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PRESENTACIÓN DEL INFORME GEM
ANDALUCÍA 2009

Querido Lector:

El Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de Andalucía que tengo el honor de presentar cumple siete
años analizando la realidad del proceso emprendedor en la región.

El proyecto GEM está reconocido internacionalmente como el observatorio del fenómeno de creación y des-
arrollo empresarial más prestigioso del mundo. Se ha convertido en una referencia internacional para el análisis
y el estudio de la actividad emprendedora comparada. En España y en Andalucía se consolida como una herra-
mienta imprescindible para conocer, diseñar y valorar las políticas relacionadas con la creación de empresas y
el desarrollo regional.

La crisis económica mundial ha reforzado la utilidad y necesidad del GEM.A pesar de la crisis en la edición de
2009 ha aumentado el número de países que se han sumado a la iniciativa, que alcanza los 54. Es de especial in-
terés para España y Andalucía la incorporación de países del área mediterránea y especialmente los más desta-
cados del entorno árabe, lo que nos permitirá adquirir una perspectiva más amplia del fenómeno emprendedor.

El equipo español es, en estos momentos, el más sólido y avanzado del mundo. Su presidente, Ignacio de laVega,
ocupa la Presidencia del GERA Board (Global Entrepreneurship Research Association), organismo rector del Con-
sorcio de Países GEM.Asimismo, nuestra DirectoraTécnica,Alicia Coduras, es la responsable de la parte del ob-
servatorio que concierne a la encuesta de expertos,miembro del Equipo de Coordinación GEM y miembro del
Comité Científico del Proyecto.

La iniciativa del Instituto de Empresas (IE) Business School, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universi-
dad de Cádiz y la Universidad de Extremadura en 2003 de impulsar la regionalización del proyecto, ha sido re-
conocida por los equipos GEM y es puesta como modelo de funcionamiento en otros países. Nuestro modelo
de participación regional ya ha sido adoptado con éxito por Chile y está en estudio su implantación en Argen-
tina, Colombia, Brasil y otras naciones.

En el terreno académico, los equipos regionales españoles, en colaboración con el IE, siguen organizando anual-
mente ediciones deWorkshops de Investigación basados en GEM, abiertos a la comunidad académica interna-
cional. La última edición tuvo lugar en la Universidad de Cádiz en 2009, bajo la responsabilidad del equipo que
dirijo, y contó con la participación de algunos de los más prestigiosos investigadores en creación de empresas
de todo el mundo, como son los profesores Paul Reynolds, David Audrestch, RoyThurick y Zoltan J.Acs.

Para el año 2010, el equipo investigador de la Universidad de Cádiz del que soy responsable, ha organizado una
nueva edición internacional del Workshop dedicado al tema específico de entrepreneurship y género. En ese
marco, la Universidad de Cádiz y el IE Business School han presentado un estudio específico sobre este tema,
encargado por el Ministerio de Igualdad, en el ámbito de sus actuaciones para incrementar la igualdad en el des-
empeño profesional de empresarias y empresarios. Este estudio, constituye una prueba más de la capacidad del
observatorio GEM para proporcionar servicio y desarrollos amplios en ámbitos específicos de las políticas pú-
blicas y del potencial del equipo investigador de la Universidad de Cádiz y del IE.

El Proyecto GEM es un modelo de colaboración y de implicación de un amplio colectivo de personas e institu-
ciones, y por ello, es de agradecer su apoyo y esfuerzo. Como director del equipo del GEM enAndalucía deseo
reconocer y agradecer expresamente la participación de los profesionales y especialistas que han colaborado



de forma desinteresada en el panel de expertos andaluces. La opinión de estos 36 expertos de la región se ha
unido al amplio panel de casi 600 personas de toda España que han participado para construir uno de los prin-
cipales aspectos del informe. El análisis, diagnóstico y recomendaciones de estos expertos constituye una de las
ventajas diferenciales del proyecto GEM. EnAndalucía, el Informe GEM no hubiese sido posible sin la colabora-
ción de la Universidad de Cádiz (UCA) a través de su Cátedra de Emprendedores, lo que muestra el compro-
miso social de la UCA con el desarrollo de su territorio de referencia y la apuesta decidida por valorizar el
conocimiento universitario en empresas basadas en el conocimiento. En la edición de 2009 han colaborado en
su patrocinio, como viene siendo habitual, las Consejerías de Economía, Innovación y Ciencia y de Presidencia
de la Junta deAndalucía, por medio deAndalucía Emprende Fundación PúblicaAndaluza y el Centro de Estudios
Andaluces (CENTRA).

Estoy convencido que las aportaciones y esfuerzos de todas estas personas e instituciones tendrán un retorno
de la mayor importancia para generar empleo, riqueza, innovación, progreso y cohesión social en nuestra so-
ciedad. En nombre del equipo GEM deAndalucía les doy las gracias.

José Ruiz Navarro
Catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz

Director del Proyecto GEM en Andalucía
Director de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz
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INTRODUCCIÓN
AL PROYECTO GEM

La capacidad emprendedora es un recurso estratégico clave para el desarrollo económico y social de un terri-
torio. Esta capacidad se va generando a lo largo del tiempo, a partir de numerosas variables que inciden en un
proceso de cambio estructural continuado. El proyecto GEM responde a la demanda de identificar y analizar las
variables que inciden en este proceso. En este sentido, los informes GEM ponen de manifiesto cada año la apor-
tación de las personas con capacidad emprendedora y de las empresas con altos niveles de competitividad e in-
novación para el desarrollo territorial.

En 2009, el proyecto GEM ha alcanzado su undécima edición internacional, y en el caso de Andalucía son ya
siete informes, desde el primer informe realizado en 2003. El informe GEM ofrece un sistema de información
y análisis que permite evaluar la adecuación de las políticas y acciones emprendidas por los gobiernos. En este
sentido, el proyecto GEM1 ofrece una información amplia y precisa sobre los procesos de creación de em-
presas, con una metodología homologada a escala internacional, que permite la comparación entre diferen-
tes territorios y países.

Una de las claves del reconocimiento internacional del proyecto GEM es la posibilidad de comparación inter-
territorial, a través de la medición de la actividad emprendedora total en cada territorio analizado. Esta medi-
ción y la posibilidad de comparación permiten observar el impacto de las políticas públicas en cada territorio,
además de otras variables, sobre la creación de empresas a lo largo del tiempo.

Cada año se siguen sumando nuevos países al proyecto GEM, que en 2009 ha alcanzado la mayor participación
desde su creación, con un total de 54 países de todos los continentes.Además de los informes de carácter na-
cional, en algunos países como en el caso de España, se realizan informes de ámbito regional. La práctica totali-
dad de las comunidades y ciudades autónomas españolas dispone de un informe regional, que realizan 16 equipos
territoriales que suman un total de 116 investigadores.

La aplicación de una metodología común para todos los países y regiones asegura la comparación de los re-
sultados de cada estudio territorial. El diseño de la investigación favorece la obtención de una serie de indi-
cadores homogéneos para cada país o región participante, que garantizan la validez y el sentido de la
comparación interterritorial.

Como en anteriores ediciones, las fuentes de información que se emplean para la realización del informe son tres:

- una encuesta a la población adulta (de 18 a 64 años de edad) de cada país, para detectar las características
específicas de los emprendedores y los condicionantes específicos de la creación de empresas. En España, se
han realizado un total de 28.888 encuestas, de las que 2.000 se han realizado en Andalucía;

- un cuestionario dirigido a un panel de 600 expertos, de los que 36 fueron seleccionados enAndalucía, que
permite obtener una opinión cualificada y diversa sobre el fenómeno emprendedor;

- un conjunto de variables secundarias, económicas y sociales, obtenidas de fuentes contrastadas a
escala internacional.

1 Para mayor información sobre el proyecto GEM a escala internacional, se puede consultar la página web: http://www.gemconsortium.org, así como la dirección
http://www.ie.edu/gem, sobre el proyecto GEM en España. La información sobre el proyecto GEM enAndalucía está en la dirección: http://www.gem-andalucia.org.
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La información recabada a través de estas tres fuentes, que se completan y complementan, se trata y elabora
como base para la realización de los distintos apartados que integran el informe, y que recogen aspectos como
la motivación para la creación de empresas, el perfil del emprendedor (con especial atención a la perspectiva de
género), las formas de financiación de las iniciativas emprendedoras, las oportunidades de negocio percibidas y
la capacidad de la población para emprender negocios.

Por tercer año, en el Informe GEMAndalucía se ha introducido un apartado con un Balanced Scorecard que in-
cluye varios cuadros sintéticos que agrupan la información en relación con las perspectivas de resultados, de sta-
keholders, de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento de la actividad emprendedora en Andalucía.
Estos cuadros ofrecen una síntesis de los principales indicadores del Informe anual haciendo más fácil su lectura
y permitiendo una mejor visualización de sus relaciones.

La Ilustración 1 resume el modelo conceptual GEM, que se ha revisado recientemente, para ofrecer una expli-
cación más amplia y precisa del fenómeno emprendedor.

Ilustración 1.Modelo Conceptual GEM revisado

La metodología empleada permite situar el fenómeno emprendedor en Andalucía en el contexto internacional
y, en particular, su comparación con el conjunto de España, y con las demás comunidades autónomas, además de
las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.Desde el inicio de los informes de ámbito regional en España, en 2003,
con la participación deAndalucía,Cataluña y Extremadura, se han ido sumando equipos de investigadores en las
comunidades de Canarias, Castilla y León, Comunidad de Madrid, ComunidadValenciana y el PaísVasco (desde
2004),Galicia y Navarra que se integraron en el proyecto a partir de la edición de 2005,Asturias,Castilla-La Man-
cha y Murcia en 2006, Ceuta y Melilla en 2007, y Aragón y Cantabria en 2008. Los datos regionales de Baleares
y La Rioja son aportados por el equipo GEM que realiza el informe para España.
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BALANCED SCORECARD

Este apartado recoge los indicadores más relevantes que ofrece el Informe GEM Andalucía 2009, en forma de
cuadro de mando integral o Balanced Scorecard. La estructura del Balanced Scorecard permite mostrar los prin-
cipales indicadores de manera integrada, para tener una visión de conjunto del estado de la cuestión de la cre-
ación de empresas en Andalucía durante el año 2009, en comparación con los resultados de 2008.

Estas cifras se presentan en los cuatro cuadros siguientes,en forma de Scorecard o cuadros sintéticos de resultados del
Informe 20082,que agrupan la información en relación con la actividad emprendedora de la población desde una pers-
pectiva de resultados,de stakeholders,de procesos internos y perspectiva de aprendizaje y crecimiento.Estos cuadros
complementan el Resumen Ejecutivo,en el que se ofrece una síntesis de los principales indicadores del presente Informe.

Las variaciones de los indicadores, que recoge laTabla 1 en su última columna, en la mayoría de los casos, al estar
calculados sobre la población y al haber descendido el número de emprendedores con respecto a 2008, son de
signo negativo, es decir: empeoran. No obstante, el análisis de la evolución de las características internas de los
emprendedores –haciendo abstracción de su descenso global- arroja variaciones más positivas. El análisis de
éstas se recoge en el resumen ejecutivo y en los apartados correspondientes.

Tabla 1. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de resultados

2 El resumen Scorecard de los resultados del Informe GEM está basado en el trabajo de Lorenzo Gómez, J.D., RojasVázquez,A. y Ruiz Navarro, J. (2008): "Regional En-
trepreneurial Scorecard", Cuadernos de Gestión,Vol. 8, nº 2, pp. 29-46. ISSN: 1131-6837.
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Tabla 1. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de resultados (continuación)

Como era previsible, en el contexto de la situación de crisis económica de 2009, los indicadores relaciona-
dos con los resultados (Tabla 1) son peores que los del ejercicio anterior, si bien el descenso en la tasa de
actividad emprendedora (TEA) tanto general como femenina ha sido bastante suave, de sólo cuatro décimas
en cada caso, a pesar del notable retroceso de la actividad económica en términos generales. Se ha reducido
asimismo el número de empresas en funcionamiento, también en cuatro décimas, y se ha duplicado el indi-
cador que refleja el cierre de empresas en los últimos doce meses. Esta situación de crisis generalizada se
manifiesta también en el descenso de los indicadores que se refieren a la calidad de las empresas, en rela-
ción con las perspectivas de expansión, las previsiones de creación de empleo, la capacidad exportadora y
la utilización de nuevas tecnologías.

Tabla 2. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de stakeholders
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Tabla 2. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de stakeholders (continuación)

Los indicadores que se agrupan en la Tabla 2 muestran la evolución desde la perspectiva de stakeholders. Hay
dos señales positivas, en relación con la mayor presencia de inversores informales y con la mejor valoración de
las políticas gubernamentales hacia la creación de empresas. El porcentaje de población que ha actuado como
inversor informal muestra una subida muy destacada, que supone casi 2,5 veces el dato de 2008. Este mejor dato
contrasta con la percepción del panel de expertos sobre las condiciones de acceso a la financiación por parte
de los emprendedores, que se reduce en relación con el año anterior. La imagen positiva del emprendedor an-
daluz, que se mide a través de tres indicadores, pierde posiciones con respecto a 2008, si bien mantiene un re-
sultado favorable en líneas generales. El ligero descenso en la valoración de los programas gubernamentales
queda compensado con un aumento similar de las políticas, en lo que supone una mejora de la apreciación del
apoyo al emprendedor en todas las fases del proceso de creación de empresas.

Tabla 3. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de procesos internos
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Tabla 3. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de
procesos internos (continuación)

La perspectiva de procesos internos, que se indica en la Tabla 3, recoge información sobre la percepción de
oportunidades de negocio, la identificación de emprendedores potenciales, la imagen del emprendedor y los
trámites para poner en marcha una actividad empresarial. Si bien en los cuatro apartados, los resultados son in-
feriores a los de 2008, los descensos no se producen en cuantías similares. La imagen del emprendedor, tanto
desde la opinión de la población adulta andaluza como desde el panel de expertos, se reduce ligeramente, aun-
que se mantiene en términos casi positivos. Es más acusado el descenso de la valoración de los plazos y trámi-
tes para emprender, que empeoran una posición que ya era poco favorable en 2008. La reducción en la
percepción de las oportunidades de negocio es también común a la población adulta y al panel de expertos, y
se puede explicar por la situación de crisis económica.

Tabla 4. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía: perspectiva de aprendizaje y crecimiento
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Tabla 4. Regional Entrepreneurial Scorecard en el caso de Andalucía:
perspectiva de aprendizaje y crecimiento (continuación)

Para cerrar este análisis de los principales indicadores del Informe GEMAndalucía 2009, agrupados en forma de
Balanced Scorecard, la perspectiva de aprendizaje y crecimiento (verTabla 4) muestra algunos valores en alza y
otros que se mantienen con respecto a los de 2008. La transferencia de I+D hacia las empresas se mantiene en
términos similares al ejercicio anterior, si bien aún no alcanza un valor de aceptación, al estar por debajo del valor
central (3 puntos). La coordinación entre las diferentes instituciones con competencias sobre la actividad em-
prendedora se mantiene muy cerca del umbral de aceptación, aunque con margen de mejora. Por último, el
apartado de formación mejora ligeramente, si bien está en valores muy bajos, especialmente en lo que se refiere
a la formación en creación de empresas en las enseñanzas primaria y secundaria. Sí ha mejorado la percepción
de la población sobre su capacidad para crear empresas, aunque la opinión del panel de expertos sobre este as-
pecto es mucho menos favorable.
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RESUMEN EJECUTIVO 2009

Atendiendo a la estructura presentada en años anteriores, los resultados se ofrecen agrupados por actividad em-
prendedora y dinámica empresarial, comportamiento emprendedor, perfil de las personas emprendedoras, ca-
racterísticas de la actividad emprendedora, financiación, potencial emprendedor y características del entorno.

Actividad emprendedora y dinámica empresarial

• El fenómeno emprendedor enAndalucía resiste mejor que en España el impacto de la crisis. La
región mantiene en 2009 prácticamente invariable, con respecto al año anterior, el número de personas (unas
335.000) involucradas en crear nuevas empresas. En el global de España el número de emprendedores desciende
casi un 25% (pasa de casi dos millones en 2008 a poco más de un millón y medio en 2009).

• Andalucía es la comunidad con mayor número de personas involucradas en la creación de em-
presas nacientes y nuevas, concentra casi el 22% de los emprendedores de España; su importancia relativa
aumenta casi 6 puntos porcentuales con respecto al año anterior.

• Andalucía es la segunda comunidad de España en la que menos desciende la actividad empren-
dedora, sólo 0,4 puntos con respecto a 2008. Con unaTEA (Actividad EmprendedoraTotal) de 6,3% en 2009
la región se sitúa en un nivel de actividad emprendedora ligeramente superior al de 2006, 0,9 puntos por de-
bajo de su máximo histórico alcanzado en 2007 y prácticamente igual al de 2003.

• La actividad emprendedora andaluza pasa a ocupar la tercera posición entre todas las comuni-
dades de España. Muy cerca de los valores de Baleares y Cataluña y por encima del valor de España (5,1%).

• El porcentaje de iniciativas empresariales consolidadas ha descendido en la región en más de tres
puntos porcentuales respecto al 2008. Este valor es uno de los más bajos registrados desde 2003.Andalucía
se sitúa, junto con la comunidad de Madrid, entre las regiones con menor porcentaje de empresas consolidadas.

• La tasa de cierre de empresas consolidadas o abandono de proyectos alcanza su segundo peor
valor desde 2003.Aumenta en un punto porcentual respecto a 2008 y llega al 2%, el segundo peor valor de
España, tras Baleares y 0,6 puntos por encima del valor medio de España.

• Disminuye el potencial emprendedor expresado por el número de personas que tienen la vo-
luntad de crear una empresa en los próximos años (4,9%). Lo mismo sucede en el resto de las regiones
españolas, aunque relativamente menos en Andalucía, lo que la posiciona en el puesto 9 del total de los 20 te-
rritorios analizados.

Comportamiento emprendedor

• El motivo más importante que impulsa a las personas a emprender enAndalucía es haber iden-
tificado una oportunidad de negocio. El 70,5% de las personas involucradas en el proceso de crear una em-
presa lo hacen por oportunidad. No obstante, en 2009 se alcanza el valor mínimo de emprendedores por
oportunidad desde 2003.Al igual que ha ocurrido con la actividad emprendedora total, el descenso en la tasa
de actividad emprendedora por oportunidad es menor que el que se experimenta en la media de España, ello
posiciona a Andalucía como la cuarta comunidad con el valor más alto.

• En momentos de crisis la motivación para emprender por necesidad crece yAndalucía se sitúa
en primer lugar entre todas las comunidades españolas.Andalucía es la comunidad con mayor tasa de
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emprendedores por necesidad (1,34), seguida muy de cerca por la ComunidadValenciana (1,24) y muy por en-
cima de la media española (0,80). Un 21,4% de los emprendedores andaluces dicen estar motivados por nece-
sidad, el porcentaje más alto en toda la serie histórica del GEM en la región.

• Los emprendedores por oportunidad están motivados, principalmente, por la búsqueda de
mayor independencia. Sin embargo, han disminuido drásticamente en 2009 las personas que buscan la inde-
pendencia, mientras que el porcentaje de personas que inician una empresa para mantener sus ingresos se ha
incrementado en casi 18 puntos enAndalucía. En España hay un 13% más de personas que enAndalucía que em-
prenden buscando una mayor independencia y, al contrario de lo sucedido en Andalucía, crecen en 2009.

Perfil de las personas emprendedoras

• La persona involucrada en crear una empresa naciente o nueva (de menos de tres años y medio) en
Andalucía es, mayoritariamente, hombre (58,4% de los casos), con una edad media de unos 36 años (baja unos
dos años respecto a 2008), casi un año inferior a la media de España. Su nivel de estudios es, predominantemente,
secundarios (43,8%), seguidos por las personas con formación profesional (22,4%). Los emprendedores con es-
tudios universitarios disminuyen en casi 7 puntos respecto a la edición anterior y suponen un total del 27%. El
32% tiene rentas inferiores a los 10.000 euros, les siguen en importancia los que tienen rentas entre 20.000 y
30.000 euros (un 26,9%). Se incrementan ligeramente los emprendedores de origen extranjero.No obstante, la
gran mayoría de los emprendedores son españoles (91,5%).

• El perfil predominante del emprendedor consolidado es el de un hombre (62,1%), rasgo que disminuye
respecto a la edición anterior; de unos 41 años; con formación en estudios secundarios (49,2%) o formación pro-
fesional (16,8%). La mayoría (63,1%) tienen niveles de renta entre 10.000 y 30.000 euros o superior. Su origen
es mayoritariamente español (95,5%), aunque se incrementa en casi tres puntos el porcentaje de extranjeros.

• El perfil del emprendedor potencial (persona que tiene la intención de crear una empresa en los próxi-
mos tres años) es mayoritariamente el de un hombre (51,2%); con una edad media de unos 32 años; con for-
mación de estudios secundarios (38,1%), aunque los que tienen estudios universitarios llegan al 36,2%. Sus
ingresos suelen estar comprendidos entre los 10.000 y 20.000 euros anuales (30,5%).Aunque es el grupo en el
que hay más extranjeros, su origen es principalmente español (90,5%).

• Mejora notablemente el número de personas que han recibido formación específica para
emprender. Es muy positivo observar la evolución de Andalucía en este sentido. Los emprendedores na-
cientes y nuevos que declaran haber recibido formación específica pasan de 29,8% en 2008 al 42,9% en 2009
y los emprendedores potenciales y consolidados sobrepasan el 50% que han tenido formación en creación
de empresas.

• La actividad emprendedora de las mujeres de Andalucía resiste a la crisis y se sitúa en tercera
posición entre las comunidades de España. Con un valor muy por encima de la media española, dada la
menor incidencia de la crisis, se confirma la tendencia de las emprendedoras de Andalucía de ir avanzando po-
siciones. El valor alcanzado es sobresaliente incluso en el ámbito internacional.

• Se mantiene prácticamente invariable la proporción de mujeres emprendedoras con respecto
a los hombres enAndalucía.Aunque en 2009 se produce un ligero descenso de la actividad emprendedora
de las mujeres, también se produce en el lado masculino. Se observa que la evolución de la actividad empren-
dedora femenina en los últimos cinco años es más estable que la de los hombres en Andalucía.

Características de la actividad emprendedora: sector, empleo, innovación, tecnología,
competencia e internacionalización

Las características de las iniciativas empresariales nacientes y nuevas (early stage, de menos de 42 meses) que se
resumen a continuación, están relacionadas con los rasgos competitivos de las empresas y se analizan con res-
pecto al total de las mismas.

• Las empresas nacientes y nuevas deAndalucía se orientan mayoritariamente al consumo (54,9%).
Las iniciativas en el sector de transformación (28,6%) se sitúan en segundo lugar, le siguen los servicios a em-
presas (17,2%) y por último el sector extractivo. La estructura es similar a la de España con un mayor peso en
Andalucía de las empresas transformadoras y extractivas.
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• EnAndalucía las iniciativas con un único socio son más que en el resto de España. En el caso an-
daluz, la gran mayoría de las iniciativas tiene un único propietario (69%, frente al 60% para España). Le siguen en
orden de importancia las nuevas empresas con dos propietarios, que se dan en casi un 19% paraAndalucía y en
un 23,2% para España. Las creadas con entre tres y cinco socios representan el 10,7% en la región, quedando
como testimoniales los casos con más socios. Se aprecia un considerable incremento de las iniciativas con un
único propietario con respecto a 2008 que era el 52,7%.

• La microempresa es el tipo dominante de iniciativa emprendedora. La gran mayoría de las empre-
sas nacientes y nuevas, tanto andaluzas (57%) como españolas (49,5%) tienen entre 1 y 5 puestos de trabajo. Su-
peran, en Andalucía y España, a las iniciativas que únicamente emplean al propio emprendedor, 36% y 41,4%
respectivamente. Respecto a la edición anterior, se ha producido un descenso importante del peso relativo de
las iniciativas de más de 5 empleados tanto paraAndalucía como para España y un considerable aumento de las
que sólo emplean al propio emprendedor.

• Disminuye en diez puntos con respecto al año anterior la estimación total de empresas que
piensan crear empleo. No obstante, el 77,8 % de las empresas nacientes y nuevas estiman crear empleo en
los próximos cinco años, la estimación es muy similar en España (78,7%). El tramo de empresas que piensan crear
entre 1 y 5 empleos es el más frecuente, el 60,7%, pero desciende casi siete puntos. El de las que estiman crear
entre 6 y 19 empleos alcanza el 12,6% enAndalucía y el 14,6% en España. La creación de 20 empleos o más sólo
la estiman el 4,5% de las iniciativas andaluzas y el 4,8% las españolas.

• El porcentaje de iniciativas innovadoras es más alto enAndalucía que en España. Más de la cuarta
parte de las empresas nacientes y nuevas se considera muy innovadora y crece en casi seis puntos respecto a
2008.No obstante,más de la mitad de las iniciativas emprendedoras andaluzas (53,2%) no se considera innova-
dora, frente al 63,3% de las españolas.

• Aumenta la proporción de empresas que usan tecnologías nuevas o recientes y se igualan a las
de tecnologías maduras. Las iniciativas que utilizan tecnologías nuevas alcanzan el 28% del total en Andalu-
cía, experimentan una fuerte subida con respecto a 2008 superior a la de España. Se confirma la tendencia a dis-
minuir el uso de tecnologías de más de cinco años tanto en Andalucía como en España, aunque el descenso es
mucho más acusado para el caso de Andalucía.

•Más de la mitad de las iniciativas empresariales andaluzas esperan expandirse (el 53,1%). Este por-
centaje es muy superior al de las iniciativas de España (41,6%). El potencial de expansión corresponde en su ma-
yoría a las que podrían ampliar sus mercados sin la utilización de nuevas tecnologías (25,1%).

• Siguen aumentando ligeramente las empresas que consideran que tienen mucha competencia. En
torno al 55% tanto para Andalucía como para España. No obstante, los emprendedores que no perciben ninguna
competencia (23%) aumentan considerablemente con respecto a 2008.No ocurre lo mismo en España (13,5%).

• Aumenta el número de iniciativas orientadas exclusivamente a los mercados nacionales. Un 72%
de las iniciativas, tanto andaluzas como de España, no realiza actividades de exportación. Se ha incrementado con-
siderablemente en ambos casos el porcentaje de empresas que no exporta.

Financiación de la actividad emprendedora naciente

• El capital inicial medio para poner en marcha una empresa es el doble en España que enAnda-
lucía. No obstante, la inversión inicial más frecuente enAndalucía es de 40.000 euros, superior a los 30.000 euros
del conjunto de España.

• El empresario andaluz aporta en promedio unas tres cuartas partes del capital semilla necesa-
rio para emprender,mientras que el español pone unos dos tercios. La situación más habitual es el que el em-
prendedor aporte el total del capital inicial, tanto en España como enAndalucía.

• Aumentan los andaluces que inician su actividad empresarial sin dependencia financiera de ter-
ceros, casi en la mitad de los casos (48,4%) el total de la inversión es aportado por el interesado,mientras que
en el conjunto de España este porcentaje se reduce hasta poco más de un tercio (36,6%).

• Andalucía pasa a ocupar el primer lugar en número relativo de personas que ejercen de business
angels en España. El porcentaje de la población andaluza que ha realizado funciones de inversor informal es



ligeramente superior al 5%, supera la media nacional en más de dos puntos, a la mayor parte de los países de la
OCDE (sólo por detrás de Islandia y Noruega), y su valor supera el de Estados Unidos.

• Se reduce ligeramente la edad media del inversor informal enAndalucía. Su perfil en 2009 es el de
un hombre (en dos de cada tres casos) de una edad media de 38,9 años; con un nivel de estudios alto (41,2%);
en situación laboral activa (tres de cada cuatro); con una renta familiar alta; es empresario, ya sea nuevo, na-
ciente o consolidado, o bien lo ha sido, en dos de cada tres casos; tiene conocimientos, habilidades y experien-
cia para emprender (91%); y tiene formación específica en creación de empresas en el 61,8% de los casos.

• El perfil del inversor informal enAndalucía presenta bastantes similitudes con el de España. Hay
algunas diferencias en cuánto a la presencia de empresarios en activo y en relación con los empresarios que han
cerrado su negocio (menos casos enAndalucía). Respecto a los conocimientos para emprender y a la formación
específica en creación de empresas Andalucía supera a España en 6,2 puntos.

• La mayor parte de los business angels son familiares directos. Este porcentaje es mayor en Andalucía
que en el conjunto de España. Casi cuatro de cada cinco inversores informales andaluces es familia directa del
emprendedor, proporción que desciende a dos de cada tres en España. El segundo grupo de inversores infor-
males son los amigos y vecinos, que suponen un 19,1% en España y sólo un 8% en Andalucía. Los demás casos
de business angels, como compañeros de trabajo, familia menos cercana y desconocidos, son poco relevantes,
tanto en Andalucía como en España, y no presentan grandes diferencias entre ambos territorios.

Potencial emprendedor

Las variables que inciden en el potencial emprendedor de un territorio están relacionadas con el grado de per-
cepción de oportunidades empresariales que se detecta en el mismo, de la motivación de las personas para ex-
plotarlas y de su capacidad para hacerlo.

• La percepción de oportunidades de la población continúa descendiendo desde 2006, y alcanza
en 2009 su menor valor. Sólo uno de cada seis andaluces, aproximadamente, considera queAndalucía ofrece
buenas oportunidades para crear una empresa. En relación con 2008, los indicadores han descendido de forma
notable en todos los territorios, aunque la posición relativa de Andalucía mejora en 2009.

•Desde la perspectiva de los expertos, la percepción de oportunidades desciende enAndalucía con
respecto a 2008. No obstante, hay consenso en cuanto a la existencia de oportunidades para emprender en
Andalucía, los expertos identifican oportunidades de negocio en mayor medida que la población, si bien consi-
deran que la preparación de las personas para poder aprovecharlas es mejorable.

• Aumenta el miedo al fracaso. Más del 56% de la población andaluza considera que el miedo es un freno
para emprender.Aún así, dos de cada tres andaluces consideran que crear una empresa es una buena opción pro-
fesional. El miedo al fracaso sitúa a Andalucía en una posición intermedia entre Extremadura y el PaísVasco, las
comunidades con mayor y menor porcentaje de población que señala el miedo como elemento disuasor.

• El papel de los medios de comunicación es el factor motivante peor valorado. En opinión de una
amplia mayoría de la población andaluza la cobertura que dan los medios de comunicación a los nuevos em-
presarios es insuficiente, esta perspectiva es compartida por el resto de las regiones españolas. Los expertos coin-
ciden en el suspenso a los medios de comunicación en su potencial papel motivante de la cultura emprendedora.

• El factor motivante para emprender más destacado por los expertos enAndalucía es el reco-
nocimiento social. No obstante, los expertos reducen su influencia respecto a 2008. En comparación con
las demás regiones españolas Andalucía alcanza los valores más bajos en motivación económica para em-
prender, la opción profesional de ser empresario, el prestigio empresarial y la imagen que otorgan los medios
de comunicación.

• Andalucía y la Comunidad de Madrid son los únicos territorios en los que más de la mitad de su
población percibe tener capacidades emprendedoras. No obstante, este liderazgo en el ámbito nacio-
nal no tiene una correspondencia en el ámbito internacional.Andalucía ocupa una posición intermedia en los pa-
íses GEM de la OCDE, a distancia de los países con mayor valoración en este apartado.

• La capacidad para emprender de los andaluces no mejora en los últimos siete años. En opinión de
los expertos, sólo en la que se refiere a la capacitación de las personas para crear y dirigir una empresa pequeña
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se aprueba. Se suspende en: capacidad para crear una empresa de rápido crecimiento, experiencia, capacidad de
reacción ante oportunidades de negocio y capacidad de organización.

Características del entorno y recomendaciones

• Las condiciones del entorno que más favorecen las iniciativas emprendedoras en Andalucía, en
opinión de los expertos, son el acceso a infraestructuras físicas, el interés de los consumidores por la innova-
ción, el apoyo a la mujer, el apoyo al crecimiento empresarial, algunas políticas y programas públicos, y el inte-
rés de la empresa por la innovación.

• Los factores que más frenan las iniciativas emprendedoras enAndalucía son la educación primaria
y secundaria, la burocracia de la administración y las políticas financieras.Aunque con menos importancia, tam-
bién influyen factores como: las normas sociales y culturales, la libertad de mercado, la transferencia en I+D, la
educación superior, el respeto por la propiedad intelectual y la infraestructura comercial y de servicios a las em-
presas. La comparación con los resultados de 2008 no indica diferencias importantes, manteniéndose la educa-
ción primaria y secundaria como el obstáculo más destacado, a pesar de haber mejorado en 2009.

Algunos de estos condicionantes del entorno empresarial se ofrecen con más detalle a continuación:

• Las variables analizadas del entorno financiero suspenden.A excepción de la disponibilidad de las ayu-
das públicas ninguno de los aspectos analizados, ni los mecanismos y adecuación del mercado de capitales, ca-
pital riesgo o capacidad y características de los inversores privados, alcanzan el aprobado en el objetivo de influir
positivamente en el proceso emprendedor.Todas las comunidades valoran negativamente la influencia del sistema
financiero. Navarra le otorga la nota más alta (2,7 sobre 5),Andalucía 2,3 y la mínima la da La Rioja 1,8.

• Las políticas públicas, tanto de ámbito regional como nacional, son bien valoradas enAndalucía.
Extremadura,Andalucía y Navarra, son, por este orden, las tres únicas comunidades que las aprueban. Sin em-
bargo, la lentitud y burocracia en los trámites y los impuestos son vistos como obstáculos. En este aspecto,An-
dalucía es una de las comunidades peor valoradas.

• Los programas públicos específicos se valoran positivamente en general.Andalucía se encuentra en
el grupo de comunidades que aprueban, siendo la sexta comunidad mejor valorada.Destaca el papel de los par-
ques científicos y tecnológicos y la valía de los profesionales de las agencias gubernamentales. La efectividad,
adecuación e información de los programas sigue siendo mejorable, según los expertos, aunque muy cerca del
umbral de aceptación y con una valoración similar a la de 2008.

• La educación y la formación en creación de empresas son manifiestamente mejorables.Todas las
comunidades suspenden con notas muy parecidas. EnAndalucía, a excepción de la formación en administración
y dirección de empresas, los demás aspectos educativos y formativos obtienen puntuaciones muy bajas. En la en-
señanza primaria y secundaria la promoción del espíritu emprendedor, los conocimientos de economía de mer-
cado y el estímulo de la creatividad y de la iniciativa personal suspenden claramente, a pesar de mejorar
ligeramente respecto a 2008.

• La transferencia de I+D enAndalucía ofrece oportunidades para competir en sectores globales.
La creación de empresas de base tecnológica es uno de los aspectos positivos, mientras que persiste la dificul-
tad de acceso de las empresas de nueva creación a las nuevas tecnologías por lo elevado de su coste y por las
dificultades de acceso que encuentran a la investigación de las universidades.

• Las infraestructuras comerciales y profesionales destacan en su influencia positiva por la existencia de
proveedores, consultores y subcontratistas (si bien con un componente desfavorable derivado de su alto coste)
y por el acceso al asesoramiento en temas jurídicos y de gestión. La valoración de los servicios bancarios cae
desde una posición aceptable en 2008 a suspender en 2009.

• Las condiciones de acceso al mercado para una empresa nueva son valoradas de manera desfa-
vorable. Existen altos costes de entrada al mercado. Con respecto a 2008, la impresión de los expertos es
menos favorable, aumentan las barreras de entrada.

•No cambian las valoraciones de las infraestructuras físicas, se mantienen casi idénticas a 2008, con muy
ligeras mejoras en los servicios de telecomunicaciones.



• Las normas sociales y culturales enAndalucía no estimulan la asunción de riesgos empresaria-
les, tampoco sirven como acicate para la creatividad y la innovación. Su valoración no cambia yAndalucía se sitúa
como la segunda comunidad peor valorada de España.

• La falta de respeto de los derechos de propiedad intelectual perjudica a los emprendedores. La
legislación de los derechos de propiedad es muy completa pero no se hace cumplir de manera eficaz, se reco-
noce la existencia de un importante grado de piratería. La opinión general de que los derechos deben ser res-
petados retrocede con respecto a 2008.

• El apoyo a la mujer emprendedora enAndalucía se valora de manera muy positiva.A pesar de
la fuerte subida en toda España,Andalucía se posiciona en el cuarto lugar entre todas las comunidades a muy
poca diferencia de la primera, Baleares. Mejora de forma sustancial en 2009 la aceptación social de la mujer
empresaria, la valoración del fomento del autoempleo femenino. El reconocimiento de la igualdad de habili-
dades y competencias para la creación de empresas por hombres y mujeres alcanza una valoración muy ele-
vada. La existencia de servicios sociales que ayuden a la conciliación laboral y familiar sigue siendo una de
las asignaturas pendientes.

• La sensibilidad y apoyo a la creación de empresas de alto potencial de desarrollo es positiva.
Constituye una prioridad para las administraciones públicas y es un criterio relevante para el acceso a las ayu-
das para la creación de empresas. Esta valoración positiva se mantiene con respecto a 2008 en términos muy
similares.Andalucía alcanza la segunda posición muy cerca de la primera comunidad por valoración, Navarra.

• El interés por la innovación enAndalucía, en general, es favorable. El aspecto más positivo es el gusto
por los nuevos productos y servicios de la población andaluza. Se valora positivamente la innovación tanto por
los consumidores como por las empresas. Como aspecto mejorable, se indica la escasa apertura de las empre-
sas establecidas a contar con empresas de nueva creación como proveedoras. Las valoraciones son muy simila-
res a las de 2008.

• Las principales recomendaciones de los expertos se centran en corregir las carencias antes señaladas y,
especialmente, en mejorar el apoyo financiero, la infraestructura comercial y profesional y, sobre todo, la ur-
gente reforma de la educación y formación.
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1ACTIVIDAD EMPRENDEDORAY DINÁMICA
EMPRESARIAL ENANDALUCÍA





1.1Actividad emprendedora
La etapa central del proceso desde que nace la
empresa hasta que alcanza los tres años y medio

de vida, es lo que en el proyecto GEM se deno-
minaActividad EmprendedoraTotal oTasa deAc-
tividad Emprendedora (TEA). Esta tasa mide el
porcentaje de personas (entre 18 y 64 años),
sobre el total de población del mismo segmento
de edad, que han iniciado y se mantienen activas
en el proceso de crear una empresa, que va a ser
de su propiedad, compartida o no con otros so-
cios, y que aún no ha superado los 3,5 años de
existencia. Esta definición incluye el autoempleo.
La estimación del número de iniciativas empren-
dedoras nacientes y nuevas, junto con el número
de propietarios que se declara para cada una de
ellas, permite calcular el número de personas in-
volucradas en la creación de empresas incipien-
tes, es decir, el número de personas
emprendedoras. En el caso de Andalucía dicha
estimación es de 337.047 personas para el año
2009. Esta cifra sitúa a Andalucía como la región
con mayor número de personas involucradas en
la creación de empresas nacientes y nuevas, con-
centrando casi el 22% de los emprendedores in-
cipientes de España, con un incremento de casi
6 puntos porcentuales respecto al año anterior.
Tal como se muestra en la Ilustración 4, le sigue
en orden de importancia Cataluña, que, con
302.719 emprendedores incipientes concentra
el 19,7% del total de España. Madrid, por su
parte, pierde un importante número de em-
prendedores respecto al año anterior y pasa a
situarse como la tercera comunidad en orden de
importancia, pero a gran distancia deAndalucía y
Cataluña, ya que tiene únicamente el 13,8% de
los emprendedores.Así puesAndalucía,Cataluña
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a vitalidad, supervivencia y crecimiento de nuevas
empresas son elementos esenciales para la renova-
ción del modelo económico de desarrollo de un te-
rritorio. En este sentido, la actividad emprendedora y
la dinámica empresarial son los elementos clave del
progreso social y económico de una sociedad.
El objetivo de este capítulo es analizar las iniciativas
empresariales enAndalucía desde una perspectiva di-
námica. Para ello, y partiendo de los resultados ob-
tenidos en la encuesta a la población adulta realizada
en 2009, se investigan las tres etapas esenciales del
proceso de creación de empresas: concepción, naci-
miento y consolidación según se explica en el apar-
tado de metodología en elAnexo I.La primera etapa
se inicia con la intención de las personas de crear
una empresa y con la concepción del proyecto em-
presarial; un indicador de esta fase es el potencial de
personas con intenciones de crear una empresa en
el futuro (se analiza en el apartado tercero del capí-
tulo). El proceso continúa con la materialización del
nacimiento de la empresa, núcleo del análisis de la
actividad emprendedora,que se expone en el primer
apartado del capítulo. La tercera etapa es la consoli-
dación del proyecto empresarial, que se considera
que llega una vez que la empresa nueva ha superado
los 3,5 años de vida. La Ilustración 2 y la Ilustración
3 representan el proceso emprendedor descrito y
resumen los principales resultados para el caso an-
daluz y español, respectivamente.

1.ACTIVIDAD EMPRENDEDORAY
DINÁMICA EMPRESARIAL EN

ANDALUCÍA
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3 Reynolds, et al. (2005):“Global Entrepreneurship Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998-2003”, Small Business Economics
Vol. 24, nº 3 (abril), pp. 205-231.



y Madrid concentran más de la mitad de las ini-
ciativas emprendedoras en España (55,5%).Cabe
destacar que en 2009, y debido a la mayor resis-
tencia a la crisis, se ha producido un espectacu-
lar incremento del peso porcentual deAndalucía

en cuanto al número de emprendedores inci-
pientes respecto al resto de regiones y ciudades
autónomas españolas.Así mientras que en el glo-
bal de España ha descendido en casi un 25% el
número de emprendedores (pasando de casi dos
millones en 2008 a poco más de un millón y
medio en 2009), en Andalucía se ha mantenido
prácticamente el número total de emprendedo-
res respecto a la edición anterior.

La Tabla 5 muestra la evolución de la actividad
emprendedora para las diferentes comunidades
y ciudades autónomas de España, desde el año
de su incorporación al proyecto GEM hasta la

presente edición, medidas por sus respectivas
TEA (Tasas de Actividades Emprendedoras).Tal
como se puede apreciar,Andalucía, con unaTEA
de 6,3% es la segunda comunidad en la que
menos desciende la actividad emprendedora,

sólo 0,4 puntos con respecto a 2008, ligera-
mente por detrás de Baleares. El descenso sitúa
a la región en una tasa de actividad emprende-
dora ligeramente superior a la alcanzada en 2006
y 0,9 puntos por debajo de su máximo histórico
alcanzado en 2007.

En cuanto a la comparación de la TEA andaluza
con la del resto de regiones y comunidades

autónomas españolas, tal como se puede ver en
la Ilustración 5,Andalucía se sitúa en tercer lugar
(6,3%),muy cerca de las posiciones primera y se-
gunda ocupadas por Baleares y Cataluña (6,6% y
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6,4%) respectivamente, casi 4 puntos por encima
del nivel más bajo (2,4%) y 1,2 puntos por en-
cima del valor global de España (5,1%).

Las características del proyecto GEM permiten la
comparación de la actividad emprendedora en
distintos territorios. La Ilustración 6 muestra la
posición de Andalucía en el contexto de los pa-
íses de la Unión Europea que han participado en

el GEM 2009 y la Ilustración 7 permite compa-
rar la TEA de Andalucía con la del conjunto de
países GEM de la OCDE.

1.2 Dinámica empresarial
La dinámica empresarial se materializa no sola-
mente por el nacimiento de nuevas iniciativas

empresariales. Su resultado también depende, en
sentido positivo, de las iniciativas que se conso-
lidan –con más de 3,5 años activas- y en sentido

negativo de las iniciativas que sin haber alcan-
zado su fase de consolidación se abandonan, o
bien que, habiéndola alcanzado, se cierran. La
Tabla 6 recoge estas dos últimas variables para
la serie de años en los que han participado las

diferentes comunidades y ciudades autónomas
de España desde 2003, expresadas en porcentaje
de la población comprendida entre 18 y 64 años.
Tal como se observa, tanto paraAndalucía como
para el resto de regiones y ciudades autónomas
españolas, en 2009 se ha producido un acusado
descenso de las iniciativas consolidadas al tiempo
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que la tasa de cierres se ha incrementado. Con-
cretamente en el caso de Andalucía, el porcen-
taje de iniciativas empresariales consolidadas ha
descendido en más de tres puntos porcentuales
respecto al 2008, pasando de una tasa del 8,8%
al 5,4% actual. Este valor es uno de los más bajos
registrados desde que en 2003 se inicio el pro-
yecto GEM, siendo únicamente superior al del
año 2005. Por otra parte, a este dato negativo se
le añade el hecho de que también se ha incre-
mentado en un punto porcentual la tasa de em-
presas que cesan su actividad hasta llegar al 2%.

Comparando el porcentaje de iniciativas conso-
lidadas deAndalucía con el resto de las comuni-
dades y ciudades autónomas de España
(Ilustración 8) se puede ver como Andalucía se
sitúa, junto con la comunidad de Madrid, entre
las regiones con menor porcentaje de empresas
consolidadas, superando únicamente a Canarias,
Melilla, Ceuta y Cantabria. De igual signo nega-
tivo es la comparación del valor alcanzado en el
cese de actividades en la región, el segundo más
alto de España tras Baleares y 0,6 puntos por en-
cima del valor medio de España.
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La Ilustración 9 e Ilustración 10 presentan la
comparación del porcentaje de iniciativas con-
solidadas de Andalucía y España con la de los
países GEM de la Unión Europea y de la
OCDE respectivamente.

En cuanto a la tasa de abandonos y cierres en el
contexto español (Ilustración 11), Andalucía se
sitúa en el segundo puesto, siendo únicamente su-
perada por Baleares y 0.6 puntos porcentuales por
encima de la media de España. La comparación in-
ternacional con el resto de países GEM de la
Unión Europea se ofrece en la Ilustración 12 y con
la OCDE en la Ilustración 13).

1.3 Potencial emprendedor
Tal como se ha expuesto en la introducción de
este capítulo, la primera etapa del proceso
emprendedor tiene su origen en la intención de
las personas de crear una empresa. Este número

de personas que tienen la voluntad firme de ini-
ciar una nueva actividad empresarial en los
próximos años, es lo que en el contexto del pro-
yecto GEM se define como “potencial empren-
dedor”. Así, después de analizar las etapas
segunda (nacimiento de la empresa) y tercera
(consolidación) del esquema que explica el pro-
ceso emprendedor en el modelo GEM, en este
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apartado se analiza la etapa previa, la del em-
prendedor potencial, que se refiere al deseo de
crear una empresa y que recoge el porcentaje
de respuestas afirmativas a la pregunta de si se

espera crear una empresa en los próximos 3
años.Como se observa en laTabla 7 el potencial
emprendedor de la población andaluza, al igual
que en el resto de regiones españolas,ha disminuido
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respecto a la edición anterior para situarse en
el 4,9%. Con esta tasa Andalucía pasa al lugar 9
del total de los 20 territorios analizados (Ilus-
tración 14), por lo que, aunque ha disminuido
su potencial, mejora su posición relativa consi-

derablemente respecto a la edición anterior.
La comparación internacional de estos valores
de emprendedores potenciales se plasma en la
Ilustración 15 e Ilustración 16.
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2TIPOS DE COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR





- por oportunidad: se emprende para explotar una
oportunidad empresarial, a partir de la genera-
ción o descubrimiento de una idea de negocio;
- por necesidad: se pone en marcha una ini-
ciativa empresarial ante la falta de una alter-
nativa laboral que resulte más atractiva para
el emprendedor;
- por una mezcla de las dos anteriores razones.

La encuesta GEM que se realiza a la población
adulta permite determinar qué incidencia tiene
cada una de estas tres alternativas sobre los em-
prendedores. Se pregunta a las personas entre-
vistadas que declaran haber puesto en marcha
un negocio si su motivación ha sido bien la

intención de aprovechar una oportunidad de-
tectada, bien la carencia de una mejor opción de
trabajo, o bien si se trata de una combinación de
las dos motivaciones anteriores. En el primer
apartado de este capítulo se analiza el compor-
tamiento emprendedor de la población andaluza
por oportunidad y por necesidad. En un segundo
apartado, se profundiza en el análisis de la moti-
vación más frecuente en el caso de España yAn-
dalucía, la motivación por oportunidad. La
Ilustración 17 muestra los motivos para em-
prender y recoge además otras razones que
contribuyen a explicar el comportamiento de las
personas emprendedoras.

2.1 Oportunidad y necesidad en el pro-
ceso emprendedor
La Ilustración 18 ofrece la distribución de la ac-
tividad emprendedora total en Andalucía, según
la motivación. Se observa que una amplia mayo-
ría de las iniciativas emprendedoras andaluzas
(en 3 de cada 4 casos) se explica en razón del
aprovechamiento de una oportunidad de nego-
cio. Los emprendedores que manifiestan hacerlo
por necesidad suponen un 21,4% de los casos,
mientras que un porcentaje reducido se puede
explicar por otras razones, o no exclusivamente
por uno de estos dos motivos principales. La
comparación con los datos del año anterior
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egún la literatura sobre creación de empre-
sas, las respuestas de los individuos frente a de-
terminados factores de motivación dan lugar al
nacimiento de las iniciativas emprendedoras. El
proyecto GEM considera estas motivaciones a
partir de las teorías del comportamiento em-
prendedor, especialmente de las perspectivas
institucionales y cognitivas. En síntesis, las op-
ciones básicas que llevan a una persona a iniciar
una actividad emprendedora se pueden resumen
en tres:

2.TIPOS DE COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR
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muestra una disminución de casi siete puntos en
la motivación por oportunidad, un ligero incre-
mento de la motivación por necesidad, y en sen-
tido general, una menor concentración en torno
a estos dos factores principales.

LaTabla 8 muestra la evolución de laTasa deAc-
tividad Emprendedora de Andalucía distin-
guiendo si esta es por oportunidad, necesidad u
otros motivos desde la primera edición del GEM
en 2003 hasta la edición actual.Tal como se co-
menta en el Capítulo 1, en comparación con el
año anterior, laTEA deAndalucía se ha reducido
ligeramente. Este descenso se explica casi en su
totalidad por la disminución de iniciativas em-
prendedoras por oportunidad, ya que laTEA por
dichas iniciativas ha descendido considerable-
mente respecto a la edición anterior, situándose
en el valor mínimo alcanzado desde 2003.

Comparada con la evolución de la actividad em-
prendedora en España (véase la Tabla 9), se ob-
serva una tendencia similar a la de Andalucía,
aunque en este caso el descenso tanto de laTEA
total como de laTEA por oportunidad es mucho

más acusado.Así, aunque en España se ha man-
tenido el porcentaje relativo de iniciativas em-
prendedoras por oportunidad respecto a la
edición anterior, el acusado descenso de la TEA
ha sido consecuencia básicamente del descenso
de iniciativas por oportunidad.

La Ilustración 19 muestra el comportamiento
emprendedor según motivación en las comuni-
dades autónomas españolas, ordenado por el
motivo mayoritario, es decir, la existencia de una
oportunidad de negocio.Así, tal como es espe-
rable a tenor de los resultados de la TEA total
presentados en el Capítulo 1, Andalucía ocupa
las primeras posiciones, estando por encima de
la media española y siendo únicamente superada
por Cataluña, Baleares, Cantabria y Madrid.

En lo referente a la actividad emprendedora por
necesidadAndalucía es la comunidad con mayor
tasa (1,34), seguida muy de cerca por la Comu-
nidad Valenciana (1,24) y muy por encima de la
media española (0,80).
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La comparación de Andalucía con los países de
la OCDE que participan en la presente edición
del proyecto GEM se ofrece en la Ilustración
20. El indicador de motivación por oportunidad
se puede interpretar como una fortaleza deAn-
dalucía. Sin embargo la motivación por necesi-
dad en Andalucía se sitúa también en las
primeras posiciones.

2.2 Motivos que impulsan la decisión de
emprender por oportunidad
Los motivos que impulsan a emprender por
oportunidad suelen relacionarse con el desarro-
llo personal y profesional del nuevo empresario.
La experiencia previa, la formación, los antece-
dentes familiares y los rasgos personales del em-
prendedor, influyen en la intención que inicia el
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proceso emprendedor y que conduce a buscar e
identificar una oportunidad empresarial. En este
apartado se realiza un análisis detallado de las ini-
ciativas emprendedoras que se ponen en marcha
para aprovechar una oportunidad de negocio.
Además de su importancia cuantitativa (suponen
cuatro de cada cinco proyectos de nuevas em-
presas), la preponderancia de las iniciativas por
oportunidad constituye un rasgo característico de
los territorios más avanzados (que emprenden
basándose en factores de eficiencia e innovación),
por lo que parece oportuno dedicarles una mayor
atención y profundizar sobre los motivos que sub-
yacen en este tipo de decisiones.

La Tabla 10 muestra los motivos que subyacen
en los emprendedores por oportunidad, en An-
dalucía y en España, en las encuestas realizadas a
la población adulta en 2008 y en 2009.

Tal como se puede apreciar, en Andalucía, al
igual que ocurre en España, el principal motivo
que subyace en los emprendedores por opor-
tunidad es la creación de un negocio para tener
mayor independencia.

Sin embargo, la importancia relativa de este mo-
tivo ha disminuido drásticamente desde la edi-
ción anterior, mientras que el porcentaje de
emprendedores que aprovechan una oportuni-
dad de negocio para mantener sus ingresos se
ha incrementado en casi 18 puntos.Así pues, si se
suman los motivos relacionados con ingresos
que subyacen en los negocios por oportunidad
se puede ver como el 51,3% de las iniciativas em-
prendedoras se crean o bien para aumentar los
ingresos, o bien para mantenerlos.

Comparando con la media de España se puede
ver como hay un porcentaje superior de em-
prendedores españoles que ponen en marcha
su negocio por una mayor independencia o para
aumentar ingresos, mientras que el hecho de
mantener los ingresos únicamente subyace en
el 14.3% de las iniciativas empresariales.

La Ilustración 21 resume los motivos que llevan
a los emprendedores por oportunidad a poner
en marcha su proyecto empresarial.

IN
FO
R
M
E
EJEC

U
TIVO

G
EM

A
N
D
A
LU
C
ÍA
2009

Página 44
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3.1 Perfil del emprendedor early-stage
Tal como se aprecia en la Ilustración 22 los
emprendedores nacientes y nuevos (early-
stage) andaluces son mayoritariamente hom-
bres (58,4%), con una edad media de unos 36
años (Tabla 11), aunque la cohorte más nume-
rosa se sitúa entre los 25 y 34 años (Ilustra-
ción 23).

En general, se advierte un descenso en la edad de
los emprendedores, tanto en Andalucía como en
España. Especialmente, la concentración de em-
prendedores nacientes,nuevos y potenciales en los
tramos inferiores de edad, puede interpretarse
como un signo de recuperación de la dinámica que
se venía observando antes del desencadenamiento
de la crisis.En cuanto al nivel de estudios (Ilustra-
ción 24) predominan los que tienen estudios se-
cundarios (43,8%) seguidos por los que tienen
formación profesional (22,4%). El grupo de em-
prendedores con estudios universitarios disminuye
respecto a la edición anterior y supone un total
del 27% teniendo en cuenta los que han realizado
estudios de diplomatura, licenciatura o postgrado.

Por lo que respecta al nivel de renta (Ilustración
25), el porcentaje mayoritario de emprendedores
early-stage andaluces (32%) tiene rentas inferiores
a los 10.000 euros. Le siguen en orden de impor-
tancia los que tienen rentas entre 20.000 y 30.000
euros (con un 26,9%) y los que cobran entre
10.000 y 20.000 euros (20,6%).El resto tiene unos
ingresos entre 41.000 y 60.000 euros (18,4%) o
de más de 60.000 euros (2,1%).

Atendiendo a su lugar de origen (Ilustración 26),
la gran mayoría de los emprendedores son es-
pañoles (91,5%), aunque el porcentaje de em-
prendedores early-stage extranjeros en
Andalucía se ha incrementado ligeramente res-
pecto a la edición anterior.
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os rasgos demográficos de las personas que se
involucran en procesos de creación de empresas
sirven para tipificar el fenómeno y comprenderlo
mejor. En este capítulo se presenta el perfil del em-
prendedor que desarrolla su actividad enAndalucía,
distinguiendo entre el emprendedor early-stage,
que ha creado una empresa que tiene hasta 42
meses de antigüedad; el emprendedor consolidado,
con una empresa de más de 42 meses; y, el em-
prendedor potencial, que aún no ha creado una
empresa pero piensa hacerlo en los próximos tres
años. Para cada uno de ellos se analizan los rasgos
más destacados relacionados con el género, edad,
nivel de estudios, nivel de renta y, dada la impor-
tancia social de la emigración, su origen.Además,
se analiza el grupo de emprendedores que tienen
formación específica en creación de empresas.
Por otra parte, el último apartado se dedica a ofre-
cer una visión complementaria de los aspectos re-
lacionados con las mujeres emprendedoras

3. PERFIL DEL EMPRENDEDOR
ENANDALUCÍA
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Por último, en lo referente a la formación en cre-
ación de empresas de los emprendedores (Ilus-
tración 27), la mayoría no había recibido ninguna
formación en este sentido (42,9%).

3.2 Perfil del emprendedor consolidado
El perfil predominante del emprendedor conso-
lidado enAndalucía es el de un hombre (62,1%),
rasgo que disminuye respecto a la edición ante-
rior; de unos 41 años, lo que supone una media
de edad casi 6 años superior a la de los em-
prendedores iniciales y sitúa la cohorte más nu-
merosa entre 35 y 44 años; con formación
mayoritariamente de estudios secundarios
(49,2%) o de formación profesional (16,8%) y
con un nivel de renta superior a la de los em-
prendedores early-stage, ya que la mayoría
(63,1%) tienen niveles de renta entre 10.000 y
30.000 euros o superior, mientras que única-
mente un 9,2% de los emprendedores tienen
rentas inferiores a los 10.000 euros.

En cuanto a su origen, el emprendedor consoli-
dado andaluz es mayoritariamente de origen es-
pañol (95,5%), aunque se incrementa en casi tres
puntos el porcentaje de extranjeros.

Por último, atendiendo a la formación en cre-
ación de empresas, aproximadamente la
mitad han recibido algún tipo de formación
en este sentido.

3.3 Perfil del emprendedor potencial
El perfil del emprendedor potencial, es decir, de
la persona que tiene la intención de crear una
empresa en los próximos años en Andalucía, se
puede caracterizar como mayoritariamente
hombre (51,2%), aunque las distancias se acor-
tan considerablemente con el porcentaje de mu-
jeres; con una edad media de unos 32 años,
siendo la cohorte más números entre 25 y 34
años; con formación de estudios secundarios
(38,1%), aunque los que tienen estudios univer-
sitarios de diplomatura o licenciatura suponen
un 36,2%; con un nivel de ingresos que presenta
el grupo más numeroso comprendido entre los
10.000 y 20.000 euros anuales (30,5%); y de ori-
gen español (90,5%).

En lo que se refiere a la formación en creación
de empresas, un poco más de la mitad (51,3%)
manifiesta haber recibido algún tipo.
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3.4Características observadas en el proceso
Una vez analizado individualmente el perfil del
emprendedor para cada una de las categorías
identificadas en la introducción: early-stage, con-
solidado y potencial, en este apartado se hace
una comparación general de dichos perfiles.

Tal como se ha comentado anteriormente, los
emprendedores andaluces son mayoritariamente
hombres para cada una de las categorías analiza-
das. Sin embargo, su importancia relativa es
mucho menor en el caso de los emprendedores
potenciales que en el de los iniciales y consoli-
dados. Estos datos estarían indicando que las di-
ferencias cada vez se acortan más entre ambos
sexos y la mujer cobra cada vez mayor protago-
nismo en el proceso emprendedor.En el siguiente

apartado se analiza con mayor detalle al colec-
tivo de mujeres emprendedoras.

En cuanto a la edad media de los emprendedo-
res, se va incrementando progresivamente pa-
sando de ser de unos 32 años para los
potenciales, a 35 años para los iniciales y a unos
41 años para los consolidados. Es decir, hay un
incremento de casi 10 años en la edad media del
emprendedor, siendo los consolidados los del
grupo de mayor edad.

Por nivel de estudios, el grupo de los empren-
dedores que tienen estudios secundarios es el
que presenta mayor porcentaje en todas las ca-
tegorías, adquiriendo mayor importancia a me-
dida que se va consolidando la iniciativa
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emprendedora.Así pues, el nivel medio de estu-
dios disminuye para los emprendedores conso-
lidados, que tienen el menor porcentaje relativo
de diplomados y licenciados.

La formación específica para emprender re-
quiere un comentario especial. El desarrollo de
las capacidades emprendedoras en los países
más desarrollados, y la calidad de las iniciativas
emprendidas, atiende a un proceso cada vez más
relacionado con la educación. Es muy positivo
observar la evolución de Andalucía en este sen-
tido. Los emprendedores nacientes y nuevos que
declaran haber recibido formación específica
pasan de 29,8% en 2008 al 42,9% en 2009 y los
emprendedores potenciales y consolidados so-
brepasan el 50%. No obstante, a pesar del es-
fuerzo realizado, estos niveles quedan por debajo
de los valores medios de España. La necesidad
de incluir estudios reglados de creación de em-
presas y desarrollar las competencias empren-
dedoras en todos los niveles educativos y de
manera transversal, coordinar mejor los esfuer-
zos que se realizan por distintas instituciones y
mejorar la calidad de la oferta formativa, debe
ser una prioridad estratégica para elevar el nivel
de excelencia de las nuevas empresas y para
hacer factible la transición a un modelo econó-
mico más innovador.

En lo referente al nivel de renta, no se aprecia
una tendencia clara para las diferentes catego-
rías aunque sí que se observa una disminución

del porcentaje de emprendedores que tienen
rentas inferiores a los 10.000 euros a medida
que se consolida la empresa.

Atendiendo al origen de los emprendedores se
observa un porcentaje cada vez menor de ex-
tranjeros a medida que la iniciativa emprendedora
se consolida.Así, se pasa de un 9,1% de empren-
dedores extranjeros en el caso de los potenciales
a un 4,5% en el caso de los consolidados.

3.5 La mujer emprendedora enAndalucía
Además de lo señalado en los apartados ante-
riores, en este apartado se analiza la tasa de ac-
tividad emprendedora en función del género
para poder aproximarse al papel de la mujer em-
prendedora en Andalucía.

En laTabla 12 e Ilustración 28 se muestra la evo-
lución de la actividad emprendedora total según
sexos desde que se inició el GEM en Andalucía
en 2003 hasta la edición actual. Tal como se
puede apreciar, aunque la actividad emprende-
dora es predominantemente masculina, cada vez
se acortan más las distancias entre ambos sexos.
Así, aunque durante 2009 se ha producido un li-
gero descenso de la TEA de la mujeres, dicho
descenso se ha producido igualmente en la TEA
masculina, por lo que la distancia entre laTEA de
ambos sexos se mantiene prácticamente igual a
la de la edición anterior.También se observa que
la evolución de la TEA femenina en los últimos
cinco años es más estable que la de los hombres.
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En cuanto a la comparación de la actividad em-
prendedora femenina andaluza con la del resto
de comunidades autónomas españolas, tal como
se puede ver en la Ilustración 29,Andalucía es
una de las comunidades con mayor tasa, siendo
únicamente superada por Baleares y Cataluña y
muy por encima de la media española. De esta
manera se confirma la tendencia de Andalucía
de ir avanzando posiciones en cuanto a la TEA

femenina, pasando de estar por debajo de la ma-
yoría de regiones españolas en la edición ante-
rior a situarse en tercer lugar en la presente
edición. En el ámbito internacional, tal como se
desprende de la Ilustración 30,Andalucía se sitúa
como una de las regiones con mayor tasa em-
prendedora femenina.
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4CARACTERÍSTICAS DE LASACTIVIDADES
RESULTANTES DEL PROCESO EMPRENDEDOR





Debido a la importancia de estas variables, en el
presente capítulo, se analizan las características
más relevantes que tienen relación con los as-
pectos antes señalados de las iniciativas em-
prendedoras nacientes y nuevas (early-stage)
creadas en Andalucía. Para ello se contempla el
sector de actividad al que pertenecen, el número
de propietarios y su dimensión en número de
empleados, el potencial de crecimiento en em-
pleo, el uso y aplicación de tecnologías novedo-
sas, su potencial de expansión de mercado
teniendo en cuenta el grado de competencia que
afrontan, su grado de innovación y sus expecta-
tivas de internacionalización.

4.1 Sector de actividad
La agrupación sectorial adoptada internacional-
mente en el proyecto GEM considera cuatro
grandes grupos de iniciativas empresariales: las
orientadas al consumo, las de transformación, las
referidas a los servicios a empresas y por último,
las extractivas.

Como se muestra en la Tabla 13, la mayoría de
las iniciativas emprendedoras early-stage de
Andalucía (54,9%) están en sectores orienta-
dos al consumo. El sector de transformación,
con un peso de 28,6%, se sitúa el segundo en
orden de importancia. El tercer lugar lo ocu-
pan los servicios a empresas, con un 17,2%, y
por último, el sector extractivo se sitúa en
cuarto lugar suponiendo únicamente el 6,2%
de las empresas.

Si se comparan estos datos con los de España se
puede ver como, en ambos casos, el sector
orientado al consumo es el de mayor importan-
cia y el que más ha crecido respecto al año an-
terior. Atendiendo al sector de transformación,
se van acortando las distancias entreAndalucía y
la media de España. En cuanto al sector orien-
tado a los servicios a empresas, tanto en Anda-
lucía como en España se ha producido una
importante disminución del peso relativo res-
pecto a la edición anterior. Por su parte, el sec-
tor extractivo ha perdido peso tanto en
Andalucía como en España, aunque en esta úl-
tima el descenso ha sido mayor.
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eterminadas características de las nuevas em-
presas, especialmente las relacionadas con su ca-
pacidad para generar ventajas competitivas y
mantenerlas, influyen de manera muy especial en
los niveles de desarrollo del territorio en el que se
localizan. La influencia de la estructura del sector, la
capacidad de la empresa para generar empleo y
para adaptarse a los cambios del entorno (espe-
cialmente en época de crisis económica), su carác-
ter más o menos innovador, la utilización de nuevas
tecnologías, la diversificación de sus productos y
servicios y la internacionalización abarcando nue-
vos mercados, son algunas de las variables que in-
ciden en su competitividad, teniendo repercusiones
favorables en el desarrollo local y regional.

D

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS
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4.2 Número de propietarios
Andalucía emprende más en solitario que el
resto de España. En el caso andaluz, la gran ma-
yoría de las iniciativas early-stage tiene un único
propietario (69%, frente al 60% para España). Le
siguen en orden de importancia las iniciativas
con dos propietarios, que se dan en casi un 19%
para Andalucía y en un 23,2% para España. El
resto de iniciativas presentan 3, 4 o 5 propieta-
rios (7,4%, 1,9% y 2,4% respectivamente), que-
dando como testimoniales los casos en que se
supera esta cifra tanto enAndalucía como en Es-
paña. Comparando estos datos con los de 2008
se puede apreciar un considerable incremento
de las iniciativas con un único propietario, en de-
trimento de las iniciativas con 2 o 3 propietarios.

En la Tabla 14 se observa que la media de pro-
pietarios por empresa de nueva creación es su-
perior en España (1,70) que enAndalucía (1,50),
teniendo ambas una dispersión similar.

4.3 Dimensión por número de empleados
La gran mayoría de las iniciativas emprendedoras
de reciente creación tanto andaluzas como es-
pañolas presentan una dimensión de microem-
presa, es decir, tienen menos de 10 empleados
(Ilustración 31). Sin embargo, el modelo predo-
minante no es el que se limita a proporcionar
empleo al propio emprendedor, sino el que pro-
porciona entre 1 y 5 puestos de trabajo, que su-
pone el 57% de las iniciativas emprendedoras
andaluzas y el 49,5% de las españolas. Le siguen
en orden de importancia las iniciativas que úni-
camente emplean al propio emprendedor, con
pesos de 36,0% y 41,4% paraAndalucía y España

respectivamente. En un tercer lugar quedan las
iniciativas que tienen entre 6 y 19 empleados y
que tiene pesos similares para España y Andalu-
cía y, por último las iniciativas con más de 20 em-
pleados únicamente suponen un 1% para
Andalucía y un 2% para España.Comparando los
resultados de Andalucía con la media española
se puede ver como el porcentaje de empresas
que tienen entre 1 y 5 empleados en Andalucía
supera en casi 6 puntos al de la media española,
mientras que aquellas iniciativas que emplean
únicamente al propio emprendedor son mucho
más frecuentes en España. Por otra parte cabe
decir que, respecto a la edición anterior, se ha
producido un descenso importante del peso re-
lativo de las iniciativas de más de 5 empleados
tanto paraAndalucía como para España.También
es de reseñar el considerable aumento que se
produce en las iniciativas que sólo emplean al
propio emprendedor que pasan del 17,4% del
2008 a más del doble en 2009.

4.4 Potencial de crecimiento en empleo
Uno de los indicadores más relevantes de la
competitividad de la iniciativa empresarial es la
previsión de crecimiento del empleo a generar
en los próximos cinco años. En la Ilustración 32
se aprecia un potencial de crecimiento similar
para las iniciativas emprendedoras andaluzas y
españolas, aunque con un optimismo ligeramente
superior para las primeras.Así, en torno al 60%
de las iniciativas nacientes o nuevas tiene pre-
visto crecer en los próximos 5 años creando
entre 1 y 5 empleos, siendo ligeramente más op-
timista la previsión enAndalucía. Por su parte, las
iniciativas que prevén crear entre 6 y 19 empleos
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suponen el 12,6% de las iniciativas deAndalucía
y el 14,6% en España. Por último, la estimación
de crear 20 empleos o más, la hacen única-
mente el 4,5% de las iniciativas andaluzas y el
4,8% las españolas.

No obstante cabe decir que, en general, la evo-
lución de las estimaciones de las empresas an-
daluzas de crear empresas disminuye en mayor
grado que en las iniciativas españolas. Así, con
respecto a 2008 las empresas que estiman crear
empleo caen del 87,4% del total al 77,8% enAn-
dalucía, mientras que en España el descenso es
menor, del 79,3% al 77,8%.

4.5 Innovación
El carácter innovador del proyecto empresarial
es un elemento estratégico fundamental para la
competitividad de la empresa. La innovación es
uno de los aspectos cualitativos que permite
apreciar la calidad de las iniciativas emprende-
doras, constituyendo uno de los factores sobre
los que más se incide desde el ámbito de las ad-
ministraciones públicas dada su implicación
sobre la competitividad regional y la creación de
valor añadido.

El concepto de innovación desde el punto de
vista empresarial hace referencia a las diferentes
características de la empresa relacionadas con
sus procesos de gestión, producción, distribu-
ción, marketing, etc. que se reflejan en los bienes

y servicios que oferta. El proyecto GEM analiza
la innovación de la iniciativa emprendedora en
función del tipo de producto o servicio que la
nueva empresa ofrece al cliente.

Como se puede ver en la Ilustración 33, única-
mente un poco más de la mitad de las iniciati-
vas emprendedoras andaluzas (53,2%) no se
considera innovadora frente al 63,3% de las es-
pañolas. Un 20,8% se consideran algo innova-
doras y un 25,8% se consideran muy
innovadoras, porcentaje que se reduce al 19,4%
en el caso de España.

En relación con años anteriores y de forma
contraria a lo que ocurre en la media española,
los resultados de Andalucía muestran como la
proporción de iniciativas emprendedoras si-
guen una línea positiva y progresiva hacia un
mayor grado de innovación, ya que, aunque ha
aumentado ligeramente el porcentaje de ini-
ciativas que no se consideran innovadoras, el
de las que se consideran totalmente innovado-
ras se ha incrementado en casi 6 puntos. Esto
no ocurre de igual manera en el caso de Es-
paña, donde en comparación con la edición an-
terior el porcentaje de iniciativas que no se
consideran innovadoras ha aumentado en más
de 10 puntos
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4.6 Uso de nuevas tecnologías
Los recursos tecnológicos influyen en la com-
petitividad de las empresas y son una de las va-
riables clave para el desarrollo y consolidación
del proceso emprendedor. El observatorio
GEM clasifica el grado de avance de las tecno-
logías que utiliza el emprendedor en tres cate-
gorías, siendo más probable que a mayor uso
de tecnologías menos maduras haya más opor-
tunidades de obtener más fortalezas en las
ventajas competitivas.

La Ilustración 34 muestra el grado de innovación
tecnológica de las empresas nacientes y nuevas
(early-stage) comparando los porcentajes deAn-
dalucía y España. Se distingue entre tecnologías
nuevas (menos de un año de antigüedad), re-
cientes (entre uno y cinco años) o maduras (más

de cinco años).Tal como se puede apreciar, en
Andalucía se incrementa porcentualmente el uso
de tecnologías nuevas en casi 17 puntos con res-
pecto a 2008. El uso de las tecnologías recientes
(22,0%) o nuevas (28,0%) se iguala al uso de las
tecnologías maduras (50%).No ocurre igual en el
caso de España, que aunque aumenta también el
uso de las tecnologías recientes y nuevas, lo hace
en menor proporción por lo que el uso de tec-
nologías maduras sigue siendo mayoritario
(67,2%). Estos datos vienen a confirmar la ten-
dencia observada en los últimos años de dismi-
nución del uso de tecnologías de más de cinco
años de antigüedad tanto enAndalucía como en
España, aunque dicho descenso es mucho más
brusco para el caso de Andalucía. De esta ma-
nera, se puede concluir que los emprendedores
andaluces hacen unmayor esfuerzo por incorporar
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tecnologías nuevas o recientes que la media de
iniciativas del resto de España.

4.7 Potencial de expansión en el mercado
De acuerdo con los datos de laTabla 15, el 53,1%
de las iniciativas empresariales nacientes y nue-
vas (early-stage) andaluzas muestran algún po-
tencial de expansión, siendo este porcentaje muy
superior al de las iniciativas de la media de Es-
paña, donde únicamente el 41,6% tiene poten-
cial de expansión. En cuanto al grado de
potencial de expansión de estas iniciativas, la ma-
yoría corresponden a las que podrían ampliar sus
mercados sin la utilización de nuevas tecnologías
(25,1%). Le siguen en orden de importancia las
que prevén expandirse con el uso de nuevas tec-
nologías (20,1%) y, por último, el 7,9% prevé un
potencial de expansión notable. Comparando
estos datos con la media de España se puede
apreciar como en Andalucía las iniciativas early-
stage tienen más potencial de expansión y ade-
más dicha expansión se prevé hacerla con el uso
de nuevas tecnologías o de forma notable. Con
referencia a ediciones anteriores se confirma una
tendencia de evolución al alza de las empresas
que tienen algún potencial de expansión con o
sin nuevas tecnologías o una expansión notable,
siendo dicha tendencia mucho más acusada en
Andalucía que en España.

4.8 Grado de competencia
Es importante analizar el grado de competencia
que perciben las iniciativas empresariales.La capa-
cidad de aislarse de la competencia, normalmente
por el acceso a recursos indiosincrásicos que les
permite diferenciarse o implantar estrategias de
costes, es uno de los pilares del desarrollo y man-
tenimiento de las ventajas competitivas, y, por
ende, de la supervivencia de la empresa. El GEM
analiza esta variable cuyos resultados se recogen
en la Tabla 16.Tal como se puede apreciar la ma-
yoría de las empresas considera que tiene mucha
competencia (en torno al 55% tanto paraAndalu-
cía como para España). El porcentaje restante se
divide para el caso de Andalucía entre los em-
prendedores que no perciben ninguna competen-
cia (23%) o entre los que perciben alguna
competencia (22%). No ocurre lo mismo en Es-
paña donde el porcentaje de los que perciben que
no tienen ninguna competencia es casi 10 puntos
inferior (13,5%) y el de los que perciben alguna
competencia mucho mayor (31,9%).A tenor de
estos resultados y, atendiendo a la evolución res-
pecto a ediciones anteriores, se puede concluir
que las iniciativas andaluzas cada vez son más ca-
paces de diferenciarse en cuanto a producto y ser-
vicio en el mercado, lo que les permite tener
menor grado de competencia y, consecuente-
mente, más posibilidades de supervivencia.
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4.9 Internacionalización
La capacidad de abrir nuevos mercados desde
una perspectiva territorial es otra característica
más de las empresas con más fortalezas compe-
titivas. Las expectativas de exportación de las
empresas early-stage de Andalucía y España se
muestran en la Ilustración 35. Como se puede
apreciar, casi un 72% de las iniciativas tanto an-
daluzas como de la media de España no realiza
actividades de exportación. Este dato muestra
una tendencia negativa respecto a ediciones an-
teriores ya que se ha incrementado considera-
blemente en ambos casos el porcentaje de

empresas que no exporta, pasando de aproxi-
madamente 55% en 2008 al 72% de actual. En re-
lación con la intensidad de la exportación, la
mayoría de las iniciativas andaluzas comerciali-
zan fuera de su territorio menos del 25% de su
producción (17,5%); un 5,9% exportan entre el
25 y el 75% y un 4,9% exportan más del 75% de
su producción, mostrando en términos genera-
les una tendencia similar a la de España.
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5.1 Capital semilla medio necesario
La Tabla 17 compara las necesidades de capital
inicial para poner en marcha un nuevo proyecto
empresarial, en Andalucía y en España, de
acuerdo con los resultados de la encuesta a la
población activa (APS) realizada para el presente
informe.

De acuerdo con la Tabla 17, el capital inicial
medio que necesita un emprendedor para poner
en marcha su empresa es el doble en España con
respecto a Andalucía. No obstante, la inversión
inicial más frecuente en Andalucía es de 40.000
euros, superior a los 30.000 euros del conjunto
de España. Dentro de la lógica variedad de can-
tidades necesarias para el inicio de la actividad
empresarial, que refleja la alta desviación típica,
destaca como cifra mínima los 350 euros, regis-
trados tanto en España como en Andalucía;
mientras que el mayor volumen de inversión ini-
cial registrado por la encuesta a la población
adulta en 2009 ha sido muy superior en España
(6 millones de euros) en relación con Andalucía
(medio millón de euros). Del capital semilla ne-
cesario para emprender, el emprendedor andaluz
aporta en promedio unas tres cuartas partes,
mientras que el emprendedor español pone
unos dos tercios. La situación más habitual
(moda) es que el emprendedor aporte el total
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n este capítulo se analizan algunos aspectos
relacionados con la financiación de los proyectos
de creación de empresas en Andalucía, con refe-
rencia a las necesidades de capital inicial para
poner en marcha un proyecto empresarial y al
apoyo de los inversores informales (business an-
gels) para la puesta en marcha de nuevas iniciati-
vas emprendedoras. Se profundiza en el papel de
los inversores informales analizando sus caracte-
rísticas más destacadas.
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del capital inicial, tanto en España como en An-
dalucía; si bien hay casos en los que es posible
emprender con una aportación propia de sólo
un 0,03% de los fondos necesarios.

La Ilustración 36 completa los datos de la Tabla
17, indicando el porcentaje de emprendedores
que aportan la totalidad de los fondos necesa-
rios para poner en marcha su proyecto de em-
presa. Se observa una mayor tendencia de los
emprendedores andaluces a iniciar su actividad
empresarial sin dependencia de terceros para
obtener la financiación necesaria, ya que casi en
la mitad de los casos (48,4%) el total de la in-
versión es aportado por el interesado, mientras
que en el conjunto de España este porcentaje se
reduce hasta poco más de un tercio (36,6%).

5.2 Papel del inversor informal
(business angel)
Se considera como inversor informal, o business
angel en la terminología anglosajona, a la persona
que contribuye de manera particular a la finan-
ciación de un proyecto empresarial de un ter-
cero. Esta es una fuente de financiación
complementaria a las institucionales, como los

préstamos de las entidades financieras y las ayu-
das y subvenciones de las administraciones pú-
blicas, y a la aportación personal que realiza el
propio emprendedor. Los inversores informales
suelen ser personas relacionadas con el em-
prendedor, ya sea por vínculos familiares cerca-
nos o lejanos, o por motivos de amistad,
vecindad, o trabajo, si bien existe un pequeño
porcentaje de business angels que no tienen nin-
gún tipo de relación personal con los promoto-
res de los proyectos que financian.

La Ilustración 37 muestra la distribución regional
de los inversores informales en España. El por-
centaje de la población andaluza que ha realizado
funciones de inversor informal es el 5,08%, lo
que sitúa a Andalucía por delante de las demás
comunidades autónomas y, además, supera la
media nacional en más de dos puntos. La Región
de Murcia, el País Vasco y la Comunidad de Ma-
drid son las otras tres regiones españolas con un
porcentaje de inversores informales por encima
de la media de España.

Este dato coloca a Andalucía como uno de los
territorios con mayor presencia de inversores
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informales en el ámbito de los países que forman
parte de la OCDE, sólo por detrás de Islandia y
Noruega, y por delante de países con una im-
portante tradición emprendedora, como Esta-
dos Unidos, de acuerdo con la comparación que
ofrece la Ilustración 38.

En 2009 ha crecido de manera destacada la fi-
nanciación a través de inversores informales en
Andalucía, como se refleja en la Ilustración 39,

que muestra la evolución conjunta del índice de
actividad emprendedora (TEA) y la presencia de
business angels. Este crecimiento de casi tres pun-
tos permite acercar ambos indicadores en 2009,
rompiendo la relación observada a lo largo de
los ejercicios anteriores, en los que el índice de
actividad emprendedora estaba entre 3 y 4,5
puntos por encima de la inversión informal.A la
vista de estos datos, se podría interpretar que el
mantenimiento de la actividad emprendedora en
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Andalucía en términos similares a los de los años
anteriores a la actual crisis económica haya sido
posible, al menos en parte, gracias al mayor
apoyo de los inversores informales.

5.3 El perfil del inversor informal enAndalucía
En este apartado se presentan algunos datos que
permiten esbozar un perfil del inversor informal
andaluz. Para ello, se analizan los rasgos más des-
tacados sobre la edad, el género, nivel de estu-
dios, situación laboral y renta familiar de los
inversores informales, así como su posible impli-
cación y percepciones en relación con las activi-
dades empresariales. Este perfil se completa con
la distribución de los inversores informales de
acuerdo con la relación que les vincula con el
emprendedor a quién apoyan financieramente.

De acuerdo con laTabla 18,el inversor informal en
Andalucía presenta una edad media de 38,9 años;
hay una mayor presencia de hombres, en dos de
cada tres casos; con un nivel de estudios alto
(41,2%);en situación laboral activa (tres de cada cua-
tro); con una renta familiar alta; es empresario, ya
sea nuevo,naciente o consolidado,o bien lo ha sido,
en dos de cada tres casos;creer tener conocimien-
tos, habilidades y experiencia para emprender
(91%),ha recibido formación específica en creación
de empresas en un 61,8% de los casos.

En líneas generales, este perfil presenta bastantes
similitudes con el del inversor informal en Es-
paña, si bien hay algunas diferencias en cuanto a

la presencia de empresarios en activo,tanto nuevos
o nacientes (con una diferencia de 8,5 puntos
por debajo del dato para Andalucía) como con-
solidados (1,8 puntos menos) y en relación con
los empresarios que han cerrado su negocio (en
España son 5,3 puntos más que en Andalucía).
También existen diferencias en cuanto a los co-
nocimientos para emprender (6,2 puntos más en
Andalucía) y a la formación específica en crea-
ción de empresas (también 6,2 puntos superior
en Andalucía).

Por último, la Ilustración 40 muestra los víncu-
los de los inversores informales con los em-
prendedores a los que financian enAndalucía y
en España. La mayor parte de los business angels
son familiares directos, si bien este porcentaje
es mayor en Andalucía que en el conjunto de
España. Casi cuatro de cada cinco inversores
informales andaluces es familia directa del em-
prendedor, proporción que desciende a dos de
cada tres en España. El segundo grupo de in-
versores informales son los amigos y vecinos,
que suponen un 19,1% en España y sólo un 8%
en Andalucía. Los demás casos de business an-
gels, como compañeros de trabajo, familia
menos cercana y desconocidos, son poco rele-
vantes, tanto en Andalucía como en España, y
no presentan grandes diferencias entre ambos
territorios.
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Este análisis del potencial emprendedor en An-
dalucía se realiza a partir de dos fuentes de in-
formación principales:

- por una parte, la percepción de la población
andaluza, a través de la encuesta que se realiza
anualmente en toda Andalucía, entre personas
de edades comprendidas entre 18 y 64 años;
- por otra, la valoración que hace un panel de
36 expertos, seleccionados por su condición de
especialistas en materia de creación de empre-
sas, desde su experiencia como empresarios,
consultores, académicos o responsables de ins-
tituciones públicas y privadas que promueven
el espíritu emprendedor en Andalucía.

6.1 Percepción de oportunidades: la visión
de la población
El proceso de creación de empresas requiere
como requisito previo la identificación de opor-
tunidades de negocio en el entorno. Las res-

puestas que ofrece la población adulta andaluza
al ser cuestionada sobre la existencia de buenas
oportunidades en los próximos seis meses para
crear una empresa se ofrecen en laTabla 19, que
muestra la evolución del indicador de percep-
ción de oportunidades para emprender en An-
dalucía, en porcentaje de personas que
contestan afirmativamente, en una serie que va
desde el primer Informe GEM Andalucía, reali-
zado en 2003, hasta 2009.

La percepción de oportunidades de negocio
viene descendiendo desde 2006, y alcanza en
este año el menor valor de la serie, en el con-
texto de una importante crisis económica. Sólo
uno de cada seis andaluces, aproximadamente,
considera que Andalucía ofrece buenas oportu-
nidades para crear una empresa, en contraste
con la mayoría de la población (53,3%) que tenía
una percepción positiva en 2005.

La comparación del indicador andaluz con los
datos del conjunto de España y de las demás re-
giones españolas, así como con los países de la
OCDE que han participado en la edición 2009
del Informe GEM, permite interpretar este re-
sultado en su contexto (Ilustración 41 e Ilustra-
ción 42). El valor para Andalucía coincide con la
media española (16,9%), y es sólo inferior a los
de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta,
Comunidad de Madrid, Canarias y Extremadura.
En relación con 2008, los indicadores han des-
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cendido de forma notable en todos los territo-
rios, de manera que en todos los casos se en-
cuentran por debajo de la media española de
2008 (25,4%).

La Ilustración 42 recoge la comparación de An-
dalucía y España con los países de la OCDE que
integran la presente edición del Proyecto GEM,
y muestra una situación mucho más optimista en
la mayor parte de los territorios analizados.An-
dalucía sólo está por delante de Corea del Sur,
Japón y Hungría en la percepción de oportuni-
dades de negocio en los próximos seis meses, y
muy alejada de los países que lideran esta clasi-
ficación, con indicadores que triplican el andaluz
como Noruega (51,1%). En relación con los
datos GEM de 2008, Andalucía mantiene una po-
sición similar en esta clasificación, a pesar del
descenso en este indicador.

6.2 Percepción de oportunidades: la visión
de los expertos
LaTabla 20 recoge la percepción de oportunida-
des de negocio desde el punto de vista de los

expertos, haciendo una comparación de los re-
sultados de las distintas ediciones del Informe
GEMAndalucía desde 2003.

Desde la perspectiva de los expertos, la percep-
ción de oportunidades es inferior a la de 2008,
en los cinco apartados que se contemplan. No
obstante, y teniendo en cuenta que la valoración
se realiza en una escala de uno a cinco puntos, las
puntaciones de la tabla indican un consenso en
cuanto a la existencia de oportunidades para
emprender en Andalucía. En general, las res-
puestas de los expertos indican acuerdo con las
ideas que se señalan en la primera columna de la
Tabla 20, a excepción de la cuarta proposición,
que se refiere a la facilidad que tienen las perso-
nas para explotar las oportunidades empresa-
riales. En comparación con la percepción de la
población, analizada en el apartado anterior, los
expertos identifican oportunidades de negocio
en mayor medida que la población, si bien consi-
deran que la preparación de las personas para
poder aprovecharlas es aún mejorable.
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La Ilustración 43 muestra la comparación regio-
nal de los expertos sobre oportunidades para
emprender. Andalucía se encuentra entre las pri-
meras regiones españolas en cada uno de los
apartados, si bien se encuentra por debajo de la
media española en todas las cuestiones analiza-
das, excepto en la percepción de oportunidades
de empresas de rápido crecimiento, y en la exis-
tencia de más oportunidades que personas que
puedan explotarlas, que coincide con la media
nacional. En cuanto a la facilidad de las personas
para explotar las oportunidades empresariales,
no se considera que alcance un nivel suficiente
en ninguna de las regiones españolas ya que, en
todos los casos, las puntuaciones otorgadas por

los expertos quedan por debajo de 2,5 puntos,
lejos del valor 3 que sería el umbral del acuerdo
con la idea sobre la que se solicita la valoración
del panel de expertos.

La comparación con los países GEM de la OCDE
(Ilustración 44) muestra una posición poco des-
tacada deAndalucía, que además ocupa el último
lugar en relación con la facilidad de las personas
para aprovechar las oportunidades de negocio.
En la mayoría de los casos, se considera que las
personas de cada territorio sí pueden disponer
de esta facilidad (puntuación superior a 3 pun-
tos), quedando como países más rezagados Es-
paña, Grecia e Italia.
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6.3 Motivación para emprender: la visión
de la población
Las razones que explican la motivación de la po-
blación andaluza para emprender se muestran
en laTabla 21, que recoge asimismo una compa-
rativa con los años anteriores. En relación con
2008, ha aumentado la percepción del miedo al
fracaso como obstáculo para emprender. Las
demás valoraciones mantienen un nivel similar al
del año anterior, si bien con porcentajes ligera-
mente inferiores. Sí desciende de forma más
acusada la cobertura que dan los medios de
comunicación a los nuevos empresarios, que se
sigue considerando insuficiente.

La comparación regional de la motivación de la
población para emprender queda reflejada en la
Ilustración 45. Las valoraciones para Andalucía
están en todos los casos por encima de la media
española, si bien la posición andaluza en el con-
junto de las regiones es intermedia.Como rasgo
menos favorable, existe un mayor miedo al fra-
caso enAndalucía, si bien dos de cada tres anda-
luces consideran que crear una empresa es una
buena opción profesional.Otro dato interesante
es que, en ninguna de las regiones españolas, la
población considera que se ofrezca una buena
cobertura a las noticias relacionadas con em-
prendedores y nuevas actividades empresariales.
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La comparativa con la población de los países
GEM de la OCDE en relación con la motivación
para emprender, que se recoge en la Ilustración
46,muestra aAndalucía como el territorio en el
que el miedo al fracaso supone un obstáculo
para emprender más destacado y como el ter-
cero en el que se considera que emprender es
una buena elección profesional (sólo tras Países
Bajos e Italia).

6.4 Motivación para emprender: la visión
de los expertos
Continuando con la misma estructura desarro-
llada a lo largo de este capítulo, a continuación se

analiza la percepción de la motivación para em-
prender de la población andaluza, desde la pers-
pectiva del panel de expertos. Las cuestiones
planteadas a los expertos se refieren a aspectos
como: la creación de empresas como una forma
de enriquecimiento, la profesión de empresario
como una opción deseable, el reconocimiento y
prestigio social del empresario, la cobertura que
dan los medios de comunicación a los empren-
dedores, y la valoración que los expertos consi-
deran que tienen los ciudadanos sobre las
capacidades de los empresarios. Estas valoracio-
nes se muestran en la Tabla 22.
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El panel de expertos de 2009 ha reducido su
consideración sobre que emprender sea una op-
ción profesional deseable, con respecto a 2008,
si bien se mantiene la percepción de que los em-
presarios son reconocidos en la sociedad anda-
luza, aunque en menor medida que en el informe

GEM de 2008.Asimismo, crece la buena impre-
sión que se percibe en la población sobre la ca-
pacidad de los empresarios, mientras que se
reduce la difusión de las actividades empresaria-
les de éxito en los medios de comunicación.
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En comparación con las demás regiones españo-
las (Ilustración 47), Andalucía se encuentra en los
últimos lugares de la clasificación sobre estas
cuestiones, e incluso en el último puesto en la va-
loración de la creación de empresas como opción
profesional y en la percepción del reconocimiento
social de los empresarios.En relación con la media
española, Andalucía está por debajo en los as-
pectos analizados, a excepción de la percepción
del empresario como persona competente e in-
geniosa, en la que supera el promedio nacional,
además de las valoraciones de otras comunidades
comoAragón,Navarra, Canarias y La Rioja.

La posición relativa que ocupa Andalucía a
efectos de las opiniones de los expertos sobre

la motivación para emprender entre los países
GEM de la OCDE se indica en la Ilustración 48.
Al igual que en la comparativa con las regiones
españolas,Andalucía se encuentra en los pues-
tos bajos de la clasificación, a una distancia con-
siderable de los países que ocupan los
primeros puestos.

6.5 Capacidad para emprender: la visión
de la población
Además de la identificación de oportunidades
de negocio y la motivación, es necesario que el
emprendedor esté capacitado para ser empre-
sario, para que pueda desarrollar su proyecto
con opciones de éxito.

IN
FO
R
M
E
EJEC

U
TIVO

G
EM

A
N
D
A
LU
C
ÍA
2009

Página 78



La Ilustración 49 muestra la posición relativa de
Andalucía en el contexto de las regiones espa-
ñolas, en una ordenación según el porcentaje de
población que considera que dispone de las ha-
bilidades necesarias para emprender un pro-
yecto empresarial. Una mayoría de la población
andaluza (51,7%) se percibe como capacitada
para emprender, siendo la única región española
que supera la media nacional.Andalucía y la Co-
munidad de Madrid son los únicos territorios en
los que más de la mitad de su población afirma
tener habilidades emprendedoras.

Sin embargo, este liderazgo en el ámbito nacio-
nal no tiene una correspondencia en el ámbito
internacional, puesto que la comparativa con los
países GEM de la OCDE (Ilustración 50) mues-
tra una posición intermedia deAndalucía, a cierta
distancia de los países con mayor valoración en
este apartado, aunque lejos de países como Fran-
cia o Japón.

6.6 Capacidad para emprender: la visión
de los expertos
La opinión del panel de expertos en relación con
la capacidad para emprender de los andaluces
(Tabla 23), en los últimos siete años,muestra una
tendencia descendente. De las cinco proposicio-
nes que valoran los expertos, sólo en la que se
refiere a la capacitación de las personas para crear
y dirigir una empresa pequeña se alcanza una pun-
tuación menos alejada del umbral de aceptación,
siendo rechazadas las afirmaciones en relación
con la facilidad para crear una empresa de rápido
crecimiento, la experiencia en la creación de em-
presas, la capacidad de reacción ante oportunida-
des de negocio y la capacidad de organización de
los recursos necesarios para crear una empresa.
Las valoraciones de los expertos en 2009 se man-
tienen en una línea similar a las de 2008, si bien
crece ligeramente la percepción de la existencia
de personas con capacidad para crear y dirigir una
pequeña empresa.
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En relación con las regiones españolas, la Ilus-
tración 51 muestra una posición intermedia de
Andalucía en cuanto a la capacidad de su pobla-
ción para emprender, si bien entrando en el de-
talle de los cinco apartados analizados, presenta
una peor posición relativa en cuanto a la per-
cepción de la facilidad para poner en marcha una
empresa de crecimiento rápido y en cuanto a la
capacidad de reacción ante las oportunidades de

negocio. En todos los casos, la puntuación anda-
luza está por debajo de la media española.

En el contexto de los países miembros de la
OCDE (Ilustración 52), Andalucía está en los úl-
timos puestos de la clasificación en cada apar-
tado considerado, aunque comparte estas
posiciones con países como Alemania, Reino
Unido o Finlandia.
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7
CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL
ENTORNO DEL EMPRENDEDOR





• apoyo financiero
• políticas gubernamentales
• programas gubernamentales
• educación y formación en creación de empresas
• transferencia tecnológica y de I+D
• acceso a una infraestructura comercial y
profesional
• apertura del mercado interno
• acceso a las infraestructuras físicas
• normas sociales y culturales

Los componentes del panel de expertos andalu-
ces elegidos para el Informe GEM Andalucía
2009 son 36 profesionales y empresarios, selec-
cionados por su experiencia y amplio grado de
conocimiento de la realidad andaluza en aque-
llos factores que están más directamente rela-
cionados con la creación y el desarrollo de
nuevos negocios. Se han elegido cuatro exper-
tos para cada una de estas nueve dimensiones,
guardando además un adecuado equilibrio en la
representación de las ocho provincias andaluzas
en la selección, para evitar una presencia exce-
siva de algunas provincias con mayor población y
número de empresas, así como posibles sesgos
intraterritoriales.

El contenido de este capítulo se desarrolla a
partir de las puntuaciones otorgadas por los
expertos sobre una serie de afirmaciones rela-
cionadas con las nueve dimensiones del en-
torno. Los expertos han valorado cada
proposición a través de una escala de Likert de
1 a 5 puntos, que se interpreta como acuerdo
-en el extremo superior de la puntuación- y

como desacuerdo -en las valoraciones más re-
ducidas- con cada una de las proposiciones
contenidas en el cuestionario remitido. Estas
valoraciones son analizadas en los apartados
que componen este capítulo.

Como cuestión previa, antes de entrar en el de-
talle de la valoración de las preguntas relaciona-
das con las nueve dimensiones, se ha pedido a
los expertos que señalen, a su juicio, cuáles son
los factores que obstaculizan y que favorecen la
creación de empresas en Andalucía, y que indi-
quen qué recomendaciones propondrían para
mejorar las condiciones específicas del entorno
del emprendedor andaluz. A partir de la identi-
ficación de estos factores favorables y desfavo-
rables, se analiza la valoración de las nueve
dimensiones señaladas.

7.1 Factores que obstaculizan y favorecen
la creación de empresas y valoración del
entorno

Los miembros del panel de expertos han desta-
cado los principales factores que facilitan y res-
tringen la actividad emprendedora enAndalucía,
y asimismo han planteado sus propuestas para
apoyar e impulsar la creación de empresas en
Andalucía, indicando tres aspectos, tanto favora-
bles como desfavorables, así como tres pro-
puestas de mejora.

Las posibles respuestas se han dejado abiertas, y
una vez obtenidas, se han clasificado según su re-
lación con alguna de las dimensiones específicas

l medio en el que el emprendedor desarrolla
su actividad constituye uno de los principales con-
dicionantes en el proceso de creación de empresas.
El modelo del Proyecto GEM considera nueve di-
mensiones o aspectos estratégicos del entorno,
sobre los que centra su análisis. Este análisis de las
condiciones específicas del entorno en el que
desarrollan sus actividades los emprendedores se
realiza en el marco del panel de expertos selec-
cionado para el conjunto de las regiones españolas,
de los que 36 corresponden a Andalucía. El cues-
tionario remitido a los expertos abarca una serie
de cuestiones en relación con las nueve dimensio-
nes estratégicas, que inciden sobre la creación y el
desarrollo de nuevas empresas, y que se indican a
continuación:
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del entorno. La Tabla 24 muestra los obstáculos
para emprender enAndalucía, priorizados según
el orden de importancia que les conceden los
expertos,mientras que laTabla 25 recoge los ele-
mentos favorables para la creación de empresas.

El primer inconveniente para emprender enAn-
dalucía (Tabla 24) es la falta de apoyo financiero,
seguido por la escasa adecuación de la infraes-
tructura comercial y profesional, la capacidad
emprendedora y el clima económico y la educa-
ción y formación. En comparación con los resul-
tados de 2008,pierden vigencia como obstáculos
las normas sociales y culturales, y la educación y
formación, señalados entonces como los princi-
pales elementos que dificultaban la creación de
empresas en Andalucía. La infraestructura co-
mercial y profesional emerge como factor influ-
yente, desde una posición escasamente relevante
en 2008, al igual que la capacidad emprendedora,
y el clima económico, como era de esperar en
este último caso en el contexto actual de crisis.

La consideración de los elementos restrictivos
de la creación de empresas enAndalucía se com-
plementa con la percepción de los factores que
facilitan la actividad emprendedora, que recoge la
Tabla 25. El principal elemento favorable es la si-
tuación del mercado laboral, que sube desde el
sexto puesto en la consideración de los exper-
tos, en relación con los resultados de 2008. El

exceso de oferta laboral se puede ver como el
factor explicativo de esta subida en la valoración.
Como segundo elemento favorecedor se man-
tienen las políticas gubernamentales, mientras
que aparece en tercer lugar la infraestructura co-
mercial y profesional, que tenía escasa incidencia
en el año anterior. Los programas gubernamen-
tales descienden desde el primer puesto al
cuarto, y también se consideran entre los facto-
res favorables el acceso a infraestructuras físicas,
el apoyo financiero y la transferencia de I+D.
Destaca la relegación de factores importantes en
otras ediciones del presente informe a los últi-
mos puestos de la clasificación según su capaci-
dad de influencia, como las normas sociales y
culturales (del tercer puesto de 2008 al noveno
actual) y la educación y formación (que com-
parte esa novena posición, descendiendo desde
el cuatro puesto en 2008).

Las propuestas que realizan los expertos para
mejorar la actividad emprendedora en Andalu-
cía se muestran en laTabla 26. Las principales re-
comendaciones se centran en factores como el
apoyo financiero, la infraestructura comercial y
profesional y la educación y formación.Tanto las
políticas como los programas gubernamentales
reducen su importancia para los expertos que
han colaborado en el Informe de 2009, si bien se
mantienen en posiciones destacadas de la clasi-
ficación. Otros factores que solían ser destaca-
dos como base de las recomendaciones de los
expertos, como las normas sociales y culturales,
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el acceso a infraestructura física y la transferen-
cia de I+D,quedan en un segundo plano en la va-
loración de 2009.

La valoración que hacen los expertos sobre las
condiciones del entorno para emprender enAn-
dalucía se ha trasladado a un indicador que sin-
tetiza la información recabada en torno a cada
dimensión, que se muestra en la Ilustración 53.
El valor 3 marca el límite entre los factores va-
lorados de manera positiva (a partir de 3 pun-
tos) y los que se consideran menos favorables.
De acuerdo con la Ilustración 53, las condicio-
nes del entorno más favorables para emprender
enAndalucía son, por este orden, el acceso a in-
fraestructuras físicas, el interés de los consumi-

dores por la innovación, el apoyo a la mujer, el
apoyo al crecimiento empresarial, las políticas y
los programas gubernamentales, y el interés de
la empresa por la innovación. Los demás ele-
mentos no alcanzan una valoración positiva, des-
tacando la educación primaria y secundaria, la
burocracia de las políticas gubernamentales y el
apoyo financiero como los factores que menos
apoyan las iniciativas emprendedoras en Anda-
lucía. La comparación con los resultados de
2008 no indica diferencias importantes, mante-
niéndose la educación primaria y secundaria
como el factor menos valorado, a pesar de
haber mejorado en 2009.
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7.2 Información detallada relativa a las
condiciones del entorno evaluadas por los
expertos
En este apartado se analizan en mayor grado de
detalle las valoraciones del panel de expertos
en relación con las condiciones del entorno que
encuentran los emprendedores en Andalucía.
Para cada uno de los factores considerados, los
componentes del panel de expertos han res-
pondido a una serie de cuestiones relacionadas,
que ofrecen una base para el análisis del estado
de cada variable.

La Ilustración 54 muestra que ninguno de los
aspectos analizados en relación con la finan-
ciación alcanza un valor de aceptación, a ex-
cepción de la disponibilidad de las ayudas
públicas. La comparación con los resultados de
2008 indica un empeoramiento de la situación
de la financiación para proyectos emprende-
dores en Andalucía.

La revisión de las políticas gubernamentales
(Ilustración 55) por parte del panel de exper-
tos muestra un reconocimiento de las políticas
de apoyo a la creación de empresas, tanto de
ámbito regional como nacional, como aspectos
favorables; mientras que la burocracia, de ma-
nera más explícita, y los impuestos son vistos
como lastres. Las políticas de apoyo son mejor

valoradas que en 2008, si bien en general la
puntuación de las siete cuestiones sobre polí-
ticas gubernamentales se mantiene en térmi-
nos similares a los del informe anterior.

Los programas gubernamentales son valorados
por los miembros del panel de expertos de la
forma que muestra la Ilustración 56. Se valora
positivamente el papel de los parques científi-
cos y tecnológicos, la validez de los profesio-
nales de las agencias gubernamentales y la
existencia de programas de fomento de la ac-
tividad emprendedora, mientras que la efecti-
vidad, adecuación e información de los
programas sigue siendo mejorable, aunque
cerca del umbral de aceptación. Las valoracio-
nes son ligeramente inferiores a las de 2008,
aunque no se registran variaciones destacables.

En la Ilustración 57 se recogen las puntuacio-
nes en relación con la educación y formación
en creación de empresas. A excepción de la
formación en administración y dirección de
empresas, que obtiene una valoración favora-
ble (3,1), los demás aspectos educativos y for-
mativos obtienen puntuaciones por debajo del
límite de aceptación, siendo mayor la reproba-
ción de la enseñanza primaria y secundaria en
lo que se refiere a la promoción del espíritu
emprendedor, los conocimientos sobre los
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principios de la economía de mercado y el es-
tímulo de la creatividad y la iniciativa personal.
No obstante estas bajas puntuaciones, la situa-
ción de la educación y formación en Andalucía
se percibe algo mejor que en 2008.

Según la opinión de los expertos, la transfe-
rencia de I+D en Andalucía (Ilustración 58)
presenta como aspecto positivo el permitir la
creación de empresas de base tecnológica,
mientras que su punto menos favorable sigue

siendo la dificultad de acceso de las empresas
de nueva creación a las nuevas tecnologías
por lo elevado de su coste. Al igual que en
otros de los factores analizados, la valoración
de 2009 es ligeramente superior a la de 2008,
sin que se aprecien diferencias importantes en
líneas generales.

El acceso a infraestructuras comerciales y pro-
fesionales (Ilustración 59) refleja igualmente
una valoración similar a la del informe GEM an-
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terior, siendo los aspectos mejor valorados la
existencia de proveedores, consultores y sub-
contratistas (si bien con un componente des-
favorable derivado de su alto coste) y el acceso
al asesoramiento en temas jurídicos y de ges-
tión. La valoración de los servicios bancarios
ha caído desde una posición aceptable (3,25 en
2008) a los 2,9 puntos en la edición de 2009.

En cuánto a las condiciones de acceso al mer-
cado para una empresa nueva (Ilustración 60),
son valoradas de manera desfavorable por los
expertos. Se estima que existen altos costes de
entrada al mercado, que sufren las empresas de
nueva creación. Con respecto a 2008, la im-
presión de los expertos es menos favorable, ya
que incluso el único de los elementos entonces
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valorado de forma positiva, la aplicación efec-
tiva de la legislación antimonopolio, desciende
de 3,28 a 2,7 puntos en su apreciación.

Desde el punto de vista de los expertos, se
consideran las infraestructuras físicas (Ilustra-
ción 61) como un elemento que claramente fa-
vorece la actividad emprendedora, al igual que
en 2008. Las valoraciones se mantienen casi

idénticas, con muy ligeras alzas, que se mues-
tran de forma más clara en la mejora del ac-
ceso a los servicios de telecomunicaciones.

Análogamente, las normas sociales y culturales
(Ilustración 62) mantienen su valoración en
términos muy similares a las de 2008. Se sigue
incidiendo en que las normas sociales y cultu-
rales en Andalucía no estimulan la asunción de
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riesgos empresariales, como principal inconve-
niente, y que tampoco sirven como acicate
para la creatividad y la innovación.

Si bien se considera que la legislación en ma-
teria de derechos de propiedad (Ilustración 63)
es muy completa, y que los derechos de los in-
ventores sobre sus innovaciones deben ser
respetados (aunque se aprecia un retroceso
con respecto a 2008 en este aspecto), se re-
conoce la existencia de un importante grado
de piratería en las copias de productos audio-
visuales, como principal inconveniente, y ade-

más que la legislación no se hace cumplir de
forma eficaz, por lo que las empresas de nueva
creación podrían ver que sus derechos de pro-
piedad intelectual no fueran respetados.

La consideración del apoyo a la mujer empren-
dedora enAndalucía (Ilustración 64) es bastante
favorable, en todos sus aspectos, a excepción de
la existencia de servicios sociales que ayuden a la
conciliación laboral y familiar. En 2009, ha mejo-
rado de forma sustancial la aceptación social de
la mujer empresaria (pasando de 2,81 puntos a
3,2), al igual que el fomento del autoempleo y la
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creación de empresas por mujeres y el recono-
cimiento de la igualdad de habilidades y compe-
tencias para la creación de empresas por
hombres y mujeres, que alcanza una valoración
muy elevada.

La visión del panel de expertos en relación con
la creación de empresas de alto potencial de cre-
cimiento y desarrollo (Ilustración 65) es positiva
en los cinco apartados que componen este fac-
tor, destacando que constituye una prioridad
para las administraciones públicas y que además
es un criterio para el acceso a las ayudas a la

creación de empresas. Esta valoración positiva se
mantiene en relación con el Informe GEM de
2008, en términos muy similares.

Por último, se recoge la impresión de los exper-
tos andaluces en relación con el interés por la
innovación (Ilustración 66), que en general es fa-
vorable, destacando como aspecto más positivo
el gusto por los nuevos productos y servicios de
la población andaluza, y la valoración de la inno-
vación tanto por los consumidores como por las
empresas. Como aspecto mejorable, se indica la
escasa apertura de las empresas establecidas a
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contar con empresas de nueva creación como
proveedoras. Como en la mayoría de los facto-
res analizados, las valoraciones en este factor son
muy similares a las de 2008.

7.3 Comparativa regional de las condicio-
nes del entorno evaluadas por los expertos
Para completar la revisión de las condiciones del
entorno que encuentra el emprendedor andaluz,
en las siguientes ilustraciones se ofrece la com-
parativa con las demás regiones de España, para
cada uno de los aspectos analizados en el apar-
tado anterior.

La Ilustración 67 muestra cómo el apoyo finan-
ciero al emprendedor es insuficiente en todas las
regiones españolas, sin que existan diferencias
muy notables entre las diferentes comunidades.
Andalucía se encuentra entre las regiones mejor
consideradas en este aspecto, sólo superada por
Navarra, Comunidad de Madrid, Extremadura,
PaísVasco y Castilla y León.

El análisis regional de las políticas gubernamen-
tales muestra una falta de adecuación de las mis-
mas, en términos generales. Haciendo una
distinción entre políticas en materia de apoyo y
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burocracia, sólo tres comunidades autónomas –
Extremadura, Andalucía y Navarra – ofrecen a
los emprendedores unas políticas adecuadas en
materia de apoyo a la creación de empresas, de
acuerdo con la Ilustración 68. La situación no es
más favorable si se consideran estas políticas
desde la perspectiva de la burocracia (Ilustración
69), ya que sólo el PaísVasco alcanza una valora-
ción aceptable en este apartado.Andalucía está
entre las regiones con peor valoración en cuánto
a la burocracia de sus políticas gubernamentales,
ya que sólo supera aAsturias,Baleares y La Rioja.

Por el contrario, los programas gubernamentales
(como se indica en la Ilustración 70) alcanzan
unos mejores resultados, con una mayoría de co-
munidades en las que se consideran adecuados.
Andalucía está justo en la media nacional, junto
a Cataluña y la Comunidad de Madrid, y sólo es
superada por Navarra, País Vasco, Extremadura
y ComunidadValenciana.

La consideración de la educación primaria y se-
cundaria es claramente negativa en todas las re-
giones españolas,de acuerdo con la Ilustración 71.
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Si bien el valor en Andalucía es bajo, se encuen-
tra por encima de la media nacional, y mucho
más cercano a los territorios con mayor pun-
tuación (Ceuta y Extremadura) que a los menos
valorados en este aspecto. En comparación con
2008,Andalucía ha pasado de la penúltima posi-
ción a una intermedia en el contexto nacional.
Claramente, este es el aspecto menos valorado
de entre todos los considerados para analizar las
condiciones del entorno del emprendedor, tanto
en Andalucía como en el conjunto de España.

La enseñanza superior (Ilustración 72) también
queda por debajo del umbral de aceptación en
todas las regiones, salvo la ciudad autónoma de
Ceuta.Andalucía está ligeramente por encima de
la media nacional, en el quinto lugar de la clasifi-
cación. Con las excepciones de Ceuta, en el ex-
tremo superior, y de Baleares en el inferior, las
diferencias interregionales son escasas.Con res-
pecto a 2008, la valoración de la educación su-
perior se ha reducido en general, mientras que
se mantiene en el caso de Andalucía.
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En relación con la transferencia de I+D (Ilus-
tración 73), Andalucía está entre las regiones
más destacadas, por detrás de Navarra, Extre-
madura y Cantabria, si bien en ningún caso se
alcanza el nivel de aceptación. Andalucía man-
tiene su valoración con respecto a 2008, y su-
pera en dos décimas la media española, que ha
descendido. La transferencia de I+D se mues-
tra como otro aspecto a mejorar para impul-
sar la creación de empresas.

La Ilustración 74 refleja los niveles regionales en
cuánto a infraestructura comercial y servicios.
Andalucía está muy próxima al umbral de acep-
tación, aunque por debajo del valor para el con-
junto de España, y ha perdido posiciones con
respecto a 2008.También en esta dimensión, las
diferencias entre las comunidades autónomas
son mínimas.
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El mercado interior se analiza desde la perspec-
tiva de su dinámica (Ilustración 75) y de las ba-
rreras (Ilustración 76). En ambos aspectos, no
hay ninguna región que sobrepase el nivel de
aceptación.Andalucía está en el nivel de la media
española en cuánto a dinámica, en una posición
intermedia, mientras que queda por debajo del
promedio nacional en lo que se refiere a la apre-
ciación de las barreras del mercado interior. En
2008,Andalucía estaba por encima del valor para
España en las dos dimensiones consideradas.

El acceso a infraestructuras físicas (Ilustración
77) parece ser aceptable en todas las comuni-
dades autónomas españolas, a excepción de La
Rioja, que no obstante, está a tan sólo una dé-
cima del umbral de aceptación. El valor otor-
gado por el panel de expertos al acceso a las
infraestructuras físicas en Andalucía coincide
con la media nacional, ocupando Andalucía una
posición intermedia entre el conjunto de re-
giones españolas.
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La Ilustración 78 recoge la distribución regional
de la valoración del papel de las normas sociales
y culturales en la creación de empresas. Única-
mente en Ceuta y en la Comunidad Valenciana
se considera que contribuyen a reforzar el espí-
ritu emprendedor, mientras que en el resto de
las regiones esta percepción es desfavorable.An-
dalucía está en último lugar de esta clasificación,
si bien muy cerca de la media española. La posi-
ción y la valoración de Andalucía en 2009 son
idénticas a las de 2008, si bien el descenso del
promedio nacional permite un acercamiento al
valor para el conjunto de España.

En lo que se refiere al respeto a la propiedad
intelectual,Andalucía está en una situación in-
termedia, según los datos que refleja la Ilus-
tración 79, muy cerca del valor para España. En
el caso de Andalucía, este indicador se ha re-
ducido con respecto a 2008, al igual que en la
mayoría de las regiones, pasando de seis co-
munidades con valores de aceptación en 2008
a ninguna en 2009.
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El apartado de apoyo a la mujer emprendedora
(Ilustración 80) es uno de los que muestra un
mayor avance deAndalucía con respecto a 2008,
a pesar del progreso generalizado de las regiones
españolas.Andalucía está en primer lugar por el
valor de este indicador, y supera la media espa-
ñola, mejorando la posición de 2008, en la que
quedaba por debajo del promedio nacional.

La comparación regional del apoyo al creci-
miento empresarial, que se refleja en la Ilustra-
ción 81, muestra a Andalucía en primer lugar en
el ranking nacional, junto con Navarra, con un
valor (3,4) que supera la media nacional (3,2).

Este valor es similar al de 2008.

Por último, se analiza el interés por la innovación,
que se ha dividido en dos componentes, el inte-
rés por la innovación que poseen las empresas
(Ilustración 82), y el que poseen los consumido-
res (Ilustración 83). En ambos casos, Andalucía
se encuentra entre las regiones más destacadas,
siendo mayor el interés de los consumidores
(3,5) que el de las empresas (3,1), en una situa-
ción que se repite en la mayoría de las regiones
españolas.Andalucía supera el indicador para el
conjunto de España en ambos casos, y mantiene
valores similares a los de 2008.
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ANEXO I.METODOLOGÍA5

El programa de investigación Global Entrepreneurship Monitor (GEM) fue diseñado para evaluar de forma completa
el papel de la creación de empresas en el crecimiento económico nacional. El modelo conceptual contempla un
amplio conjunto de factores asociados con la variación nacional de la actividad emprendedora y los principales
factores contextuales.

Al tratarse de una iniciativa mundial que involucra decenas de equipos de investigación de diferentes países, es
preciso proporcionar un enfoque formal que guíe la coordinación de los mismos. El desafío de armonizar los dis-
tintos equipos de investigación es todavía mayor si se consideran las diferencias culturales e institucionales de
sus países de origen. Por ello, desde el principio del proyecto de investigación se desarrolló un modelo común,
que es el representado en la Ilustración 84. Este diagrama representa los mecanismos causales considerados y
el impacto de la creación de empresas en el crecimiento.

Como se observa en la Ilustración 84, el país es la unidad de análisis de la iniciativa GEM.No obstante, paulati-
namente se han incorporado al estudio las regiones de algunos de los países participantes. Este es el caso de Es-
paña. La metodología aplicada a las regiones es idéntica a la de cualquier país participante en el GEM. De este
modo, las comparaciones son posibles tanto entre regiones, como entre éstas y los países GEM. Este corte
transversal del fenómeno emprendedor se ve, además, enriquecido con la posibilidad de realizar un corte lon-
gitudinal que compare la evolución en el tiempo de las principales variables. En el caso deAndalucía, se viene re-
alizando el presente informe desde el año 2003, por lo que existen datos desde dicho año con los que se podrían
realizar comparaciones longitudinales.

5 Para más información sobre la metodología seguida en el proyecto GEM, véase el trabajo de Reynolds, et al. (2005): “Global Entrepreneurship
Monitor: Data Collection Design and Implementation 1998-2003”, Small Business EconomicsVol. 24, nº 3 (abril), pp. 205-231.
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El contenido que proporciona un Informe GEM cubre el espectro de los componentes básicos de este modelo
sustentándose en tres fuentes de información:

- encuesta a la población adulta española de edades comprendidas entre 18 y 64 años;
- encuesta a expertos de los siguientes ámbitos: Financiero, Políticas Gubernamentales, Programas Guberna-
mentales, Infraestructura Física, Infraestructura Comercial y de Servicios a Empresas, Educación y Formación,
Normas Sociales y Culturales,Transferencia de I+D+i y Apertura de Mercado Interno;
- variables socioeconómicas y demográficas secundarias procedentes de diversas fuentes contrastadas tales
como: Fondo Monetario Internacional, OCDE,ONU, US Census, Eurostat, UE y otras.

El uso de datos provenientes de las fuentes citadas permite obtener la información necesaria para analizar las
relaciones contenidas en la Ilustración 84.

Uniendo los ingredientes anteriores, se obtiene la siguiente descripción del sistema operacional que se sigue
anualmente en cuanto a la confección de los Informes GEM, según se muestra en la Ilustración 85.

Encuesta a la población adulta

Esta encuesta es realizada en cada país y región participante para obtener estimadores homogéneos del nivel
de actividad emprendedora. Implica la localización de una muestra representativa de la población adulta6 sobre
la que medir esta actividad emprendedora.

La realización de esta encuesta está a cargo de la empresa Instituto Opinòmetre S.L., ubicada en Barcelona y que
ganó el concurso de adjudicación de este trabajo de campo en London Business School en el 2002. Dotada de
sistemas CATI y de las certificaciones de calidad y homologaciones oportunas, concentra la realización de las
entrevistas en la franja horaria de 18 a 22h, y establece cuotas de sexo, edad, zona rural y urbana y otras, para
garantizar que no hay sesgos de ningún colectivo poblacional. En definitiva, realiza un trabajo muy riguroso y un
control permanente de la calidad de las encuestas que garantiza la fiabilidad de la información que obtiene.
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6 Nótese que anteriormente se hizo referencia a la población adulta como aquella comprendida en la franja de edad de entre los 18 y 64 años.
Esto causa cierta discrepancia en el caso español, para el que la edad de jubilación está fijada en los 65 años. Sin embargo, para permitir las com-
paraciones internacionales, no se encuestan personas con 65 años o más.
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LaTabla 27 refleja la distribución de la muestra encuestada, diferenciándola por sexo y provincia. Como se ob-
serva, se encuestó a 2.000 personas de entre 18 y 64 años. El error muestral para Andalucía completa se en-
cuentra muy por debajo del 5% (véase Tabla 28). No obstante, no se han realizado comparaciones
interprovinciales, ya que los errores por provincia son mayores y dichas comparaciones no serían muy fiables.
Únicamente se podrían realizar agregando los datos de varias provincias, o ediciones del proyecto GEM, de
modo que dicho nivel de error no fuera superado.

LaTabla 28 ofrece la ficha técnica de esta encuesta en Andalucía y la fiabilidad de las estimaciones.

Por consiguiente, bajo el supuesto de máxima indeterminación (P=Q=50%) en respuestas a las preguntas clave
de esta encuesta, para un nivel de confianza del 95,5%, se logra un error muestral del ±2,19% en estimaciones
simples, muy por debajo del límite máximo admisible del ±5%.

Uno de los datos más conocidos que se deriva de la encuesta a la población es el índice de actividad empren-
dedora total. Este indicador informa del porcentaje de los encuestados involucrados en la creación de una em-
presa que se encuentra en la etapa de naciente (no ha pagado salarios durante más de 3 meses; también conocida
como start up) o que se encuentra en la etapa de empresa nueva (han pagado salarios durante más de 3 meses
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pero menos de 42; se conocen también como baby business). En la Ilustración 86 se observan estas dos etapas
así como una tercera, la de empresa consolidada (en la que se han pagado salarios durante más de 42 meses, o
lo que es lo mismo 3,5 años, también denominada como established business).

A las tres etapas mencionadas en la creación de una empresa, se añade otro dato importante por el que
también se pregunta. El cierre de una actividad empresarial o de negocio en el último año. Este dato per-
mite valorar la dinámica empresarial, considerando de forma simultánea tanto la creación como el cierre
de empresas.

Asimismo, la encuesta permite ofrecer detalles relacionados con las iniciativas: perfil de los emprendedores,
actividad por oportunidad y necesidad, dimensión de las iniciativas en términos de volumen de negocio, nú-
mero de propietarios y empleados, sectores en los que operan, financiación de las iniciativas, internacionali-
zación, potencial de crecimiento, innovación, ubicación, el papel de la mujer emprendedora y otros.

Además de proporcionar datos sobre las personas directamente involucradas en el proceso de creación de una
empresa, la encuesta a la población adulta también permite estimar el porcentaje de personas que tienen in-
tención de emprender en los próximos tres años, el de personas que han actuado como inversores informales
(business angels) en los últimos tres años, la motivación y capacidad para emprender en la población, y su per-
cepción de oportunidades, entre otros datos.

Dado que una de las críticas que se suelen hacer a un proyecto como el GEM es la diferencia que presenta res-
pecto de las estadísticas oficiales de registro de empresas, es importante señalar que dichas diferencias son in-
evitables, ya que:

- el registro de empresas en curso siempre se refiere a un año anterior al que ofrece GEM ese mismo año;

- el proyecto GEM estima el porcentaje de población adulta involucrado en iniciativas que están activas o po-
niéndose en marcha, pudiendo captar algunas que aún no estén registradas, del mismo modo que el registro
puede tener empresas registradas que, en realidad no estén ya activas;
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7 Reynolds, et al. (2005):“Global Entrepreneurship Monitor:Data Collection Design and Implementation 1998-2003”, Small Business EconomicsVol.
24, nº 3 (abril), pp. 205-231.
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- el proyecto GEM capta emprendedores que tienen proyectos o empresas, mientras que el registro puede
contener personas o entidades que estén dadas de alta por motivos fiscales, cuando en realidad, tras ellas no
hay una verdadera actividad empresarial.

La comparación entre una y otra fuente de información es compleja, porque habría que contemplar muchos su-
puestos y particularidades como algunas de las apuntadas para poder extraer conclusiones válidas. Sin embargo,
en el caso de España, las pruebas efectuadas en el año 2003 ponían de manifiesto que el intervalo de confianza
para la estimación de nuevas empresas estaba muy próximo (en su extremo superior) a la cifra oficial del re-
gistro de nuevas incorporaciones para dicho año publicado en el Eurobarómetro. Por consiguiente, hay que pre-
sumir que, al trabajar con muestras cada vez mayores de población,GEM se aproxima notablemente al registro,
si bien siempre será diferente por el tipo de medición que realiza.

Además, el proyecto GEM aporta un mayor valor añadido porque recoge otras variables de carácter más
cualitativo, como intenciones, habilidades, motivaciones, percepciones de la población y de los em-
prendedores; así como también perfiles de los emprendedores, existencia de inversores informales y
otros datos que no están presentes en las estadísticas oficiales y que permiten estudiar el fenómeno
con mayor profundidad.

En definitiva, GEM es una fuente de información independiente que se nutre de una encuesta directa a la
población, por lo que, en buena medida garantiza que está ofreciendo una fotografía actual de la tendencia
a emprender y del estado de la actividad de empresas consolidadas, así como del cierre de negocios. Esta
imagen obtenida, realizada con la misma metodología en todos los países y regiones participantes, permite
las comparaciones entre territorios. Por otra parte, la experiencia acumulada en estos años de investiga-
ción, permite afirmar que la imagen refleja la realidad de forma razonable y coherente. El registro es una
fuente de inestimable valor para establecer la dinámica empresarial de un país, pero no todos la tienen es-
tablecida, ni actualizada, por lo que, en el ámbito internacional no es viable el estudio comparativo de la
actividad empresarial mediante este tipo de fuente. España ha avanzado mucho en este terreno con la re-
gularización del DIRCE, pero muchos países no tienen ni siquiera un sistema parecido al nuestro, comen-
zando por los Estados Unidos.

Por último, hay que destacar que para poder realizar la comparación de datos entre diferentes países y
regiones se requiere que los mismos estén armonizados. De esto se encarga el equipo técnico global, di-
rigido por los promotores del proyecto (London Business School y Babson College). Para ello, realizan
una ponderación de los datos mediante el uso de estimaciones estandarizadas de la estructura de sexo
y edad de cada población, de forma que el valor medio de las ponderaciones de los casos para cada país
o región sea igual a 1.

Encuesta a expertos

La encuesta a expertos tiene como objetivo evaluar el estado del entorno que rodea al emprendedor en
los países y regiones participantes. Para ello, se analiza la opinión de un conjunto de expertos con cono-
cimientos sobre nueve ámbitos: Financiero, Políticas Gubernamentales, Programas Gubernamentales, In-
fraestructura Física, Infraestructura Comercial y de Servicios a Empresas, Educación y Formación, Normas
Sociales y Culturales, Transferencia de I+D+i y Apertura de Mercado Interno. Estos factores conforman
lo que se denomina “Marco específico de condiciones del entorno del emprendedor”.

La Tabla 29 define con mayor detalle qué miden estas condiciones del entorno. Las nueve primeras con-
diciones coinciden con las anteriormente mencionadas y en virtud de ellas se clasifican a los expertos se-
leccionados, asegurando un número mínimo de especialistas en cada ámbito. Además, se añaden cinco
condiciones más que sirven para la codificación de las respuestas del panel de expertos en las entrevis-
tas semiestructuradas.

Cada país o región selecciona a 36 expertos, cuatro por cada una de las anteriores nueve condiciones del
entorno. De estos cuatro, se busca que dos sean empresarios y los otros dos profesionales con conoci-
mientos sobre las condiciones del entorno por las que han sido seleccionados. Cada equipo investigador
realiza anualmente las encuestas a expertos entre marzo y junio del año en curso, seleccionando las per-
sonas a entrevistar en los ámbitos adecuados.
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La encuesta está estructurada en dos partes. En primer lugar, los expertos contestan una serie de pre-
guntas cerradas en las que valoran diversos bloques de afirmaciones sobre las condiciones de entorno, em-
pleando escalas de Likert de 5 puntos (1=totalmente falso, y 5=totalmente cierto). La fiabilidad de las
estimaciones procedentes de esta encuesta se garantiza mediante el cálculo de las Alfas de Cronbach para
cada uno de los bloques que están sustentados por un constructo. Cada año se realiza la operación de
análisis de la fiabilidad y la coherencia y las modificaciones que sean necesarias en el redactado de las afir-
maciones cuando se ha obtenido alguna disparidad en las Alfas. La encuesta viene funcionando muy bien,
por lo que, a pesar de la subjetividad de las opiniones de los expertos, se puede afirmar que refleja acer-
tadamente el estado de las condiciones de entorno en todos los países y regiones en que se realiza.

Finalmente, la encuesta a expertos tiene una parte abierta en la que se solicita a los entrevistados que iden-
tifiquen tres obstáculos importantes a la actividad emprendedora en Andalucía, tres factores que faciliten
la creación de empresas en Andalucía, y tres recomendaciones de acciones que tomarían si pudiesen para
favorecer el desarrollo de dicha actividad. Cada equipo GEM utiliza estas respuestas en su informe para
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completar la parte de recomendaciones, así como para identificar los principales obstáculos y apoyos que
tienen los emprendedores en su zona.

Las variables secundarias

Las variables secundarias se utilizan para la realización de análisis econométricos y para establecer situa-
ciones de partida en el ámbito internacional.

La Tabla 30 contempla los grandes apartados considerados, en cuanto a variables secundarias, así como las
fuentes oficiales de las que se obtienen dichos datos.Además de los datos mencionados, también se uti-
lizan datos procedentes del Eurobarómetro, la ONU y otras fuentes oficiales de reconocido prestigio.

Estos datos se recopilan a nivel nacional. Para trabajar algunos aspectos en las comunidades autónomas
españolas (éste es el caso del informe andaluz), el equipo técnico español busca informaciones asimilables
en las fuentes disponibles, especialmente en el INE.

La confianza sobre estos datos es la que proporcionan todas estas instituciones, por lo que se considera
que se trabaja con datos consensuados y fiables.
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ANEXO II. GLOSARIO DETÉRMINOS

Actividad emprendedora total o early stage: agregación de emprendedores que están involu-
crados en la creación de empresas nacientes y empresas nuevas.

Actividad por necesidad: comportamiento que lleva al emprendedor a crear una empresa princi-
palmente por motivos de supervivencia económica.

Actividad por oportunidad: comportamiento que lleva al emprendedor a crear una empresa prin-
cipalmente para explotar una oportunidad de negocios detectada.

BusinessAngels: expresión anglosajona que hace referencia a los inversores informales. Se refiere a
las personas que invierten en las empresas de otros sin utilizar mecanismos institucionales, excluyén-
dose de este concepto las inversiones en bolsa o en fondos de inversión.

Emprendedor: persona que está inmersa en el proceso de creación de una empresa o en sus pri-
meras fases de consolidación. Puede ser independiente o autónomo – si lo hace por cuenta propia –,
o corporativo – si forma parte de su trabajo habitual como empleado de otra empresa.

Empresas Consolidadas o Establecidas: personas que están involucradas en el proceso de
crear nuevas empresas como propietarios y directores, y que llevan pagando salarios más de 42
meses (3,5 años).

Empresas Nacientes: personas involucradas en el proceso de crear nuevas empresas, como pro-
pietarios o copropietarios, y que no han empezado a pagar salarios durante más de tres meses.

Empresas Nuevas: personas involucradas en el proceso de crear nuevas empresas, como propieta-
rios y gerentes, que han pagado salarios durante un espacio temporal de entre 3 y 42 meses.

Tasa de Cierre de Negocios: porcentaje de personas entrevistadas que han disuelto en los últimos
12 meses alguna actividad empresarial que venían dirigiendo.
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