
·Social
·Cultural

F I G U R A  1

E l  m o d e l o  c o n c e p t u a l  d e l  G E M
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La riqueza y las características idiosincrásicas, peculiares del territorio español, hicieron necesa-
ria la introducción del análisis regional, generando la Red Regional1 del estudio, conocido como
Proyecto REM, Regional Entrepreneurship Monitor. Esta situación propició la incorporación de
tres regiones españolas en el año 2003; Andalucía, Cataluña y Extremadura, produciendo una
sensibilización regional que se ha traducido en la incorporación de cinco nuevos informes para
el 2004; Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad de Valencia y País Vasco, y
cuyo incremento en la participación continúa para el año 2005 con la incorporación de las comu-
nidades de Galicia, Murcia y Navarra.

Este desglose regional supone un mayor beneficio para el análisis de la creación de empresas del
país al incrementar las posibilidades del estudio como consecuencia de la ampliación del tama-
ño muestral de las fuentes de información en las que se basa el proyecto GEM-REM y, a su vez,
ofrece datos más detallados y fiables del panorama emprendedor al permitir la comparación
regional, nacional e internacional, de manera que las entidades regionales y nacionales dispo-
nen de información anual sobre la evolución del entorno en el que despliegan sus iniciativas y
actividades.

El desarrollo de esta iniciativa regional también está siendo realizada por Reino Unido y Alema-
nia poniendo de manifiesto que su consolidación y desarrollo son importantes para proporcionar
información de mayor calidad.

El proyecto REM de la Comunidad de Madrid ofrece una aproximación rigurosa sobre el espíritu
emprendedor madrileño analizando sus resultados para el año 2004. La metodología estandari-
zada seguida permite estudiar el fenómeno emprendedor identificando las barreras y facilitado-
res en el tiempo y reconocer las áreas de mejora y alternativas a la iniciativas de fomento empre-
sariales, tanto públicas como privadas. Además, la posibilidad de realizar comparaciones dentro
del contexto internacional, y en particular, con el conjunto de España y con las otras siete regio-
nes participantes, pone de relieve las tendencias, formas y estrategias de apoyo empresarial en
un contexto global.
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1 Los proyectos REM están coordinados bajo la dirección del
Instituto de Empresa en colaboración con la Red de Equipos
Regionales.
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Durante el año 2004, la Comunidad de Madrid se incorpora al consorcio internacional del proyec-
to GEM analizando el fenómeno emprendedor en la Región. Así, del análisis de los datos corres-
pondiente a la realización de este Informe se puede resaltar una serie de resultados a modo de
resumen.

Las consideraciones más destacables, de esta primera edición, se exponen sintéticamente a con-
tinuación y pueden ser tomadas a modo de conclusiones generales, ampliables acudiendo a los
diferentes apartados del Informe.

La Comunidad de Madrid presenta un índice de actividad emprendedora (TEA) de 4,43 lo
que significa que un 4,43% de la población adulta madrileña ha desarrollado durante ese año algu-
na actividad de creación de empresas, ya sea naciente o nueva. El colectivo de población adulta
madrileña es de 3.922.983, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), esto significa que
el número estimado de personas que ha puesto en marcha una empresa o un proyecto empresa-
rial es aproximadamente 173.788 individuos para el año 2004. Sin embargo, la Comunidad de
Madrid presenta un valor inferior al de España (5,15) y al de la mayoría de las regiones partici-
pantes como Extremadura (6,97), Andalucía (5,97), Cataluña (5,62), Comunidad Valenciana (5,54),
País Vasco (5,29) y Castilla y León (4,55).

La tasa de Empresas Nacientes en la Comunidad presenta un comportamiento similar al
TEA, con un valor de 3,07 la Comunidad de Madrid se sitúa por debajo de la media de los países
del GEM (8,90), del conjunto de España (3,12) y de la mayoría de regiones, superando única-
mente a la Comunidad de Castilla y León (2,92).

La tasa de Empresas Nuevas en la Comunidad de Madrid es de 2,56, el valor más bajo a
nivel regional, mientras que en el conjunto de España es de 3,12 y en el entorno del GEM pre-
senta un promedio de 4,23. La comparación entre las tasas de empresas nacientes y de empresas
nuevas nos permite indicar que el comportamiento emprendedor en la región de Madrid muestra
un crecimiento discreto en el 2004 respecto de periodos anteriores.

En cuanto a la tasa de Empresas Consolidadas, la Comunidad de Madrid (8,11) se posiciona
como una de las regiones con mayor consolidación empresarial por detrás de Cataluña (8,84)
y Castilla y León (8,26). A su vez, supera los valores del conjunto de España (7,79) y de la media
de los países del GEM (6,73).

La tasa de cierre de negocio presenta en la Comunidad de Madrid la menor tasa de mortali-
dad (0,81) frente al resto de regiones participantes y España (1,54), mientras, en el entor-
no del GEM la mortalidad de las empresas es bastante elevada (4,35).

El emprendedor madrileño lo es principalmente por oportunidad (4,10) más que por nece-
sidad (0,33). Este rasgo es similar en todos países desarrollados, mientras que en los países en
desarrollo se manifiesta claramente que la creación de empresas es consecuencia de una falta de
alternativa mejor de trabajo. En el conjunto de España y de las regiones participantes también
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presentan un comportamiento emprendedor por oportunidad superior al de necesidad. Sin embar-
go, la Comunidad de Madrid posee una proporción de creación de empresas por oportunidad
superior a la media nacional (87,96%) seguidas por Cataluña, Canarias, Castilla y León, País Vas-
co y Andalucía.

La creación de empleo en las empresas de nueva creación, ya sean por oportunidad o por
necesidad, se sitúa principalmente en el intervalo de 1 a 5 empleados, similar a la media
nacional y a la situación reflejada en las demás regiones españolas. Las empresas creadas
durante el 2004 o con un periodo de actividad inferior a los 42 meses han empleado al 1,51%
de la población madrileña y tienen un tamaño medio de 3,83 empleados. El 11,11% no tiene
ningún asalariado, es decir, el emprendedor es el único empleado, mientras que el 77,78% de  las
empresas emplean entre 1 y 5 asalariados y el 11,11% tiene un tamaño entre 6 y 9 asalariados.
También cabe destacar que es una característica uniforme en el tiempo, ya que en anteriores
informes nacionales del GEM la creación de empleo se ha situado siempre en el intervalo de 1 a
5 empleados. 

El porcentaje de inversores informales madrileños supera levemente la media española (2,8%
frente a un 2,5%), mientras que la cantidad media invertida en la Comunidad de Madrid
resulta ser inferior a la de España (16.957 frente a 18.441 euros). Asimismo, cabe resaltar
que el volumen medio total estimado de inversión informal en la Comunidad de Madrid, que
alcanza los 2.122 millones de euros, supone un 14% de la inversión total en España.

Algunas de las características del inversor informal madrileño son el 60,4% de los inversores
informales son hombres y el 39,6% mujeres. La edad media del inversor informal es de 35,77 años.
El 50,6% tiene estudios universitarios, el 11,8% tiene estudios secundarios y el 37,6% no ha
terminado sus estudios.

Los emprendedores que están acometiendo una empresa naciente necesitan una media de
68.643,14 euros totales para la puesta en marcha de la empresa o servicio.

El perfil de emprendedor madrileño es el de un hombre (74,7% del total de emprendedores),
de edad comprendida entre 35 y 44 años (42,9% de los casos), con estudios superiores (46,15%),
que dispone de una renta superior a la media (73,90%) y que pone en marcha un proyecto
empresarial motivado por una oportunidad de negocio (91,2%). El perfil del emprendedor coin-
cide con el perfil emprendedor español, en cuanto a sexo, edad, motivación y nivel de renta,
pero presenta diferencias respecto al nivel educativo siendo inferior en España.

En general, en todos los países la población de mujeres emprendedoras es inferior a la del
hombre. Así, la emprendedora madrileña es una mujer que emprende principalmente motivada
por una oportunidad de negocio (91,31% del total de mujeres emprendedoras), de edad com-
prendida entre 35 y 44 años (39,13% de los casos), con estudios superiores (60,87%), que dis-
pone de una renta superior a la media (72,22%). Sin embargo, por cada tres hombres emprende-
dores hay una mujer emprendedora. 
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Para el 64,5% de la población madrileña encuestada crear una empresa es una opción pro-
fesional atractiva. Sin embargo, el 70,75% de los encuestados no ha conocido a ningún empren-
dedor, durante los años 2002 y 2003, y el 92,35%  afirma que no ha tenido conocimiento de
ninguna acción gubernamental de apoyo al nuevo empresario, aparecida en prensa, radio o tele-
visión.
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L A  C R E AC I Ó N  D E  E M P R E SA S  

E N  L A  C O M U N I DA D  D E  M A D R I D

Capítulo I
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1 . A c t i v i d a d  e m p re nde do r a  ( T E A )  e n  e l  e n t o r no  de l  G E M  

La metodología de análisis del proyecto se orienta, desde su origen, hacia un análisis compara-
tivo internacional sobre el fenómeno emprendedor, sobre todo a través de los datos sobre crea-
ción de empresas.

TA B L A  1

E v o l u c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  p a r a  l o s  p a í s e s  p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  G E M

ORDEN PAÍSES PROYECTO GEM TEA 2000 TEA 2001 TEA 2002 TEA 2003 TEA 2004

1 Perú - - - - 40,34
2 Uganda - - - 29,26 31,5
3 Ecuador - - - - 27,24
4 Jordania - - - - 18,26
5 Nueva Zelanda - 15,63 14,01 13,6 14,67
6 Islandia - - 11,32 11,24 13,57
7 Brasil 16,04 14,21 13,53 12,9 13,48
8 Australia 10,93 16,21 8,68 11,62 13,38
9 Argentina 7,77 10,52 14,15 19,73 12,84
10 EEUU 12,69 11,65 10,51 11,9 11,33

Media GEM2 6,14 9,68 7,98 9,84 9,38
11 Canadá 7,93 10,98 8,82 8,01 8,85
12 Polonia - 9,98 4,44 - 8,83
13 Irlanda 1,25 12,11 9,14 8,1 7,7
14 Noruega 7,91 8,69 8,69 7,46 6,98
15 Israel 4,17 5,97 7,06 - 6,62
16 Reino Unido 5,16 7,68 5,37 6,89 6,25
17 Francia 2,2 7,23 3,2 1,63 6,03
18 Grecia - - - 6,77 5,77
19 Singapur 2,06 5,18 5,91 4,95 5,69
20 Sudáfrica - 9,37 6,54 4,3 5,4
21 Dinamarca 4,51 8,07 6,53 5,88 5,31
22 España 4,55 7,78 4,59 6,77 5,15
23 Holanda - 6,38 4,62 3,6 5,11
24 Alemania 4,73 7,03 5,16 5,21 4,47
- Comunidad de Madrid - - - - 4,43
25 Finlandia 3,94 9,32 4,56 3,14 4,39
26 Italia 5,68 10,16 5,9 3,19 4,32
27 Hungría - 11,42 6,64 - 4,29
28 Portugal , 7,09 - - 3,95
29 Croacia - - 3,62 2,56 3,73
30 Bélgica 2,44 4,58 2,99 3,87 3,47
31 Hong Kong - - 3,44 3,23 2,97
32 Suecia 3,87 6,67 4 4,12 2,94
33 Eslovenia - - 4,63 4,05 2,60
34 Japón 1,26 5,08 1,81 2,76 1,48

Participantes del GEM3 22 30 38 30 34
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2 En esta tabla se excluye a la Comunidad de Madrid en la orde-
nación de los países de mayor a menor valor del Índice TEA
2004. Se incluye con el fin de mostrar en que posición que-
daría dicha comunidad.

3 Idem.

01. capítulo1  11/10/05  14:55  Página 27



Para medir el nivel de creación de empresas se utiliza el índice sintético Tasa de actividad de cre-
ación de empresas (TEA). El TEA recoge dos tipos de actividad de creación de empresas; la acti-
vidad “naciente” llevada a cabo por personas que acaban de crear una empresa; y la actividad
“nueva” llevada a cabo por personas con empresas que han superado la etapa “naciente” y que
aún no se pueden considerar empresas consolidadas. Para obtener el TEA se calcula el porcenta-
je de start ups o empresas nacientes y se le añade el número de empresas de nueva creación que
se registra en la población activa de cualquier país, para un año determinado. En la edición
2004 han participado 34 países cuya evolución del TEA para los países que han participado al
menos en alguna edición del proyecto GEM desde el año 2000 se muestra en la TABLA 1.

El análisis de la evolución de la tasa de actividad de creación de empresas durante estos cinco
años está revelando que es un índice sensible a la situación política y económica del panorama
mundial, nacional y, consecuentemente, regional. Examinando la tabla 1, se observa un incre-
mento en la creación empresarial entre los años 2000 y 2001, situación que se ve frenada en el
año 2002, dado el contexto económico de recesión, para posteriormente observar, en el año 2003,
unas fluctuaciones del índice no homogéneas entre todos los países participantes del GEM. 

Para el año 2004, la propensión del TEA presenta un descenso generalizado, pero inferior a la acon-
tecida en el año 2002. En este sentido, contemplada la FIGURA 2 podemos percibir como el con-
junto de los 34 países participantes puede agruparse en cinco grupos, a saber, los países más
emprendedores Perú, Uganda, Ecuador y Jordania4. El segundo grupo con una elevada actividad
emprendedora compuesto por Nueva Zelanda, Islandia, Brasil, Australia, Argentina y Estados
Unidos. El tercer grupo intermedio, con un TEA inferior a la media GEM, delimitado por Canadá,
Polonia, Irlanda, Noruega, Israel, Reino Unido y Francia. En el cuarto grupo se incluyen Grecia,
Singapur, Sudáfrica, Dinamarca, España, Holanda, Alemania, Finlandia, Italia y Hungría. Por últi-
mo, entre los países con la tasa de actividad de creación de empresa más baja se encuentran
Portugal, Croacia, Bélgica, Hong Kong, Suecia, Eslovenia y Japón.

Es interesante destacar que el contraste en la composición de los cinco grupos se debe a la exis-
tencia de diferencias significativas en el proceso emprendedor, según el grado de desarrollo eco-
nómico y la cultura de los diferentes países. A raíz de la inclusión de naciones en desarrollo al pro-
yecto GEM se observó que la motivación de los individuos para comenzar una nueva actividad
empresarial podía diferenciarse en dos opciones; crear una empresa para explotar una oportuni-
dad de negocio (actividad por oportunidad) o por razones de supervivencia, es decir, porque el indi-
viduo no cuenta con una alternativa mejor (actividad por necesidad). Este fenómeno es estudia-
do en mayor profundidad en el segundo capítulo del Informe. 
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4 Teniendo en cuenta las peculiaridades de su contexto para
la creación de empresas además de la tipología de tales nue-
vos proyectos.
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Dentro de la esfera de la Comunidad de Madrid, los resultados del GEM para el año 2004 mues-
tran un índice TEA de 4,43 lo que significa que un 4,43% de la población adulta madrileña ha
desarrollado durante ese año alguna actividad de creación de empresas, ya sea naciente o nue-
va. El colectivo de población adulta madrileña es de 3.922.983, según el Instituto Nacional de
Estadística (INE), esto significa que el número estimado de personas que ha puesto en marcha una
empresa o un proyecto empresarial es aproximadamente 173.788 individuos para el año 2004.

Para el conjunto de países participantes el TEA medio es de 9,38. Comparando el valor del TEA
de la Comunidad de Madrid con respecto al valor promedio del GEM, podemos apreciar que la Comu-
nidad de Madrid se sitúa a una diferencia de 4,95 puntos por debajo de la media del GEM por lo
que dentro del ranking de países participantes quedaría en la posición número 25, dos puestos
por debajo de la posición de España (5,15). 
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F I G U R A  2

C o m p a r a c i ó n  d e l  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  e n  e l  
e n t o r n o  d e l  G E M  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4
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2 . A c t i v i d a d  e m p re nde do r a  e n  e l  á m b i t o  de  l a  Un i ó n  E u ro p e a

Del conjunto de 25 estados miembros que componen la Unión Europea (en adelante UE), en el año
2004, han participado 16 países en la edición del Proyecto GEM; Alemania, Bélgica, Dinamarca,
Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Polonia, Portu-
gal, Reino Unido, Suecia. 

En la TABLA 2 se muestra la tasa de actividad de creación de empresas TEA en el ámbito de la UE,
observándose que todos los países miembros tienen un TEA inferior al promedio del GEM y de
países desarrollados como EEUU, Nueva Zelanda, Australia, Islandia y Canadá. Esta situación
revela que a pesar de los esfuerzos de la UE por impulsar el dinamismo empresarial, esta estrate-
gia se encuentra en proceso de inicial de consolidación tanto en las políticas económicas de los
estados miembros, como en la actitud de gran parte de los europeos. No obstante, las tenden-
cias observadas no son homogéneas. La evolución del TEA respecto del año 2003 en el ámbito
de la UE pone de manifiesto que algunos países miembros como Irlanda, Reino Unido, Dinamar-
ca, Alemania, Bélgica han sufrido una caída moderada, mientras que países como Italia, Finlan-
dia, Holanda, Francia han recuperado actividad, siendo especialmente notable el caso francés.
Por el contrario, España, Grecia, Suecia y Eslovenia presentan un descenso del TEA superior al 15%. 

TA B L A  2

Evolución del  índice de creación de empresas (TEA) para los  países  europeos part ic ipantes en el  GEM

ORDEN PAÍSES UE EN EL PROYECTO GEM TEA 2000 TEA 2001 TEA 2002 TEA 2003 TEA 2004

Media GEM5 6,14 9,68 7,98 9,84 9,38
1 Polonia - 9,98 4,44 - 8,83
2 Irlanda 1,25 12,11 9,14 8,1 7,7
3 Reino Unido 5,16 7,68 5,37 6,89 6,25
4 Francia 2,2 7,23 3,2 1,63 6,03
5 Grecia - - - 6,77 5,77
6 Dinamarca 4,51 8,07 6,53 5,88 5,31
7 España 4,55 7,78 4,59 6,77 5,15
8 Holanda - 6,38 4,62 3,6 5,11

Media Europea6 3,83 8,25 5,13 4,86 5,04
9 Alemania 4,73 7,03 5,16 5,21 4,47
- Comunidad de Madrid - - - - 4,43
10 Finlandia 3,94 9,32 4,56 3,14 4,39
11 Italia 5,68 10,16 5,9 3,19 4,32
12 Hungría - 11,42 6,64 - 4,29
13 Portugal , 7,09 - - 3,95
14 Bélgica 2,44 4,58 2,99 3,87 3,47
15 Suecia 3,87 6,67 4 4,12 2,94
16 Eslovenia - - 4,63 4,05 2,60
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5 No se ha incluido a la Comunidad de Madrid en el ranking de
los países europeos, ordenados según del valor del índice TEA
obtenido en el año 2004, pero se incluye en dicha tabla con
el fin de mostrar en que posición quedaría dicha comunidad.

6 Idem.
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Como se hizo en el primer análisis comparativo internacional, se distinguen tres grupos de paí-
ses dentro de la Unión Europea, los más emprendedores con unos valores porcentuales para el
TEA que oscilan entre el 7% hasta el 10% compuesto por Irlanda y Polonia. Un segundo grupo
donde el TEA tiene un rango de variación entre el 4% hasta el 7% en el que se encuentran Ale-
mania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, Reino Unido. Y por
último, el grupo menos emprendedor, con un intervalo de variación entre el 1% hasta el 4%,
comprendido por Bélgica, Eslovenia, Portugal y Suecia. De acuerdo con esta agrupación y, a
pesar de la mezcla de esfuerzos territoriales y administrativos, se puede decir que la Comunidad
de Madrid se posiciona en el grupo intermedio por delante de Finlandia, Hungría e Italia, entre
otros, y por detrás de países como Alemania, Holanda y España (ver FIGURA 3).

Por último, es importante hacer mención de la situación de Islandia, Noruega y Croacia como
países que no pertenecen a la UE pero cuya situación geográfica se ubica en el continente
europeo. Acudiendo a la tabla 1, se observa que Islandia tiene un TEA de 13,38 superior a la
media del GEM (9,38) y a la de todos los países europeos. Por otro lado, Noruega presenta un
comportamiento similar al de países miembros como Irlanda y Reino Unido. Finalmente, Croa-
cia, como país en desarrollo, tiene una TEA de 3,73 con valores similares a países de la UE
como Portugal y Bélgica, si bien, en el desglose de la actividad emprendedora por motivación
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veremos que en Croacia, al contrario que en Portugal y Bélgica, predomina la creación de empre-
sas por necesidad.

3 . A c t i v i d a d  e m p re nde do r a  e n  e l  e n t o r no  r e g i o na l  -  R E M  

El fomento de la creación de empresas es una de las líneas estratégicas fundamentales dentro de
la agenda pública, habiéndose analizado su carácter regenerador del grado competitivo de las
naciones como exponente de innovación, creación de empleo, y por ende, de bienestar social.

La incorporación paulatina de las diferentes regiones españolas al análisis de la creación de empre-
sas, que ha recibido la denominación de Regional Entrepreneurship Monitor (REM), permite por
segundo año consecutivo presentar un estudio comparativo de carácter regional que aporta
matices relevantes sobre este fenómeno en España además de un mayor conocimiento de la rea-
lidad emprendedora y empresarial en la Comunidad de Madrid.

En línea con el comportamiento de las nuevas iniciativas empresariales del GEM y de la UE, las
regiones españolas muestran fluctuaciones no homogéneas sobre el dinamismo emprendedor
(ver TABLA 3). Así, mientras que en Cataluña las iniciativas emprendedoras de su población acti-
va se han incrementado con respecto al 2003, en las regiones de Extremadura y Andalucía dicho
dinamismo se ha atenuado aunque continúan siendo las regiones más emprendedoras en el 2004.
Por su parte, la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Comunidad de Castilla y León,
Islas Canarias y País Vasco participan por primera vez en el proyecto, por lo que éstas sólo se
pueden comparar con los valores de la presente edición.

den España y Regiones españolas Proyecto GEM-REM TEA 2003 TEA 2004

TA B L A  3

E v o l u c i ó n  d e l  í n d i c e  T E A  p a r a  l a s  r e g i o n e s  e s p a ñ o l a s  
p a r t i c i p a n t e s  e n  e l  P r o y e c t o  G E M

ORDEN ESPAÑA Y REGIONES ESPAÑOLAS PROYECTO GEM-REM TEA 2003 TEA 2004

- Media GEM 9,84 9,38
1 Extremadura 7,69 6,97
2 Andalucía 6,18 5,97
3 Cataluña 4,68 5,62
4 Comunidad de Valencia - 5,54
5 País Vasco - 5,29
6 España 6,77 5,15
- Media Europea 4,86 5,04
7 Comunidad de Castilla y León - 4,55
8 Comunidad de Madrid - 4,43
9 Islas Canarias - 4,21
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En el estudio regional del 2004 podemos distinguir dos tipos de grupos de regiones; aquéllas regio-
nes con una actividad emprendedora superior al TEA medio español y europeo como Extremadu-
ra, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y País Vasco y un segundo grupo de regiones con
una actividad emprendedora inferior a dicho TEA medio configurado por la Comunidad de Casti-
lla y León, la Comunidad de Madrid e Islas Canarias (ver FIGURA 4).

Atendiendo al TEA, la Comunidad de Madrid ocupa la octava posición entre el conjunto de regio-
nes participantes en la presente edición del REM. Sin embargo, es necesario analizar la motiva-
ción, la calidad y las expectativas de vida de las iniciativas de creación de empresas con el fin
de comprender de forma más exhaustiva el fenómeno del emprendedor, aspecto que se aborda
detalladamente en los siguientes apartados del informe.

4 . D e s g l o s e  de  l a  a c t i v i d a d  e m p re nde do r a

Una vez presentado de forma general los resultados del índice TEA, es el momento de analizar
los detalles específicos de la actividad emprendedora lo que permite contextualizar cada reali-
dad y entender los factores que impactan en los datos obtenidos.

Así, en una primera instancia se analiza la actividad emprendedora desglosando el TEA según el
tipo de actividad, es decir, observando el porcentaje de personas que se encuentran involucra-
dos en una empresa naciente, en una empresa nueva o en una empresa ya establecida.
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El porcentaje de empresas nacientes mide la proporción de la población adulta (entre 18 y 64 años)
que está involucrada, como propietaria o copropietaria, en empresas de nueva creación (start-
up) y en las que aún no se han pagado salarios durante más de tres meses, lo que conlleva toda-
vía un fuerte carácter emergente.

El porcentaje de empresas nuevas mide la proporción de la población adulta involucrada como pro-
pietaria o gerente en una empresa que está pagando salarios dentro de un periodo comprendido entre
los 3 y 42 meses, aspecto que induce a pensar en una organización que se va consolidando.

El porcentaje de empresas consolidadas establece la proporción de la población adulta involucra-
da en negocios como propietaria o gerente en una empresa que ha sobrevivido después de un perio-
do de tiempo razonable, es decir, llevan pagando salarios durante más de 42 meses, por lo que
se considera una organización consolidada. 

No obstante, también es importante conocer el porcentaje de cierre de negocios a fin de estimar
el porcentaje de personas que por diferentes motivos han disuelto alguna actividad empresarial
entre julio de 2003 y julio de 2004.

De esta forma, en la TABLA 4 se puede observar como dentro del entorno del proyecto GEM, con-
cretamente en los países en desarrollo como Perú, Ecuador, Uganda, Jordania, Argentina y Brasil
la creación de empresas nacientes es superior al porcentaje de empresas nuevas, sin embargo, al
mismo tiempo, la mortalidad de las mismas es elevada. Esto podría constatar que el deseo de
emprender de estos países se basa en la necesidad más que en la oportunidad. Por el contrario,
en países desarrollados como EEUU, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, etc., también
presentan un porcentaje de empresas nacientes mayor que el de empresas nuevas pero con unas
tasas de cierre de empresas más reducidas. Finalmente, se muestra como para Japón y Hong-
Kong se expone una situación de recesión y estancamiento de su actividad emprendedora.

En el ámbito de la UE y demás países europeos se observa un grado de dinamismo por debajo de la
media. La situación de España es positiva pues a pesar de haber tenido un menor desarrollo de la acti-
vidad emprendedora, el porcentaje de cierres de negocios se ha mantenido constante afianzando la con-
solidación de las empresas nuevas españolas creadas en el 2003. La Comunidad de Madrid muestra unos
porcentajes de empresas nacientes (3,07) y empresas nuevas (2,56) muy similares a los valores españo-
les mientras que el porcentaje de empresas consolidadas (8,11) es superior a los valores nacionales y del
promedio GEM. De igual manera, el porcentaje de cierres de negocios (0,81) es notablemente reducido7

(ver FIGURA 6). Estos datos podrían tener varias lecturas cercanas. Por un lado, la necesidad de proyec-
tos muy contrastados para su puesta en marcha en la dinámica competitiva de la Comunidad de Madrid
podría haber ayudado a la sostenibilidad de las empresas creadas. Por otro, el dinamismo económico de
Madrid y la capacidad de absorción de nuevos negocios, junto con clima económico positivo, pueden estar
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7 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la Comu-
nidad de Madrid, durante el año 2004, se crearon 24.341 empre-
sas, lo que significa un ratio de 7,8, estableciéndose una diná-
mica empresarial de 21.561.
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favoreciendo la consolidación empresarial. En este sentido, es interés del Proyecto profundizar sus
conocimientos sobre la supervivencia de las empresas creadas en los futuros informes ejecutivos.

En el contexto regional, la TABLA 5 y la FIGURA 5 recogen el desglose de la actividad emprendedo-
ra por regiones españolas participantes. Respecto al porcentaje de empresas nacientes, la Comu-
nidad de Madrid (3,07) se sitúa cerca de la media española (3,12) y por encima de la Comunidad
de Castilla y León. No obstante, queda por detrás de Islas Canarias, País Vasco, Andalucía, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura y Cataluña, siendo esta última la que ha experimentado una
mayor actividad emprendedora en este año.

TA B L A  4

D e s g l o s e  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a ,  e m p r e s a s  c o n s o l i d a d a s  
y  c i e r r e  d e  n e g o c i o s  e n  l o s  p a í s e s  d e l  G E M  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

%EMPRESAS NACIENTES %EMPRESAS NUEVAS %EMPRESAS CONSOLIDADAS % CIERRES DE NEGOCIOS
PAÍS (START-UP) (BABY BUSINESS) (ESTABLISHED) (7/03-7/04)

Perú 44,78 12,93 14,46 11,45
Ecuador 28,00 11,09 10,10 13,42
Uganda 22,25 17,87 12,69 29,98
Jordania 21,76 8,26 21,89 9,85
EEUU 13,75 4,82 5,45 2,25
Sudáfrica 12,54 1,64 1,44 3,24
Nueva Zelanda 12,22 8,29 9,63 4,82
Australia 11,13 5,80 9,64 4,62
Argentina 10,96 4,49 8,06 10,64
Islandia 9,45 6,24 7,34 3,07
Canadá 9,23 3,61 7,04 2,25
Media GEM 8,90 4,23 6,73 4,35
Brasil 8,69 8,86 10,11 7,42
Francia 8,15 1,64 1,45 4,23
Noruega 8,14 3,28 6,29 2,58
Polonia 7,28 5,20 8,24 3,93
Israel 6,54 2,53 3,92 5,56
Irlanda 6,49 3,59 6,50 1,26
Singapur 6,20 3,01 3,88 2,20
Alemania 6,15 2,12 4,28 2,06
Italia 6,04 2,13 4,72 2,22
Grecia 5,59 2,16 6,54 2,60
Reino Unido 4,56 3,09 5,11 2,04
Croacia 4,53 1,05 2,15 1,34
Bélgica 3,19 1,36 4,03 0,97
España 3,12 3,09 7,79 1,54
Eslovenia 3,08 ,70 4,20 0,90
C. de Madrid 3,07 2,56 8,11 0,81
Portugal 2,86 1,77 7,30 1,19
Finlandia 2,82 1,78 7,60 1,38
Hungría 2,79 1,56 2,18 0,55
Dinamarca 2,75 2,81 5,06 1,98
Holanda 2,71 2,18 6,09 1,19
Suecia 2,55 2,16 6,03 2,21
Hong Kong 1,49 1,58 2,72 2,09
Japón ,73 1,03 4,75 0,78
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Con relación al porcentaje de empresas nuevas, la Comunidad de Madrid (2,56) se posiciona  por
debajo de la media española (3,09) ocupando el último puesto con respecto al resto de comuni-
dades autónomas, siendo Extremadura con 4,08 la región con mayor tasa de empresas nuevas.

Respecto al porcentaje de empresas consolidadas la Comunidad de Madrid (8,11) se sitúa como
la tercera comunidad con mayor tasa de consolidación por detrás de Cataluña (8,84) y de la
Comunidad de Castilla y León (8,26) obteniendo un valor superior a la media de España. En este
caso, el País Vasco es la región con la menor tasa de consolidación.

GE=GEM Extremadura Andalucía Cataluña C. Valenciana P. Vasco España C. León Madrid I. Canarias
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C o m p a r a c i ó n  e n t r e  e l  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  y  e l  d e s g l o s e  
d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a  s e g ú n  e m p r e s a s  n a c i e n t e s ,  n u e v a s  y  c o n s o l i d a d a s

TA B L A  5

D e s g l o s e  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a ,  e m p r e s a s  c o n s o l i d a d a s  
y  c i e r r e  d e  n e g o c i o s  e n  E s p a ñ a  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

%EMPRESAS NACIENTES %EMPRESAS NUEVAS %EMPRESAS CONSOLIDADAS % CIERRES DE NEGOCIOS
PAÍS (START-UP) (BABY BUSINESS) (ESTABLISHED) (7/03-7/04)

Cataluña 4,36 3,83 8,84 1,97
Extremadura 3,82 4,08 7,83 1,44
C. de Valencia 3,57 3,93 7,13 1,18
Andalucía 3,35 3,45 6,97 1,38
País Vasco 3,12 3,92 6,55 1,10
España 3,12 3,09 7,79 1,54
Islas Canarias 3,10 2,66 6,95 1,58
C. de Madrid 3,07 2,56 8,11 0,81
C. de Castilla y León 2,92 2,66 8,26 1,41
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Finalmente, el porcentaje de cierre de negocios presenta en la Comunidad de Madrid la menor
tasa de mortalidad de empresas (0,81) con un valor inferior a la media de España (1,54), siendo
Cataluña la región con el mayor porcentaje de cierres de empresas (1,97). 

Según datos del V Foro de la Pyme Madrileña en la Comunidad de Madrid8 el incremento en el
índice de creación de empresas para el año 2003 fue del 7% con una media de 1000 empresas
nuevas diarias. La mortalidad de estos proyectos resultan ser elevados en el sector construcción
y servicios, además de acentuarse en las organizaciones sin asalariados o micropymes.

Una vez analizado el desglose de la actividad emprendedora por regiones, en la TABLA 6 se sinte-
tizan algunas conclusiones generales.  

Durante el año 2004, la Comunidad de Madrid muestra una tendencia mayoritaria hacia la conso-
lidación de las empresas creadas en años anteriores, existiendo desde 1996 un incremento del teji-
do empresarial continuado y superior a la media nacional. En este sentido, la existencia de un
crecimiento discreto de la actividad emprendedora en el 2004 puede haberse visto propiciado
por las incertidumbres de los procesos electorales, así como las incertidumbres sobres las expec-
tativas económicas a corto plazo de los consumidores y empresarios en el entorno de la UE.

TA B L A  6

D e s g l o s e  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a  e n  e l  e n t o r n o  G E M  
n a c i o n a l  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

DESGLOSE DE LA ACTIVIDAD REGIÓN SITUACIÓN

% empresas nacientes ligeramente Cataluña, Crecimiento muy discreto de las 
mayor que % nuevas empresas Comunidad de Madrid, oportunidades, cierta recesión

Islas Canarias

% empresas nacientes prácticamente España, Estancamiento de start-ups, pero 
igual que % nuevas empresas C. Castilla y León consolidación y crecimiento de las 

empresas nuevas respecto del año 
pasado

% empresas nacientes ligeramente Andalucía, Recesión, las nuevas empresas 
menor que % nuevas empresas Extremadura, mantienen la actividad

Valencia, 
País Vasco
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sarios de Madrid (AJE).
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5 . A n á l i s i s  d e  f a c t o r e s  de mo g r á f i c o s  

Dentro del modelo conceptual del proyecto GEM se incluyen los factores demográficos (pobla-
ción e inmigración) como variables que podrían incidir en la actividad emprendedora de los paí-
ses y regiones.

Los informes nacionales del GEM realizados en ediciones pasadas han puesto de manifiesto que
no existe una correlación lineal entre el índice de creación de empresas (TEA) y el volumen de
población de un país o región. En la presente edición se confirman nuevamente estas conclusio-
nes, del análisis tanto a nivel regional (correlación= 0,008, p= 0,984) como del conjunto GEM
(correlación= 0,135, p= 0,484) se demuestra que el volumen de población de una región o país
no parece explicar la actividad emprendedora, es decir, a mayor densidad de población no impli-
ca que aumente la actividad emprendedora. 

Por ejemplo, Islandia presenta una de las mayores tasas de creación de empresas del conjunto GEM
(TEA 2004 de 13,57) y su población es de 290.5709 habitantes, por el contrario, Suecia con una
población de 8.975.67010 habitantes presenta una de las tasas de creación de empresas más
bajas del conjunto GEM (TEA 2004 de 2,94). Sin embargo, si existe correlación entre el número
de emprendedores y la población activa, tanto a nivel de regiones (correlación=0,998, p= 0,000)
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9 Según las estadísticas de población de Eurostat.
10 Idem.
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como en el conjunto del GEM (correlación= 0,668, p=0,000). Lógicamente, el índice de creación
de empresas (TEA) se ve afectado de forma indirecta por la población activa ya que ésta última
explica el número de emprendedores.

En la actualidad la población activa supone el 67% de la población total madrileña de los cuales
se estima que 173.788 habitantes son emprendedores durante 2004.

Por otra parte, la Comunidad de Madrid, a pesar del proceso de envejecimiento general de la
población española se encuentra menos envejecida que la media nacional gracias al notable cre-
cimiento vegetativo que ha experimentado en los últimos años, impulsado por la población
extranjera.  

Dentro de los factores demográficos, el fenómeno migratorio es considerado como un elemento
importante de análisis ya que puede impactar en la actividad emprendedora de una región o
país, tanto en lo relativo a inmigrantes asentados que encuentran una oportunidad de negocio
como en el segmento de inmigrantes que se encuentran en condiciones precarias y que deciden
emprender por necesidad.
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Í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  y  p o b l a c i ó n  a c t i v a  
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La realidad de la Comunidad de Madrid se caracteriza por el elevado nivel de recepción de pobla-
ción extranjera, basado, en general, en el efecto “capitalidad”, situándose cerca del 10% de la
población madrileña total y con una procedencia predominante de los países iberoamericanos.
No obstante, en el último año Cataluña ha superado a la Comunidad de Madrid en el número de
inmigrantes recibidos, sobre todo procedente del continente africano. Este proceso de inmigra-
ción está influyendo en las pautas de desarrollo urbanístico y educativo de la Comunidad (sobre
todo en el municipio de Madrid y los que se localizan en la corona metropolitana). Así, por un
lado, se han ido construyendo zonas donde se observa una elevada presencia de extranjeros que
incluso plantean el desarrollo de proyectos empresariales. Por otro lado, los programas educati-
vos están desplegando planes específicos de integración social y cultural que fomentan el desa-
rrollo de un capital humano más preparado, para afrontar el proceso de creación de empresas, y
con un perfil más avanzado que persiga enmarcarse en el ámbito de la oportunidad más que en
la necesidad.

En este sentido, el análisis de las relaciones existentes entre el fenómeno de la inmigración y la
actividad emprendedora constituye una cuestión indispensable para los futuros informes regio-
nales con el fin de alcanzar un mayor conocimiento sobre el proceso de integración social y su
relación con el crecimiento económico. En el caso de la Comunidad de Madrid, la falta de una
serie temporal sobre los valores del TEA para la Comunidad no permite evaluar este hecho, no
obstante, los resultados obtenidos por el Instituto de Empresa en años anteriores muestran que
en los países desarrollado receptores de inmigrantes existe relación entre la actividad empren-
dedora y la tasa de inmigración con un cierto desfase temporal.

6 . A c t i v i d a d  e m p re nde do r a  y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  r e g i o na l

Entre los fines principales del proyecto GEM se incluye la comprensión del fenómeno de crea-
ción de empresas de forma que permita explicar la influencia de la actividad empresarial sobre
el crecimiento económico. Durante los cinco años de estudio del proyecto los diferentes infor-
mes nacionales e internacionales han podido demostrar la existencia de una correlación positi-
va entre el índice TEA y el crecimiento económico, si bien, la naturaleza y estructura de  las
relaciones y la dirección de causalidad entre estas variables no ha sido determinada con clari-
dad y, además, se observa la existencia de un retardo temporal de uno a dos años en la correla-
ción de ambas magnitudes.

Dentro del conjunto GEM el análisis realizado en la presente edición permite constatar los resul-
tados obtenidos en años anteriores. De momento, sólo se ha podido identificar la existencia de
relación pero no se puede afirmar que a medida que aumenta el nivel de renta de un país se
incrementa el nivel de actividad emprendedora. En la tabla 7, se muestran la correlaciones entre
los índices TEA (total, por oportunidad y por necesidad) del periodo 2003-2004 y el crecimiento
esperado del PIB, para el periodo 2004-2005, de los países participantes.
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Las relaciones entre el nivel de actividad emprendedora y el crecimiento económico de un país se pue-
den prever complejas ya que estos dos elementos están asociados como en un “círculo vicioso”, es
decir, la actividad emprendedora contribuye al crecimiento económico y, a su vez, el nivel de rique-
za de un país dinamiza la actividad emprendedora. Tanto en el informe GEM internacional como en
el informe GEM España se han realizado nuevos análisis, basados en modelos cuadráticos y cúbicos,
que permiten diferenciar modelos de comportamiento entre los países participantes (ver FIGURA 8).

Fuente: Global Entrepreneurship Monitor, Informe Ejecutivo Internacional, 2004
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TA B L A  7

C o r r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  í n d i c e s  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  
y  e l  c r e c i m i e n t o  e s p e r a d o  d e l  P I B

CRECIMIENTO DEL PIB (PRECIOS CONSTANTES)

2004 2005

TEA 2003 C. de Pearson 0,515 0,575
Sig. (bilateral) 0,012 0,004

TEA 2003 C. de Pearson 0,425 0,499
por oportunidad Sig. (bilateral) 0,043 0,015

TEA 2003 C. de Pearson 0,561 0,599
por necesidad Sig. (bilateral) 0,005 0,003

TEA 2004 C. de Pearson 0,487 0,555
Sig. (bilateral) 0,004 0,001

TEA 2004 C. de Pearson 0,459 0,518
por oportunidad Sig. (bilateral) 0,007 0,002

TEA 2004 C. de Pearson 0,467 0,534
por necesidad Sig. (bilateral) 0,006 0,001
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Si se considera el mismo análisis desde una perspectiva regional, los resultados mostrados en la
TABLA 8 indican que todavía no hay suficientes elementos para identificar una posible correla-
ción positiva entre las tasas de crecimiento del PIB para los años 2004/05 con los índices TEA.
Este resultado puede estar justificado por varios aspectos.

En primer lugar, el estudio regional no cuenta con una serie de datos temporal del TEA y, además
sólo participan ocho regiones. El estudio irá adquiriendo mayor robustez y fiabilidad a medida
que se incremente la participación regional y se consolide la serie temporal del TEA a nivel
regional de modo que el desfase con el cual cada variable influye en la otra pueda ser tenido en
cuenta. 

En segundo lugar, se han utilizado las previsiones de crecimiento del PIB, por lo tanto, los resul-
tados deben tomarse con cautela mientras se vaya afianzando la serie temporal de las variables.
En tercer lugar, los diferentes estudios e informes sobre la coyuntura económica11 nacional y regio-
nal manifiestan que en el año 2004 el sector productivo más dinámico, dentro del crecimiento
regional, ha sido el sector de la construcción como consecuencia del ritmo expansivo de la obra
civil y de la demanda de unidades residenciales, seguido por el sector servicios mientras que el
sector industrial se recupera ligeramente, tras la caída registrada en el 2003, y el sector agríco-
la experimenta un ligero retroceso. Mientras la distribución sectorial de la creación de empresas
en España se destaca por su predominio en los sectores12 de venta al por mayor (26%), venta al
detalle, hostelería y restauración (23%) y servicios profesionales (16%).

En el caso de la Comunidad de Madrid, ésta ha experimentado en los últimos años un crecimien-
to económico superior al promedio de España y de la UE, situándose entre las regiones más
dinámicas de Europa. En su marco estructural, el peso de los sectores productivos presenta el
siguiente perfil; el 62,6% para los servicios de mercado, el 15% para los servicios de educación,
sanidad y servicios sociales, un 14,4% para la industria, un 3,5% para el sector de la energía y
un 0,3% para la agricultura. Al igual que en el conjunto nacional, en la estructura sectorial del
PIB de la región el sector de la construcción ha liderado el crecimiento de dicho PIB, seguido
por el sector servicios cuya recuperación respecto del 2003 se ha debido principalmente al incre-
mento de actividad en las ramas del comercio, hostelería y reparación, y en transportes y comu-
nicaciones. La recuperación del sector industrial se ha visto negativamente influida por la diná-
mica de los países del entorno europeo, por la fortaleza del euro y, entre otros, por los efectos
adversos del encarecimiento del petróleo y otras materias primas.
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11 Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los infor-
mes realizados por el Instituto L.R. Klein- Centro Stone
(Situación y predicción de la economía madrileña, Diciem-
bre 2004) y la Cámara de Comercio (La economía de Madrid
en el 2004 y perspectivas para el 2005, Marzo 2005).

12 Datos del Informe GEM España 2004, Instituto de Empresa.
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TA B L A  8

C o r r e l a c i o n e s  e n t r e  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  y  c r e c i m i e n t o
e s p e r a d o  e n  e l  P I B  r e g i o n a l

CRECIMIENTO DEL PIB (PRECIOS CONSTANTES)

2004 2005

TEA 2003 C. de Pearson -0,684 -0,456
Sig. (bilateral) 0,316 0,544

TEA 2003 C. de Pearson -0,817 -0,259
por oportunidad Sig. (bilateral) 0,183 0,741

TEA 2003 C. de Pearson -0,074 -0,355
por necesidad Sig. (bilateral) 0,926 0,645

TEA 2004 C. de Pearson 0,235 0,225
Sig. (bilateral) 0,542 0,561

TEA 2004 C. de Pearson 0,224 0,250
por oportunidad Sig. (bilateral) 0,561 0,516

TEA 2004 C. de Pearson 0,138 0,019
por necesidad Sig. (bilateral) 0,724 0,961
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Son muchos los factores que condicionan la decisión de un emprendedor en el momento de
poner en marcha un nuevo proyecto empresarial. La existencia de oportunidades económicas no
implica necesariamente la existencia de un mayor espíritu empresarial pues éste también depen-
de de las preferencias de los individuos, la consideración social de los empresarios, las capacida-
des del emprendedor, las alternativas disponibles, etc.

En el proyecto GEM los motivos que justifican la puesta en marcha de una empresa son agrupa-
dos en tres categorías: 

· Por oportunidad, donde el emprendedor desea crear una empresa para explotar una oportuni-
dad de negocio.

· Por necesidad, cuando el emprendedor no encuentra una alternativa mejor para desarrollar su
carrera profesional, mejorar una condición de precariedad o como medio para alcanzar la inte-
gración social

· Por otro motivo, donde se recogen el resto de motivaciones no incluidas en las dos anteriores.
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1 . O p o r t u n i da d  v e r s u s  ne c e s i da d  

En la TABLA 9 se presentan el valor del índice de creación de empresas (TEA), su desglose según
el tipo de motivación, el tamaño de la población en edad de emprender y las estimaciones del
número de emprendedores totales, por oportunidad y por necesidad para los distintos países
participantes.

TA B L A  9

D e s g l o s e  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a  s e g ú n  m o t i v a c i ó n  y  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  e m p r e n d e d o r e s  e n  e l  e n t o r n o  G E M  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

POBLACIÓN EMPRENDEDORA

ORDEN PAÍSES TEA 04 TEA 04 TEA 04 POBLACIÓN TOTAL OPORTUNIDAD NECESIDAD
OPORTUNIDAD NECESIDAD 18-64

1 Perú 40,34 26,92 13,09 15.680.000 6.325.000 4.220.848 2.104.152
2 Uganda 31,5 16,52 14,26 10.608.000 3.356.000 1.760.035 1.595.964
3 Ecuador 27,24 18,24 8,44 7.264.000 1.979.000 1.325.145 653.855
4 Jordania 18,26 14,53 2,56 3.078.000 562.000 447.199 114.801
5 Nueva Zelanda 14,67 12,31 2,11 2.496.000 366.000 307.121 58.879
6 Islandia 13,57 12,04 0,72 181.000 25.000 22.181 2.819
7 Brasil 13,48 7,04 6,22 114.005.000 15.368.000 8.026.018 7.341.982
8 Australia 13,38 10,65 2,48 12.542.000 1.678.000 1.335.628 342.372
9 Argentina 12,84 9,08 3,72 22.895.000 2.940.000 2.079.065 860.934

10 EEUU 11,33 9,53 1,51 183.430.000 20.783.000 17.481.199 3.301.800
Media GEM 9,38 6,78 2,32

11 Canadá 8,85 7,27 1,36 21.060.000 1.864.000 1.531.218 332.782
12 Polonia 8,83 5,71 3,11 25.265.000 2.231.000 1.442.696 788.303
13 Irlanda 7,7 6,64 0,99 2.502.000 193.000 166.431 26.569
14 Noruega 6,98 5,76 0,85 2.824.000 197.000 162.567 34.432
15 Israel 6,62 4,78 1,53 3.617.000 239.000 172.571 66.429
16 Reino Unido 6,25 5,49 0,63 37.582.000 2.349.000 2.063.361 285.638
17 Francia 6,03 4,55 1,36 37.064.000 2.235.000 1.686.443 548.557
18 Grecia 5,77 3,82 1,65 6.780.000 391.000 258.859 132.140
19 Singapur 5,69 4,99 0,63 3.142.000 179.000 156.979 22.021
20 Sudáfrica 5,4 2,8 2,44 25.122.000 1.357.000 703.629 653.370
21 Dinamarca 5,31 4,82 0,37 3.402.000 181.000 164.297 16.702
22 España 5,15 4,53 0,62 26.110.000 1.345.000 1.183.077 161.922
23 Holanda 5,11 4,32 0,69 10.469.000 535.000 452.289 82.710
24 Alemania 4,47 3,13 1,22 52.404.000 2.342.000 1.639.924 702.076

- C. Madrid 4,43 4,1 0,33 3.922.983 173.788 160.842 12.945
25 Finlandia 4,39 3,5 0,33 3.289.000 144.000 114.806 29.194
26 Italia 4,32 3,08 0,33 37.162.000 1.605.000 114.4305 460.694
27 Hungría 4,29 2,75 1,24 6.550.000 281.000 180.128 100.872
28 Portugal 3,95 2,96 0,99 6.603.000 261.000 195.585 65.415
29 Croacia 3,73 2,04 1,57 2.841.000 106.000 57.973 48.027
30 Bélgica 3,47 2,9 0,19 6.424.000 223.000 186.369 36.631
31 Hong Kong 2,97 2,01 0,96 4.777.000 142.000 96.101 45.899
32 Suecia 2,94 2,48 0,25 5.510.000 204.000 172.081 31.918
33 Eslovenia 2,6 2,17 0,43 1.344.000 35.000 29.211 5.788
34 Japón 1,48 1,11 0,18 80.830.000 1.196.000 897.000 299.000
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Dentro del conjunto de países participantes se revela notoriamente cómo el tipo de motivación
varía en función del nivel de desarrollo económico de los países. En los países en vías de desa-
rrollo, el porcentaje de motivación por necesidad es bastante elevado, cercano al 37% de pro-
medio frente al 15,7% que presentan los países desarrollados, como se puede observar gráfica-
mente en la FIGURA 9.

Los países europeos participantes presentan tasas de creación de empresas por oportunidad supe-
riores a los vinculados con el criterio de necesidad. Resultados que están alineados con los presen-
tados por la Comisión Europea en el Informe13 Entrepreneurship 2004 donde se refleja que el fenó-
meno emprendedor de los europeos se basa mayoritariamente en la oportunidad que la necesidad,
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F I G U R A  9

D e s g l o s e  d e l  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  s e g ú n  e l  t i p o  
d e  m o t i v a c i ó n ,  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4  
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13 Según el Flash Eurobarómetro 160 «Espíritu empresarial»,
junio de 2003.
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aunque no se aprecian una diferencias14 tan significativas entre las dos motivaciones como cabría
esperar. Analizando el peso de la motivación por necesidad se diferencian tres agrupaciones de
países; Por un lado, países como Islandia, Irlanda, Noruega, Reino Unido, Dinamarca, España, Holan-
da, Finlandia, Italia, Bélgica y Suecia donde el peso porcentual de la tasa de creación de empresas
por necesidad no supera el 15%. En segundo lugar, el grupo compuesto por Francia, Grecia, Alema-
nia, Hungría, Portugal y Eslovenia cuyas tasas de creación de empresas por necesidad oscilan entre
el 15%-30%. Y, por último, Polonia y Croacia con tasas superiores al 30%.

Analizando las pautas de comportamiento desde un punto de vista nacional, en el total de regio-
nes que participan en el proyecto GEM se contemplan unas tasas de creación de empresas por opor-
tunidad superiores a la media europea y del conjunto GEM. La Comunidad de Madrid presenta la
mayor proporción de personas que han creado una empresa por oportunidad (92,55%) frente a
la proporción de personas motivadas por necesidad (7,45%). Valores que convergen con los de
países europeos como Dinamarca, Finlandia o Italia. Observando el reparto de la motivación en
las demás comunidades autónomas se aprecia que Extremadura, Valencia y la Comunidad de Madrid
poseen una proporción de creación de empresas por oportunidad superior a la media nacional
(87,96%) seguidas por Cataluña, Canarias, Castilla y León, País Vasco y Andalucía. 

TA B L A  1 0  

D e s g l o s e  d e  l a  a c t i v i d a d  e m p r e n d e d o r a  s e g ú n  m o t i v a c i ó n  y  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  e m p r e n d e d o r e s  e n  e l  e n t o r n o  G E M  n a c i o n a l  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

POBLACIÓN EMPRENDEDORA

COMUNIDADES/ TEA 04 TEA 04 TEA 04 POBLACIÓN TOTAL OPORTUNIDAD NECESIDAD
PAÍSES OPORTUNIDAD NECESIDAD 18-64

Media GEM 9,38 6,78 2,32 2.876.964 269.859 195.058 66.745
Extremadura 6,97 6,25 0,72 657.156 45.803 41.072 4.731
Andalucía 5,97 4,77 1,2 4.914.002 293.365 234.397 58.968
Cataluña 5,62 4,94 0,68 4.434.268 249.205 219.052 30.153
C. Valencia 5,54 4,96 0,58 2.944.482 163.124 146.046 17.077
País Vasco 5,29 4,44 0,85 1.419.665 75.100 63.033 12.067
España 5,15 4,53 0,62 19.756.375 1.017.453 894.963 122.489
C. Castilla y León 4,55 3,9 0,65 1.556.043 70.799 60.685 10.114
C. Madrid 4,43 4,1 0,33 3.922.983 173.788 160.842 12.945
Islas Canarias 4,21 3,7 0,51 1.298.592 54.670 48.047 6.622
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14 En ambas investigaciones se ha utilizado la entrevista tele-
fónica a la población, como medio para analizar el espíritu
empresarial y la creación de empresas. No obstante, en la
investigación de la Comisión Europea se han realizado 21.051
entrevistas mientras que en el Proyecto GEM se elaboran
entre 1.000 y 27.000 entrevistas por país. Concretamente,
en España se han realizado un total de 18.000 entrevistas
que se desglosan en 2.000 entrevistas por cada comunidad
autónoma participante.
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El número estimado de emprendedores madrileños asciende a 173.788, lo que supone el 17,08%
del total de la población emprendedora de España. Además, en la región por cada emprendedor
que se involucra en la creación de empresas por necesidad hay doce emprendedores que lo hacen
por aprovechar una oportunidad de negocio. En términos de población, se estima que del total
de emprendedores madrileños, 160.842 lo son por oportunidad y 12.946 por necesidad.

Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades que más número de emprendedores aportan
al total de emprendedores españoles, abarcando el 70% entre las tres, si bien, también hay que
tener en cuenta que son las comunidades con mayor tamaño de población del conjunto de
comunidades autónomas.

De forma más gráfica, la FIGURA 10 compara las proporciones de las tasas de creación de empresas
por oportunidad y necesidad para las comunidades autónomas participantes pero manteniendo la
clasificación de estas en función del valor del índice de creación de empresas TEA para el año 2004. 

Una vez analizado el tipo de motivación que impulsa a los emprendedores, que han puesto en mar-
cha una empresa durante el año 2004, se procede a describir, en el siguiente apartado, las prin-
cipales características de las empresas nacientes buscando similitudes y diferencias según el
tipo de motivación a partir del cual tienen su origen.

TEA por oportunidad TEA por necesidad TEA por otro motivo

GE=GEM
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F I G U R A  1 0  

D e s g l o s e  d e l  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s d a s  ( T E A )  s e g ú n  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n  ( o r d e n a d a s
d e c r e c i e n t e m e n t e  s e g ú n  e l  v a l o r  t o t a l  d e l  í n d i c e  T E A )  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4
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2 . T i p o l o g í a  de  l a s  e m p r e s a s  y  mo t i v a c i ó n  p a r a  e m p re nde r

Es interesante destacar que la estructura productiva madrileña se caracteriza por su elevado grado de
terciarización. Según el DIRCE, el sector servicios tiene un peso sobre el PIB regional del 76,1%. Por
ello, no resulta extraño observar como durante el 2004 la creación de empresas se ha concentrado15

mayoritariamente es este sector, independientemente del tipo de motivación del emprendedor (ver
FIGURA 11). Basado en la encuesta GEM, realizada a la población activa, se diferencia como dentro del
sector servicios los emprendedores por necesidad se concentran en los subsectores venta al por mayor
(66,66%) y hosteleria y restauración (16,67%) y , por el contrario, los emprendedores por oportuni-
dad se concentran en subsectores más dinámicos como servicios a empresas (23,88%), educación,
sanidad y servicios sociales (11, 94%), hostelería y restauración (14,93%), servicio al consumidor (4,5%),
venta al por mayor (3,34%), intermediación financiera (1,49%), transporte y comunicaciones (1,49%).

Así, en la Comunidad de Madrid el fenómeno emprendedor se origina principalmente bajo un
enfoque de oportunidad, lo que implica la búsqueda de nuevos mercados y soluciones basadas
en la innovación de procesos o productos, como puede observarse en la FIGURA 12. Las empresas
nacientes creadas por oportunidad se muestran más innovadoras frente a las creadas por necesi-
dad. Además, el avance innovador no está generalmente vinculado con grandes empresas sino más

Servicios
89,56%

Construcción
7,46%

Industria
2,98%

Industria

Construcción

Servicios

Agricultura

Servicios
83,33%

Construcción
16,67%

Oportunidad Necesidad

F I G U R A  1 1

D e s g l o s e  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  n a c i e n t e s  e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  p o r  s e c t o r e s  
d e  a c t i v i d a d  y  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4
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15 Estimaciones realizadas a partir de las respuestas obteni-
das por los emprendedores que tenían, en el 2004, una
empresa naciente, durante el desarrollo de las dos mil encues-
tas telefónicas.
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bien con la actividad emprendedora de microempresas, y muy orientada al sector servicios, ya que,
los emprendedores encuestados pertenecientes a los subsectores educación, sanidad y servicios
sociales, servicios a empresas, restauración y hostelería, junto con la construcción, consideran que
ofrecen nuevos productos o servicios y que no tienen mucha competencia (ver FIGURA 13).

Mucha
competencia

100,00%

Sin competencia

Alguna competencia

Mucha competencia

Alguna
competencia

19,40%

Mucha
competencia

74,63%

Sin competencia
5,97%

Oportunidad Necesidad

F I G U R A  1 3  

G r a d o  d e  c o m p e t e n c i a  e s p e r a d o  p o r  l a s  e m p r e s a s  n a c i e n t e s  e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  
s e g ú n  e l  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n

No es nuevo
para ninguno

62,69%

Nuevo
para algunos

25,37%

Nuevo para todos
11,94%

No es nuevo
para ninguno

100,00%

Nuevo para todos

Nuevo para algunos

No es nuevo para ninguno

Oportunidad Necesidad

F I G U R A  1 2  

G r a d o  d e  i n n o v a c i ó n  e n  l o s  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s  o f r e c i d o s  p o r  l a s  e m p r e s a s  n a c i e n t e s  
e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  s e g ú n  e l  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n
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Entre otras características, relativas al conjunto de empresas nacientes y de empresas nuevas,
cabe destacar que los colectivos de emprendedores por oportunidad y por necesidad tienen un com-
portamiento bastante similar (ver TABLA 11). No se observan grandes diferencias entre las propor-
ciones de emprendedores por oportunidad y por necesidad según su género, así, en ambos casos,
por cada mujer emprendedora hay tres hombres emprendedores. Tampoco existen muchas diferen-
cias entre el nivel de estudios y el nivel de renta de los emprendedores que pertenecen, mayorita-
riamente, al tramo superior de la renta. Sin embargo, si existen diferencias en cuanto a la edad
para emprender, los emprendedores por oportunidad, tanto hombres como mujeres, ponen en
marcha sus proyectos empresariales entre los 35 y 44 años, mientras que los emprendedores por
necesidad, independientemente del género, inician una actividad empresarial entre los 45 y 54 años.

Los emprendedores madrileños por oportunidad gestan sus iniciativas de forma independiente y
exclusiva en mayor proporción que los emprendedores por necesidad, es decir, no compaginan la
puesta en marcha de la empresa con un trabajo o como desarrollo o diversificación de un nego-
cio que ya poseen. El número de propietarios es ligeramente superior en las empresas nacientes

TA B L A  1 1  

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  n a c i e n t e s  y  d e  l a s  e m p r e s a s  n u e v a s  s e g ú n  g é n e r o ,  
n i v e l  d e  e s t u d i o s ,  n i v e l  d e  r e n t a  y  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n

CUALIDADES ANALIZADAS16 OPORTUNIDAD NECESIDAD

El emprendedor es una mujer 25,30% 25,00%
El emprendedor es un hombre 74,70% 75,00%
Total 100% 100%

Tramo de edad de las mujeres emprendedoras 35-44 años 45-54 años
Tramo de edad de los hombres emprendedores 35-44 años 45-54 años

El emprendedor no ha terminados sus estudios de secundaria 31,30% 37,50%
El emprendedor tiene estudios secundarios completos 22,90% 12,50%
El emprendedor tiene estudios superiores 45,80% 50,00%
Total 100% 100%

El emprendedor pertenece al tramo inferior de la renta 7,90% 16,70%
El emprendedor pertenece al tramo medio de la renta 19,00% 0,00%17

El emprendedor pertenece al tramo superior de la renta 73,00% 83,30%
Total 100% 100%
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16 Los porcentajes de la tabla se calculan, por un lado, sobre
el total de respuestas de los emprendedores entrevistados
por necesidad y, por otro lado, los emprendedores por opor-
tunidad. Así, por ejemplo, en la primera casilla se puede
apreciar que el 25,30% de los emprendedores por oportu-
nidad son mujeres.

17 Este resultado no implica que no existan emprendedores por
necesidad en la Comunidad de Madrid con un nivel de ren-
ta correspondiente al tramo medio de la renta, sino que
del conjunto de emprendedores entrevistados aleatoriamen-
te no se entrevistó a ninguno con estas características.
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y nuevas que han sido creadas por oportunidad, así como la inversión necesaria para poner en mar-
cha el proyecto empresarial. Sin embargo, no se aprecian diferencias en el tamaño de las empre-
sas las cuales tienen un tamaño medio de tres asalariados, resultado que se corresponde con las
estadísticas regionales donde el 88,7% de las empresas tiene entre cero y cinco asalariados. No
obstante, el tamaño de las empresas cambia según el sector económico (encontrándose la mayor
proporción de empresas grandes en la industria) el tejido empresarial madrileño esta constituido
mayoritariamente por pequeñas unidades de producción (ver TABLA 12). 

3 . A c t i v i d a d  e m p re nde do r a  e n  l a s  e m p re s a s  nu e v a s  
y  c o n s o l i d a da s

El espíritu emprendedor no es exclusivo de las personas que individualmente deciden crear una
empresa, sino también de equipos de trabajo a través de la figura del intraemprendedor donde
las empresas desarrollan una cultura emprendedora que persigue crear nuevas líneas de negocio,
diversificar su actividad o alcanzar una renovación estratégica. De forma más concreta, esta dimen-
sión se denomina corporate entrepreneurship y es un fenómeno que contempla dos situaciones:
a) la creación de empresas independientes que nacen de la creatividad de los intraemprendedo-
res (corporate venturing) y b) la renovación de la empresa mediante la transformación del nego-
cio y de sus bases estratégicas competitivas que la convierten en una nueva empresa.

TA B L A  1 2  

C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  e m p r e s a s  n a c i e n t e s  y  d e  l a s  e m p r e s a s  n u e v a s  s e g ú n  g é n e r o ,  
n i v e l  d e  e s t u d i o s ,  n i v e l  d e  r e n t a  y  t i p o  d e  m o t i v a c i ó n

CUALIDADES ANALIZADAS OPORTUNIDAD NECESIDAD

La empresa naciente se ha desarrollado independientemente de otras actividades 71,10% 50,00%
La empresa naciente se ha desarrollado desde el trabajo habitual del emprendedor 13,30% 25,00%
Otros casos 15,60% 25,00%
Total 100% 100%

El emprendedor es actualmente propietario de otra empresa o negocio 50,60% 87,50%

Media de propietarios de la empresa o negocio naciente 2,09 1,50
El emprendedor es el único propietario de la empresa 46,30% 50,00%
El emprendedor comparte la propiedad con otros 53,70% 50,00%

Media de inversión efectuada por propietario(s) 45.668,88 60.673,33 €
Media de inversión total para la puesta en marcha 67.145,23 87.520,17 €

Empresas nacientes
Número medio de puestos de trabajo en la actualidad 3,24 3,33
Número medio de puestos de trabajo que piensan
crear en los 5 años siguientes al nacimiento de la empresa 4,87 5,00
Empresas nuevas
Numero medio de puestos de trabajo en la actualidad 2,96 2,00
Número medio de puestos de trabajo que piensan crear en los 5 años siguientes 4,61 3,14
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En el mundo actual las empresas operan en mercados muy competitivos y dinámicos que empu-
jan a las organizaciones hacia una continua reconfiguración basada en el concepto de la innova-
ción, lo que implica fomentar la creatividad, siendo precisamente ésta una de las características
básicas de cualquier actividad emprendedora.

En la TABLA 13 se presenta el desglose del índice de creación de empresas (TEA) para los diferen-
tes tipos de actividades emprendedoras que lo componen, el porcentaje de población adulta que
está poniendo en marcha una empresa, el porcentaje que está consolidando una empresa que
tiene menos de 42 meses de actividad o el porcentaje que está creando una nueva actividad en
el seno de una empresa existente. A su vez, en la TABLA 14 y 15 se muestra el desglose y el total
de las estimaciones de la iniciativa emprendedora del sector empresarial madrileño en función
de tres categorías de empresas: nacientes, nuevas y consolidadas. 

TA B L A  1 4  

D e s g l o s e  d e  l a  i n i c i a t i v a  e m p r e n d e d o r a  s e g ú n  t i p o  d e  e m p r e s a  e m p r e n d e d o r a  
p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

EMPRESAS NACIENTES EMPRESAS NUEVAS EMPRESAS CONSOLIDADAS18

73.360 98.859 335.415 
(1,87% de población adulta) (2,52% de población adulta) (8,55% de población adulta)

EMPRESAS NUEVAS QUE HAN GENERADO EMPRESAS CONSOLIDADAS QUE, A SU VEZ HAN
EMPRESAS NACIENTES GENERADO EMPRESAS NACIENTES

1.765 5.884 
(0,045% de población adulta) (0,15% de población adulta)

EMPRESAS CONSOLIDADAS QUE, A SU VEZ 
POSEEN EMPRESAS NUEVAS

7.846 
(0,20% de población adulta)

TA B L A  1 3  

D e s g l o s e  d e l  í n d i c e  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  ( T E A )  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4  
p o r  a c t i v i d a d e s  e m p r e n d e d o r a s

ÍNDICE DE ACTIVIDAD EMPRESAS NACIENTES EMPRESAS NUEVAS (BABY EMPRESAS NUEVAS QUE A SU VEZ 
EMPRENDEDORA TOTAL (START-UPS, QUE NO SOBREPASAN BUSINESS, QUE NO SOBREPASAN HAN GENERADO ACTIVIDADES 
2004 PARA C. MADRID (TEA) LOS 3 MESES DE ACTIVIDAD) LOS 42 MESES DE ACTIVIDAD) NACIENTES O START-UPS

4,43% de la población adulta 1,87% de la población adulta 2,52% de la población adulta 0,045% de la población adulta
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18 El índice de creación de empresas (TEA) no incluye a las
empresas consolidadas aunque estas pueden estimarse a par-
tir de la encuesta adulta obteniendo una aproximación de
335.415 empresas. Durante el 2004, el INE ha calculado
un total de 436.074 empresas existentes en la Comunidad
de Madrid, incluidas las empresas consolidadas, nuevas y
de reciente creación.
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El nivel de actividad emprendedora de las empresas madrileñas estimado es 3,57% superior a la
media nacional (2,5%), siendo las empresas consolidadas las que tienen una iniciativa empren-
dedora mayor. Se estima que durante el año 2004 las empresas consolidadas crearon 5.884
empresas. Este escenario refleja el esfuerzo que deben realizar las empresas nuevas para alcan-
zar una situación estable antes de comenzar a diversificarse y crear nuevas líneas de negocio.

Los informes nacionales 2003 y 2004 han puesto de manifiesto que la creación de empresas por
parte de otras ya existentes es elevada dentro del conjunto de países participantes en el GEM,
aspecto que debe considerarse en términos de creación de empleo desde las empresas, de inno-
vación y de competitividad. Este fenómeno será estudiado en los sucesivos informes regionales
con el fin de profundizar sobre la importancia de este tipo de emprendizaje, su tendencia e influen-
cia en el entorno económico.

A continuación se describe el impacto de la iniciativa emprendedora en términos de innovación
y empleo, si bien se recuerda al lector la prudencia en la extracción de conclusiones dado el
carácter estimatorio de los datos. Por ello, los resultados obtenidos se complementan y respal-
dan con la información de diferentes informes y estudios más representativos  en cada caso.

En el entorno de la Comunidad de Madrid existe una tendencia al cambio en el modelo de desa-
rrollo productivo hacia la consolidación de un sector empresarial más activo en el ámbito de las
nuevas tecnologías, con un notable esfuerzo empresarial en I+D que, según el INE, en el año
2003 ha representado el 1,81% del PIB regional, junto con una creciente cooperación entre empre-
sas y universidades y centros de investigación para desarrollar proyectos conjuntos de I+D+i
gracias a que, cada vez más, los empresarios valoran positivamente la calidad del nivel investi-
gador y del conocimiento generado como fuente de transferencia tecnológica. Según el índice
de innovación regional RRSII (Revealed Regional Summary Innovation Index19) de la UE, en el
año 2003 la Comunidad de Madrid ha destacado como la región española más innovadora segui-
da por el País Vasco y Navarra. Esta capacidad innovadora ha sido medida en términos de recur-

TA B L A  1 5  

D e s g l o s e  d e  l a  i n i c i a t i v a  e m p r e n d e d o r a  s e g ú n  t i p o  d e  e m p r e s a  e m p r e n d e d o r a  
p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA TOTAL DE ACTIVIDAD 
EN EMPRESAS NUEVAS EN EMPRESAS CONSOLIDADAS EMPRENDEDORA EN EMPRESAS 

1,78% de las empresas nuevas 4,09% de las empresas consolidadas 3,57% de las empresas nuevas 
generan start-ups generan start-ups y/o baby business y consolidadas (es decir, existentes) 

generan start-ups y/o baby business
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sos humanos, creación de conocimiento, innovación de productos, finanzas y mercado, difusión
y transferencia del conocimiento.

Por otra parte, cabe hacer referencia a la capacidad innovadora de las empresas generadas por
otras empresas existentes en la Comunidad de Madrid. Así, las empresas nuevas y consolidadas han
desarrollado su actividad emprendedora exclusivamente en el sector servicios, de las cuales el
11,11% de las empresas creadas ofrecen un nuevo producto, el 33,33% de las empresas creadas
introduce en el mercado un producto o servicio mejorado y el 55,56% no proporciona nada nue-
vo a sus clientes (ver FIGURA 14).

Además, las empresas creadas por empresas nuevas presentan una menor proporción de empre-
sas con productos o servicios nuevos y mejorados por lo que su perfil es menos innovador
que las creadas por empresas consolidadas, al presentar las primeras una menor proporción
de empresas con productos o servicios nuevos y mejorados (ver FIGURA 15).
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En todos los casos, la tecnología utilizada para desarrollar el nuevo producto o servicio existía
hace un año (ver FIGURA 16) y el nivel de competencia esperado de las empresas creadas es bas-
tante elevado, así el 88,89% considera que hay mucha competencia en el mercado al que se diri-
gen (ver FIGURA 17). Y por lo tanto, el factor de creación de empresas por oportunidad responde más
a criterios económicos y coyunturales que a planteamientos innovadores, que regeneren el tejido
empresarial del sector.
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Sin competenciaMuchos competidores
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Por último, destaca el nivel de competencia esperado por las empresas generadas a partir de las
empresas nuevas. En este caso, el 50,00% de las empresas creadas por empresas nuevas no espe-
ra competencia a pesar de ofrecer sólo un producto o servicio mejorado y utilizar tecnologías
existentes hace un año (ver FIGURA 18). Este resultado puede deberse a la innovación en el pro-
ceso de gestión estratégica de la empresa como la introducción de métodos de reorganización
del trabajo, cambios en las condiciones del trabajo y las cualificaciones de los trabajadores que
mejoran su competitividad.

A pesar del cierto impulso promovido en la cultura empresarial de innovación y los niveles alcan-
zados por la empresa española, los resultados refuerzan el diagnóstico y las recomendaciones
del Libro Blanco 2004 de COTEC, es decir, el sistema de innovación español ha experimentado un
desarrollo positivo pero insuficiente. Es necesario continuar potenciando la cooperación entre
las empresas y los centros públicos de investigación, alcanzar un grado de desarrollo de I+D sis-
temático y continuar incorporando las estrategias de protección de la propiedad industrial e
intelectual o convertir la creación de empresas de base tecnológica en una vía de modernización
del tejido empresarial entre otros. 

En este último aspecto, en los futuros informes regionales se intentará analizar con exhaustivi-
dad la creación de empresas de base tecnológica. Algunas iniciativas como las incubadoras ads-
critas a Universidades, OPI’s y otros agentes están apoyando el proceso de creación de NEBT, como
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por ejemplo, la incubadora del Parque Científico Madrid (PCM) que ha conseguido convertirse en
un centro de interés para la creación de spin-off y otras empresas de base tecnológica consolida-
das gracias a su infraestructura. En la actualidad del PCM, cuenta con 15 empresas spin-off y tres
departamentos de I+D de empresas que colaboran con centros de investigación universitarios. El
Programa Regional de Creación de Empresas de Base Tecnológica de la Dirección General de
Investigación, desarrollado dentro del III PRICIT20 y coordinado por la Fundación para el Cono-
cimiento madri+d, que desde el año 2000 ha ayudado a la creación de 55 empresas de base tec-
nológica en los sectores de la biotecnología, energía, TIC y medioambiente. Dicha Fundación ha
elaborado un informe descriptivo, adjunto al final del presente Informe, donde se ofrece infor-
mación acerca del origen de la empresa, números de socios, capital invertido y origen del capi-
tal, situación actual de la compañía y perspectivas y necesidades futuras para el desarrollo de
las empresas del Centro de Emprendedores de Base Tecnológica (CEBT). Información que comple-
menta y enriquece el Informe GEM de la Comunidad de Madrid.

4 . A c t i v i d a d  e m p re nde do r a  y  c r e a c i ó n  de  e m p l e o

Desde el punto de vista del tamaño empresarial, la Comunidad de Madrid se caracteriza por el
predominio de empresas pequeñas y microempresas. Según el DIRCE, el tamaño medio de las empre-
sas madrileñas es de 7,08 empleados. El 54,59% del total del tejido empresarial no tiene ningún
asalariado, el 34,41% de las empresas tiene un tamaño entre 1 y 5 empleados y el 3,08% supe-
ra los 20 empleados.

Las empresas creadas durante el 2004 o con un periodo de actividad inferior a los 42 meses han
empleado al 1,51% de la población madrileña y tienen un tamaño medio de 3,83 empleados. El
11,11% no tiene ningún asalariado, es decir, el emprendedor es el único empleado, mientras que
el 77,78% de las empresas emplean entre 1 y 5 asalariados y el 11,11% tiene un tamaño entre 6
y 9 asalariados.

Dicho colectivo de emprendedores sin asalariados pertenecen, principalmente, al sector servi-
cios, seguido de los sectores construcción e industria. Las empresas en el grupo de 1 a 5 emple-
ados también se concentran en el sector servicios dentro de las actividades económicas de ser-
vicios a empresas, servicios de hostelería y restauración y servicios de venta al por mayor.

En los próximos cinco años las previsiones de crecimiento esperado, en términos de empleo,
revelan que los emprendedores por oportunidad son más optimistas que los emprendedores por
necesidad. Es más, el 100% de los emprendedores sin asalariados no espera crecer. En el caso de
las empresas con un tamaño entre 1 y 5, el 57,14% no tiene expectativas de crecimiento y el
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20 Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tec-
nológica de la Comunidad de Madrid, en www.madrimasd.org.
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42,85% confía en incrementar su tamaño entre 6 y 19 empleados. Por último, el 100% de las
empresas con 6 y 19 empleados parece permanecer con el mismo tamaño.

Finalmente, cabe argumentar que las perspectivas de crecimiento económico en los próximos años
se presentan favorables para la Comunidad de Madrid los emprendedores madrileños manifiestan
una opinión general más conservadora y cautelar ante un posible escenario económico difícil. Esta
previsión puede estar justificada porque uno de los principales objetivos del emprendedor es alcan-
zar una situación económica estable que le confiera un status de empresa consolidada.
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1 . L a  i n v e r s i ó n  i n f o r ma l  e s  u na  de s t a c a da  f u e n t e  
de  f i n a nc i a c i ó n  de  l a  a c t i v i d a d  e m p re nde do r a  
e n  l a  c o mu n ida d  de  Ma d r i d  

Una de las principales barreras que deben superar los emprendedores a la hora de desarrollar sus
actividades es la búsqueda de fuentes de financiación que les permitan comenzar su aventura
empresarial. En la Comunidad de Madrid existen numerosas iniciativas que pretenden ayudar a
las empresas de nueva creación, generalmente a través de entidades financieras y organizacio-
nes de diverso tipo relacionadas con el fomento de la actividad empresarial. Entre ellas se cuen-
tan las sociedades de garantía recíproca, las sociedades de capital riesgo o gestoras, las iniciati-
vas del gobierno central, regional y local que otorgan préstamos a nuevas empresas tecnológicas
o ayudas a la generación de empleo y las iniciativas de asociaciones y empresas privadas. 

Según la información proporcionada por CESCAR (Confederación Española de Sociedades de Garan-
tía Recíproca) actualmente hay tres entidades actuando en dicho sector en Madrid. Las dos de
privadas, Transaval (SGR) y Fianzas y Servicios, (SGR) y se enfocan en el transporte, innovación
y juego respectivamente, y la participada por la Comunidad de Madrid, Avalmadrid, (SGR) en PYMEs
de la región. En cuanto a sociedades de capital riesgo, según la Asociación Española de Entida-
des de Capital Riesgo (ASCRI), en su informe del año 2004, indica que hay 105 operadores a
nivel español que han invertido un total de 2.506 millones de euros, la mayoría de estas inver-
siones realizadas en Barcelona y Madrid (el 47,8 % de los recursos invertidos se ha localizado en
Madrid). Muchas de las otras instituciones prestan su apoyo a nivel nacional, como puede ser el
Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) e instituciones financieras con progra-
mas específicos. También destacan iniciativas sectoriales de subvenciones del IMADE y otros orga-
nismos regionales.  

Sin embargo, la mayoría de los nuevos proyectos empresariales no coinciden con los planes de
financiación que ofertan estas organizaciones. Esta situación es consecuencia directa de los exi-
gentes criterios de selección que deben superar los proyectos, la falta de madurez, tamaño y enca-
je de estos en sus etapas iniciales con los tipos de inversores mencionados y quizás, de una
necesidad de mayor preparación de los emprendedores a la hora de realizar el plan de negocio e
interaccionar con inversores.

Los inversores naturales para este tipo de proyectos se circunscriben al marco denominado las 3
ó 4 Fs (del inglés: founders, friends, family y fools; fundadores, amigos, familiares e ingenuos).
Luego, en otras regiones o países de Europa, suelen invertir personas físicas de elevada capaci-
dad económica, también conocidos como inversores informales o  business angels. En un estudio
realizado por la Fundación Madri+d se observa que las cantidades que estas personas invierten
se encuentran en el rango de 50.000 Û a 500.000 Û, dependiendo de la red consultada. En Madrid
estas redes están poco desarrolladas, salvo las iniciativas de algunas escuelas de negocio y del
sistema Madri+d para proyectos tecnológicos. A continuación suele entrar el capital riesgo en su
fase de capital semilla.
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Los resultados de la encuesta GEM muestran lo mencionado anteriormente: el 2,8% de la pobla-
ción adulta de la Comunidad de Madrid ha actuado como inversor informal a lo largo del 2004.
Este porcentaje se traduce en 125.138 personas que han puesto una media de 16.957 euros en
iniciativas emprendedoras de otros, lo que se traduce a su vez en una inversión media estimada
de 2.122 millones de euros (ver TABLA 16).

Al ser la primera vez que se realiza el proyecto GEM en la Comunidad de Madrid, no se disponen
de datos previos que permitan una comparativa con años anteriores. Este hecho impide realizar
un análisis de la tendencia que sigue la inversión informal en la Comunidad de Madrid. Sin
embargo, al comparar los datos obtenidos con los informes correspondientes al proyecto GEM en
España, se observa que el porcentaje de inversores informales madrileños supera levemente la
media española (2,8% frente a un 2,5%), mientras que la cantidad media invertida en la Comu-
nidad de Madrid resulta ser inferior a la de España (16.957 frente a 18.441 euros). Asimismo,
cabe resaltar que el volumen medio total estimado de inversión informal en la Comunidad de Madrid,
que alcanza los 2.122 millones de euros, supone un 14% de la inversión total en España.

A continuación se realiza un análisis de regresión lineal simple tomando el índice de creación de
empresas (TEA) como variable dependiente y el porcentaje de inversores informales en la pobla-
ción como variable explicativa en el conjunto de países GEM. La FIGURA 19 muestra la estrecha
relación positiva entre ambas variables, de forma que el número de inversores informales tiene
una capacidad explicativa del 61% sobre el índice de actividad emprendedora. Así, a mayor por-
centaje de inversores en la población, mayor actividad emprendedora en los países. Además, el
gráfico muestra como esta relación es más dramática en los países que tienen un elevado índice
de actividad emprendedora fruto de la necesidad. La Comunidad de Madrid (2,83% de la pobla-
ción de inversores informales con un índice de creación de empresas (TEA) de 4,43) se halla ali-
neada en este gráfico con la mayoría de regiones de la Unión Europea, donde la inversión infor-
mal juega un papel similar y tiene un volumen moderado.

TA B L A  1 6

D a t o s  p r i n c i p a l e s  d e  l a  i n v e r s i ó n  i n f o r m a l  e n  l a  C o m u n i d a d  
d e  M a d r i d  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

% de inversores informales en la población de 18 a 99 años 2,8%
Número estimado de inversores informales en la población adulta 125.138 personas
Inversión media realizada por el inversor informal en la Comunidad de Madrid 16.957 euros
Desviación típica de la media anterior 9.660 euros
Inversión mínima 3.000 euros
Inversión máxima 45.000 euros
Volumen medio total estimado de inversión informal 

en la Comunidad de Madrid 2004 2.122 millones de euros
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2 . C a r a c t e r í s t i c a s  de l  i n v e r s o r  i n f o r ma l  ma d r i l e ñ o

El análisis del perfil de los inversores informales permite conocer una realidad de máximo inte-
rés para articular acciones complementarias de apoyo al emprendedor. Así la TABLA 17 muestra
las características generales de los inversores informales en la Comunidad de Madrid:

· El 60,4% de los inversores informales son hombres y el 39,6% mujeres.

· La edad media del inversor informal es de 35,77 años.

· El 87,1% trabaja a tiempo completo o parcial, el 5,4% trabaja en su domicilio, el 3,7% está estudiando y el
3,8% no trabaja o está en otro caso.

· El 50,6% tiene estudios universitarios, el 11,8% tiene estudios secundarios y el 37,6% no ha terminado sus
estudios.

· El 13,8% corresponde al tramo de renta inferior a 1.200 euros al mes, el 24,2% al tramos de 1.200-2.400
euros al mes, el 42,3% supera los 2.400 euros al mes y un 19,7% no desea facilitar esta información.

· El 9,7% de estos inversores está acometiendo una empresa naciente o start-up independiente de otro trabajo.

· El 1,5% de estos inversores está acometiendo una empresa naciente o start-up en combinación con otro trabajo.

· El 21,8% de estos inversores es, actualmente, propietario de un negocio del cual es director-gerente.

· El 15,4% de estos inversores piensa acometer una nueva start-up en los próximos tres años.

· El 3,1% ha asumido el cierre de un negocio o actividad en los últimos 12 meses.

TA B L A  1 7
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· El 28,7% percibe buenas oportunidades de negocio en España para los 6 próximos meses, el 59,3% no las ve
y el 11,9% restante no se pronuncia sobre este tema.

· El 58,7% cree poseer los conocimientos y habilidades necesarios para llevar a cabo una start-up.

· El 65,1% afirma que el miedo al fracaso no es un obstáculo para emprender.

· El 67,8% opina que ser emprendedor-empresario es una buena elección de carrera profesional.

· El 38% opina que lograr el éxito en una nueva iniciativa empresarial no es sinónimo de lograr un alto status
en la sociedad.

· El 42,1% opina que en España, los medios de comunicación cubren suficientemente la información sobre
nuevos negocios y empresarios.

· La inversión media que realiza un inversor de este tipo en España es de 16.957 euros con una desviación de
9.660 euros.

· El tipo de negocio en que invierten es muy variado, destacando claramente el sector de restauración-
hostelería, seguido de cerca por el sector de comercio, reparaciones, instalaciones y similares. En conjunto,
un 26,6% de su inversión va a parar al sector de transformación, un 21,9% a servicios para empresas y un
51,5% al sector orientado al consumidor.

· El 100% de estos inversores opera en zonas urbanas.

· La relación del inversor informal con el beneficiario de la inversión es de tipo familiar directa en el 63,8%
de los casos, familiar indirecta en un 4,7% de los casos, de compañeros de trabajo o colegas en un 1,6% de
los casos, de amistad o conocimiento en un 27,7% de los casos y el 2,3% restante no desea explicarlo.

La comparación del perfil que muestra la tabla anterior con el obtenido para el informe de Espa-
ña en el 2004 muestra diferencias y similitudes muy interesantes que ayudan a describir el per-
fil del inversor en la Comunidad de Madrid. La TABLA 18 muestra un resumen de las principales dife-
rencias y similitudes del inversor madrileño con respecto al inversor español.

Factores de similitud entre el inversor madrileño y el español

· La situación laboral en la Comunidad de Madrid es muy parecida a la de España, tanto en porcentaje de
personas que trabajan a tiempo completo como las que trabajan en su domicilio. 

· El porcentaje de inversores que han asumido el cierre de un negocio en el último año en la Comunidad de
Madrid se asemeja bastante al del resto de España.

· Otro factor en el que coinciden ambos tipos de inversores es en la creencia de que poseen conocimientos y
habilidades necesarias para acometer una start-up.

· Iguales valores se observan en la percepción de la cultura emprendedora como una carrera de éxito, y en la
afirmación de que el fracaso no es un obstáculo para emprender.

· La cobertura de la información empresarial por parte de los medios de comunicación es percibida de igual
manera por ambos inversores.

· El sector de restauración-hostelería continúa siendo el de mayor inversión en la Comunidad de Madrid, al
igual que ocurre en el resto de España.

· La relación del inversor informal con el beneficiario de la inversión es similar tanto en Madrid como en el
resto de España, predominando la familia directa/indirecta como el segmento de población más común para
este tipo de inversiones.
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Diferencias entre el inversor madrileño y el español

· Aumenta el porcentaje de mujeres que actúan como inversores informales.

· Disminuye la edad media del inversor informal madrileño en casi 5 años (de 40 a 35 años).

· Aumenta en la Comunidad de Madrid la presencia de inversores con estudios universitarios.

· Los inversores informales de la Comunidad de Madrid poseen una renta superior al resto de España,
aumentando el porcentaje de inversores que superan los 2.400 euros al mes.

· El porcentaje de inversores madrileños que están acometiendo una empresa naciente o start-up
independiente de otro trabajo es bastante mayor que en el resto de España, mientras que disminuye
notablemente cuando se trata de una start-up en combinación con otro trabajo.

· Existe en la Comunidad de Madrid un mayor número de inversores propietarios de un negocio, así como
aumenta el porcentaje de inversores que piensa acometer una start-up en los próximos tres años.

· En cuanto a la situación económica, los inversores madrileños perciben menos oportunidades de negocio en
los próximos meses que el inversor español.

· Para los inversores madrileños el éxito empresarial conlleva menor reconocimiento social que en el resto de España.

· La inversión media de la Comunidad de Madrid es de 16.957 euros, alrededor de 1.500 euros menos que en
el caso del inversor español.

· En la Comunidad de Madrid existe un mayor porcentaje de inversión en el sector orientado al consumidor en
comparación con el resto de España.

· La totalidad de los inversores encuestados en la Comunidad de Madrid opera en zonas urbanas.

3 . E x p e c t a t i v a s  de  r e t o r no  de l  i n v e r s o r  i n f o r ma l  ma d r i l e ñ o
de  l a  i n v e r s i ó n  r e a l i z a da  

El inversor informal normalmente financia iniciativas de otras personas que, por regla general, son
individuos próximos a su entorno:
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A continuación, se procede a evaluar las expectativas del inversor durante el proceso de finan-
ciación. Para ello, se ha investigado qué parte de la inversión espera recuperar, en cuánto tiem-
po y, además, si espera algún beneficio añadido a la recuperación del capital.

La FIGURA 21 muestra que la mayoría (28,5%) espera recuperar todo el capital invertido, pero es
muy notable el 23% que no espera recuperar nada y que, por consiguiente, invierte a fondo per-
dido. Asimismo, sumando porcentajes, se obtiene que, algo más de un 40% de estos inversores
esperan obtener un beneficio de la inversión que, en el 14% de los casos duplica la inversión.

Por otro lado, la FIGURA 22 muestra que la mayoría de los inversores que han financiado iniciati-
vas de familiares directos no esperan recuperar nada, o como mucho la mitad de lo que han
invertido, mientras que los que esperan tener un beneficio diversifican mucho más.

El tiempo de retorno de la inversión es muy variado, predominando el año (34,6%) y los dos
años (26%). En la FIGURA 23 se pueden ver estos resultados y el resto de la distribución de tiem-
pos de retorno de inversiones informales esperados. También se puede comprobar en la FIGURA

24 que la familia está presente en todos los tramos estudiados, predominando los 6 meses, los
20 años y la ausencia de retorno.
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El inversor informal de la Comunidad de Madrid contribuye notablemente a rellenar el vacío de
financiación que padecen los emprendedores durante la financiación de nuevas empresas. Habi-
tualmente los inversores son personas del entorno cercano al emprendedor y que no esperan
recibir beneficios inmediatos ni retornos de inversión. Así, a diez años vista de este tipo de
inversión, el 28,6% no habrá tenido pérdidas, pero tampoco beneficios y el 40,8% habrá obteni-
do algún beneficio. Por consiguiente, la inversión informal no está “profesionalizada” en un 59,2%
de los casos y, para el 40,8% restante, el beneficio obtenido se concentra principalmente en la
duplicación de la inversión, habiendo casos en que se espera un beneficio menor y mayor a éste.
Es de esperar que, en los próximos años, a medida que se van desarrollando las fuentes de finan-
ciación para emprendedores, este sector se vaya profesionalizando y constituyendo una vía de
negocio interesante para personas que deseen efectuar inversión de capital.
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4 . Po s i c i ó n  de  l a  C o mu n ida d  de  Ma d r i d  e n  e l  e n t o r no  G E M
c o n  r e s p e c t o  a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  de  l a  p o b l a c i ó n  a du l t a  
e n  a c t i v i d a de s  de  i n v e r s i ó n  i n f o r ma l  

El porcentaje de inversores informales en la población adulta de la Comunidad de Madrid se
mantiene por debajo de la media de este indicador en el entorno GEM. En la FIGURA 25 se apre-
cia que Madrid se sitúa ligeramente por debajo de la media GEM, pero por encima de la media de
inversores informales en España.

El porcentaje de inversores informales en la Comunidad de Madrid supone un 2,83% de la pobla-
ción adulta, lo cual proporciona una idea de su importancia en el contexto económico de esta
región. En este sentido, Madrid está alineada con el resto de comunidades autónomas españo-
las, y sólo es superada por el País Vasco y las Islas Canarias (ver FIGURA 26).

El volumen de la inversión informal total realizada en la Comunidad de Madrid representa un 1,64%
del PIB, valor superior al indicador del entorno GEM, y muy por encima de la mayoría de los paí-
ses que se incluyen en el estudio. El Producto Interior Bruto de la Comunidad de Madrid repre-
senta un 17,35% del producto nacional, con un crecimiento del 2,9% entre el 2003 y el 2004, lo
cual pone de manifiesto la importancia de esta región en el entorno económico español (ver
FIGURA 27).
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5 . E l  p a p e l  d e l  c a p i t a l  r i e s go  e n  l a  C o mu n ida d  de  Ma d r i d  

La dificultad a la hora de encontrar financiación para las iniciativas emprendedoras es un deno-
minador común en la mayoría de las regiones estudiadas. Para solventar este problema, la prác-
tica totalidad de los emprendedores consiguen el capital necesario para comenzar a funcionar a
partir de familiares directos, parientes, amigos y conocidos. Así, en el siguiente gráfico, se pone
de manifiesto la notable diferencia existente entre ambas formas de financiación, con un claro
predominio de la inversión informal como principal fuente de financiación.

En cuanto al capital riesgo en la Comunidad de Madrid, representa una inversión anual de 429 millo-
nes de euros en 2003, lo cual supone un 0,33% del PIB de la región en el mismo año. A pesar del
reducido valor que representa, el capital riesgo en Madrid se sitúa por encima de la media española
y de la totalidad de los países europeos, tal y como se muestra en la siguiente figura. En cuanto al
entorno internacional, esta comunidad se sitúa en segundo lugar en cuanto a capital riesgo como por-
centaje del PIB, sólo superada por Israel. Estos números pueden además verse significativamente
ampliados en 2004 y 2005, debido a la existencia de un número reducido de  grandes operaciones
de capital riesgo que nos pondrían como región líder a nivel mundial (ver FIGURA 28).

Pero si observamos los datos del estudio nacional de la ASCRI del año 2004, recientemente
publicado, vemos que tan sólo un nivel mínimo de las inversiones corresponden a capital semi-
lla (media de 400.000Û) y arranque (media de 800.000Û). A nivel nacional la ASCRI menciona
5,7 millones de euros invertidos en capital semilla y 63,4 millones de euros en capital arranque
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a nivel nacional, que corresponden a 15 y 75 operaciones respectivamente. En el informe regio-
nal no hay un desglose de estas inversiones, pero aún así su número es muy reducido si tenemos
en cuenta que cubren todo el territorio nacional y todos los sectores de la economía. En una recien-
te conferencia en la EOI Escuela de Negocios el profesor D. José Martí Pellón, reconocido exper-
to en la materia, citó la situación como preocupante (ver FIGURAS 29 y 30).
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6 . F i na nc i a c i ó n  de  l a s  e m p re s a s  na c i e n t e s  ( s t a r t - u p s )  
de  l a  C o mu n ida d  de  Ma d r i d

Según los resultados de la encuesta GEM, los emprendedores que están acometiendo una empre-
sa naciente necesitan una media de 68.643,14 euros totales para la puesta en marcha de la empre-
sa o servicio. El capital total necesario varía desde 5.000 a 210.000 euros. Estos y los resultados
en percentiles se muestran en la siguiente TABLA 19. 

Ante este escenario no hay duda de que la financiación va a seguir siendo uno de los principales
obstáculos para emprender por mucho que mejoren los de tipo burocrático, formación y cultura.

Los emprendedores tienen diversas alternativas para buscar financiación entre las que destacan:
capital propio, créditos bancarios, inversión informal, subvenciones y ayudas, leasing, microcré-
ditos, capital riesgo, redes de business angels y otras. La facilidad de acceso a cada una de ellas
depende de muchos factores: sector de actividad, viabilidad del proyecto, expectativas de creci-
miento y desarrollo, ubicación, estado del mercado y muchos más.

En referencia a la primera fuente, la disposición de capital propio y su inversión en la empresa
naciente, la encuesta GEM del 2004 pone de manifiesto que el 30% de los emprendedores han
puesto todo el capital necesario. Así, la TABLA 20 muestra que, por término medio, un emprende-
dor pone casi el 70% del capital total necesario para poner en marcha la empresa naciente,
mientras que el 50% de los emprendedores pone como máximo el 72%, siendo el caso más fre-
cuente o moda, poner el 100% del capital.

TA B L A  1 9

D e s c r i p c i ó n  d e l  c a p i t a l  t o t a l  n e c e s a r i o  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a  u n a  e m p r e s a
n a c i e n t e  e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  e n  e l  a ñ o  2 0 0 4

Media 68.843,14
Mediana 49.000
Moda 30.000
Desv. típ. 57.897,849
Mínimo 5.000
Máximo 210.000
Percentiles 10 12.000,00

20 21.000,00
30 30.000,00
40 45.000,00
50 49.000,00
60 60.000,00
70 90.000,00
80 100.000,00
90 180.000,00
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La encuesta GEM del 2004 proporciona una distribución de fuentes de financiación utilizadas
por los emprendedores madrileños encuestados, en la que destacan los bancos por encima de la
inversión informal, y llama la atención el bajo porcentaje de fondos procedentes de las ayudas
gubernamentales (ver TABLA 21).

TA B L A  2 1

F u e n t e s  d e  f i n a n c i a c i ó n  e m p l e a d a s  p o r  l o s  e m p r e n d e d o r e s  e n  e l  2 0 0 4

EL EMPRENDEDOR RECIBIÓ FONDOS DE % TOTAL 2004

Familia directa 16,4
Otros familiares 8,2
Compañeros de trabajo 1,4
Jefe 4,1
Amigos y conocidos 6,8

Inversores informales total 36,9
Bancos u otras instituciones financieras 57,5
Ayudas gubernamentales 2,7

Total fondos externos recibidos 60,2

TA B L A  2 0

D e s c r i p c i ó n  d e l  p o r c e n t a j e  d e  c a p i t a l  t o t a l  n e c e s a r i o  p a r a  p o n e r  e n  m a r c h a
u n a  e m p r e s a  n a c i e n t e  q u e  a s u m e  o  i n v i e r t e  e l  p r o p i o  e m p r e n d e d o r  e n  l a
C o m u n i d a d  d e  M a d r i d

Media 70,1516
Mediana 72,1154
Moda 100,00
Desv. típ. 28,44997
Mínimo 16,67
Máximo 100,00
Percentiles 10 31,2500

20 33,3333
30 50,0000
40 66,6667
50 72,1154
60 88,8889
70 100,0000
80 100,0000
90 100,0000
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7 . ¿ Q u é  e s p e r a  o b t e ne r  e l  e m p re nde do r  ma d r i l e ñ o  
de  l a  i n v e r s i ó n  r e a l i z a da ?  

La principal causa que motiva al emprendedor a la hora de poner en marcha un negocio es sin lugar
a dudas la promesa de los beneficios. Así, la mayoría de los emprendedores que han puesto en mar-
cha una empresa naciente en el 2004 espera duplicar la inversión realizada (exactamente el 34%
de los casos). En cifras generales, ninguno espera no recuperar nada de la inversión y únicamen-
te un 3% cree que sólo recuperará la mitad, es decir, incurrirá en pérdidas. El 96% restante
espera tener beneficios de su inversión, aunque de diversa importancia, según se puede apreciar
en la FIGURA 32 siendo el caso más frecuente el de duplicar la inversión, seguido de quintupli-
carla. Por otro lado, los que han puesto más capital personalmente, esperan, como mínimo recu-
perarlo todo y, también, una parte, llegar a obtener 10 veces el capital inicial. El tiempo medio
de recuperación de la inversión es de 2 años (ver FIGURA 33) y no está directamente relacionada
con el porcentaje que ha puesto el propio emprendedor.
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R e t o r n o  e s p e r a d o  p o r  p a r t e  d e  l o s  e m p r e n d e d o r e s  d e  l a  i n v e r s i ó n  e f e c t u a d a  
e n  l a s  e m p r e s a s  n a c i e n t e s ,  s e g ú n  e l  p o r c e n t a j e  d e  c a p i t a l  q u e  h a n  i n v e r t i d o  p e r s o n a l m e n t e
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El análisis de las características y rasgos psicológicos del emprendedor ha sido objeto de una espe-
cial atención en la literatura sobre creación de empresas. Así, se ha ido gestando un marco teó-
rico donde se identifican un conjunto de rasgos, aspiraciones y comportamientos extendido
entre los emprendedores y empresarios, aunque no exclusivos de los mismos. En este capítulo se
analiza el perfil del emprendedor madrileño en función de su edad, género, nivel de formación,
situación económica, etc.

El perfil del emprendedor de la Comunidad de Madrid es el de un hombre (74,73% del total de
emprendedores), de edad comprendida entre 35 y 44 años (42,90% de los casos), con estudios
universitarios (46,15%), que dispone de una renta superior a la media (73,90%) y que pone en
marcha un proyecto empresarial motivado por una oportunidad de negocio (91,20%).

Analizando la motivación para emprender por segmentos de edad, se observa que la creación de
empresas por necesidad se localizó, durante el 2004, en los segmentos de edades comprendidos
entre 35-44 años y 45-54 años. Si bien, como se refleja en la FIGURA 35 , este resultado no debe
ser entendido como la existencia de diferencias en la motivación para emprender según la edad
de las personas, ya que, en dichos intervalos de edad, la actividad emprendedora por oportuni-
dad es muy superior. Mientras, en el resto de segmentos de edad, los emprendedores crearon una
empresa exclusivamente por una oportunidad de negocio. 
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Atendiendo al género y edad de los emprendedores encuestados, en la FIGURA 36 se observa
como la mujer de la Comunidad de Madrid comienza a emprender más tarde (a partir de los 25
años) que el hombre (desde los 18 años). Sin embargo, no se manifiestan divergencias, de géne-
ro o de edad, a la hora de valorar la posesión de conocimiento, habilidades y experiencia nece-
saria para crear su empresa, es decir, la mayoría de los emprendedores (89,01%) considera que
posee los conocimientos y habilidades necesarias, igualmente, el 84,60% de estos no consideran
el miedo al fracaso como un freno para la puesta en marcha de un negocio, valoración que dis-
minuye al 51,81% en el caso de la población madrileña no emprendedora. En el caso de los
hombres, el miedo al fracaso presenta una tendencia decreciente a medida que aumenta la edad
hasta alcanzar los 45 años, momento a partir de cual comienza a incrementarse el peso de este
factor. 

En términos de nivel educativo (ver TABLA 22), aunque hay menos mujeres emprendedoras, exis-
te mayor  proporción de mujeres emprendedoras con formación superior que de hombres empren-
dedores. En algunas investigaciones, esta situación se ha justificado como la necesidad de la mujer
de disponer una formación superior para suplir su falta de confianza a la hora de poner en mar-
cha una empresa, pero según el informe Panorama Laboral 2004 de la Consejería de Empleo y Mujer
de la Comunidad de Madrid, en nuestra región la población femenina presenta un nivel medio de
estudios más alto (una media de 12,64 años de estudio, frente al 11,71 en los hombres de la Comu-
nidad de Madrid), lo cual se debe a varios factores, destacando las menores tasas de abandono
de la educación secundaria, una mayor participación de las mujeres en los estudios universita-
rios y una menor preferencia por los estudios de formación profesional. 

Respecto a la distribución del nivel de renta por edades, en el año 2004 el emprendedor de la
Comunidad de Madrid se ha caracterizado por disponer de una renta superior a la media, inde-
pendientemente de su género. Si bien, se identifican mayores niveles de renta baja con los empren-
dedores más jóvenes, como se refleja en la TABLA 23.

TA B L A  2 2

D e s g l o s e  d e l  n i v e l  e d u c a t i v o  d e l  e m p r e n d e d o r  d e  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  
p o r  g é n e r o  y  e d a d  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

NIVEL DE ESTUDIOS HOMBRE MUJER 18-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS

No ha terminado sus estudios 36,76% 17,39% 33,33% 28,57% 38,46% 22,73% 33,34%
Tiene estudios secundarios 22,06% 21,74% 16,67% 23,81% 23,08% 13,64% 66,66%
Tiene estudios universitarios 41,18% 60,86% 50,00% 47,62% 38,46% 63,64% 0%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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En los negocios puestos en marcha por los emprendedores no se aprecian grandes diferencias, en
función de la edad o del género, el sector económico en el que estos emprenden (principalmen-
te el sector servicios) y el número de propietarios que constituyen la empresa. En el caso del tama-
ño de las empresas, aunque el tamaño medio de las empresas es de 1 a 5 empleados cabe desta-
car que son los emprendedores con edades comprendidas entre 25 a 34 años, los que generan las
empresas de más de 6 empleados, mientras que las empresas con un número de empleados supe-
rior a 20 son gestadas por emprendedores con una edad superior a los 35 años. 

La posición de la Comunidad de Madrid, respecto al “emprendedor tipo” español, se caracteriza
por tener un emprendedor con el mismo promedio de edad (41 años de media) pero con un nivel
educativo superior (un 46,15% de media regional frente al 27% de la media nacional) al igual
que el nivel de renta (con un 73,9% de media regional frente al 41% de la media nacional).
Finalmente, cabe resaltar que la proporción de emprendedores según el género es bastante simi-
lar, cercano al 30% de mujeres emprendedoras españolas.

TA B L A  2 3

D e s g l o s e  d e l  n i v e l  d e  r e n t a  d e l  e m p r e n d e d o r  m a d r i l e ñ o  
p o r  g é n e r o  y  e d a d  p a r a  e l  a ñ o  2 0 0 4

NIVEL DE ESTUDIOS HOMBRE MUJER 18-24 AÑOS 25-34 AÑOS 35-44 AÑOS 45-54 AÑOS 55-64 AÑOS

Baja 7,8% 11,1% 75,0% 9,1% 0% 5,6% 33,33%
Media 17,6% 16,7% 0% 9,1% 66,7% 11,1% 33,33%
Alta 74,5% 72,2% 25,0% 81,8% 49,0% 83,3% 33,33%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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El análisis del fenómeno del emprendizaje desde la óptica del género es una de las líneas estra-
tégicas que se están promoviendo desde instancias de la Unión Europea, sobre todo desde la
preocupación acerca de los posibles obstáculos existentes para la mujer dentro de los procesos
de creación de empresas.

Algunos estudios demuestran las mayores dificultades que tienen las mujeres para financiar sus
proyectos empresariales especialmente debidas a la falta de credibilidad que observan las enti-
dades financieras (Carter y Cannon, 1992). En este sentido, Carter (2000) ha identificado cuatro
áreas que suponen barreras para las mujeres. La primera relacionada con las habilidades para
conseguir financiación, la segunda asociada a las garantías que se les requieren, la tercera vin-
culada con las dificultades para entrar en redes informales de financiación y, en último lugar, la
creación de estereotipos discriminatorios generales para con las mujeres.

En general, en todos los países la población de mujeres emprendedoras es inferior a la del hom-
bre, como puede comprobarse en las FIGURAS 37 y 38 donde se representa la ratio mujer/hombre
según el nivel de actividad emprendedora total y, también, desglosado en función del tipo de moti-
vación para la creación de empresas para el conjunto de países y regiones participantes en el GEM.
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Dentro de este contexto internacional y en el marco de la Unión Europea, destaca la ratio mujer/hom-
bre de Portugal donde en el año 2004 la proporción de mujeres y hombres emprendedores está casi
igualada. No obstante, para el conjunto de países europeos participantes este ratio alcanza un
valor medio de 0,45 que representa, dentro de la población de emprendedores europeos, una
proporción de 4,5 mujeres por cada 10 hombres. Comparando la posición de España y de la
Comunidad de Madrid, dentro del conjunto de países GEM, se percibe que en ambos casos la par-
ticipación de la mujer no es muy elevada y es similar a la de países europeos como Croacia, Gre-
cia, Italia, Noruega, Polonia y Suecia. De forma concreta, en el Informe GEM de nacional 2004 el
27% de los emprendedores españoles son mujeres, es decir, se estima la existencia de un total
de 403.500 mujeres emprendedoras. 

Desde un contexto regional, durante el año 2004, la iniciativa de la mujer en la puesta en mar-
cha de un negocio ha sido superior, a la media española, en Cataluña, Castilla y León, Comuni-
dad de Valencia y Extremadura, seguidas por el País Vasco y la Comunidad de Madrid , quedando
a una mayor distancia, Islas Canarias y Andalucía (ver FIGURA 39). 
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No obstante, en la FIGURA 40 se aprecia como en Extremadura hay una mayor proporción de
mujeres en la actividad emprendedora motivada por necesidad. Al igual que en los casos de la
Comunidad de Valencia y de Andalucía y, con un menor grado, en la  Comunidad de Madrid.
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Las emprendedoras de la Comunidad de Madrid representan un 26,27% del conjunto de empren-
dedores de la región, es decir, para el año 2004 se estima la existencia de un total de 45.650 muje-
res frente a 128.134 hombres. Sus características socioeconómicas principales configuran a una
mujer que emprende mayoritariamente con un promedio de edad de 41 años (39,13%), que
posee un nivel educativo universitario (el 60,87%), un nivel de renta superior a la media (72,22%)
y emprende mayoritariamente por una oportunidad de negocio (91,31%).

Según el  Informe GEM Women and Entrepreneurship 2004, existen relaciones significativas
entre la decisión de llevar a cabo la puesta en marcha de un negocio con factores como la
percepción de una oportunidad, la consideración de la mujer sobre el grado de conocimien-
tos, habilidades y experiencia para comenzar un negocio por cuenta propia, el nivel educa-
tivo y el conocimiento previo de otros emprendedores, de forma que a medida que se incre-
menta el grado de estos factores la mujer se muestra más propensa para iniciar un proyecto
empresarial. Del conjunto de mujeres de la Comunidad de Madrid encuestadas que, a su vez,
han sido emprendedoras en el año 2004, se desprenden las siguientes opiniones acerca de
los factores mencionados (ver FIGURAS 44 a 47): 

· Las mujeres emprendedoras con niveles educativos inferiores a estudios universitarios no
han conocido, en los dos últimos años, a ningún emprendedor (39, 1% de los casos), por
el contrario, el 50% de las mujeres con estudios superiores sí han conocido algún empren-
dedor. 

· El 91,3% de las encuestadas opina que el miedo al fracaso no ha sido un freno para crear su
empresa.
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· El 91,3% de las mujeres encuestadas considera que posee los conocimientos, habilidades y expe-
riencia necesaria para crearla. 

· Sobre la percepción de oportunidades, las encuestadas no parecen muy optimistas ya que el
47,8% considera que no habrá buenas oportunidades en los próximos seis meses.  
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1 . L o s  ne go c i o s  c r e a do s  p o r  l a s  mu j e r e s

En general, los negocios puestos en marcha en la Comunidad de Madrid tanto por hombres como
mujeres se centran sobre todo en el sector servicios. El 78,25% de las emprendedoras encuesta-
das considera que existe mucha competencia y los servicios ofrecidos no son nuevos en el 78,25%
de los casos. Como se refleja en la FIGURA 48, este colectivo de mujeres se ha orientado más en
los subsectores de venta al por mayor, hostelería y restauración, construcción y servicios a empre-
sas. A su vez, cabe destacar como se diversifica el nivel de actividad de las emprendedoras encues-
tadas según su nivel educativo, observándose una mayor heterogeneidad en las actividades eco-
nómicas de las empresas creadas para las mujeres con estudios universitarios (ver FIGURA 49). 
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En lo que respecta a los aspectos financieros, no aparecen diferencias de género en torno al
capital necesario para poner en marcha el proyecto empresarial. El 50% de las encuestadas ha
necesitado invertir 30.000Û y la principal fuente de financiación, durante el 2004, ha sido la fami-
lia. En la encuesta del GEM, la tendencia femenina acerca del uso o disponibilidad de tecnologí-
as innovadoras, que pueda mejorar la productividad de sus empresas, son relativamente bajas ya
que en el 82,5% de los casos la tecnología utilizada existía hace un año. Por último, el tamaño
medio de las empresas creadas, por las mujeres encuestadas, se circunscribe al perfil de las
PYMES madrileñas con un tamaño medio de 3 empleados. 

2 . E l  a p o y o  i n s t i t u c i o na l  a  l a  mu j e r  e m p re nde do r a  
e n  l a  C o mu n ida d  de  Ma d r i d

Las actuaciones públicas encaminadas a asegurar la creación de empresas y el desarrollo de las exis-
tentes representan una de las herramientas claves del amplio abanico de iniciativas englobadas en la
política de la PYME. Así, las distinciones entre diferentes perfiles de emprendedores, como los jóve-
nes, las mujeres, los desempleados, las minorías raciales, etc. han orientado la intervención de las
políticas generales de desarrollo, las políticas regionales, las políticas de educación y las políticas de
empleo, en aras de promover el espíritu emprendedor, hacia la creación de programas, dispositivos y
ayudas específicas y ajustadas a las necesidades de cada uno de los casos. El conjunto de las siguien-
tes figuras recogen las valoraciones regionales, realizadas por los expertos encuestados, sobre el apo-
yo institucional para promover la creación de empresas por parte de las mujeres.

Así, en la Comunidad de Madrid los expertos opinan que las mujeres de la Comunidad de Madrid tie-
nen la capacidad y la motivación necesaria para una empresa pero consideran que todavía no está
socialmente aceptado como una opción profesional deseable entre las mujeres, ni, tampoco, se per-
cibe que se fomente entre las mujeres el autoempleo o la creación de empresas. Igualmente, los exper-
tos consideran que el acceso a buenas oportunidades para crear un negocio debe continuar mejo-
rando. Por último, los expertos manifiestan la necesidad de seguir mejorando los servicios sociales
para facilitar la conciliación de la vida profesional de las mujeres con su vida familiar.
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Para el conjunto de Comunidades Autónomas participantes, los expertos han valorado positivamente
la posesión de las capacidades y habilidades de las mujeres para emprender coinciden, siendo la
Comunidad de Madrid donde los expertos han manifestado la mayor valoración (ver FIGURA 51).

Todavía no existe una cultura emprendedora arraigada en la sociedad española, según la opinión de los
expertos, se puede observar cómo en todas las Comunidades Autónomas, participantes en el GEM, la
creación de empresas, por parte de las mujeres, nos constituye una opción profesional deseable, ni tam-
poco parece que entre las mujeres se fomente dicha creación y el auto-empleo (ver FIGURAS 52 y 53).
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Los esfuerzos de las actuaciones públicas deben continuar apoyando el acceso de las mujeres a
las buenas oportunidades de negocio. De acuerdo con los resultados expuestos en la FIGURA 54

parece que, en opinión de los expertos, en todas las regiones todavía existen obstáculos que están
ralentizando el entrepreneurship en este grupo. Uno de ellos es la falta de suficientes servicios
sociales disponibles para facilitar a las mujeres la conciliación de su vida profesional y familiar
(ver FIGURA 55).

La Unión Europea a través de diferentes líneas directivas, que viene desarrollando a lo largo de
los años, ha establecido un cuerpo jurídico y de actuación para promover el avance de los servi-
cios sociales en los estados miembros y alcanzar igualdad de oportunidades en todos los terre-
nos. Dentro del contexto nacional, el Plan Integral de Apoyo a la Familia 2001-2004 introduce,
entre uno de sus objetivos, diferentes medidas orientadas a impulsar, desarrollar e incrementar los
servicios de apoyo familiar e introducir fórmulas flexibles que permitan compatibilizar las res-
ponsabilidades laborales y familiares, no sólo de las mujeres, sino también de los hombres. Sin
embargo, pese al esfuerzo realizado, todavía debe continuar el apoyo de las actuaciones públi-
cas para impulsar un cambio de sensibilidad en toda la realidad laboral y fomentar actitudes
favorables que permitan alcanzar un punto de equilibrio ideal en el reparto de las responsabili-
dades familiares y laborales.
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Cabría esperar un incremento de la actividad emprendedora de un país o región cuando mejora la
percepción de oportunidades para emprender por parte de su población adulta. En el presente capí-
tulo, se describen las principales opiniones sobre la percepción de oportunidades, la motivación
y la capacidad de la población para la creación de empresas desde una doble perspectiva. Por un
lado, desde la consideración de la población activa encuestada y, por otro, a través del contras-
te de la opinión del panel de expertos, compuesto por profesionales y empresarios que poseen
un amplio conocimiento sobre el proceso de creación y desarrollo de empresas: apoyo financie-
ro, políticas y programas gubernamentales, educación y formación, normas sociales y culturales,
transferencia de I+D, apertura de mercados, infraestructura comercial, profesional y física.

1 . L a  p e r c e p c i ó n  de  o p o r t u n i da de s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  
de  e m p re s a s  e n  l a  C o mu n ida d  de  Ma d r i d  e n  e l  a ñ o  2 0 0 4

Las investigaciones del Proyecto GEM han logrado encontrar relaciones lineales positivas entre
la opinión de la población, acerca de la percepción de oportunidades de negocio para emprender
y el nivel de actividad emprendedora. Por el contrario, este tipo de relación no parece encon-
trarse entre la opinión de los expertos, sobre la existencia de oportunidades de negocio, y el
nivel de actividad emprendedora. Aspecto, este último, que puede estar justificado, según los
informes nacionales del Instituto de Empresa, en la posible existencia de una visión más amplia,
por parte de los expertos, a la hora de percibir oportunidades de negocio y que, finalmente, no
llegan a desarrollarse como nuevos negocios.

En la FIGURA 56 se representa el porcentaje de población adulta (con edad entre 18-64 años) que
consideró, durante el proceso de entrevistas telefónicas, que habría buenas oportunidades para cre-
ar una empresa en su país durante los meses de julio-diciembre del año 2004. En este sentido, en
el conjunto de países participantes en el Proyecto GEM, el porcentaje de población que percibe bue-
nas oportunidades no parece superar el umbral del 50% salvo en el caso de Uganda (78,68%), Argen-
tina (56,64%), Perú (56,24%), Nueva Zelanda (55,45%), Islandia (55,01%) y Australia (51,24%).
Estas percepciones de la población pueden estar apoyadas sobre la base de las alteraciones del esce-
nario económico internacional a medio plazo, y que durante el periodo de entrevistas a la pobla-
ción se vislumbraba la existencia de una buenas perspectivas mundiales en términos generales
tanto para los países desarrollados como en desarrollo, aunque el año 2004 culminó con un esce-
nario de moderada desaceleración y ligero enfriamiento de la economía internacional.

Dentro del contexto europeo destacan Alemania (13,45%), Hungría (16,65%) y Croacia (19,27%)
como los países donde sus poblaciones son más pesimistas en cuanto a su percepción sobre la
existencia de buenas oportunidades para emprender. Frente a los países más optimistas como Islan-
dia (55,01%), Dinamarca (49,18%), Irlanda (45,09%), Noruega (41,22%),  Suecia (40,84%) y
España (39,32%). En general, el escenario europeo se ha caracterizado por un deterioro econó-
mico durante el año 2004. Factores políticos y económicos como la debilidad de las economías
alemana y francesa, el precio del petróleo, la debilidad de sector exterior europeo, la reforma del
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pacto de estabilidad y crecimiento, entre otros, han favorecido el establecimiento de un clima
de desconfianza y de reducción de la credibilidad europea.

Seguidamente, en la FIGURA 57 se representa el porcentaje de población adulta (con edad entre 18-64
años) que durante el proceso de entrevistas telefónicas percibía la existencia de buenas oportunidades
para crear una empresa en su Comunidad Autónoma durante los meses de julio-diciembre del año 2004.

En el contexto regional, la opinión generalizada de la población destaca por su cautela. En las
Comunidades Autónomas de Andalucía (43,02%), Madrid (41,06%) y Cataluña (40,43%) la pobla-
ción encuestada se manifestó más optimista que la media española (39,32%), mientras que Cas-
tilla y León (27,82%) fue la comunidad donde se expresó la opinión más pesimista. Aunque en
el conjunto de Comunidades Autónomas ha existido un comportamiento homogéneo en el ciclo
expansivo de las economías regionales, y el crecimiento regional ha tendido a la convergencia
(Informe Hispalink, 2004), las incertidumbres internacionales y, en especial las europeas, afec-
tan al conjunto de regiones de forma diferente. Por ello, las percepciones de la población encues-
tada pueden haber tenido en cuenta la disminución del proceso inversor en España, el compor-
tamiento de los tipos de interés, la recuperación de las economías europeas, la ampliación de la
UE a 25 miembros, el encarecimiento del petróleo, la fortaleza del euro y su influencia en la pér-
dida de competitividad en las exportaciones, etc. También, puede deberse a la escasez de una
cultura emprendedora en la sociedad española que todavía no impulsa suficientemente la inquie-
tud por buscar oportunidades de negocio y crear empresas.
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Por otro lado, acudiendo al panel de expertos para conocer su percepción de oportunidades para
emprender en el entorno del GEM obtenemos una respuesta moderada. En la TABLA 24 se reflejan
las opiniones de los expertos para el conjunto de países GEM, para el conjunto de países europe-
os participantes, para el caso español y el de la Comunidad de Madrid.

TA B L A  2 4

Pe r c e p c i ó n  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  n e g o c i o  s e g ú n  l o s  e x p e r t o s  p a r a  e l  e n t o r n o  d e l  G E M ,  
p a r a  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s ,  E s p a ñ a  y  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d
E s c a l a :  1  =  c o m p l e t a m e n t e  f a l s o  a  5 =  c o m p l e t a m e n t e  c i e r t o

VALORACIÓN MEDIA DE LOS EXPERTOS MEDIA PAÍSES MEDIA EN LA 
DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES MEDIA DEL GEM EUROPEOS MEDIA EN ESPAÑA C. DE MADRID

En mi país/ región, hay muchas y buenas oportunidades 
para la creación de nuevas empresas 3,41 3,25 3,28 3,70

En mi país/ región, las buenas oportunidades para la 
creación de nuevas empresas han aumentado 
considerablemente en los últimos 5 años 3,46 3,32 3,64 3,63

En mi país/ región, hay más oportunidades buenas 
para crear nuevas empresas que gente 
preparada para explotarlas 3,43 3,31 3,15 3,30

En mi país/ región, es fácil para las personas dedicarse 
a explotar oportunidades empresariales 3,14 3,03 2,58 2,59

En mi país/ región, hay muchas y buenas oportunidades 
para crear nuevas empresas de rápido crecimiento 3,12 2,86 2,65 2,86
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En todos los casos se observa homogeneidad en la opinión del conjunto de expertos cuyas opi-
niones parecen coincidir con la valoración realizada por la población adulta y que manifiestan
unas expectativas de optimismo moderado. En general, todos los expertos afirman positivamente
que tanto en su país como en su región existen muchas y buenas oportunidades para la creación
de empresas, si bien existe una valoración superior en el caso de la Comunidad de Madrid. Sin embar-
go, los expertos consideran que no es tan evidente la oportunidad de creación de empresas de
rápido crecimiento. También, se manifiesta un aumento de oportunidades para crear empresas en
los últimos cinco años, aunque dicho incremento no puede ser tildado de “aumento considerable”.

En cuanto a la opinión sobre la explotación de las oportunidades de negocio por parte de la población,
los expertos consideran que no resulta fácil para las personas explotar oportunidades de negocio, así
como, advierten que perciben más oportunidades de negocio que gente preparada para explotarlas.

Finalmente, en las FIGURAS 58 a 62 se representan las opiniones de los expertos para cada Comu-
nidad Autónoma. De este modo, se reflejan las divergencias y homogeneidades que puedan sur-
gir de cada análisis regional.

Gráficamente se observa como la Comunidad de Madrid ocupa la primera posición en cuanto a la percepción de los

expertos sobre la existencia de oportunidades de negocio para crear empresas en el año 2004. En cuanto al

incremento considerable de buenas oportunidades de negocio durante los últimos cinco años, los expertos de las

Comunidades de Extremadura, Cataluña, Andalucía y Valencia parecen haber observado un cambio mayor que los

expertos de la Comunidad de Madrid, donde la existencia de buenas oportunidades para crear empresas parecen

persistir en el tiempo, incrementándose de forma más gradual.

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

Canarias

P. Vasco

C. León

Madrid

C. Valencia

Andalucía

Catalunya

Extremadura

En
to

rn
o 

GE
M

 n
ac

io
na

l

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

C. León

Canarias

Extremadura

P. Vasco

Catalunya

Andalucía

C. Valencia

Madrid

En
to

rn
o 

GE
M

 n
ac

io
na

l

F I G U R A  5 9

Va l o r a c i ó n  m e d i a  d e  l o s  e x p e r t o s  s o b r e  e l
i n c r e m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a s  b u e n a s
o p o r t u n i d a d e s  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s
e n  l o s  ú l t i m o s  c i n c o  a ñ o s

F I G U R A  5 8

Va l o r a c i ó n  m e d i a  d e  l o s  e x p e r t o s  s o b r e  l a
e x i s t e n c i a  d e  b u e n a s  o p o r t u n i d a d e s  d e
n e g o c i o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  e n  e l
a ñ o  2 0 0 4

100

C
a

p
ít

u
lo

 V
I

L
A

 E
X

IS
T

E
N

C
IA

 D
E

 O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

, 
L

A
 M

O
T

IV
A

C
IÓ

N
Y

 L
A

 C
A

P
A

C
ID

A
D

 D
E

 L
A

 P
O

B
L

A
C

IÓ
N

 P
A

R
A

 E
M

P
R

E
N

D
E

R

06. capítulo6  11/10/05  15:11  Página 100



Sobre la creación de empresas de rápido crecimiento en las diferentes regiones españolas, los
expertos consideran que no hay tantas oportunidades de negocio. En la Comunidad de Valencia,
los expertos se muestran más optimistas seguidos por la opinión expresada en las Comunidades
de Madrid, de Extremadura y de Andalucía.
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En cuanto a la facilidad de las personas para convertir un proyecto empresarial en una empresa, todos
los expertos regionales expresan una valoración similar. En general, no parece una tarea fácil para
las personas aprovechar las oportunidades de negocio y crear una empresa. Aunque dentro de las
dificultades parece que en la Comunidad de Cataluña los emprendedores tendrían menos dificulta-
des, seguidos por las Comunidades de Valencia, de Extremadura y de Madrid, según los expertos.

2 . L a  mo t i v a c i ó n  y  l a  c a p a c i da d  de  l a  p o b l a c i ó n  
de  l a  C o mu n ida d  de  Ma d r i d  p a r a  e m p re nde r

La motivación del emprendedor para aprovechar una oportunidad de negocio y comenzar una aven-
tura empresarial es el motor tanto para hacer realidad un proyecto empresarial como para man-
tener el espíritu emprendedor a lo largo de las diferentes etapas de la empresa y afrontar las barre-
ras que surgen durante la actividad empresarial. En este apartado, se analizan los resultados de
la población de la Comunidad de Madrid encuestada, sobre la creación de empresas y la capaci-
dad de las personas para poner en marcha un negocio. Posteriormente, se contrasta con la per-
cepción de los diferentes expertos.

Para el 64,5% de la población madrileña encuestada crear una empresa es una opción profesio-
nal atractiva (ver FIGURA 63) ya sea por un interés de alcanzar la independencia económica, la
puesta en marcha de propias ideas, la autorrealización personal, por necesidad, etc. Sin embar-
go, se observa que la consideración social de la figura del empresario de éxito no está tan clara.
Pese a los esfuerzos por mejorar la imagen del empresario, un 48,85% de los encuestados opina
que un empresario de éxito goza de un alto prestigio social frente al 47,35% que no lo conside-
ra así (ver FIGURA 64).
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Un elemento característico y destacado en la mayoría de investigaciones sobre el perfil del empren-
dedor es el conocimiento de otros emprendedores o la existencia de un emprendedor en la fami-
lia. En este sentido, el 70,75% de los encuestados no ha conocido a ningún emprendedor duran-
te los años 2002 y 2003 (ver FIGURA 65).

Igualmente la difusión de las buenas prácticas acerca del proceso de creación de empresas, así como
las causas desencadenantes del fracaso empresarial, o las acciones de apoyo a las pymes como la
formación de empresarios, las ayudas para la inversión en tecnología, la ayudas financieras, etc.
constituyen un conjunto de mecanismos claves para incentivar el espíritu emprendedor.

En este sentido, en la FIGURA 66 se observa que el 61,55% de las población madrileña encuesta-
da ha contestado que no ve, a menudo, noticias sobre nuevos empresarios de éxito en los medios
de comunicación y el 92,35%  afirma que no ha tenido conocimiento de ninguna acción guber-
namental de apoyo al nuevo empresario, aparecida en prensa, radio o televisión (ver FIGURA 67).

Estos últimos resultados pueden estar explicados por el número de actuaciones y la amplitud de
cobertura de las mismas que parecen estar generando confusión entre los potenciales emprende-
dores. Otro factor puede ser el hábito de lectura de la población de la Comunidad de Madrid. Según
el Estudio de Hábitos de Lectura de la Comunidad de Madrid 2004, elaborado por la Unidad de apo-
yo al libro y fomento de la lectura de la Subdirección General de Bibliotecas, el 73,2% de la
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población es un lector ocasional o frecuente de prensa diaria. Dentro de este grupo, el 75,6%
lee periódicos de información general y sólo el 5,7% lee prensa económica. Por otro lado, el 46,7%
de las personas que utilizaron internet para buscar información, durante los meses de enero y mar-
zo de 2004, sólo el 2% consultó periódicos y revistas digitales, el 28,3% buscó información pro-
fesional útil para su trabajo y el 29,9% buscó información sobre ocio.

Con anterioridad, se indicaba el interés de la creación de empresas como una opción profesional
atractiva para la población de la Comunidad de Madrid encuestada. No obstante, al preguntar
por las expectativas de los mismos de cara a poner en marcha un negocio, en los próximos tres
años, el 95,05% de los encuestados no tienen intención de crear su propia empresa (ver FIGURA

68). Este resultado viene a confirmar las conclusiones de diferentes informes o estudios como el
Flash Eurobarómetro 160 “Espíritu empresarial” y el Informe GEM España 2004. 

Así, se pone de manifiesto como las personas son conscientes de la dedicación y constancia en el
proceso de la creación de empresa para alcanzar el éxito. Por ello, en el estudio sobre el espíritu
empresarial del Eurobarómetro, las principales alegaciones realizadas por los europeos ante su
preferencia por ser empleados en lugar de empresarios son la obtención de unos ingresos fijos, la
estabilidad del empleo, la aversión al riesgo o a un clima económico desfavorable, entre otros.
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Igualmente, el miedo al fracaso podría atribuirse como un obstáculo a la creación de empresas
ya que el 45,10% de los madrileños encuestados consideran que el miedo al fracaso les supone
un freno para crear una empresa, mientras que el 53,3% no lo cree así (ver FIGURA 69).

Una valoración similar es la que recibe la percepción de las capacidades poseídas por parte de
los encuestados. El 52,85% considera que no posee los conocimientos, habilidades y experiencia
necesaria para poner en marcha un negocio frente al 45,35% que indica poseer las capacidades
necesarias (ver FIGURA 70).

Finalmente, indagando en el grado de conocimiento de la población sobre los servicios y ayudas
a la creación de empresas, el 87,65% de la población de la Comunidad de Madrid encuestada no
conoce ningún tipo de acción, servicio o programas de apoyo a la creación de empresas (ver
FIGURA 71). El 96,55% de los encuestados no ha contactado con ninguna institución o progra-
ma, de apoyo al emprendedor y la puesta en marcha de un negocio (ver FIGURA 72).

Las causas de estos resultados están justificadas en un amplio abanico de factores. En primer lugar,
al no existir una cultura emprendedora arraigada en la sociedad de forma que, mayoritariamente,
las personas prefieren ser asalariados en lugar de empresarios. La imagen social de la figura del
empresario que a pesar de haber cambiado en los últimos años todavía deben realizarse esfuer-
zos por mejorar la percepción social de dicha figura. El bajo fomento del espíritu emprendedor des-
de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, etc. 

A este respecto, la existencia de numerosas actuaciones encaminadas a impulsar el espíritu empren-
dedor, apoyar a los potenciales empresarios y la creación de empresas necesita de mayores nive-
les de coordinación, por parte de todos los agentes públicos implicados, en cuanto a la difusión
y comunicación de sus actuaciones e iniciativas.
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Desde el punto de vista de los expertos se obtienen unas conclusiones similares a las expresadas
por las personas de la Comunidad de Madrid encuestadas.

En la TABLA 25, se recogen las opiniones de los expertos para el conjunto GEM, el conjunto de
países europeos participantes, para el caso Español y de la región madrileña.

Las opiniones de los diferentes conjuntos de expertos convergen entre ellos. Ante la afirmación
sobre la motivación de la creación de empresas como un modo para hacerse rico, todos los
expertos confirman que este elemento es un motivo para los emprendedores, si bien, no es la prin-
cipal razón que impulsa a los emprendedores a poner un negocio. Sobre la consideración de la
creación de empresas como una opción profesional deseable, los expertos manifiestan que ésta
no es una opción convincente para la sociedad, en general. Así, en el caso del concepto del empre-
sario, los expertos opinan que no es cierto ni falso que la gente los considere como individuos
competentes, ni tampoco parece claro que gocen de un gran reconocimiento y prestigio social.
Por último, con la valoración de los expertos se confirma la necesidad de incrementa las noticias
sobre empresarios de éxito en los medios de comunicación.

En las FIGURAS 73 a 77, se representa la valoración de los expertos sobre la motivación para cre-
ar una empresa para el conjunto de regiones españolas participantes en el Proyecto GEM.

Como puede observarse en la FIGURA 73, los expertos de todas las regiones tienden a coincidir
sobre la motivación de las personas para la creación de una empresa. Atendiendo a los resulta-
dos, los expertos manifiestan que hacerse rico a través de la creación de empresas no es una de
las principales motivaciones. Según otras investigaciones, entre las principales causas que impul-
san a las personas hacia la creación de empresas se encuentran la independencia personal y la
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En mi país/ región, la creación de empresas está 
considerada como una manera adecuada para enriquecerse 3,34 3,24 3,16 3,08

En mi país/ región, la mayoría de la gente considera 
que convertirse en empresario es una opción 
profesional deseable 2,99 2,87 2,87 2,86

En mi país/ región, la mayoría de la gente piensa 
que los empresarios son individuos competentes 3,43 3,20 3,12 3,13

En mi país/ región, los empresarios que tienen éxito 
gozan de un gran reconocimiento y prestigio social 3,49 3,32 3,55 3,48

En mi país/ región, es frecuente ver noticias en los medios 
de comunicación sobre empresarios de éxito 3,36 3,12 3,30 3,38
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puesta en marcha de ideas propias. Dentro del conjunto de opiniones expresadas, en las Comuni-
dades de Cataluña, de Valencia y de Andalucía los expertos han manifestado una valoración lige-
ramente más positiva sobre esta motivación.

En la FIGURA 74, destaca la estimación de los expertos de la Comunidad de Andalucía quienes
consideran que, en su región, ser empresario no es una opción profesional deseada. Sin embar-
go, pese a que en todas las regiones esta cuestión no está clara parece que en las Comunidades
de Valencia y Cataluña existe cierta mejoría respecto al resto de regiones.

En la FIGURA 75, es nuevamente en Cataluña y Valencia donde los expertos han manifestado una
opinión ligeramente más positiva, con relación al resto de regiones participantes, sobre la con-
sideración de los empresarios como individuos competentes. Sin embargo, en cuanto al recono-
cimiento y prestigio social de los empresarios, los expertos de Valencia y País Vasco han otorga-
do una valoración mayor, si bien no existen grandes diferencias, siendo Andalucía, una vez más,
la Comunidad con la menor valoración en los dos casos (ver FIGURA 76).

Finalmente en la FIGURA 77, en la Comunidad de Valencia, País Vasco y Cataluña se ha valorado
de forma ligeramente superior la aparición de noticias sobre empresarios de éxito en los medios
de comunicación. Aunque, en general se desprende la necesidad de incrementar, en todas la
regiones, los esfuerzos por mejorar la difusión de buenas prácticas empresariales.
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A continuación, se aborda la opinión de los expertos sobre las capacidades de las personas, per-
tenecientes a su país o región, para crear una empresa. Nuevamente, la TABLA 26 muestra las
valoraciones medias para los diferentes entornos del GEM, observándose un consenso en las opi-
niones de los expertos.
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Para todas las afirmaciones realizadas, los expertos han manifestado la carencia de preparación
de las personas tanto para gestionar los recursos necesarios para crear una empresa, como la caren-
cia de los conocimientos, habilidades y experiencias necesarias para hacer realidad un proyecto
empresarial. Por todo ello, los expertos opinan que las personas no tienen una gran capacidad
de reacción ante las buenas oportunidades de negocio y entienden que para las personas la cre-
ación de empresas es una tarea costosa.

Siguiendo con la comparativa regional, en las FIGURAS 78 a 82 se representan las opiniones de
los expertos regionales sobre cada afirmación.

En general, se sigue observando la convergencia en las opiniones de los expertos regionales. Si
bien, cabe destacar la valoración de los expertos de la Comunidad de Madrid sobre su percepción
en torno a la experiencia de los madrileños en la creación de empresas y sobre la capacidad de
los mismos para organizar los recursos necesarios en la creación de una empresa. En ambos
casos, los expertos han manifestado la valoración más baja respecto al resto de regiones.
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e l  e n t o r n o  G E M ,  l o s  p a í s e s  e u r o p e o s ,  E s p a ñ a  y  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d
E s c a l a :  1  =  c o m p l e t a m e n t e  f a l s o  a  5 =  c o m p l e t a m e n t e  c i e r t o

VALORACIÓN MEDIA DE LOS EXPERTOS MEDIA PAÍSES MEDIA EN LA 
DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES MEDIA DEL GEM EUROPEOS MEDIA EN ESPAÑA C. DE MADRID

En mi país/ región, la mayoría de la gente piensa 
que crear una nueva empresa o un negocio 
de rápido crecimiento es fácil 2,51 2,55 2,31 2,48

En mi país/ región, mucha gente está capacitada 
para dirigir una pequeña empresa 2,48 2,57 2,79 2,64

En mi país/ región, mucha gente tiene experiencia 
en la creación de nuevas empresas 2,44 2,46 2,34 2,1

En mi país/ región, mucha gente tiene una gran capacidad 
de reacción ante buenas oportunidades de negocio 2,68 2,67 2,51 2,43

En mi país/ región, mucha gente está capacitada para 
organizar los recursos necesarios para crear una empresa 2,60 2,66 2,67 2,35
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Escala de valoración:
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p e r c e p c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  r e a c c i ó n  d e
l a s  p e r s o n a s  a n t e  b u e n a s  o p o r t u n i d a d e s  d e
n e g o c i o

F I G U R A  8 0

Va l o r a c i ó n  m e d i a  d e  l o s  e x p e r t o s  s o b r e  s u
p e r c e p c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  d e  l a s
p e r s o n a s  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s
e m p r e s a s

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”
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p e r c e p c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l a s  p e r s o n a s
p a r a  d i r i g i r  u n a  p e q u e ñ a  e m p r e s a  

F I G U R A  7 8

Va l o r a c i ó n  m e d i a  d e  l o s  e x p e r t o s  s o b r e  s u
p e r c e p c i ó n  d e  l a  f a c i l i d a d  p a r a  l a s  p e r s o n a s
p a r a  c r e a r  u n a  n u e v a  e m p r e s a  o  u n  n e g o c i o
d e  r á p i d o  c r e c i m i e n t o
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Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”
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l a s  p e r s o n a s  p a r a  o r g a n i z a r  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  c r e a r  u n a  e m p r e s a

111

G
LO

B
A

L 
EN

TR
EP

R
EN

EU
R

SH
IP

 M
O

N
IT

O
R

ge
m

06. capítulo6  11/10/05  15:11  Página 111



L A S  C O N D IC IO N E S  E S P E C Í F I C A S  

D E L  E N TO R NO

Capítulo VII

GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR

INFORME EJECUTIVO 2004
COMUNIDAD DE MADRID

gem

07. capítulo7  11/10/05  15:14  Página 112



En este apartado los 36 expertos entrevistados han valorado la influencia del entorno socio-eco-
nómico sobre el proceso de creación de empresas en la Comunidad de Madrid.  Este conjunto de
factores, descritos en el modelo conceptual del proyecto GEM, pueden incidir en la actividad
emprendedora de la región ya sea actuando como un obstáculo o como un factor de apoyo. Con-
cretamente no estamos refiriendo a las siguientes condiciones de entorno:

· El apoyo financiero
· Las políticas gubernamentales
· Los programas gubernamentales
· La educación y la formación
· La transferencia de tecnológica y el I+D
· La infraestructura comercial y profesional
· La apertura del mercado interno
· El acceso a la infraestructura física
· Las normas sociales y culturales

Dentro del proceso de entrevistas a los expertos, se analizan este conjunto de factores socio-
económicos mediante la valoración de un conjunto de afirmaciones, a través de una escala Likert
de 1 a 5 puntos. Así, los expertos exponen su grado de acuerdo con cada una de las afirmaciones
realizadas, de manera que 1 significa= la afirmación es completamente falsa y 5= la afirmación
es completamente cierta. 

Posteriormente, los expertos entrevistados responden tres preguntas abiertas. En la primera pre-
gunta los expertos identifican tres frenos a la actividad emprendedora. En la segunda pregunta,
los expertos identifican tres apoyos o factores que están favoreciendo la creación de empresas.
Y en la tercera y última pregunta, los expertos proponen tres medidas o recomendaciones que
podrían impulsar la actividad emprendedora en la Comunidad de Madrid.

El conjunto de respuestas es analizado y agrupado en función de su relación con cada uno
de las condiciones de entornos. Así en la TABLA 27, los expertos valoran los factores socio-
económicos que pueden estár obstaculizando la creación de empresas en la región durante
el año 2004 y en los que sería necesario realizar una adaptación, en mayor medida, a la rea-
lidad actual.

Durante el año 2004, los expertos han propuesto que deben realizarse acciones de mejora en
varios aspectos clave que inciden sobre el proceso de creación de empresas en la Comunidad
de Madrid, sobre todo el apoyo financiero, los programas gubernamentales, las normas socia-
les y culturales y la educación y la formación. Todos estos factores también han sido señala-
dos por el conjunto de expertos de las restantes regiones españolas participantes, aunque no
siguen el mismo orden de importancia.
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En la TABLA 28 se muestra la opinión de los expertos sobre aquellas condiciones de entorno donde se
están realizando mayores esfuerzos por favorecer la actividad emprendedora en la Región madrileña. 

Entre el conjunto de factores que han favorecido la creación de empresas en la Comunidad de
Madrid durante el año 2004, los expertos destacan los programas gubernamentales y el clima

TA B L A  2 8  

A p o y o s  a  l a  c r e a c i ó n  e m p r e s a r i a l  e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  
d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 0 4 .  O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a  m e n o r  i n c i d e n c i a  
e n  e l  f o m e n t o  d e  c r e a c i ó n  e m p r e s a r i a l

FACILITADORES A LA CREACIÓN EMPRESARIAL PORCENTAJE DE RESPUESTA DE CADA TEMA SOBRE EL TOTAL DE
RESPUESTAS DE LOS EXPERTOS EN EL AÑO 2004

Programas gubernamentales 18,8%
Clima económico 14,6%
Apoyo financiero 9,4%
Contexto político, social e intelectual 9,4%
Transferencia de I+D 7,3%
Estado del mercado laboral 7,3%
Educación y formación 6,3%
Normas sociales y culturales 5,2%
Acceso a infraestructura física 5,2%
Infraestructura comercial y profesional 5,2%
Políticas gubernamentales 4,2%
Motivación y capacidad emprendedora 4,2%
Apertura de mercado, barreras 3,1%
Total 100%

TA B L A  2 7  

O b s t á c u l o s  a  l a  c r e a c i ó n  e m p r e s a r i a l  e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  d u r a n t e  
e l  a ñ o  2 0 0 4 .  O r d e n a d o s  d e  m a y o r  a  m e n o r  i n c i d e n c i a  e n  e l  f o m e n t o  
d e  c r e a c i ó n  e m p r e s a r i a l

PORCENTAJE DE RESPUESTA 
OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE CADA TEMA SOBRE EL TOTAL DE RESPUESTAS 
EMPRESARIAL DE LOS EXPERTOS EN EL AÑO 2004

Apoyo financiero 21,8 %
Programas gubernamentales 15,5%
Normas sociales y culturales 14,5%
Educación y  formación 13,6%
Políticas gubernamentales 7,3%
Motivación y capacidad emprendedora 6,4%
Transferencia de I+D 5,5%
Contexto político, social e intelectual 4,5%
Acceso a infraestructura física 4,5%
Infraestructura comercial y profesional 1,8%
Clima económico 1,8%
Estado del mercado laboral 1,8%
Apertura de mercado, barreras 0,9%
Total 100%
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económico. Con una menor incidencia, les siguen el apoyo financiero y el contexto político,
social e intelectual. Con una menor incidencia, les siguen el apoyo financiero y el contexto polí-
tico, social e intelectual. Igualmente, existe una opinión generalizada entre el conjunto de
expertos del territorio español al señalar como aspectos que favorecen la creación de empresas,
en sus regiones, el clima laboral y los programas gubernamentales. Si bien, se observa una mayor
heterogeneidad en las opiniones a la hora de valorar la incidencia favorable de los restantes fac-
tores en la actividad emprendedora de sus correspondientes regiones.

Finalmente, en la TABLA 29 se reflejan la clasificación de las áreas de preocupación donde los exper-
tos recomiendan tomar medidas para impulsar el proceso de creación de empresas.

Dentro del conjunto de condiciones de entorno donde deberían tomarse medidas para mejorar a
creación de empresas en la Comunidad de Madrid, los expertos señalan la educación y la forma-
ción, los programas gubernamentales y el apoyo financiero como  aspectos más acuciantes den-
tro de la región. Y si se compara con las recomendaciones del conjunto de expertos del territorio
nacional21 se observan una gran similitud en las áreas recomendadas.

A continuación, se analizan detalladamente las condiciones de entorno. Así, en cada subapar-
tado se especifican una síntesis de las repuestas, a las preguntas abiertas, de los expertos
sobre las causas por las cuales cada condición de entorno está frenando o apoyando la activi-
dad emprendedora en la región y se introducen un resumen de las recomendaciones expuestas
por los expertos.

TA B L A  2 9  

Á re a s  donde  s e  re c om ienda  t oma r  med i d a s  p a ra  me j o ra r  a  l a  c re a c i ón
emp re s a r i a l  e n  l a  C omun i d ad  d e  Mad r i d .  O rdenado s  d e  mayo r  a  meno r  p r i o r i d ad

FACILITADORES A LA CREACIÓN EMPRESARIAL PORCENTAJE DE RESPUESTA DE CADA TEMA SOBRE EL TOTAL DE
RESPUESTAS DE LOS EXPERTOS EN EL AÑO 2004

Educación y formación 22,7%
Programas gubernamentales 21,6%
Apoyo financiero 20,6%
Políticas gubernamentales 9,3%
Transferencia de I+D 8,2%
Acceso a infraestructura física 6,2%
Infraestructura comercial y profesional 3,1%
Normas sociales y culturales 2,1%
Motivación y capacidad emprendedora 2,1%
Contexto político, social e intelectual 2,1%
Apertura de mercado, barreras 1%
Clima económico 1%
Total 100%
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21 Ver informe Ejecutivo GEM España 2004, Instituto de empresa.
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1 . A p o y o  f i n a nc i e r o

Existe una respuesta generalizada acerca de la escasez de recursos financieros para apoyar la
creación de empresas. Los expertos indican que los medios de financiación como la inversión
privada, la financiación ajena, las subvenciones públicas y el capital riesgo no tienen una oferta
suficiente como para cubrir las necesidades de los emprendedores.

En la FIGURA 83, se muestra la valoración media aportada por los expertos a cada afirmación
sobre el apoyo financiero a la creación de empresas.

En opinión de los expertos, dentro del sistema de apoyo financiero existen elementos que están
actuando como un obstáculo que frena la actividad emprendedora en la Comunidad de Madrid. 

Las líneas o fórmulas financieras no están adaptadas a las necesidades y realidad de los empren-
dedores. El acceso a la financiación externa sin necesidad de aval o garantía es muy complicado.
Tampoco, existe una cultura de apoyo al emprendedor ya que la creencia en las capacidades es
éste son bajas.

El concepto de sociedad o fondo de capital riesgo no parece haber sido entendido. El capital
riesgo inicia sus evaluaciones con inversiones excesivamente altas y apenas existe capital semi-
lla para la consolidación de la empresas durante las primeras etapas. 

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Hay suficientes fuentes de financiación propia
para financiar las empresas nuevas y en crecimiento

Hay suficientes subvenciones públicas disponibles
para las empresas nuevas y en crecimiento

Hay suficientes medios de financiación ajena
para las empresas nuevas y en crecimiento

Hay suficiente financiación disponible procedente
de inversores privados, deferentes de los fundadadores

para las empresas nuevas y en crecimiento

Hay una oferta suficiente de capital riesgo
para las empresas nuevas y en crecimiento

Hay suficiente financiación disponible a través de la
salida a bolsa para las empresas nuevas y en crecimiento

F I G U R A  8 3  

Va l o r a c i ó n  m e d i a  d e  l o s  e x p e r t o s  s o b r e  e l  a p o y o  f i n a n c i e r o  
e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  e n  e l  a ñ o  2 0 0 4
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El sistema de subvenciones de capital y otras ayudas está burocratizado y las exigencias de
documentación y avales, así como los tiempos de pago, resultan excesivamente largos provocan-
do su ineficiencia.

Por otro lado, los expertos señalan que existe una iniciativa por adaptar el sistema financiero
mediante la puesta en marcha de medidas para paliar la escasez financiera como, por ejemplo
los microcréditos, y junto con el estado actual de los tipos de interés está favoreciendo el endeu-
damiento del emprendedor y apoyando la creación de empresas en la Región madrileña. 

Finalmente, entre las recomendaciones expuestas por los expertos para mejorar el actual sistema
financiero proponen fomentar un cambio cultural y una auténtica asunción de riesgo por parte
del conjunto de agentes públicos y privados. Incrementar los créditos blandos y el capital semi-
lla y reducir los plazos de entrega de las subvenciones que apoyan la creación de empresas.

2 . Po l í t i c a s  G u b e r na me n t a l e s

Desde diferentes esferas administrativas y de investigación se viene promoviendo el espíritu empren-
dedor como pieza clave de la competitividad, crecimiento económico y bienestar social. La Unión
Europea en sus diversas instancias y cumbres está fomentando el debate y la inserción de este
talante dentro de las agendas políticas tanto en materia de apoyo empresarial como en el marco
de la educación.

La agenda pública lleva varios años considerando el apoyo a la creación de empresas como área
estratégica, especialmente las empresas de base tecnológica22. Dicho apoyo se concreta principal-
mente en tres factores; entorno (con la creación de infraestructuras de soporte), estrategias
(con el desarrollo de programas y servicios) y emprendedores (con el despliegue de acciones de
formación y creación de un espíritu emprendedor con un tratamiento específico para colectivos
de jóvenes, mujeres, desempleados, etc.). 

Cabe aquí hacer referencia, sin profundizar en todos los existentes, a programas con el vivero
virtual de empresas promovido por la Fundación para el Conocimiento Madri+d que en 2003
logró crear 14 nuevas empresas de base tecnológica (www.madrimasd.org) acciones de carácter
europeo en las que participa la región de Madrid como el proyecto SPRING 2 (dentro del progra-
ma PAXIS), el Foro Gate2Growth o el ya finalizado proyecto PRIACES (Política Regional Integra-
da de Apoyo a la Investigación de Empresas Spin-Off); la iniciativa Madrinnova con sus apoyos a
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22 En este caso, cabe resaltar el marco que ha supuesto la
LOU (Art. 83) manifestando un propósito inequívoco para el
fomento y promoción de la creación de empresas de base
tecnológica que permitan la transferencia y aplicación de
los resultados de investigación, contribuyendo así a la inno-
vación y, por tanto, al bienestar social.
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la creación de infraestructuras que apoyan y acogen nuevos proyectos empresariales, además del
programa IDEAM como acción de apoyo a los emprendedores liderada por IMADE.

En el caso de las políticas gubernamentales, los expertos consideran que en el año 2004 los impues-
tos y tasa no constituyen una barrera para crear empresas y son aplicados de una manera prede-
cible y coherente (ver FIGURA 84).

Por el contrario, los expertos estiman que el apoyo a la creación de empresas y el apoyo a la
pyme no es percibido por los agentes económicos de la región como una prioridad en las políti-
cas del gobierno autonómico y de las administraciones locales. Por esta razón, consideran que el
fomento y el apoyo de dicha políticas no está resultando plenamente efectivo.

En este sentido, los expertos recomiendan que en el diseño de las acciones que desarrollen progra-
mas de fomento del espíritu emprendedor se concreten sus objetivos, con una apuesta decidida por
los sistemas de información telemáticos. Estiman, asimismo, que puede percibirse una cierta acu-
mulación de actuaciones en lugar de una verdadera política de apoyo a la creación de empresas. En
el reciente V Foro de la PYME se consideró necesario desarrollar un gran plan del Emprendedor en la
Comunidad de Madrid con la participación de las instituciones representativas de la región.

3 . P r o g r a ma s  G u b e r na me n t a l e s

Los programas gubernamentales son el aspecto más debatido por los expertos. Gráficamente se
refleja la existencia de una opinión difusa, es decir, los expertos consideran que no es “ni cierto

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Los impuestos, tasas y otras regulaciones gubernamentales sobre
la creación de niueas empresas y el crecimiento de las establecidas

son apliacadas de una manera predecible y coherente

Los impuestos y las tasas NO constituyen una barrera para crear
nuevas empresas e impulsar el crecimiento de la empresa en general

El apoyo a nuevas empresas y en crecimiento es una prioridad
en la política de gobierno autonómico

El apoyo a nuevas empresas y en crecimiento es una prioridad
en la política de las administraciones locales

Las empresas pueden realizar todos los trámites administrativos
y legales en aproximadamente una semana

Las políticas gubernamentales de fomento
y ayuda a las empresas nuevas y en crecimiento

Las políticas de gobierno autónomo favorecen claramente
a las empresas de nueva creación

F I G U R A  8 4  

Va l o r a c i ó n  m e d i a  d e  l o s  e x p e r t o s  s o b r e  l a s  p o l í t i c a s  g u b e r n a m e n t a l e s  
e n  l a  C o m u n i d a d  d e  M a d r i d  e n  e l  a ñ o  2 0 0 4
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ni falso” que los profesionales que trabajan en agencias gubernamentales, de apoyo a la crea-
ción de empresas, sean competentes y eficaces (ver FIGURA 85).

Igualmente, no es “ni cierto ni falso” la existencia de un único organismo público para obtener
información sobre una amplia gama de ayudas gubernamentales a la creación de empresas o al
desarrollo de las existentes o que los parques científicos e incubadoras estén aportando un apo-
yo afectivo a la creación de empresas.

Los expertos señalan que no existe un número adecuado de programas que fomenten la creación
de empresas, algunos opinan que es necesario incrementar los programas y otros expresan que es
necesario disminuir su número. También, los expertos estiman que los emprendedores que necesi-
tan ayuda no encuentran algo que se ajuste a sus necesidades, dentro de un programa del gobier-
no. Y, por lo tanto, valoran que los programas gubernamentales no son efectivos (ver FIGURA 85).

Dentro de la actividad pública de fomento de creación de empresas es necesario incidir sobre cier-
tos elementos que dificultan la eficacia de los programas gubernamentales dirigidos a incremen-
tar la vitalidad empresarial en la Comunidad de Madrid. Los expertos indican que ante el elevado
número de actuaciones y la amplitud en su cobertura es necesario alcanzar una mayor coordina-
ción de los programas gubernamentales entre todas las instituciones implicadas (conserjerías, ayun-
tamientos, ministerios, cámaras, asociaciones, etc.) porque sino estaremos ante una gestión de
los recursos poco eficaz. Además, todavía existe mucha burocracia ya que se solicitan muchos reque-
rimientos para tramitar por parte de los agentes públicos ante la falta de comunicación entre los
mismos y la respuesta en las resoluciones de todos los trámites realizados es lenta.

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Puede obtenerse información sobre una amplia gama
de ayudas gubernamentales a la creación y al crecimiento

 de nuevas empresas contactando con un solo organismo público

Los profesionales que trabajan en agencias
gubernamentales de apoyo a la creación y al crecimiento

de nuevas empresas son competentes y eficaces

Los parques científicos e incubadoras aportan
un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas

y al desarrollo de las que están en crecimiento

Existe un número adecuado de programas que fomentan la creación
y el crecimiento de nuevas empresas

Casi todo el que necesita ayuda de un programa
del gobierno para crear o hacer crecer una empresa,

puede encontrar algo que se ajuste a sus necesidades

Los programas gubernamentales que apoyan a las
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos

F I G U R A  8 5  
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Igualmente existen aspectos positivos en la intervención pública, realizada a través del desarro-
llo de los programas gubernamentales. En este sentido, los expertos destacan los procesos de
modernización puestos en marcha en las administraciones públicas que paulatinamente están dis-
minuyendo la burocracia. El esfuerzo por adaptar las actuaciones a las necesidades reales de la
sociedad mediante el desarrollo de nuevas estrategias y programas públicos encaminados a la
promoción de iniciativas que cubran todas las etapas del proceso de creación de empresas. Tam-
bién, los expertos reconocen la importancia de la continuidad de los programas públicos a largo
plazo, así como la aparición de programas específicos para aquellos segmentos poblacionales
que tiene mayores dificultades para acceder al proceso de creación de empresas.

De acuerdo con las opiniones expresadas, los expertos recomiendan algunas propuestas para mejo-
rar como reforzar las instituciones públicas con más recursos humanos, continuar con el empeño por
simplificar las labores adminitrativas mediante la introducción de criterios claros para realizar los
trámites de creación de una empresa. Hacer extensiva la experiencia de la “Ventanilla Única Empre-
sarial” para realizar todos procedimientos de tramitación de las empresas de  nueva creación.

Mejorar la coordinación entre las instituciones, el gobierno regional y local, universidades y teji-
do empresarial, así como aunar los esfuerzos entre instituciones públicas y privadas para evitar
los esfuerzos aislados “empujar todos en la misma dirección y evitar la dispersión”.

Realizar más campañas informativas sobre la creación de empresas y elaborar un mapa identifi-
cador de ayudas y pasos a seguir para crear una empresa, es decir, crear una única página web
donde se informe homogéneamente de todas las instituciones, programas y ayudas.

Introducir servicios gratuitos de asesoramientos y tutorización durante los primeros años de la
empresa e introducir más beneficios fiscales durante los primeros años.

4 . E duc a c i ó n  y  f o r ma c i ó n  e n  c r e a c i ó n  de  e m p re s a s

Desde diferentes esferas administrativas y de investigación se viene promoviendo el espíritu empren-
dedor como pieza clave de la competitividad, crecimiento económico y bienestar social. La Unión
Europea en sus diversas instancias y cumbres está fomentando el debate y la inserción de este
talante dentro de las agendas políticas tanto en materia de apoyo empresarial como en el marco
de la educación.

El valor de emprender se encuentra en el tránsito de tiempo y espacio existente entre el sistema
educativo y el mercado laboral, no obstante, su incidencia está recayendo de forma casi comple-
ta en el lado del trabajo, quedando fuera del marco educativo.

El emprendizaje requiere de cualidades (iniciativa, confianza, creatividad, riesgo, etc.), habili-
dades sociales (cooperación, trabajo en equipo, liderazgo, etc.) y habilidades técnicas o de ges-
tión para su correcto despliegue.
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Así, la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación recoge, por prime-
ra vez, una referencia expresa al espíritu emprendedor.

Sin embargo, la sociedad española demuestra una preferencia por el trabajo por cuenta ajena, ya
que el sistema educativo no ha ingresado el fomento del espíritu emprendedor en sus planes de
estudio, poniéndose de manifiesto una clara discordancia entre el mundo académico y las com-
petencias demandadas por el mercado laboral.

Entre los expertos existe una sensibilidad generalizada hacia la necesidad de formar al emprendedor
como paso previo a la creación de su empresa. No obstante, la formación sobre la creación empresa-
rial desde la educación primaria, secundaria, universitaria y la formación profesional (FP) ayudan no
sólo a conseguir las cualidades necesarias para gestionar y dirigir una empresa si no, también, para
generar una cultura emprendedora y el reconocimiento y aceptación de la figura del empresario.

En la FIGURA 86, los expertos valoran la educación y formación sobre proceso de creación de empre-
sas dentro de la Comunidad de Madrid. Así, salvo para los estudios universitarios en Administración
de Empresas, los expertos indican la escasa educación y formación tanto en los valores del espíri-
tu emprendedor, como en los conocimientos sobre los principios de una economía de mercado.

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

La formación en administración, dirección y gestión de empresas,
proporciona una preparación adecuada y de calidad para la cración

de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas

Las universidades y centros de enseñanza superior proporcionan
una preparación adecuada y de calidad para la creación
de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas

En la enseñanza primaria y secundaria, se estimula
la creatividad, la autosuficiencia y la iniciativa personal

Los sistemas de formación profesional (FP) y formación contínua
proporcionan una preparación adecuada y de calidad para la creación

de nuevas empresas y el crecimiento de las establecidas

En la enseñanza primaria y secundaria, se aportan
unos conocimientos suficientes y adecuados acerca

de los principios de una economía de mercado

En la enseñanza primaria y secundaria, se dedica suficiente
atención al espíritu empresarial y a la cración de empresas

F I G U R A  8 6  
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Concretamente, los expertos apuntan los siguientes aspectos como elementos del sistema edu-
cativo que están obstaculizando la creación de empresas en la región, la carencia de valores
culturales del espíritu emprendedor, ni tampoco habilidades empresariales en los planes educa-
tivos de la enseñanza primaria, secundaria y universitaria, lo que supone un desconocimiento
generalizado de las oportunidades que brinda el emprendizaje. En general, la necesidad de defi-
nir una política de fomento a la creación de empresas dentro de los contenidos académicos.

Para suplir esta carencia los expertos recomiendan reformar el sistema educativo y mejorar los pla-
nes educativos de forma que durante el periodo de enseñanza primaria se estimulen valores y hábi-
tos como la creatividad, la confianza y la iniciativa personal, mediante juegos didácticos y concur-
sos. Durante la enseñanza secundaria se desarrollen las habilidades y capacidades para la toma de
decisiones y conocimientos sobre las políticas industriales y empresariales con un enfoque europeo.
Posteriormente, en la etapa de educación superior fomentar el trabajo en equipo y el desarrollo de
un espíritu innovador. Acciones que renovará la consireación social de la figura del empresario.

5 . T r a n s f e r e nc i a  de  c o no c i m i e n t o s  e  I + D

En la Comunidad de Madrid, los expertos expresan que la ciencia y tecnología permiten la crea-
ción de empresas de base tecnológica competitivas, aunque no existe un apoyo suficiente para
que los ingenieros y científicos puedan explotar económicamente sus ideas, a través de la crea-
ción de empresas (ver FIGURA 87).

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Puede obtenerse información sobre una amplia gama
de ayudas gubernamentales a la creación y al crecimiento

 de nuevas empresas contactando con un solo organismo público

Los profesionales que trabajan en agencias
gubernamentales de apoyo a la creación y al crecimiento

de nuevas empresas son competentes y eficaces

Los parques científicos e incubadoras aportan
un apoyo efectivo a la creación de nuevas empresas

y al desarrollo de las que están en crecimiento

Existe un número adecuado de programas que fomentan
la creación y el crecimiento de nuevas empresas

Casi todo el que necesita ayuda de un programa
del gobierno para crear o hacer crecer una empresa,

puede encontrar algo que se ajuste a sus necesidades

Los programas gubernamentales que apoyan a las
empresas nuevas y en crecimiento son efectivos

F I G U R A  8 7  
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A su vez, los expertos consideran que el acceso a las nuevas tecnologías no parece ser el mismo
entre las empresas nuevas y las establecidas y, en general, las empresas no se pueden costear
las últimas tecnologías. Y las ayudas y subvenciones, para adquirir dicha tecnología, no son
suficientes y adecuadas.

Según la opinión de los expertos, la transferencia de conocimientos y la I+D no ha sido
valorada como uno de los principales obstáculos de la creación de empresas en la Comuni-
dad de Madrid, pero tampoco ha destacado por tener un papel relevante como apoyo activi-
dad emprendedora en la Comunidad de Madrid, durante el año 2004. Por ello, a pesar de la
concentración de actividades investigadoras de las universidades y centros de investigación
y la existencia una base científica de I+D, destacan que en la Comunidad de Madrid los
resultados de la transferencia de conocimientos y tecnología no son los esperados. Es más,
apuntan la falta de  conexión universidad-empresa y de un sistema de cooperación entre
empresarios e investigadores.

Por otro lado, los expertos creen conveniente potenciar los parques científicos, tecnológicos, vive-
ros de empresas y centros de emprendedores como espacios para la creación de empresas y de
orientación y asesoramiento para consolidar las actividades empresariales generadas. Además, con-
sideran que los parque científicos y tecnológicos deben servir como punto de conexión entre la
universidad-empresa y ayudar a utilizar la capacidad tecno-científica de la Comunidad de Madrid.
Algún experto mencionó la posibilidad de crear una estructura pública-privada de gestión de pro-
yectos de alta tecnología. 

6 . No r ma s  c u l t u r a l e s  y  s o c i a l e s

En general, la sociedad de la Comunidad de Madrid necesita promover e impulsar el espíritu
emprendedor e innovador entre todos los sus agentes. Según los expertos, las actuales nor-
mas sociales no estimulan la creatividad, la innovación y la asunción de riesgo empresarial,
Tampoco, enfatizan la autosuficiencia, la autonomía y la iniciativa personal. Pero si parece
que existe un cierto grado de reconocimiento del éxito individual. Finalmente, para los exper-
tos no resulta evidente que las normas sociales y culturales enfaticen que ha de ser el indi-
viduo, más que la comunidad, el responsable de gestionar su propia vida (ver FIGURA 88)

La falta de espíritu emprendedor ha sido considerada como un obstáculo a la creación de
empresas durante el año 2004. Así, los expertos destacan la falta de cultura emprendedora
en todos los estamentos sociales y la consideración social del empresario, siendo esta poco
favorecedora. Esta situación, refleja la escasa capacidad de los individuos para asumir ries-
gos y optar por la creación de empresas como una opción profesional. El miedo al fracaso
impide la creación de empresas.
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Los expertos proponen el estímulo del espíritu emprendedor a través de varias vías. Por un lado,
la introducción de valores culturales como la creatividad, la asunción de riesgos desde las prime-
ras etapas del proceso educativo hasta la educación superior. Por otro, promocionar el espíritu
emprendedor a través de la acciones de difusión (charlas, jornadas, programas de formación)
para concienciar a las personas sobre la creación de empresas como vía de desarrollo profesio-
nal. Difundir y reconocer el conjunto de actividades y actuaciones realizadas por todos los agen-
tes implicados en el apoyo y fomento de la actividad emprendedora. 

7 . A c c e s o  a  i n f r a e s t r u c t u r a s  c o me r c i a l e s  y  p r o f e s i o na l e s

La estructura productiva de la Comunidad de Madrid se caracteriza por el importante peso del
sector terciario a todos los niveles (contribución económica, de empleo, etc.). Así, Madrid se
convierte en la capital española de los servicios a empresas, actividad que, como input interme-
dio, influye decisivamente en la capacidad competitiva de la región.

Este sector representa el carácter de concentración empresarial que se produce en Madrid, actuan-
do como imbricador de las relaciones económicas entre diferentes áreas de actividad.

Para clarificar el alcance de este tipo de servicios la FIGURA 89 se presenta un ejemplo de tareas
que lo delimitan, desplegando un doble efecto muy relevante para el proyecto GEM, por un lado,
el impacto en la creación de empresas dentro del sector, y por otro, el efecto facilitador (como
oferta específica) para la creación de organizaciones en cualquier tipo de área.

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Las normas sociales y culturales enfatizan la autosuficiencia,
la autonomía y la iniciativa personal

Las normas sociales y culturales apoyan y valoran
el éxito individual, conseguido a través del esfuerzo personal

Las normas sociales y culturales enfatizan que ha de ser el individuo,
más que la comunidad, el responsable de gestionar su propia vida

Las normas sociales y culturales estimulan
la creatividad y la innovación

Las normas sociales y culturales estimulan
la asunción del riesgo empresarial
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La región de Madrid ostenta un importante grupo de profesionales para facilitar el proceso de cre-
ación de empresas. Por ello, los expertos reconocen que existen suficientes servicios de profesio-
nales de consultores, proveedores y subcontratistas para dar soporte a la pymes y que tienen fácil
acceso tanto a bueno servicios profesionales como servicios bancarios. Sin embargo, los expertos
matizan que no todas las empresas pueden asumir los costes de dichos servicios (ver FIGURA 90).

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso
a un buen asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal

Existen suficientes proveedores, consultores y subcontratistas para dar
soporte a las empresas nuevas y en crecimiento

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen
fácil acceso a buenos servicios bancarios

Las empresas nuevas y en crecimiento tienen fácil acceso
a buenos proveedores, consultores y subcontratistas

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden asumir
el coste de subcontratistas, proveedores y consultores

F I G U R A  9 0  
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Servicios de Personal

Servicios Informáticos

Servicios Técnicos

Servicios de I+D

Servicios de Seguridad

Servicios de Publicidad

Servicios Inmobiliarios

Servicios de Estudios
de Mercado

Servicios de Transporte

Servicios de Limpieza

Servicios de
Asesoría Jurídica

Servicios Diversos
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A l c a n c e  d e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  a  e m p r e s a s
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Cabe destacar algunas recomendaciones propuestas por los expertos como el fomento del ase-
soramiento a los emprendedores de empresas de base tecnológica durante los primeros años
de la empresa. Introducción de gestores profesionales con experiencia empresarial, orienta-
dos a la ejecución de los proyectos y capaces de gestionar, con criterios de rentabilidad, cual-
quier nueva iniciativa. Fomentar el asociacionismo empresarial como medio para transferir los
conocimientos profesionales y empresariales y para obtener reducción de costes por opera-
ciones comunes, etc. Introducir subvenciones de consultaría para los mejores proyectos empre-
sariales de forma que los emprendedores cuenten con apoyo cualificado durante sus prime-
ros pasos.

8 . A p e r t u r a  y  c o m p o r t a m ie n t o  de l  me r c a do  i n t e r no

Según los expertos, los mercados de bienes y servicios de consumo y de bienes y servicios para
empresas no muestran una tendencia a cambiar drásticamente de un ejercicio para otro. Por otro
lado, se valora positivamente la efectividad de la legislación antimonopolio y su cumplimiento.
No obstante, en opinión de los expertos, las empresas no pueden entrar fácilmente en nuevos mer-
cados, ni asumir los costes de entrada al mismo y son bloqueadas por las empresas establecidas
(ver FIGURA 91).

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden
entrar fácilmente en nuevos mercados

La legislación antimonopolio es efectiva y se hace cumplir

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden entrar en nuevos mercados
 sin ser bloqueadas de forma desleal por las empresas establecidas

Las empresas nuevas y en crecimiento pueden
asumir los costes de entrada al mercado

Los mercados de bienes y servicios para empresas
cambian drásticamente de un ejercicio a otro

Los mercados de bienes y servicios de consumo
cambian drásticamente de un ejercicio a otro

F I G U R A  9 1  

Va l o ra c i ón  med i a  d e  l o s  expe r t o s  s ob re  e l  g ra do  d e  ape r t u ra  y  c ompo r t am ien t o
de l  me rc ado  i n t e r no  en  l a  C omun i d ad  d e  Mad r i d ,  e n  e l  a ño  2004
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9 . A c c e s o  a  i n f r a e s t r u c t u r a s  f í s i c a s

La Comunidad de Madrid posee una excelente infraestructura viaria, así como de una infraestruc-
tura de telecomunicaciones y de dotación de servicios básicos que contribuyen a fortalecer la acti-
vidad productiva de las empresas. En la FIGURA 92, los expertos opinan que este conjunto de
infraestructuras proporcionan un buen apoyo para fomentar la creación de empresas en esta región.
Además, las empresas pueden proveerse de servicios básicos (agua, gas, electricidad, etc.) en apro-
ximadamente un mes y de servicios de telecomunicaciones en aproximadamente una semana. Y
al contrario que en los servicios profesionales, las empresas si pueden asumir los costes de los ser-
vicios básicos y de telecomunicaciones. 

A pesar del buen estado de las infraestructuras físicas, los expertos manifiestan la necesidad de
continuar con los esfuerzos por mantener y modernizar físicas infraestructuras así como aquellas
incorporar las mejoras de la sociedad de la información, aspectos fundamentales para el desarro-
llo de empresas competitivas.

Escala de valoración:
1 significa que la afirmación es “completamente falsa”
y 5 “completamente cierta”

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

En la Comunidad de Madrid...

No es excesivamente caro para una empresa nueva
o en crecimiento acceder a sistemas

de comunicación (teléfono, Internet, etc.)

Las infraestructuras físicas (carrteras, telecomunicaciones, etc.)
proporcionan un buen apoyo para las empresas

nuevas y en crecimiento

Las empresas de nueva creación y en crecimiento
pueden afrontar los costes de los servicios básicos

Una empresa nueva o en crecimiento puede
proveerse de servicios de telecomunicaciones

en aproximadamente una semana

Una nueva empresa o en crecimiento puede tener acceso
a los servicios básicos (gas, agua, electricidad,

alcantarillado, etc.) en aproximadamente un mes
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anexo I
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El análisis del fenómeno emprendedor no solamente tiene significado desde la óptica de su percepción

social, sino que se vincula con el estudio de la realidad acotada a la muestra especifica de los emprendedo-

res, considerando la especial relevancia de aquellos que pretenden la creación de empresas de base tecnoló-

gica dado su potencial e impacto en la competitividad regional.

De esta forma, el equipo de coordinación del proyecto GEM ha acordado con el Sistema Madri+d, dentro del

marco de apoyo institucional formalizado, la posibilidad de complementar el informe GEM con diferentes resul-

tados de estudios concretos realizados de la dinámica de actividades especialmente del Centro de Empren-

dedores de Base Tecnológica (CEBT) como iniciativa ya consolidada dentro de la estrategia del Plan Regio-

nal de Investigación Científica e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid.

En este caso, a finales de 2004 se concluyó un trabajo de campo específico relacionado los emprendedores

vinculados con el CEBT y que sin duda reportan un valor añadido importante para su configuración como

anexo del informe GEM.

1 .  I n t r o duc c i ó n

Desde su creación, en enero de 2000, el CEBT (antiguo Vivero Virtual de la Comunidad de Madrid) ha traba-

jado con numerosos proyectos que han descrito situaciones y realidades distintas, según el caso. Por esta

razón, y siguiendo con la línea de trabajo del CEBT, se ha propuesto poner en marcha un sistema de segui-

miento periódico de los proyectos, tratando de detectar aquellos factores que puedan influir en la evolución

de los mismos.

2 .  Me t o do l o g í a  de  l a  e nc u e s t a

a) Publico objetivo. La encuesta iba dirigida a todos los emprendedores que hayan pasado por el CEBT, hacien-

do especial hincapié en aquellos que están actualmente dirigiendo su empresa.

b) Estructura. La encuesta se estructuró en tres bloques claramente diferenciados que trataron de recopilar

información relevante de cada una de las variables que hayan podido intervenir en el proceso y evolu-

ción del proyecto o de la compañía.

• El primer bloque se centró en los antecedentes del proyecto. En esta sección se trató de recopilar

información acerca del:

· Origen del proyecto.

· Número de socios.

· Capital invertido y origen del capital.

· Elementos influyentes en la evolución del proyecto.

• El segundo bloque, denominado actividad empresarial, trató de recopilar información sobre la situa-

ción actual de la compañía, como:

· La actividad que desarrolla la empresa.

· El personal que la conforma.

· Los principales obstáculos que ha tenido durante los primeros años.

· Destino de los recursos financieros.

• En el último, denominado perspectivas, se preguntó acerca de:

· La estrategia de la empresa.

· Las necesidades futuras para el desarrollo de la empresa.

Además, se sondeó acerca de los servicios que serían más interesantes para las compañías. 

Todo el proceso se concretó en el envío de 53 cuestionarios recibiéndose 28 respuestas.
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3 .  R e s u l t a do s

Bloque A. Antecedentes

El 68% de los proyectos han surgido de investigaciones académicas o científicas.

El 19% proceden de trabajos desarrollados en empresas privadas.

75%

25%

Sí

No

¿E l  p royec to  empresa r i a l  reque r í a  de  apoyo  in s t i tu c iona l?

Otros

Trabajo desarrollado en empresas privadas

Investigación académica o científica

13%

19%

68%

Or igen  de  l a  i dea  empresa r i a l
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El 75% de los proyectos requerían de apoyo institucional previo, fundamentalmente del tipo de asesora-

miento (27%), instalaciones y equipos (23%) y recursos financieros (17%), siendo el asesoramiento el que

se obtuvo con mayor frecuencia (89%).

En número medio de socios que iniciaron el proyecto fue de 4 personas. La inversión media inicial resultó

ser de aproximadamente 48.011 Euros, aunque la más frecuente estaba comprendida entre los 3.000 y los

30.000 Euros, proveniente en la mayoría de los casos de ahorros (70%) y recursos familiares (24%).

Ahorros

Recursos familiares

Préstamos y créditos

Otros70%

24%

3% 3%

Or igen  de l  c ap i t a l  de  en t rada

Necesitó financiación

Obtuvo financiación

Otros

Cesión de derechos de explotación de patentes

Asesoramiento

Imagen de marca y confianza ante terceros

Recursos humanos

Recursos financieros

Instalaciones y equipos

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

T ipo  de  apoyo  in s t i tu c iona l  reque r ido  po r  l a s  empresas
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Los principales factores que influyeron en la evolución del proyecto fueron, en orden de importancia, los

financieros, el mercado, los socios y los aspectos personales mientras que la falta de apoyo institucional no

afectó en gran medida.

Recursos
financieros

Falta de apoyo
institucional

Socios Mercado Aspectos
personales

Otros
0

1

2

3

4

5

6

Media Moda DT

Fac to re s  que  han  in f lu ido  en  l a  evo luc ión  de l  p royec to

FACTORES QUE HAN INFLUIDO EN LA EVOLUCIÓN DEL PROYECTO 
(VALORACIÓN DE 1 A 5) MEDIA MODA DT

Recursos financieros 4,1 5 1,15

Falta de apoyo institucional 2,8 3 1,14

Socios 3,7 5 1,33

Mercado 3,8 5 1,10

Aspectos personales 3,4 4 1,42

Otros 2,3 3 0,95
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Bloque B. Actividad empresarial.

La mayor parte de las empresas sigue manteniendo relación con su institución (86%).

Dirección y administarción

Ventas

Producción

I+D

Otros

27%

16%

26%

25%

6%

T ipo log í a  de  pe rsona l  -  2

No

Sí

13%

87%

T ipo log í a  de  pe rsona l  -  1

14%

86%

No

Sí

¿S igue  manten iendo  re l a c ión  con  l a  Un i ve rs i dad?
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La mayoría de los trabajadores de la empresa es titulada (87%) y está vinculada por contrato laboral (44%).

El 60% de las compañías tiene una facturación inferior a 60.000 Euros y el 33% factura entre 60.000 y 300.000 Euros.

Todas facturan menos de 1.000.000 de Euros, por lo que la tasa de imposición sobre sus beneficios es del 30%.

Del 25% de empresas que ha iniciado una actividad exportadora, el 86% factura actualmente menos de 60.000

Euros en exportación.

86%

14%

Menos de 60,000 €

Entre 60,000 y 300,000 €

Fac tu ra c ión  a c tua l  en  expo r t a c ión

60%

33%

7%

Menos de 60.000 €

Entre 60.000 y 300.000 €

Más de 300.000 €

Fac tu ra c ión  anua l  de  l a s  empresas

Contrato laboral

Colaboración externa

Otros

44%

36%

20%

Moda l i dad  de  re l a c ión  l abo ra l  más  u t i l i z ada
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Los principales problemas que se han encontrado durante los primeros años han sido fundamentalmente los

financieros y los comerciales y de búsqueda de clientes, mientras que los más irrelevantes fueron la tecno-

logía y los referidos al espacio físico.

Financieros Comerciales,
búsqueda
de clientes

Espacio físico,
instalaciones

y equipos

Recursos
humanos

Tecnológicos Otros
0

1

2

3

4

5

6

Media Moda DT

P r in c ipa l e s  p rob lemas  du ran te  l o s  p r ime ros  años

PRINCIPALES PROBLEMAS DURANTE LOS PRIMEROS AÑOS 
(VALORACIÓN DE 1 A 5) MEDIA MODA DT

Financieros 4,1 5 1,12

Comerciales, búsqueda de clientes 3,8 5 1,34

Espacio físico, instalaciones y equipos 2,6 2 1,14

Recursos humanos 2,8 2 0,99

Tecnológicos 2,0 2 0,69

Otros 3,0 2 1,41
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El 62% de los encuestados ha solicitado en algún momento una ayuda, y sólo el 28% la ha conseguido. El

origen de esta ayuda provino fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y del CDTI.

Los recursos financieros de la empresa se han destinado fundamentalmente a la adquisición de equipos y

material fungible (33%), al desarrollo de prototipos o productos (30%) y a la contratación de personal (25%).

Adquisición de equipos y material fungible

Compensación de desequilibrios financieros

Contratación de personal

Desarrollo de prototipos o productos

Otros

33%

6%

25%

30%

6%

¿Ha  ped ido  a l gún  t ipo  de  ayuda  o  subvenc ión  púb l i c a  pa ra  e l  l anzamien to  
de  l a  empresa?  ¿ se  l a  han  conced ido?

Sí, la he solocitado y no me la han concedido

Sí, la he solicitado y me la han concedido

No la he solicitado

34%

28%

38%

¿Ha  ped ido  a l gún  t ipo  de  ayuda  o  subvenc ión  púb l i c a  pa ra  e l  l anzamien to  
de  l a  empresa?  ¿ se  l a  han  conced ido?
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La mayoría de las empresas conservan el estatus social inicial y mantienen la misma línea de negocio.

96%

4%

Sí

No

¿La  l í nea  de  negoc io  s i gue  s i endo  l a  i n i c i a l ?

Sí

No

29%

71%

¿Ha  cambiado  e l  e s t a tus  l ega l  de  l a  empresa  y  e l  número  de  soc io s?
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Bloque C. Perspectivas.

La mayoría de las empresas encuestadas expresan tener definida una estrategia de futuro y prevén el desa-

rrollo de nuevos productos/servicios en los próximos 2-3 años, con una tendencia favorable hacia la protec-

Sí

No

77%

23%

¿A lgunos  de  e l l o s  se r á  p ro teg ib l e  a  t ra vés  de  in s t rumentos  
de  p ro te c c ión  indus t r i a l  o  i n te l e c tua l ?

Sí

No

93%

7%

¿T iene  p rev i s to  e l  l anzamien to  de  nuevos  p roduc tos/ se r v i c i o s  
en  l o s  p róx imos  2 -3  años

Sí

No

86%

14%

¿T iene  de f in ida  l a  e s t ra teg i a  de  l a  empresa  pa ra  l o s  p róx imos  2 -3  años?
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ción intelectual o industrial. Además, el 82% piensa que sus perspectivas de negocio para los dos próximos

años van a ser mejores.

Las principales necesidades que manifiestan tener para los próximos años serán, en orden de importancia,

las financieras, seguidas del espacio físico y los recursos humanos.

0

1

2

3

4

5

6

Media Moda DT

Recursos
Financieros

Espacio físico,
instalaciones

y equipos

Recursos
humanos

cualificados

Recursos
humanos

para la gestión

Tecnológicos Otros

P r in c ipa l e s  neces idades  pa ra  l o s  p róx imos  2  años

PRINCIPALES NECESIDADES PARA LOS PRÓXIMOS 2 AÑOS 
(VALORACIÓN DE 1 A 5) MEDIA MODA DT

Recursos financieros 4,0 5 1,09

Espacio físico, instalaciones y equipos 3,3 4 1,20

Recursos humanos cualificados 3,4 3 0,95

Recursos humanos para la gestión 3,2 3 0,82

Tecnológicos 2,9 2 0,99

Otros 2,3 3 0,96
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Las necesidades financieras oscilan entre los 60.000 Euros a 300.000 Euros, preferiblemente en forma de

subvención (52%) o créditos con condiciones favorables (31%).

El tipo de interés medio al que los empresarios estarían dispuestos a endeudarse sería del 2%, aunque el

valor más frecuente en la muestra ha sido del 5%.

Subvención

Crédito y/o préstamo

Crédito con condiciones favorables

Otro producto financiero (leasing, renting, factoring...)

52%

12%

31%

5%

Neces idad  de  re cu rsos  f i nanc ie ro s  ¿ cuá l  s e r í a  l a  f ó rmu la  
más  adecuada  según  su  s i tuac ión

Hasta 60.000 €

Entre 60.000 y 300.000 €

Entre 300.000 y 1.000.000 €

30%

55%

15%

¿En  ca so  de  que  fue ran  re cu rsos  f i nanc ie ro s ,  
cuá l  s e r í a  l a  c an t idad  ap rox imada?
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El 64% de las empresas estaría dispuesta a permitir la entrada de financiación a través de la fórmula del

capital riesgo, siempre y cuando no pierdan el control de la compañía.

0 5 10 15 20 25

Dirección y Administración

Ventas

Producción

I+D

Otros

Neces idad  de  re cu rsos  humanos

Sí, aunque sin perder el control de la empresa

Sí

No64%
11%

25%

Es ta r í a  d i spues to  a  pe rmi t i r  que  una  empresa  de  cap i t a l  r i e sgo  o  i nve rso r
pa r t i c ipase  en  su  empresa  pa ra  que  e l  p royec to  s a l i e ra  ade l an te?
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En aquellos casos en los que se requiera de instalaciones, el 46% necesitaría que estas fueran del tipo de

espacios para la incubación de empresas, seguido de equipos técnicos (32%).

Entre los diferentes tipos de apoyo que les gustaría recibir de un programa como el CEBT, manifiestan como

primera opción los recursos financieros (22%), seguidos de formación (19%), información (18%), asesora-

miento empresarial (18%), espacio físico (15%) y asesoramiento técnico (6%).

Alguno de los emprendedores encuestados han manifestado que sería de gran interés para ellos obtener ser-

vicios comunes para la gestión de empresas, es decir, contabilidad, gestorías y similares.

Formación

Información

Asesoramiento empresarial

Asesoramiento técnico

Recursos financieros

Espacio físico

Otros

19%

18%

18%6%

22%

15%
2%

¿Qué  t ipo  de  apoyo  l e  gus ta r í a  re c ib i r  de  una  e s t ru c tu ra  como  e l  CEBT

18%

32%

46%

4%

Espacio industrial

Equipos técnicos

Espacio de incubación de empresas

Otros

Neces idad  de  i n s t a l a c iones  f í s i c a s
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4 .  C o nc l u s i o ne s

· Las compañías surgidas a través del programa CEBT han sido creada por una media de 4 socios, con una

inversión media inicial de 46.500 Euros (aunque la más frecuente estuvo comprendida entre los 3.000 a

30.000 Euros), procedente de ahorros en la mayoría de los casos y de recursos familiares.

· El 59% tiene una facturación media inferior a los 60.000 Euros y no han iniciado actividad exportadora.

Las compañías tienen una estructura de micropyme y se ha optado con mayor frecuencia por la fórmula

de contratación laboral y por el papel de socios para mantener la plantilla. La mayor parte de las empre-

sas están formadas por personal titulado.

· Durante los primeros años de vida, las empresas se han encontrado con diversos problemas, destacando

los financieros y los comerciales y de búsqueda de clientes, mientras que los más irrelevantes fueron la

tecnología y los referidos al espacio físico.

· Los recursos financieros de la empresa se han destinado fundamentalmente a la adquisición de equipos y

material fungible, al desarrollo de prototipos o productos y a la contratación de personal.

· La mayoría de las empresas conservan el estatus social inicial y mantienen la misma línea de negocio.

Así, también expresan tener definida una estrategia de futuro y prevén el desarrollo de nuevos productos/ser-

vicios en los próximos 2-3 años, con una tendencia favorable a la protección intelectual o industrial.

· Para solventar los problemas financieros, el 64% de las empresas ha solicitado en algún momento una

ayuda, aunque sólo el 40% la ha conseguido. El origen de esta ayuda provino fundamentalmente de la Comu-

nidad de Madrid y del CDTI. Las necesidades financieras oscilan entre los 60.000 y los 300.000 Euros, pre-

feriblemente en forma de subvención o créditos con condiciones favorables. El interés medio al que esta-

rían dispuestos a endeudarse sería del 2%, aunque el valor más frecuente en la muestra ha sido del 5%

· El 63% de las empresas estaría dispuesta a permitir la entrada de financiación a través de la fórmula del

capital riesgo, siempre y cuando no pierdan el control de la compañía.

· Para los años futuros, las principales necesidades serían, en orden de importancia, las financieras, segui-

das del espacio físico y los recursos humanos.

· En aquellos casos en los que se requiera de instalaciones, el 60% necesitaría que éstas fueran del tipo de

espacios para la incubación de empresas, seguido de equipos técnicos.

· De entre lo que les gustaría recibir de un programa como el CEBT, han manifestado como primera opción

los recursos financieros, seguidos de formación, información, asesoramiento empresarial, espacio físico y,

por último, asesoramiento técnico. Algunos otros han indicado que sería de gran interés para ellos obte-

ner servicios comunes para la gestión de empresas, es decir, contabilidad, gestorías y similares.
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