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ACCÉSIT

El desarrollo del potencial empresarial de los estudiantes en las Universidades
públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

RESUMEN El presente trabajo de investigación tiene por objeto valorar la necesidad de incluir
aspectos relacionados con la creación de empresas en la enseñanza universitaria.
Partiendo de una revisión de las principales políticas de la Unión Europea sobre edu-
cación, empleo y cohesión social, se analizan los programas y actividades de las uni-
versidades públicas de Castilla y León para formar y apoyar el espíritu emprendedor
de sus estudiantes. Asimismo se propone un modelo práctico que permita incluir
conocimientos, destrezas y actitudes para el emprendizaje en el curriculum acadé-
mico, mediante metodologías activas de aprendizaje ajustadas a las necesidades de
alumnos de distintos niveles y áreas de especialización.

Tras lo anterior se muestran los principales resultados de un estudio llevado a cabo
con estudiantes universitarios de la Comunidad Autónoma, a fin de conocer su opi-
nión sobre las acciones formativas y de apoyo a la iniciativa emprendedora en las
instituciones de enseñanza superior, así como su actitud hacia la posibilidad de
constituir una empresa propia como alternativa laboral. Las conclusiones obtenidas
incluyen recomendaciones de utilidad para las autoridades académicas universita-
rias, de cara al logro del objetivo último de maximizar el potencial emprendedor de
estudiantes y titulados.

Palabras clave: Universidad, espíritu empresarial, Castilla y León, Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), curriculum académico.

ABSTRACT This research study considers the necessity of including issues related to entrepre-
neurship in University education. Based on a reviewing of the main European
Union policies regarding education, employment and social cohesion, we analyze
those programs and activities in the public universities of Castilla y León training
or supporting the entrepreneurial spirit of their students. A practical model to
incorporate entrepreneurial knowledge, skills and attitudes in the academic curri-
culum is also proposed, by means of active learning methodologies adapted to the
requirements of students at different levels and disciplines.

Afterwards, we present the main results from a survey on university students in the
Autonomous Community, in order to know their opinion about teaching and sup-
porting activities on entrepreneurship developed in higher education institutions,
as well as their attitude towards the possibility of business start-up as a labour
alternative. Obtained conclusions include useful suggestions for university acade-
mic authorities aiming the final goal of maximizing the entrepreneurial potential
of either students or graduates.

Keywords: University, entrepreneurial spirit, Castilla y León, European Higher Education Area
(EHEA), academic curriculum.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la creación de una empresa está cobrando cada vez más importancia
como opción laboral para los jóvenes. La pérdida de puestos de trabajo motivada por
la crisis económica, la creciente privatización de empresas públicas, la consecuente
reducción de las plazas de funcionario ofertadas por la Administración, la alta espe-
cialización del mercado de trabajo y las considerables demandas de experiencia pro-
fesional impuestas en la mayor parte de procesos selectivos de las empresas privadas
son, entre otras, poderosas razones que dificultan enormemente el acceso de los
jóvenes con estudios superiores al mundo del trabajo asalariado en las sociedades
modernas. Por ello, la posibilidad de crearse un puesto de trabajo por uno mismo, al
tiempo que se genera empleo para otras personas, emerge como prometedora
opción de inserción y desarrollo profesional para este colectivo.

Más allá del papel de la creación de nuevas empresas como fuente de empleo para
los jóvenes y la población en general, los beneficios del emprendizaje se extienden al
propio desarrollo económico y social de una región. En su conjunto, las iniciativas
empresariales, ya sea en el contexto de la puesta en marcha de un nuevo negocio o
en el de la reorientación de uno ya existente, son el motor de la economía de mer-
cado en la generación de riqueza. Por otro lado, el emprendizaje constituye también
un medio al servicio de otros objetivos sociales, desde la generación de empleo a la
inserción laboral de colectivos desfavorecidos, el aumento de la diversidad de opcio-
nes para los consumidores y, en último término, la mejora de la calidad de vida de la
comunidad en la que se desarrolla.

Por ello, cada vez existe una mayor conciencia gubernamental en los países europeos
sobre la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y dar apoyo a las iniciativas
empresariales de los jóvenes. A este respecto, una de las preguntas recurrentes en la
literatura sobre creación de empresas es la de si el emprendedor nace o se hace. Pese
a que existe diversidad de puntos de vista, se impone un acuerdo generalizado sobre
el hecho de que, si bien existen ciertas características de la personalidad y el carác-
ter que predisponen a las personas hacia la conducta emprendedora, el medio en el
que éstas se desenvuelven desempeña un papel crucial en el modelado de esas
características y en la canalización del potencial emprendedor hacia la creación de
nuevas empresas. Igualmente, se asume que capacidades tan básicas para empren-
der nuevos proyectos, como son la innovación, la creatividad y la respuesta ade-
cuada ante el riesgo, pueden ser entrenadas a través de la educación.

Por tanto, el surgimiento de nuevas iniciativas empresariales en los jóvenes con estu-
dios superiores sólo puede ser entendida atendiendo al entramado de relaciones
entre Universidad, mercado de trabajo y empresa en una determinada región, en
nuestro caso, Castilla y León. Tradicionalmente, las Universidades públicas han sido
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consideradas como agentes responsables de la canalización del capital humano
desarrollado en su seno hacia la inserción profesional del alumnado y, a través de
ello, hacia la generación de riqueza y bienestar social. Por tanto, parece lógico que
la nueva realidad impuesta por los actuales mercados de trabajo lleve a las
Universidades a adaptar su oferta formativa para dar una mejor satisfacción a las
necesidades, tanto de los estudiantes poseedores del potencial humano al servicio
del sector productivo, como del propio tejido empresarial de la Comunidad
Autónoma.

A partir de estos argumentos, este trabajo de investigación se plantea con el propó-
sito de justificar la necesidad de incluir la educación de competencias empresariales
como elemento clave del currículo académico universitario, en el contexto de las
dinámicas de empleo que se imponen a los universitarios de Castilla y León en los
últimos años. Más específicamente, el trabajo se estructura en torno a tres capítulos.

En primer lugar, se analiza el patrón de relaciones entre las Universidades públicas de
Castilla y León y las características del mercado de trabajo y el tejido empresarial de
la región, con el propósito de justificar la necesidad de una acción política que permita
estrechar los lazos entre los mundos universitario y empresarial en la Comunidad
Autónoma, en último término, para el mejor aprovechamiento del potencial empre-
sarial de los jóvenes estudiantes universitarios.

En un segundo capítulo, se analizan las principales políticas europeas desarrolladas
en materia de educación y cohesión social para la introducción de la educación del
espíritu empresarial en contextos reglados de enseñanzas universitarias. Asimismo, se
revisa el estado de la cuestión en las Universidades públicas de Castilla y León, pres-
tándose especial atención a los programas institucionales de creación de empresas
con que éstas cuentan en la actualidad para difundir la cultura del emprendizaje y
sacar el máximo provecho al potencial empresarial de todos los miembros de la
comunidad universitaria.

En tercer lugar, se describe un estudio llevado a cabo en la Universidad de León a
través de la financiación de la Cátedra Bancaja de Jóvenes Emprendedores, con el
propósito de conocer más de cerca las opiniones del alumnado sobre la educación y
apoyo de la iniciativa empresarial en la Universidad, analizado su relación con la acti-
tud de los estudiantes hacia la creación de una empresa propia como opción laboral.
Se entiende que los resultados obtenidos pueden ser extensibles a la descripción de
la situación de las demás Universidades públicas de Castilla y León, y apuntar hacia
recomendaciones útiles a todas ellas en su camino hacia la inclusión de la competen-
cia emprendedora como elemento clave del currículo académico oficial de las diver-
sas titulaciones impartidas en cada caso.

Finalmente, se resumen las principales recomendaciones derivadas del estudio para
las administraciones públicas autonómicas y las propias Universidades de Castilla y
León, de cara a promover la inclusión de competencias para el emprendizaje como
objetivo docente de los distintos programas académicos.
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CAPÍTULO 1
Universidad, empleo y

empresa en Castilla y León





1. UNIVERSIDAD, EMPLEO Y EMPRESA EN CASTILLA Y LEÓN
Universidad, mercado de trabajo y empresa son conceptos ampliamente interrelacio-
nados entre sí en la explicación del comportamiento laboral de los jóvenes con estu-
dios superiores en las sociedades modernas. Los profundos cambios sociales y
económicos que han tenido lugar durante la última década en los países desarrolla-
dos (y que serán analizados con mayor profundidad en este trabajo de investigación)
hacen que la inserción profesional de las nuevas generaciones de población activa se
coloque en el centro de todo un entramado de relaciones recíprocas entre las tres
entidades mencionadas, que pueden ser representadas de la siguiente forma:

Figura 1. Modelo de interacción recíproca entre Universidad, mercado de trabajo 
y empresa

Fuente: Elaboración propia.

En primer lugar, podemos hablar de un flujo de transacciones recíprocas entre
Universidad y mercado de trabajo en el acceso de los jóvenes con estudios superio-
res al mundo laboral. Tradicionalmente, la Universidad ha sido considerada como la
institución con mayor capacidad para generar y difundir conocimiento y para trans-
formarlo en utilidad social y económica. Es ampliamente reconocido que el nivel de
especialización adquirido durante la educación superior debe cualificar a los estu-
diantes universitarios para desempeñar una determinada actividad profesional, lo
que, a su vez, debe satisfacer las demandas de capital humano requeridas por el
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sector productivo en su contribución al bienestar socioeconómico de una determi-
nada comunidad. 

Desde este punto de vista, las Universidades son instituciones al servicio del mercado
laboral, incluyéndose aquí tanto las necesidades de empleo de los estudiantes, como las
demandas de mano de obra cualificada por parte de las empresas e instituciones, públi-
cas o privadas, que dan salida profesional a los egresados universitarios. En suma, se pro-
duce una transacción de doble sentido entre la Universidad, como entrenadora de
competencias especializadas, y el mercado de trabajo, como reclutador del capital
humano generado.

En segundo lugar, hoy en día mercado de trabajo y empresa son constructos insepa-
rable el uno del otro. Sin duda, el modelo de empresa privada tradicional se está
extendiendo cada vez más al sector privado, lo que supone profundos cambios en
los patrones de inserción y desarrollo profesional de los jóvenes con estudios supe-
riores. El acceso al mercado de trabajo conlleva así una cierta connotación empresa-
rial, y el modelo de empleo en la Administración pública en puestos de funcionario
se va minando al tiempo que se reducen las plazas ofertadas para ello. De esta
forma, la empresa, privada o pública, pasa a ser la entidad de referencia en el acceso
al empleo, imponiéndose sus patrones típicos de selección y promoción laboral. 

Por su parte, el modelo de empresa ofrece diversas posibilidades de acceso al mer-
cado laboral por parte de los recién egresados universitarios. Más allá del empleo
asalariado en organizaciones privadas o en la Administración pública, el autoempleo
a través de la creación de una empresa propia se está convirtiendo en una promete-
dora opción por su potencial para generar empleo para uno mismo y para otros. 

De todo lo anterior se derivan importantes consecuencia para la comprensión del
vínculo Universidad-Empresa. El grado de especialización profesional de la población
activa se convierte en un recurso de singular importancia para las organizaciones
como fuentes de empleo o autoempleo, influyendo de manera directa sobre diver-
sos criterios de desempeño y éxito empresarial. Es por ello que los procesos selecti-
vos para el acceso al empleo, tanto público como privado, revisten una complejidad
creciente en los últimos años, en un intento por dar con profesionales altamente
especializados en cada área concreta y con el objetivo final de maximizar el rendi-
miento organizacional en base a diversos criterios. 

En este sentido, las empresas vienen desarrollando en los últimos años una función
esencial en la vida universitaria. Las empresas ofrecen criterios profesionales útiles
que sirven de guía a las programaciones académicas con el objetivo de dar salida a
un colectivo de profesionales especializados para el trabajo en contextos empresaria-
les reales. En este sentido, se está observando últimamente una gran proliferación de
Cátedras de Empresa creadas en el seno de las Universidades públicas de la mano de
la iniciativa privada, precisamente con el propósito de invertir en actividades de
investigación y formación de los universitarios para el trabajo en la empresa en un
determinado sector. Igualmente, las prácticas de futuros titulados universitarios en
empresas constituyen un punto clave para la formación académica en la mayor parte
de titulaciones superiores. 

Por otro lado, la contribución de la Universidad al mundo empresarial va más allá de
la cualificación profesional de mano de obra. Así, en los últimos años se está obser-
vando cada vez más una participación prolífera de las empresas en la explotación de
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conocimientos y resultados derivados de la investigación universitaria, como fuente
de crecimiento económico y contribución al desarrollo social de una comunidad. La
máxima expresión de esta dinámica reside en el surgimiento de múltiples oportuni-
dades de negocio para los propios estudiantes universitarios, que pueden aprove-
char su propio capital humano en la creación de una empresa propia vinculada a su
titulación.

Bajo el amparo de estos argumentos, este capítulo del trabajo está organizado de la
siguiente forma. En primer lugar, se dedica un apartado a la revisión sucinta de la
situación de las Universidades públicas en Castilla y León. En este sentido, se revisan
algunas cuestiones básicas relativas a su organización y funcionamiento en el pro-
ceso de adaptación al nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), así como
el perfil básico de estudios universitarios en la Comunidad Autónoma.

En un segundo apartado, se pone el acento en el análisis del perfil de empleo de los
estudiantes universitarios en Castilla y León, a través de la revisión de sus aspiracio-
nes laborales en el contexto de las transformaciones sufridas en la propia estructura
y funcionamiento del mercado de trabajo en la última década. Igualmente, se plan-
tea la opción del autoempleo y la iniciativa empresarial como salida a las expectati-
vas e intereses laborales de los jóvenes con estudios superiores.

Finalmente, el último apartado de este capítulo está dedicado a la justificación de la
importancia social y económica del surgimiento de nuevas iniciativas empresariales
en el contexto de Castilla y León. En este sentido, se revisa la dinámica empresarial
de la Comunidad Autónoma en el último año y se analizan algunas cuestiones clave
sobre la relación Universidad-Empresa.

1.1 LA UNIVERSIDAD PÚBLICA EN CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León cuenta en la actualidad con un total de cuatro Universidades públicas
que ofertan una amplia gama de titulaciones en prácticamente todas las provincias
de la Comunidad:

• Universidad de Burgos.

• Universidad de León, con campus en la ciudad leonesa y en Ponferrada.

• Universidad de Salamanca, con campus en Salamanca, Béjar, Zamora y Ávila.

• Universidad de Valladolid, con campus en Soria, Segovia y Palencia.

Se revisan a continuación algunas cuestiones introductorias sobre el proceso de
adaptación al EEES, así como el perfil de características de los estudios universitarios
en las mencionadas cuatro Universidades en los últimos años.

1.1.1 La Universidad pública en el proceso de adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES)

El proceso de construcción del nuevo EEES, iniciado en 1999 con la Declaración de
Bolonia, está suponiendo importantes reestructuraciones en las Universidades espa-
ñolas, tanto a nivel de los objetivos frecuentemente atribuidos a las instituciones de
educación superior, como en la forma en que dichos propósitos deben ser alcanza-
dos. La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, sienta las bases normativas para tal
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modernización en España, estableciendo una nueva estructuración de las enseñan-
zas y títulos oficiales que permite reorientar el citado proceso de convergencia con
los nuevos principios impuestos por la construcción del EEES.

Siguiendo las directrices sustentadas por la mencionada Ley, el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales en España, que deberá ser definitivamente adoptada por las instituciones
universitarias a partir del 2010. La nueva regulación supone cambios importantes en
la tradicional concepción de las enseñanzas superiores, especialmente, los siguientes:

• Se reafirma la autonomía de las Universidades españolas en la creación y orde-
nación, de acuerdo con la legislación establecida, de las enseñanzas y títulos
que hayan de impartir y expedir, derogándose la sujeción previa a catálogos
establecidos.

• Se flexibiliza la organización de las enseñanzas universitarias, promoviéndose
la diversificación curricular y permitiendo que las Universidades aprovechen su
capacidad de innovación y sus propias fortalezas y oportunidades en respuesta
a las demandas de la sociedad en un contexto abierto y en constante trans-
formación. 

• Se establece una nueva estructura de las enseñanzas universitarias superiores,
organizadas en los tres ciclos de Grado, Master y Doctorado.

• Se impulsa un cambio en las metodologías docentes, centrándolas en el pro-
ceso de aprendizaje del estudiante, en un contexto que se extiende a lo largo
de toda la vida.

• Se concibe el plan de estudios como proyecto de implantación de una ense-
ñanza universitaria, que ha de ser aprobado para su aplicación formal. Este
nuevo concepto de plan de estudios requiere de la inclusión de nuevos ele-
mentos centrados en la adquisición de competencias por parte de los estu-
diantes, la ampliación del tradicional enfoque basado en contenidos y horas
lectivas, y la especificación de los métodos de aprendizaje y los procedimien-
tos para la evaluación de las competencias adquiridas.

• Se proponen los créditos europeos, ECTS, como unidad de medida que refleja
los resultados del aprendizaje y el volumen de trabajo realizado por el alumno
para alcanzar los objetivos establecidos en el plan de estudios, poniendo en valor
la motivación y el esfuerzo invertidos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Se establece un sistema nacional de evaluación y acreditación que permite
supervisar la ejecución efectiva de las enseñanzas e informar a la sociedad
sobre la calidad de las mismas.

• Se potencia la apertura hacia los estudiantes procedentes de otros países del
EEES, y de otras áreas geográficas, marcando una nueva estrategia en el con-
texto global de la educación superior.

• Se fomenta la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con
otras partes del mundo, y sobre todo, la movilidad entre las distintas
Universidades españolas y dentro de una misma Universidad, dentro de un sis-
tema de reconocimiento y acumulación de créditos.

Las transformaciones emprendidas se sustentan en los principios básicos de conoci-
miento y desarrollo de los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

32



de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección medioambiental, de
accesibilidad universal, y de fomento de la cultura de la paz.

En medio de este profundo proceso de transformación de las Universidades de
Castilla y León, y de España en general, es importante reflexionar sobre si las accio-
nes de cambio emprendidas permitirán dar una respuesta adecuada a las expectati-
vas sociales frecuentemente atribuidas a la Universidad pública. 

Ciertamente, bajo la actual reforma de los sistemas de enseñanzas universitarias sub-
yace un férreo compromiso con la empleabilidad de los futuros graduados, garanti-
zando su compatibilidad con las normas reguladoras de la carrera profesional de los
empleados públicos. De esta forma, los programas académicos universitarios tienden
a estar orientados hacia la formación y entrenamiento de profesionales y empleados
por cuenta ajena en diversas áreas de especialización. No obstante, esta aproxima-
ción prevalente corre el riesgo de resultar insuficiente en los próximos años, debido
a que la propia estructura y funcionamiento de nuestro actual mercado de trabajo
está sufriendo importantes transformaciones, al mismo tiempo que los sistemas de
educación superior universitaria. En este sentido, debido a factores de diversa índole
(como la creciente privatización de empresas públicas, las elevadas exigencias
impuestas en los procesos selectivos, la coyuntura económica actual, el incremento
del nivel de especialización de la población activa, la incorporación generalizada de
la mujer al mercado de trabajo, etc.), parece improbable que la Universidad pueda
conducir a todos sus estudiantes hacia el mundo del trabajo asalariado.

En este contexto, la creación de una empresa propia se perfila como una promete-
dora opción de inserción y desarrollo profesional para los futuros graduados univer-
sitarios. Cada vez existe una mayor conciencia en los países europeos sobre la
importancia de este hecho, y diversos esfuerzos han sido articulados para la inclusión
del espíritu empresarial como competencia clave que debe ser enseñada a lo largo
de toda la experiencia educativa de las personas y, especialmente, en la Universidad. 

Es en este punto, precisamente, donde la relación recíproca previamente comentada
entre Universidad, mercado de trabajo y empresa alcanza su máxima relevancia. Es
decir, la nueva situación socioeconómica plantea la necesidad de canalizar el capital
humano formado en la Universidad hacia la creación de empresas como alternativa de
acceso al mercado laboral de los nuevos titulados universitarios. No obstante, las evi-
dencias indican que aún estamos lejos de dicho cambio, el cual no podrá ser logrado sin
la articulación de políticas y medidas directas de acción por parte de diversos agentes
implicados en los procesos de enseñanza y empleo de los jóvenes con estudios superio-
res. Para ello, proponemos aquí que todas las posibles acciones emprendidas deben
estar justificadas por un mejor conocimiento de Universidad, mercado de trabajo y
empresa en la región concreta en que vayan a articularse. En base a ello, los siguientes
apartados de este capítulo están dedicados al análisis de la situación de partida de esos
tres elementos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

1.1.2 El perfil de los estudios universitarios en Castilla y León

En términos generales, un alto porcentaje de la población española cuenta con estu-
dios universitarios superiores. Si bien se constata una cierta reducción en las tasas
absolutas de estudiantes de diplomatura y licenciatura matriculados en Universidades
españolas en los últimos años, las cifras apuntan a niveles elevados y sostenidos. No
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obstante, se aprecia cierta evolución en cuanto al tipo de estudios cursados. Mientras
que en los últimos años académicos se ha producido una disminución en el número
de estudiantes de los antiguos primer y segundo ciclo, se constata un crecimiento
positivo en el caso de los estudios conducentes a la obtención de dos títulos oficiales.

Tabla 1. Número de alumnos matriculados en Universidades españolas por clase 
de enseñanzas y curso académico

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Diplomaturas 576.720 577.073 571.177 564.794 565.168 562.620 563.926

Licenciaturas 950.187 926.594 908.872 870.571 853.477 829.704 811.128

Títulos dobles - 3.480 8.525 11.514 14.371 18.116 21.553

Total 1.526.907 1.587.147 1.488.574 1.446.879 1.433.016 1.410.440 1.396.607

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2009).

El mismo patrón se observa en cuanto al colectivo de alumnos que han finalizado sus
estudios en Universidades españolas en los últimos cursos académicos. 

Tabla 2. Número de alumnos que terminaron sus estudios en Universidades españolas
por clase de enseñanzas y curso académico

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08

Diplomaturas 90.849 90.218 89.565 87.157 85.326 85.661 84.184

Licenciaturas 117.367 119.351 115.136 111.730 107.154 103.241 96.621

Títulos dobles - 152 441 514 741 887 1.695

Total 208.216 209.721 205.142 199.401 193.221 189.789 182.500

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2009).

El nivel de especialización universitaria en Castilla y León se mantiene en unos nive-
les coherentes con los datos señalados para el conjunto de España. En suma, puede
decirse que el factor humano de la Comunidad presenta un elevado nivel de cualifi-
cación académica, de forma que los jóvenes parecen estar sobradamente preparados
para acceder al mercado laboral. Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la
Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León, en el 2007 un 20,8%
de jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y 29 años contaba con estudios
técnicos profesionales, y un 19,8% había cursado estudios universitarios medios y
superiores. 
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Tabla 3. Población entre 16 y 29 años según su nivel de estudios

Nivel de estudios % de habitantes

No sabe leer ni escribir 0,2

Estudios primarios incompletos 2,6

Estudios primarios completos 18,2

Estudios secundarios (ESO, Bachillerato) 38,4

Estudios técnicos profesionales (FP, Ciclos formativos) 20,8

Estudios universitarios medios 11,7

Estudios universitarios superiores 7,3

Estudios primarios incompletos 2,6

Estudios de postgrado 0,8

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León (2007).

Respecto al análisis comparativo entre las cuatro Universidades públicas de Castilla y
León, se observa que las que acaparan un mayor porcentaje de estudiantes son las
de Valladolid y Salamanca. En el caso de las Universidades de Burgos y León, el total
de matriculados se mantiene en niveles moderados en comparación con las anterio-
res. Las tasas absolutas de matriculados en las cuatro Universidades se resumen en
la tabla 4. 

Tabla 4. Número de alumnos matriculados en las Universidades de Castilla y León por
rama de especialización. Curso 2007/2008

Ciencias Ciencias de Ciencias Humanidades Ciencias Total
Experimentales la Salud Sociales Técnicas

y Jurídicas

Burgos 236 367 3.334 103 4.010 8.050

León 1.464 1.629 5.669 831 3.142 12.735

Salamanca 2.940 3.182 11.539 3.901 4.397 25.959

Valladolid 1.134 2.066 11.512 2.235 8.869 25.816

Total 5.774 7.244 32.054 7.070 20.418 72.560

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008).

En la tabla 4 también puede comprobarse la distribución del alumnado por ramas de
especialidad. La mayor parte de estudiantes en Castilla y León se encuentra matricu-
lado en titulaciones vinculadas a las Ciencias Sociales y Jurídicas, seguidas por las
titulaciones Técnicas. Las ramas con menor número de matriculados corresponden a
las Ciencias de la Salud, Humanidades y Ciencias Experimentales. Este patrón se
observa en todas las Universidades de la Comunidad, si bien se aprecian pequeñas
diferencias, probablemente debido a la diversa oferta académica existente en cada
provincia.
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Las tendencias comentadas con respecto al tamaño de las cuatro Universidades y a
la distribución de los estudiantes por rama de especialidad se constatan también si
atendemos al perfil de nuevos ingresos, recogido en la tabla 5. En este sentido, es de
resaltar que durante el curso académico 2007/2008, más del doble de estudiantes se
matricularon en el primer curso de alguna titulación ofertada por las Universidades
de Valladolid y Salamanca, en comparación con los nuevos ingresos registrados en
las Universidades de León y Burgos. De nuevo, las titulaciones más saturadas de
alumnos correspondieron a las Ciencias Socio-Jurídicas y Técnicas, siendo la oferta
universitaria de Castilla y León mucho más reducida en las restantes ramas de espe-
cialización.

Tabla 5. Número de alumnos de nuevo ingreso en las Universidades de Castilla y León
por rama de especialización. Curso 2007/2008

Ciencias Ciencias de Ciencias Humanidades Ciencias Total
Experimentales la Salud Sociales Técnicas

y Jurídicas

Burgos 40 103 731 12 704 1.590

León 286 367 1.485 156 551 2.845

Salamanca 443 648 2.134 695 646 4.566

Valladolid 179 536 2.810 306 1.277 5.108

Total 948 1.654 7.160 1.169 3.178 14.109

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2009).

Por su parte, en relación a la demanda de educación superior en la Comunidad
Autónoma, el seguimiento del número de alumnos de nuevo ingreso en las
Universidades de Castilla y León en los últimos años sugiere la inexistencia de cam-
bios abruptos en el total de matriculados de primer curso en todas las instituciones
en el periodo 2004-2008. No obstante, es de resaltar la evolución positiva experi-
mentada por la Universidad de León en este punto, pasando de 1.993 alumnos de
nuevo ingreso en el año 2004 a un total de 2.845 en el curso 2007/2008.

Tabla 6. Evolución del número total de matriculados de nuevo ingreso 
en las Universidades públicas de Castilla y León

2004/2005* 2005/2006* 2007/2008**
Número % Número % Número %

Burgos 1.654 12,48 1.708 13,21 1.590 11,27

León 1.993 15,04 1.928 14,91 2.845 20,16

Salamanca 4.565 34,46 4.481 34,66 4.566 32,36

Valladolid 5.036 38,01 4.811 37,21 5.108 36,21

Total 13.248 100,00 12.928 100,00 14.109 100,00

Fuente: *Portal de Educación de Castilla y León (2009); **Instituto Nacional de Estadística (2009).
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Por otro lado, las estadísticas arrojan datos optimistas sobre el número de alumnos
egresados de alguna Universidad de Castilla y León el curso pasado. 

Tabla 7. Número de alumnos egresados de las Universidades de Castilla y León por rama
de especialización. Curso 2007/2008

Ciencias Ciencias de Ciencias Humanidades Ciencias Total
Experimentales la Salud Sociales Técnicas

y Jurídicas

Burgos 43 90 611 24 391 1.159

León 187 300 776 71 391 1.725

Salamanca 425 562 1.934 612 554 4.087

Valladolid 157 464 2.085 258 1.457 4.421

Total 812 1.416 5.406 965 2.793 11.392

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2009).

En suma, más de once mil jóvenes universitarios finalizaron su especialización supe-
rior en la Comunidad, lo que supone una considerable cantidad de capital humano
cualificado para el desempeño de puestos de trabajo de alto nivel en el sector pro-
ductivo. En línea con lo comentado anteriormente, las especialidades Socio-Jurídicas,
Técnicas y de la Salud acapararon la mayor parte de potencial humano en las pro-
vincias castellanas y leonesas.

Finalmente, los datos relativos al perfil de género de los estudiantes universitarios de
Castilla y León sugieren un claro predominio de mujeres frente a hombres, tenden-
cia común a las cuatro Universidades analizadas y a los tres criterios de total de
matriculados, alumnos de nuevo ingreso y recién egresados. Esto supone un giro de
180 grados en el perfil de acceso a estudios superiores, que hasta bien entrado el
siglo pasado estuvo eminentemente restringido a los varones. Todo ello sugiere una
creciente especialización educativa de la mujer en la Comunidad Autónoma, en
coherencia con el incremento del acceso al mundo laboral por parte de las mujeres
registrado en los últimos años en las sociedades desarrolladas de nuestro entorno.

Tabla 8. Distribución por sexo de los alumnos de las Universidades de Castilla y León.
Curso 2007/2008

Número de alumnos Número de alumnos Número de alumnos 
matriculados de nuevo ingreso egresados

Hombres Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres

Burgos 3.731 4.176 732 858 443 716

León 5.391 7.688 1.123 1.722 654 1.071

Salamanca 10.247 15.614 1.778 2.788 1.345 2.742

Valladolid 11.597 14.027 2.110 2.998 1.756 2.665

Total 30.966 41.505 5.743 8.366 4.198 7.194

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2009).
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1.2 ESPECIALIZACIÓN UNIVERSITARIA Y ACCESO AL MERCADO LABORAL EN CASTILLA Y LEÓN

El vínculo entre educación y empleo es muy directo. Como se ha sugerido anterior-
mente, la especialización proporcionada por las Universidades a sus estudiantes
determina en gran medida el capital humano disponible para el sector productivo en
la Comunidad y, en base a ello, las posibilidades de acceso al mundo laboral de los
graduados universitarios. A este respecto, cabe destacar que los países que presen-
tan transiciones escuela-trabajo más rápidas son aquellos que tienen una amplia tra-
dición de sistemas duales que combinan trabajo y educación, incluyendo en los
planes formativos elementos de aprendizaje a través de prácticas en empresas
(Comisión Europea, 2007).

Se analizan a continuación las aspiraciones laborales y el perfil de empleo de los jóve-
nes en Castilla y León, a la vista de las nuevas dinámicas del mercado de trabajo en
la región. En base a los resultados comentados, se presenta el autoempleo y la crea-
ción de una empresa propia como alternativa laboral para los futuros egresados uni-
versitarios.

1.2.1 Aspiraciones laborales y patrones de empleo de la juventud 

La tabla 9 resume la dinámica de empleo y desempleo registrada en España en el
2008 en función del sexo de la población. En suma, se observa que un 69,5% de
varones y un 50,5% de mujeres pertenecían al colectivo de población activa en el
país, lo que correspondió al 59,8% de la población nacional total. Dichas cifras supu-
sieron unas tasas de actividad del 53% y unos índices de desempleo del 11,3% en
el conjunto anual.

Tabla 9. Dinámicas de empleo y desempleo en España según sexo, 2008

Actividad Tasas
Total Total Ocupación Paro Actividad Empleo Paro

Varones 18.752,2 13.031,7 11.720,7 1.311,0 69,5% 2,5% 10,1%

Mujeres 19.455,7 9.816,5 8.537,0 1.279,6 50,5% 43,9% 13,0%

Total 38.207,9 22.848,3 20.257,6 2.590,6 59,8% 53,0% 11,3%

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008).

En el caso de Castilla y León, del total de activos registrados el pasado año, cerca de
685.600 eran varones y 494.700 mujeres. El aumento en el número de activos res-
pecto al año anterior fue del 0,8% para los varones y del 3,9% para las mujeres. Este
aumento fue inferior al registrado para el conjunto de España (1,8% en el caso de
los varones y 4,6% en el caso de las mujeres), y refleja la tendencia actual de los últi-
mos años en cuanto al mayor incremento de la población activa femenina en com-
paración con la masculina (Consejo Económico y Social de Castilla y León, 2008). 
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Tabla 10. Dinámicas de empleo y desempleo en Castilla y León según sexo, 2008

Actividad Tasas
Total Total Ocupación Paro Actividad Empleo Paro

Varones 1.068,1 685,6 639,6 46,1 64,2% 59,9% 6,7%

Mujeres 1.096,4 494,7 428,5 66,2 45,1% 39,1% 13,4%

Total 2.164,5 1.180,3 1.068,1 112,2 4,5% 49,3% 9,5%

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008).

Del total de varones activos, aproximadamente 639.600 ocuparon algún puesto de
trabajo, frente a 46.100 desempleados. En el caso de las mujeres, las cifras fueron de
428.500 ocupadas y 66.200 desempleadas. En suma, estas cifras corresponden a una
tasa de actividad del 54,5% en la Comunidad Autónoma, con unos índices de
empleo y paro del 49,3% y 9,5%, respectivamente.

Por grupos de edad, se aprecia que un 68,1% de los jóvenes españoles con edades
comprendidas entre los 20 y 24 años pertenecía en el 2008 al colectivo de población
activa. En este caso, la tasa de empleo fue del 54%, lo que supone que una alta pro-
porción de jóvenes desempeñaba algún tipo de actividad laboral. No obstante, tam-
bién se registró elevada tasa de paro para este colectivo, correspondientes al 20,4%.

Tabla 11. Dinámicas de empleo y desempleo en España según grupo de edad, 2008

Actividad Tasas
Total Total Ocupación Paro Actividad Empleo Paro

16-19 años 1.840,6 535,6 324,5 211,1 29,1% 17,6% 39,4%

20-24 años 2.749,5 1.872,4 1.490,5 381,9 68,1% 54,2% 20,4%

25-54 años 21.335,5 17.885,9 16.067,6 1.818,4 83,8% 75,3% 10,2%

55 y más 12.282,2 2.554,4 2.375,1 179,3 20,8% 9,3% 7,0%

Total 38.207,9 22.848,3 20.257,6 2.590,6 59,8% 53,0% 11,3%

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008).

Lógicamente, el mayor porcentaje de actividad se registró dentro del colectivo de
adultos jóvenes, con edades entre 25 y 54 años, siendo del 83,8%. Esta cifra supuso
unas tasas de empleo y desempleo del 75,3% y 10,2% en el conjunto nacional en
dicha franja de edad.

Las tendencias fueron bastante similares en Castilla y León. En este caso, un 61,7%
de jóvenes de entre 20 y 24 años pertenecieron al colectivo de activos, con unos
índices de empleo y paro del 50,4% y 18,2%, respectivamente.

Igualmente, los índices más altos de actividad correspondieron al grupo de edad de
25 a 54 años, alcanzando unas tasas del 83,5%. Los valores de empleo y desempleo
fueron del 76,2% y del 8,8%, respectivamente.
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Tabla 12. Dinámicas de empleo y desempleo en Castilla y León según grupo de edad, 2008

Actividad Tasas
Total Total Ocupación Paro Actividad Empleo Paro

16-19 años 91,4 20,8 12,6 8,1 22,7% 13,8% 36,9%

20-24 años 140,2 86,5 70,7 15,7 61,7% 50,4% 18,2%

25-54 años 1.112,1 928,9 847,5 81,4 83,5% 76,2% 8,8%

55 y más 820,9 144,3 137,3 7,0 17,6% 16,7% 4,8%

Total 2.164,5 1.180,3 1.068,1 112,2 54,5% 49,3% 9,5%

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008).

En resumen, los datos comentados sugieren un patrón de empleo para la juventud
de Castilla y León bastante próximo a la tendencia global española, lo que confirma
la existencia de opciones de empleo para los jóvenes en la Comunidad Autónoma de
acuerdo a la media nacional. No obstante, la tasa de desempleo no deja de ser extre-
madamente alta en la juventud menor de 25 años en comparación con otros grupos
de edad, lo que sugiere la existencia de graves limitaciones de acceso al empleo por
parte de la población en edad de cursar algún tipo de educación superior, tanto a
nivel nacional como regional. 

Por otro lado, la tasa de desempleo parece verse notablemente reducida cuando se
tiene en cuenta a un grupo de edad juvenil más amplio. Así, una inspección más deta-
llada de la situación laboral de los jóvenes de entre 16 y 29 años en Castilla y León
muestra que la mayor parte se dedican a una de las dos actividades de estudiar o tra-
bajar, frente a aquellos que no trabajan y/o están en paro. Tal y como se recoge en la
tabla 13, en el 2007 en torno al 46,7% de jóvenes dentro de la mencionada franja de
edad se encontraba trabajando, frente al 44,4% que se encontraba cursando algún
tipo de estudios oficiales. Los índices de desempleo se redujeron según la fuente con-
sultada al 6,6% (Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León, 2007). 

Dentro del colectivo de jóvenes con estudios universitarios superiores, un 62,70% se
encontraba trabajando, siendo la cifra del 58% para los graduados universitarios con
títulos medios. Estos porcentajes son bastante inferiores al registrado por el grupo de
jóvenes con estudios de Formación Profesional (FP) o similar, quienes se encontra-
ban trabajando en un 70,8% de los casos. Estos datos apuntan a una mayor emple-
abilidad en el caso de los estudiantes de especialidades técnicas y profesionales de
grado medio y superior, frente a los titulados universitarios.

Además se observa un alto porcentaje de jóvenes con estudios universitarios medios
y superiores y con titulaciones técnicas que seguían conservando su estatus de estu-
diante (33,5%, 28,6%, y 18,5%, respectivamente), lo que denota una tendencia a
seguir especializándose eternamente en el proceso de acceso al mercado de trabajo.
En la línea de lo comentado en el párrafo anterior, se constata una tendencia más
marcada a este respecto en el caso de los titulados universitarios en comparación con
los jóvenes con otro tipo de estudios medios y superiores.

Finalmente, por lo que se refiere a la tasa de paro, los grupos más afectados por el
desempleo fueron de nuevo los jóvenes con estudios universitarios medios (6,6%),
superiores (8,4%), y los técnicos profesionales (8,7%). 
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Tabla 13. Situación laboral de los jóvenes de entre 16 y 29 años en Castilla y León según
nivel de estudios, 2007

Primarios Primarios Secundarios Técnicos Univers. Univers. Total
incompletos completos profesionales medios superiores

Trabajador 46,6% 32,9% 34,8% 70,8% 58,0% 62,7% 47,7%

Pensionista 
(antes trabajó) 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1%

Pensionista 
(antes no trabajó) 0,0% 0,2% 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Parado y 
ha trabajado antes 1,7% 3,7% 5,4% 7,3% 5,2% 6,1% 5,4%

Parado y busca 
su primer empleo 0,2% 1,3% 0,9% 1,4% 1,4% 2,3% 1,2%

Estudiante 50,6% 60,0% 58,2% 18,5% 33,5% 28,6% 44,4%

Tareas del hogar 0,9% 1,2% 0,7% 0,7% 1,3% 0,3% 0,8%

Ayuda familiar 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,6% 0,0% 0,1%

Otra situación 0,0% 0,0% 0,0% 1,2% 0,0% 0,0% 0,3%

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León (2007).

Finalmente, por lo que respecta al tipo de contrato de los jóvenes de entre 16 y 29
años en Castilla y León, la tendencia común para grupos con distinto nivel de estu-
dios se centró en el desempeño laboral por cuenta ajena, con contrato indefinido,
temporal o por obra o servicio.

Tabla 14. Tipo de contrato de los jóvenes de entre 16 y 29 años en Castilla y León según
nivel de estudios, 2007

Primarios Primarios Secundarios Técnicos Univers. Univers.
incompletos completos profesionales medios superiores

Trabajador por cuenta ajena 
con contrato indefinido 55,7% 42,2% 52,9% 48,1% 44,3% 45,6%

Trabajador por cuenta ajena 
con contrato temporal 19,2% 30,8% 16,7% 27,6% 25,4% 27,9%

Trabajador por cuenta ajena 
con contrato por obra 
o servicio 17,9% 12,9% 14,4% 12,6% 18,3% 14,8%

Trabajador por cuenta ajena 
sin contrato 4,3% 2,6% 0,5% 0,5% 1,1% 1,3%

Trabajador por cuenta ajena 
que no sabe tipo de contrato 0,0% 1,1% 2,4% 2,0% 1,5% 2,7%

Trabajador por cuenta propia 2,9% 10,1% 11,3% 7,3% 5,5% 6,7%

Ns / Nc 0,0% 0,3% 1,8% 1,9% 3,9% 1,0%

Fuente: Dirección General de Estadística de la Junta de Castilla y León (2007).

En el 2007, las profesiones más habituales entre los jóvenes de Castilla y León que
trabajaban o habían trabajado con anterioridad fueron “comerciante o vendedor”
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y “profesional técnico o similar del sector público o privado” (17,1% y 13,4%
respectivamente). Los jóvenes con nivel de estudios técnicos profesionales fueron
los que en mayor medida trabajaban en la industria (25,4%), frente a los meno-
res de 30 años con estudios universitarios, que trabajaban en mayor medida en el
sector servicios y banca (58,7% los universitarios medios y 57,7% los universita-
rios superiores). Aquellos con estudios primarios (completos o incompletos) tra-
bajaban predominantemente en la construcción (21,4% y 27,6%) y un 45,8% de
los jóvenes que no habían concluido los estudios primarios trabajaban principal-
mente en el sector del comercio y la hostelería. (Dirección General de Estadística
de la Junta de Castilla y León, 2007).

Mucho menor es el porcentaje de jóvenes que optan por la salida del trabajo por
cuenta propia en comparación con el empleo a cargo ajeno. En concreto, se estima
que sólo un 6,7% de jóvenes con estudios universitarios superiores y un 5,5% de
titulados universitarios medios se autoempleó en el año 2007.

En resumen, puede decirse que las aspiraciones laborales de los jóvenes, especial-
mente los universitarios, se concretan en la búsqueda de un trabajo que les permita
aprender y desarrollarse profesionalmente, al tiempo que ofrezca seguridad, flexibi-
lidad, independencia, variedad de tareas, interés, valoración social, retribución, etc.
En último término, un trabajo ideal y a la medida de las necesidades. Además, se
mantiene la creencia de que dichas aspiraciones pueden ser mejor satisfechas a tra-
vés del empleo por cuenta ajena, mientras que la opción de crear una empresa pro-
pia es vista como una acción desprotegida, arriesgada y con escasas posibilidades de
desarrollo profesional. Veamos si estas expectativas se corresponden realmente con
las características del mercado de trabajo en nuestro entorno.

1.2.2 Las características del nuevo mercado de trabajo

De la revisión anterior se desprende que, a pesar de que los jóvenes de Castilla y
León gozan de buenas oportunidades profesionales en la región en comparación con
la media nacional, el perfil de empleo de la juventud menor de treinta años en la
Comunidad Autónoma está marcado por tres características fundamentales:

1. Las elevadas tasas de paro, derivadas en gran medida de la situación de
coyuntura económica actual que ha llevado a la quiebra de numerosas
empresas y, con ello, a la reducción de los puestos de trabajo disponibles.

2. La tendencia a la especialización creciente y recurrente por parte de los jóve-
nes con estudios superiores, en un proceso consciente de preparación para la
inserción y promoción profesional.

3. La preferencia general por el empleo por cuenta ajena en la Administración
pública o en empresas privadas.

Sin duda, las tres características mencionadas están fuertemente relacionadas entre sí.
En los últimos años, puede decirse que las elevadas tasas de paro han llevado a los
jóvenes a asumir la necesidad de incrementar su nivel de especialización profesional
de cara a lograr una mejor capacitación laboral e incrementar sus posibilidades de
encontrar trabajo. De esta forma, además de incrementarse el número de estudiantes
en las Universidades, se ha observado una tendencia a complementar la especializa-
ción superior con numerosos cursos y posgrados. Todo ello ha desembocado en un

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

42



desmesurado nivel de cualificación de la mano de obra disponible que está afectando
notablemente el acceso al trabajo por cuenta ajena. 

En este sentido, durante los últimos años se ha detectado que graduados universita-
rios de entre 20 y 24 años con alto logro educativo tienen mayores posibilidades de
estar desempleados que otros titulados intermedios, técnicos o simplemente jóvenes
con la educación secundaria superada (Comisión Europea, 2007). Este fenómeno
puede hallar su explicación en el hecho de que, al emplear más años en formarse
académicamente, los universitarios retrasan considerablemente su incorporación al
mundo laboral, mientras que los jóvenes con títulos más básicos disponen de ese
tiempo para aumentar su especialización a través del desempeño de un trabajo,
incrementando a la vez su experiencia laboral. De esta forma, se produce la paradoja
de que las altas exigencias de experiencia profesional impuestas en los procesos
selectivos de muchas organizaciones dejan fuera a un alto número de titulados uni-
versitarios que no cuentan con experiencia profesional al haberse dedicado por entero
a sus estudios, precisamente con el objetivo de lograr una mayor empleabilidad.

Además de todo esto, estamos asistiendo a un fenómeno de “sobreeducación”, tér-
mino que hace referencia a la dotación de un nivel de educación claramente supe-
rior a la requerida por el puesto de trabajo. Así, los titulados universitarios llegan a
contar con un nivel de especialización que nunca van a poder llevar a la práctica en
un puesto de trabajo realista. Este fenómeno afecta a casi todas las titulaciones uni-
versitarias, especialmente en las especialidades de Humanidades y Ciencias Sociales.
Con ello, los jóvenes con estudios superiores, no sólo tienen más dificultades para
encontrar un empleo acorde a su nivel de formación, sino que probablemente con-
tarán con un nivel de especialización superior a la exigida por su primer puesto de
trabajo. Más aún, este fenómeno de especialización creciente del mercado de trabajo
conlleva un alto riesgo de desplazamiento de aquellos graduados universitarios con
un nivel de competencias adecuado para el puesto. Es decir, al superar el nivel de
cualificación exigido por un determinado empleo, los titulados superiores con más
méritos pueden dejar fuera del proceso de selección a todos aquellos con un nivel de
competencias inferior pero aceptable.

Además del incremento de las tasas de desempleo y la creciente especialización del
mercado de trabajo, existen otras muchas razones que dificultan el acceso de los
jóvenes con estudios superiores a puestos de empleo asalariado. En el sector público,
la privatización de empresas públicas está suponiendo una reducción generalizada
del número de plazas de funcionario ofertadas en diversas áreas de especialidad, de
modo que la oferta de empleo público comienza a resultar insuficiente para cubrir la
alta demanda de los jóvenes. 

Finalmente, las propias transformaciones sociodemográficas y económicas que han
tenido lugar en las sociedades occidentales en las últimas décadas introducen impor-
tantes novedades en los patrones tradicionales de acceso al empleo. Por ejemplo, el
aumento de la esperanza de vida de la población y la reducción del número de naci-
mientos en los países de nuestro entorno ha conllevado un incremento del tiempo
medio de estancia en los puestos de trabajo, que da menos opción al relevo genera-
cional. Igualmente, los cambios en las estructuras familiares y la incorporación gene-
ralizada de la mujer al mundo laboral suponen una nueva masa de generación activa
aspirante a ocupar un puesto de trabajo. Finalmente, los avances tecnológicos y el
apogeo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en nuestros
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tiempos, están acarreando una considerable sustitución de mano de obra humana
por procesos mecanizados que permiten abaratar los costes de producción. 

En suma, parece que existe una importante brecha entre las expectativas de los jóve-
nes en cuanto a empleo estable y cualificado en el sector público o en una gran orga-
nización y la compleja realidad de los actuales mercados de trabajo. Con ello, la
mayor parte de jóvenes recién titulados que afrontan la búsqueda de un primer
empleo se encuentran con tasas de paro elevadas, trabajos rutinarios, inestables y
mal remunerados, y escasas posibilidades de desarrollo profesional. 

Ante esta situación, se plantea la iniciativa empresarial entre los jóvenes como vía
alternativa y prometedora de acceso al mundo laboral. En momentos de crisis como
los actuales, el impulso de la motivación para emprender cobra una especial dimen-
sión por cuanto es una de las formas realmente eficaces de compensar la pérdida de
empleos por cuenta ajena y de crear otros nuevos. 

1.2.3 La opción del autoempleo

Ciertamente, la creación de una empresa propia como opción laboral comporta una
serie de ventajas frente al empleo por cuenta ajena en un mercado de trabajo com-
plejo, principalmente:

• Supone una nueva forma de incorporación al mercado laboral que genera
empleo para uno mismo y para otros.

• Evita el problema de la “sobreeducación”, al garantizar un mayor ajuste entre
el nivel de cualificación de la persona y el puesto en función de criterios de
elección personal. Así, García Espejo (1989) apunta que, al no pasar por pro-
cesos de selección que requieran resaltar la capacidad personal ante ningún
empleador, los empresarios gozan de un mayor control en sus procesos espe-
cialización profesional.

• Permite libertad en el trabajo, en cuanto a ser el propio jefe de uno mismo,
poder elegir equipo de trabajo, tomar las decisiones individualmente, etc.

• Ofrece flexibilidad laboral, por lo que permite compaginar la vida familiar y
profesional, y se adapta especialmente a las necesidades de las madres traba-
jadoras.

• Se asocia con un mayor grado de desarrollo profesional y satisfacción perso-
nal que el empleo por cuenta ajena.

A pesar de todo ello, la cultura empresarial es aún muy limitada en España. Como
analizaremos a continuación con mayor profundidad, la edad media del empresario
recién iniciado español está próxima a los 40 años, mientras que el porcentaje de
jóvenes emprendedores menores de 25 años en la actualidad gira en torno al 10%
del total (Instituto de Empresa, 2008). Este dato resulta, cuanto menos, paradójico,
si tenemos en cuenta que en los países occidentales como el nuestro generalmente
es asumido que los jóvenes tienen acceso a formación abundante a un coste accesi-
ble, poseen condiciones de vida relativamente buenas, tienen problemas para inde-
pendizarse de sus padres, y están sometidos a tasas elevadas de desempleo. En
suma, podemos decir que en España existe una gran necesidad de crear nuevas
empresas y existen jóvenes que reúnen las circunstancias suficientes para ello, pero
que dejan claro que no desean hacerlo.
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Las razones de este escaso espíritu emprendedor de los jóvenes son múltiples. En pri-
mer lugar, es de reseñar la falta de una cultura nacional emprendedora en nuestro
país. La escala de valores de la sociedad española no impulsa cualidades personales
como la creatividad, la iniciativa o la asunción de riesgos, lo que se traduce en un
escaso desarrollo de destrezas emprendedoras y una preferencia general por el
empleo a cargo ajeno. A ello se une una marcada infravaloración social de la figura del
empresario exitoso. En este sentido, frente a la imagen del emprendedor como motor
de beneficio socioeconómico, las propias normas sociales y culturales de nuestro país
ponen el énfasis en las desventajas del autoempleo frente a las ventajas laborales de
acceder a puestos establecidos en el sector público o en una gran organización.

Por otro lado, la previamente mencionada creciente especialización del mercado de
trabajo no sólo afecta al cambio en los patrones tradicionales de acceso al empleo,
sino que aparta aún más a los jóvenes de los intereses empresariales. Así, a medida
que mejora el acceso de los jóvenes a estudios superiores, se incrementa también su
nivel de cualificación profesional y sus aspiraciones de conseguir salida laboral en
puestos de trabajo ya creados, coherentes con su nivel de especialización. 

A este fenómeno contribuye también el diseño del propio sistema educativo. En tér-
minos generales, los jóvenes de hoy en día no han sido educados formalmente para
emprender, sino más bien para prepararse para el empleo por cuenta ajena y optar
a plazas de funcionarios. Todo ello se traduce en un escaso aprendizaje de conoci-
mientos y destrezas emprendedoras, que se extiende desde los niveles más básicos
de Educación Primaria y Secundaria hasta los planes de estudios en la Universidad.
En suma, la mayor parte de programas académicos de las Universidades españolas
están mucho más centrados en la formación de profesionales y empleados por
cuenta ajena que en proporcionar empresarios y empresas responsables a la socie-
dad (Vázquez, Naghiu, Gutiérrez y Placer, 2006).

Por todo ello, y a la vista de los cambios que se vienen produciendo en la estructura
y dinámica del mercado de trabajo en Castilla y León, las Universidades públicas se
enfrentan al reto de adaptar su oferta formativa a las nuevas necesidades y deman-
das sociales (Flavián y Lozano, 2004), de cara a conservar su estatus de entidad al
servicio del bienestar comunitario y del crecimiento económico. A este respecto, cada
vez se está haciendo más patente en los países europeos la existencia de una con-
ciencia gubernamental reivindicativa de la importancia de incluir la educación del
espíritu empresarial como parte de las enseñanzas regladas oficiales a todos los nive-
les de aprendizaje para la vida.

Concluyendo, el proceso debería partir de un férreo compromiso por parte de las
autoridades e instituciones competentes de cara a promover el acercamiento del
alumnado universitario al mundo empresarial, entrenándoles en aptitudes relevantes
y actitudes positivas hacia el autoempleo y hacia la figura del empresario. Todo ello
debería estar basado en un profundo cambio cultural en la mentalidad imperante en
la Universidad, aprovechando su potencial de innovación y generación de conoci-
mientos en el desarrollo de un capital humano más competitivo en la sociedad
moderna. El proceso de adaptación del sistema universitario español a las exigencias
de convergencia con el nuevo EEES constituye un ambiente idóneo para emprender
este cambio.
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1.3 UNIVERSIDAD Y MUNDO EMPRESARIAL EN CASTILLA Y LEÓN

En los apartados anteriores se ha analizado el papel desempeñado por la Universidad
en la canalización de los estudiantes hacia el mercado laboral, resaltándose la necesidad
de reorientar los programas académicos hacia la formación de los estudiantes en
competencias útiles para la creación y gestión de nuevas empresas. Desde este
encuadre, se insiste a continuación en la importancia de la iniciativa empresarial a
ambos niveles social y económico, y se revisa el panorama de Castilla y León en
cuanto a creación de empresas y dinámica empresarial. Finalmente, se revisan las
políticas regionales en torno al vínculo de Universidad-Empresa y su aplicación al
fomento de la iniciativa empresarial de los jóvenes en instituciones de enseñanza
superior universitaria.

1.3.1 Iniciativa empresarial y desarrollo socioeconómico 

En torno al proceso de creación de una nueva empresa se articulan diversos elemen-
tos mencionados en la mayoría de definiciones propuestas en la conceptualización
de la figura del emprendedor:

1. Identificación de oportunidades. La creación de una empresa por el empren-
dedor se inicia con la identificación de una oportunidad de negocio en el
entorno, y su transformación en valor económico y social a través de pautas
específicas de acción.

2. Inversión de recursos tangibles e intangibles. Además de la inversión econó-
mica necesaria para poner en marcha un negocio, los emprendedores invier-
ten otros muchos recursos no materiales en el desarrollo del proyecto
empresarial, en términos de tiempo, esfuerzo, entusiasmo, etc.

3. Afrontamiento de riesgo financiero y personal. El riesgo es un elemento
inherente a cualquier iniciativa empresarial debido, entre otras cosas, a la ele-
vada implicación personal y financiera, las elevadas tasas de fracaso y la res-
ponsabilidad individual ante los resultados finales. Por ello, al inevitable riesgo
económico se unen otros muchos a nivel personal, profesional y sociofamiliar
para el emprendedor.

4. Búsqueda de recompensas extrínsecas e intrínsecas. Además de la motiva-
ción económica que está en la base de cualquier iniciativa empresarial, los
emprendedores suelen guiarse por otro tipo de motivaciones subjetivas,
como la búsqueda de independencia y flexibilidad en el trabajo y la satisfac-
ción personal.

5. Creación de valor personal y social. A los resultados, tangibles e intangibles,
que genera la empresa para el emprendedor se unen otros muchos beneficios
para la sociedad en general, en términos de creación de empleo y crecimiento
económico.

De este planteamiento del proceso empresarial se desprende que, más allá del obje-
tivo de fomentar la empleabilidad en la juventud, la iniciativa empresarial reviste una
fuente de desarrollo socioeconómico sostenido en todo el mundo. Por un lado, existe
una correlación positiva y sólida entre espíritu empresarial y resultados económicos
en términos de crecimiento, supervivencia de empresas, innovación, creación de
empleo, cambio tecnológico, incremento de la productividad, y exportaciones. En su
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conjunto, las iniciativas empresariales, ya sea en el contexto de la puesta en marcha
de un nuevo negocio o en el de la reorientación de uno ya existente, son el motor
de la economía de mercado en la generación de riqueza. 

Por otro lado, el emprendizaje constituye también un medio al servicio de otros obje-
tivos sociales, como la generación de empleo, la inserción laboral de colectivos des-
favorecidos, la diversidad de opciones para los consumidores y, en último término, el
aumento de la calidad de vida de la comunidad en la que se desarrolla.

1.3.2 Creación de empresas y dinámica empresarial en Castilla y León

Según el último informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) publicado en
España (Instituto de Empresa, 2008), la actividad emprendedora del pasado año en
el país estuvo integrada por un total de 1.833.312 iniciativas de empresas de entre
0 y 42 meses de antigüedad. Esta cifra supuso una disminución del 8% con respecto
al año anterior, acusando la recesión económica actualmente convertida en crisis. En
concreto, los datos registrados suponen la pérdida de más de 150.000 iniciativas
empresariales con respecto al 2007.

Acompañando al resultado anterior, el abandono de negocios y empresas durante el
2008 se vio aumentado en un 30% con respecto al año anterior. Del total de empre-
sas cerradas, se estima que un 26,6% siguieron funcionando a través de traspaso de
propiedad a otras manos, mientras que el 74,4% correspondió a empresas que cerra-
ron definitivamente. En cuanto a los motivos de cierre, predominaron los relativos a
la falta de rentabilidad del negocio (34,3%) y a problemas para obtener financiación
(15,7%).

Por lo que se refiere a la actividad empresarial consolidada de más de 42 meses de
antigüedad, se observó un incremento del 42,22% con respecto al año anterior, lle-
vando a concluir que las iniciativas que habían superado la barrera de los primeros
años de actividad estaban obteniendo una excelente cota de supervivencia, de modo
que el impacto más evidente en ese momento por los cambios coyunturales fue el
retraimiento de potenciales emprendedores unido a la pérdida de iniciativas aún en
fase de consolidación o emprendedoras. Sin embargo, se sabe por otras fuentes que
el impacto de la crisis ha alcanzado de pleno también a las empresas consolidadas,
por lo que este excelente resultado, fruto de los últimos años de bonanza y del
impulso al sector empresarial, probablemente disminuirá en magnitud a lo largo del
2009.

La tabla 15 recoge las principales características de la actividad emprendedora en
España en el 2008. En suma, un 7% de la población activa con edades comprendi-
das entre 18 y 64 años participó de algún tipo de iniciativa empresarial naciente o
nueva. Esta tasa de actividad emprendedora total (TEA) se distribuyó entre un
47,1% de empresas de 0 a 3 meses de antigüedad y un 52,9% de empresas de 3 a
42 meses de actividad en el mercado.
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Tabla 15. Actividad Emprendedora en España, 2008

Indicadores porcentuales Indicadores porcentuales
sobre la población con respecto 

activa de 18 a 64 años al TEA total 
Composición de la tasa total de actividad emprendedora o TEA

Iniciativas nacientes (0-3 meses) 3,3% 47,1%

Iniciativas nuevas (3-42 meses) 3,7% 52,9%

Total 7,0% 100,0%

Actividad emprendedora por sexos

Act. emprendedora masculina 4,0% 57,1%

Act. emprendedora femenina 3,0% 42,9%

Total 7,0% 100,0%

Tipo de comportamiento emprendedor

Act. emprendedora por oportunidad 5,6% 80,0%

Act. emprendedora por necesidad 1,0% 14,3%

Act. emprendedora por otro motivo 0,4% 5,7%

Total 7,0% 100,0%

Actividad emprendedora por sector económico

Sector extractivo 0,6% 8,6%

Sector transformador 1,8% 25,7%

Sector servicios a empresas 1,6% 22,8%

Sector orientado al consumo 3,0% 42,9%

Total 7,0% 100,0%

Fuente: Instituto de Empresa (2008).

En cuanto al sexo de los empresarios nacientes y nuevos en España, el 57,1% de
empresas fueron creadas por varones, frente al 42,9% de las mujeres. 

Por tipo de comportamiento emprendedor, el 80% de empresas de menos de 3,5
años de antigüedad fueron creadas ante la identificación de una oportunidad, frente
al 14,3% de negocios constituidos por necesidad y el 5,7% de empresas creadas por
una combinación de ambos motivos. Del total de empresas oportunistas, en el 23,6%
de los casos la principal motivación del emprendedor fue económica, ante la perspec-
tiva lucrativa de conseguir ingresos, mientras que un 24,9% argumentó la búsqueda
de mayor independencia e el trabajo como razón principal para crear la empresa.

En cuanto al sector económico de las empresas nacientes y nuevas en España en el
2008, la mayor parte fueron actividades empresariales orientadas al consumo
(42,9%), seguidas por las empresas del sector transformador (25,7%), de servicios a
empresas (22.8%) y, en último término, del sector extractivo (5,6%). 

Por lo que se refiere a las actividades empresariales resultantes, los datos recogidos
en el mencionado Informe GEM apuntan a que la mayoría de empresas creadas en
los últimos tres años fueron microempresas de menos de 5 empleados (41,7%) o sin
empleados (40,7%). Del resto, el 15% fueron empresas medianas de menos de 20
empleados y una minoría correspondiente al 2,6% fueron negocios de más de 20
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empleados. Igualmente, el número medio de propietarios fue de 1,88, lo que supone
un predominio de empresas creadas por dos socios frente a la figura del emprende-
dor individual (Instituto de Empresa, 2008). 

Por otro lado, la edad media del emprendedor español propietario de un negocio de
menos de 42 meses de antigüedad se situó en el 2008 cerca de los 40 años. Más en
concreto, los varones emprendedores tuvieron una edad media de 38,4 años, ligera-
mente inferior a los 39,4 años de las mujeres. La tendencia es coherente con la obser-
vada en el grupo de emprendedores potenciales, es decir, aquellos que aún no han
puesto en marcha su actividad empresarial pero tienen intención declarada de hacerlo
en un futuro próximo. Dentro de este colectivo, el 62% de potencial empresarial corres-
ponde a adultos con edades comprendidas entre los 35 y los 65 años, seguidos por un
25,5% de adultos jóvenes de entre 25 y 35 años. Esto supone que el porcentaje de jóve-
nes menores de 25 años interesados en aprender sólo es del 12,5%.

Figura 2. Distribución por edades del potencial empresarial en España, 2008

Fuente: Instituto de Empresa (2008).

Por lo que respecta al nivel de estudios de los emprendedores del pasado años en
España, se constata que la mayor parte contaba con estudios universitarios superio-
res. Esta tendencia es común a los tres grupos de emprendedores nacientes y nue-
vos propietarios de empresas de 0 a 42 meses de antigüedad (34%), empresarios
consolidados con negocios de más de 42 meses (32,2%), y emprendedores poten-
ciales con intención de crear su propia empresa a corto plazo (31,7%).

Tabla 16. Nivel de estudios de los emprendedores españoles, 2008

Emprendedores Emprendedores Emprendedores
nacientes y nuevos consolidados potenciales

Sin estudios 0,0% 0,0% 0,0%

Primaria obligatoria 23,9% 25,0% 26,8%

Secundaria/Bachillerato 21,6% 22,7% 22,7%

Formación Profesional 20,5% 20,2% 18,8%

Estudios universitarios 34,0% 32,1% 31,7%

Fuente: Instituto de Empresa (2008).
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De los datos comentados se desprende que, a pesar de la enorme especialización
profesional de los emprendedores españoles, la edad media de inicio en los negocios
se sitúa mucho después de la finalización de la educación reglada desde un punto de
vista normativo. Así, aunque predominan los empresarios y emprendedores poten-
ciales que han recibido formación universitaria, la edad de inicio de las empresas se
retrasa hasta cerca de los 40 años en la mayoría de los casos, de forma que suele ser
precedida por cierta experiencia previa de trabajo por cuenta ajena. Estos datos
ponen de nuevo en entredicho la aproximación típicamente asumida por las
Universidades españolas en la orientación laboral de los estudiantes hacia el trabajo
asalariado, infravalorándose la opción del autoempleo. En la misma línea, los resul-
tados apuntan a que sólo un 15,7% de emprendedores nacientes y nuevos en el
pasado año había recibido formación empresarial básica durante la Educación
Primaria o Secundaria, y sólo cerca de un 20% había tenido acceso a formación rela-
cionada con la creación y gestión de nuevas empresas una vez finalizada la ense-
ñanza obligatoria.

A pesar de todo, los resultados obtenidos por el Informe GEM para España denotan
una situación relativamente buena del país en el contexto internacional, ocupando
puestos intermedios a nivel mundial y estando dentro de los países de la Unión
Europea (UE) más activos en creación de empresas. Parece ser que la evolución del
perfil de iniciativa empresarial en España en los últimos años tiene que ver con la
mejora del entorno sociopolítico en el que se desenvuelven los emprendedores. Así,
se está observando un mayor acceso a la infraestructura física, comercial y de servi-
cios, un apoyo más eficaz a la mujer emprendedora y una mayor atención a la inno-
vación y al crecimiento empresarial. No obstante, aún siguen siendo evidentes ciertos
puntos débiles en relación a la actividad emprendedora en España, particularmente
en lo que respecta a la educación y formación, la transferencia de I+D, el apoyo
financiero, las normas sociales y culturales y las políticas gubernamentales. 

Además de todo ello, existen importantes diferencias regionales y de evolución. Así,
los mayores índices de actividad emprendedora se registraron el año pasado en las
Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón y Cantabria, con tasas TEA totales
próximas al 8%. Por su parte, Castilla y León se situó a la cola de la lista junto con
las Comunidades de Asturias, Ceuta y Melilla. En estos casos, la TEA total no alcanzó
el 6%, frente al 7% nacional registrado en el 2008. Estos datos aparecen represen-
tados gráficamente en la siguiente figura.
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Figura 3. Diferencias regionales en actividad emprendedora, 2008

Fuente: Instituto de Empresa (2008).

De manera coherente con la desfavorable posición de Castilla y León en el conjunto
nacional en materia emprendedora y con los efectos negativos ejercidos por la crisis
económica sobre la dinámica empresarial del país, se aprecia una reducción signifi-
cativa en el número de autónomos dados de alta en la Seguridad Social en la
Comunidad Autónoma en el año 2008, en comparación con el 2007. Así, de acuerdo
con datos del Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008), el pasado año
el colectivo de autónomos experimentó una importante reducción que afectó a
6.870 de sus efectivos, de los cuales la mayoría fueron varones (con un recorte de
5.832), cayendo el número de mujeres en 1.038. En términos relativos, se habla de
un recorte del 4,3%, cifra que coincide con la registrada en el conjunto de España.

La reducción en el número de autónomos fue generalizada para todas las provincias
de la Comunidad. La caída más intensa se registró en Segovia (un 6,3%), seguida de
Ávila, Soria, Zamora y León, todas con descensos porcentuales superiores a la media
de la Comunidad. Palencia experimentó una reducción similar a la media, y bajo
dicho nivel se ubicaron Burgos, Valladolid y Salamanca. En todos los casos, los recor-
tes relativos fueron mayores para los varones en comparación con las mujeres. 
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Tabla 17. Autónomos afiliados a la Seguridad Social en Castilla y León, 2007-2008

2007 2008
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Ávila 13.272 10.281 2.991 12.619 9.662 2.957

Burgos 22.300 15.831 6.469 21.397 15.096 6.301

León 29.631 19.304 10.327 28.253 18.326 9.927

Palencia 11.408 8.746 2.662 10.902 8.308 2.594

Salamanca 21.176 16.041 5.135 20.501 15.379 5.122

Segovia 12.063 9.407 2.656 11.304 8.708 2.596

Soria 6.878 5.390 1.488 6.545 5.107 1.438

Valladolid 25.713 18.955 6.758 24.815 18.154 6.661

Zamora 16.310 12.263 4.047 15.545 11.646 3.899

CyL 158.751 116.218 42.533 151.881 110.386 41.495

España 2.238.772 1.541.910 696.862 2.141.717 1.463.165 678.552

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León (2008).

Todos los sectores productivos se vieron afectados por el recorte en el número de
autónomos, tanto en Castilla y León como en el conjunto nacional. La reducción más
intensa tuvo lugar en la construcción, con una caída regional del 7,7% frente al
11,8% español. La reducción porcentual en la industria de Castilla y León fue del
5,7%, del 5,% en la agricultura, y del 2,4% en los servicios. En España las cifras en
dichos sectores ascendieron al 5,3%, 6,4% y 2%, respectivamente. 

No obstante, pese a que en términos de cifras generales la Comunidad Autónoma ha
perdido peso relativo en la demografía empresarial nacional, la situación real muestra
algunos datos claramente positivos cuando se analiza la variación en el número de
empresas de forma diferencial. Así, si bien la variación nacional es superior en la crea-
ción de empresas con menos de dos asalariados, Castilla y León crece generalmente
más que el conjunto de España en la creación de empresas de más tamaño, que son
las que dotan de mayor calidad y diferenciación al tejido empresarial.

Tabla 18. Variación del número de empresas en Castilla y León y España por estrato de
asalariados, 2006-2007

2007 respecto a 2006 (%)
Castilla y León

Total Sin 1-2 3-5 6-9 10-19 20-49 50-99 100- 200- 500- 1.000- 5.000

empleados 199 499 999 4.999 o más

3,94 3,71 3,99 4,91 2,68 5,89 4,50 1,90 6,80 12,61 -1,5 13,04 0,00

España

5,11 5,52 5,76 3,59 2,28 3,22 3,43 4,31 5,61 7,93 7,31 3,95 6,45

Fuente: Junta de Castilla y León (2008).
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En su conjunto, la situación descrita ha llevado a las autoridades de Castilla y León a
reconocer en sus políticas el potencial de la Universidad para modificar el panorama
empresarial de la Comunidad en los próximos años. Así, se reconoce que, junto a la
doble misión tradicional de la Universidad en términos de investigación y enseñanza,
cada vez adquiere mayor importancia su contribución al proceso de innovación
regional, contribuyendo a la competitividad de la economía y a la cohesión social.
Por su parte, a las empresas se atribuye un papel clave en la implantación del cono-
cimiento en la economía, cooperando con la investigación universitaria y partici-
pando en la transferencia del conocimiento en la creación de ventaja competitiva.

Igualmente, la educación es considerada una política central dentro de la sociedad del
conocimiento, reconociéndose el potencial de los profesionales cualificados como
fuente de ventaja competitiva de las empresas del futuro. Así, las Universidades pasan
a ser responsables de proporcionar las habilidades y competencias necesarias para el
éxito de una economía globalizada, tanto a través de la formación de profesionales
cualificados para el trabajo en la empresa, como de nuevos emprendedores que mate-
rialicen el capital humano generado en la forma de nuevas iniciativas empresariales. 

1.3.3 La estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León

La denominada Estrategia de Lisboa lanzada por el Consejo Europeo de marzo de
2000 se plateó bajo el objetivo central de convertir a Europa en la economía más
competitiva del mundo para el 2010. La Estrategia, revisada en el 2005, planteó un
modelo económico basado en la generación, distribución y explotación del conoci-
miento como fuente de crecimiento y empleo. Se reconoce de esta forma la impor-
tancia de la innovación, la educación y la investigación como elementos centrales de
las políticas socioeconómicas en toda Europa.

En el ámbito de Castilla y León, estas políticas se concretan en la Estrategia Regional
de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (ERIDI) 2007-2013.
Dentro de ésta, se ha desarrollado la denominada Estrategia Universidad-Empresa de
Castilla y León encargada de las actuaciones pertinentes para la integración de los
mundos universitario y empresarial. 

El objetivo general de la Estrategia Universidad-Empresa de Castilla y León para el
periodo 2008-2011 es el fortalecimiento del triángulo innovación-investigación-edu-
cación como base de la construcción de ventaja competitiva en la región, fomen-
tando la innovación tecnológica en las empresas a partir de la transferencia de
conocimiento generado en las Universidades y sentando las bases de crecimiento
económico sostenible y de creación de empleo de calidad. Este objetivo general se
operativiza en siete propósitos más concretos (Junta de Castilla y León, 2008):

1. Fortalecer las estructuras de transferencia del conocimiento y los recursos
especializados en las Universidades y centros tecnológicos, a través de la dis-
posición de recursos humanos especializados en actividades de I+D+I en
empresas, así como de una infraestructura de comunicaciones que facilite la
transferencia de información y conocimiento.

2. Generar y reforzar la oferta tecnológica de Universidades y centros tecnoló-
gicos, orientándola a la demanda empresarial a nivel regional e impulsando el
conocimiento mutuo (difusión de oferta y canalización de demanda).
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3. Impulsar la colaboración Universidad-Empresa a través de la participación en
programas e iniciativas de I+D+I en colaboración.

4. Fomentar la identificación, protección y explotación de la propiedad intelec-
tual e industrial en el ámbito universitario.

5. Generar y consolidar nuevas actividades empresariales de base tecnológica.

6. Fomentar la cultura innovadora y emprendedora en el sistema Universidad-
Empresa y en la sociedad en general.

7. Favorecer la convergencia Universidad-Empresa en el ámbito de la Educación
Superior y la formación permanente. 

Para dar respuesta a la situación actual del sistema Universidad-Empresa y a los objeti-
vos planteados, se estructuran nueve medidas organizadas en tres áreas de actuación:

La denominada área 1 está dedicada a la transferencia de conocimiento e I+D+I
desde las Universidades al mundo empresarial:

• Medida 1. Consolidación de las estructuras de transferencia del conocimiento.
Este ámbito implica tanto la puesta en marcha de un marco para incentivar a
los grupos de investigación que colaboren con las empresas, como la disponi-
bilidad de personal especializado para identificar y gestionar los recursos con
potencial de mercado, así como para identificar las principales oportunidades
tecnológicas a desarrollar con otos agentes del sistema de innovación. Así, se
incluye la capacitación e incorporación de recursos humanos especializados en
I+D+I en las empresas.

• Medida 2. Identificación y consolidación de la demanda y oferta tecnológica,
como principal camino en la identificación de oportunidades de transferencia
del conocimiento.

• Medida 3. I+D+I cooperativa. Se contempla su financiación a tanto a través
de líneas de ayuda regionales, como de la estimulación a las Universidades y
empresas para explotar otras fuentes de financiación nacionales y europeas.

• Medida 4. Protección y explotación del conocimiento. Esta medida supone la
implantación de servicios para la transferencia de conocimientos, el estímulo
de la transferencia de conocimiento y sensibilización interna, la identificación
de invenciones y protección intelectual e industrial, y la licencia, comercializa-
ción y explotación de la propiedad intelectual e industrial.

• Medida 5. Actividad emprendedora y creación de empresas de base tecnoló-
gica. Se plantea con los objetivos de estimular la cultura emprendedora en la
Universidad, mediante la identificación de ideas de negocio susceptibles de
convertirse en empresa, especialmente en el caso de proyectos de empresas
de base tecnológica (EBT). También, se declara la intención de prestar apoyo
a dichas empresas, tanto a nivel financiero como mediante la aplicación de
otros instrumentos, incluyendo planes específicos de formación. 

• Medida 6. Difusión, a través de la sensibilización de la sociedad hacia la
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación y del acercamiento de
los ciudadanos a los resultados de la actividad científica, tecnológica e inves-
tigadora.
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El área 2 incluye medidas para la educación, formación permanente y convergencia
Universidad-Empresa. Se centra en el reto de la enseñanza universitaria para la gene-
ración de titulados cualificados en una doble dimensión: buena formación en mate-
rias propias de cada titulación para la adquisición de conocimientos, y buena
formación en destrezas y habilidades necesarias para el desarrollo de una actividad
profesional. El área incluye dos medidas con el fin de poner una comunicación per-
manente entre los sectores empresarial y universitario para orientar la provisión de
perfiles profesionales con las habilidades y competencias adecuadas a las demandas
del mercado en el marco del EEES:

• Medida 7. La empresa en la Universidad. Se plantea con el objetivo de forta-
lecer la presencia y la implicación de las empresas en las actividades formati-
vas universitarias a través de la figura del Profesor Asociado Vinculado a la
Empresa (PAVE) y del establecimiento de Cátedras de Empresa. Además, de
ello, se incluyen contenidos relacionados con la formación complementaria de
los estudiantes universitarios en materias de interés empresarial, en función de
las demandas sectoriales, así como el desarrollo de proyectos de innovación
educativa destinados al desarrollo de perfiles profesionales, programas de for-
mación para profesionales y acciones de movilidad. 

• Medida 8. La Universidad en la empresa. Gira en torno a los objetivos de des-
arrollar capital humano de excelencia mediante la renovación de las metodo-
logías docentes en el proceso de convergencia con el EEES, fomentar la
movilidad orientada a la formación empresarial de alumnos o la inserción labo-
ral de recién titulados, y establecer un contacto permanente con colegios
empresariales y asociaciones empresariales con el fin de facilitar un acerca-
miento mutuo. 

Finalmente, el área 3 plantea la medida 9 referida al establecimiento de un diálogo
Universidad-Empresa para la implantación de sistemas de trabajo en red entre el
ámbito universitario y el empresarial, abordando tanto la perspectiva de transferen-
cia de conocimiento e I+D+I como la educación y formación permanente para el
desarrollo de perfiles profesionales.

De esta forma, se establece un clima político propicio para emprender reformas en
los sistemas universitarios de Castilla y León que permitan acoger el desarrollo de
una cultura empresarial y la formación de los estudiantes en temas de empresa y
autoempleo. De hecho, la creación de empresas de base tecnológica y el desarrollo
de nuevos proyectos empresariales de componente innovador entre los propios estu-
diantes se plantean como un punto fundamental de cooperación entre Universidad
y Empresa en Castilla y León. No obstante, es importante reconocer también el
potencial de otro tipo de iniciativas empresariales para estudiantes de titulaciones
diferentes a las Técnicas y Experimentales. Así, por ejemplo, dada la enorme
demanda de estudios vinculados a las Ciencias Sociales y Jurídicas en Castilla y León,
la creación de empresas sociales se convierte en un nicho de gran interés para la
Comunidad. 

Es por ello que, las políticas vinculativas de Universidad y Empresa en la región
deberían ampliar su foco para permitir la formación de potenciales empresarios en
el seno de la propia Universidad, en base a las posibilidades que les ofrece el tejido
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empresarial de la región. En suma, merece la pena reflexionar sobre la importancia
de desarrollar una cultura más emprendedora en todos los niveles de la Universidad,
incluyendo en la planificación académica de todas las titulaciones el entrenamiento
de competencias y el fomento de actitudes positivas hacia la conducta emprende-
dora como opción de inserción profesional y fuente de bienestar social y económico.
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CAPÍTULO 2
El desarrollo 

del espíritu emprendedor 
en las Universidades públicas 

de Castilla y León





2. EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN LAS UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN 

En el capítulo anterior se ha revisado el entramado de relaciones entre Universidad,
mercado de trabajo y empresa en Castilla y León, justificándose la necesidad de
incluir la formación de competencias emprendedoras en la agenda universitaria, de
cara a maximizar las posibilidades de empleo de los futuros titulados universitarios y
el aprovechamiento de las oportunidades que brinda el tejido empresarial de la
región. En base al planteamiento seguido, el objetivo de este capítulo es el de siste-
matizar pautas de acción que sirvan de guía a dicho proceso en las Universidades de
nuestra Comunidad Autónoma.

En primer lugar, se analiza el concepto de educación del espíritu empresarial como
competencia clave para el aprendizaje permanente en el contexto de las políticas
educativas, sociales y económicas desarrolladas en Europa a lo largo de la última
década. En base a ello, se introduce una revisión general de la atención prestada al
desarrollo y fomento de la actividad empresarial del alumnado universitario en los
países de nuestro entorno.

Más adelante, se propone un modelo curricular para la inclusión de la educación del
espíritu empresarial dentro de las programaciones académicas de las distintas titula-
ciones universitarias, y se esbozan las principales limitaciones que se imponen al pro-
ceso. En la misma línea, se revisan los planes institucionales de creación de empresas
con que cuentan las Universidades públicas de Castilla y León en su intento por desarro-
llar el potencial empresarial de sus miembros.

Finalmente, se analizan los elementos críticos de la actitud emprendedora de los alum-
nos sobre los que debería incidir de manera crítica la educación del espíritu emprende-
dor en la Universidad de cara a movilizar su dinamización empresarial en el futuro.

2.1 ESPÍRITU EMPRESARIAL Y POLÍTICA EUROPEA

La consideración de la educación y formación del espíritu empresarial como objeto
de política educativa en Europa comenzó a ser explicita a comienzos de siglo, de la
mano del previamente citado Consejo Europeo de Lisboa en el año 2000. En este
marco se contempló, entre los prioritarios, el objetivo de desarrollar en Europa una
cultura dinámica empresarial y fomentar la creación de nuevas empresas como
fuente de competitividad. Para lograr dicho cometido se planteó, entre otras cosas,
la necesidad de revisar el sistema educativo europeo, resaltándose la importancia de
incluir dentro del grupo de competencias básicas (leer, escribir y aritmética elemen-
tal) el espíritu emprendedor, además de las tecnologías de la información, los idio-
mas extranjeros, la cultura tecnológica y las habilidades para la socialización.
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En ese mismo año, el Consejo de Asuntos Sociales redactó en Lisboa la Carta
Europea de la Pequeña Empresa (Comisión Europea, 2000), que fue aprobada por el
Consejo Europeo de Feria en junio del 2000. En dicho documento se reconoce la
importancia de la pequeña empresa dentro de la estructura económica de Europa y
se insta a los gobiernos comunitarios a dirigir sus esfuerzos estratégicos al fomento
del espíritu empresarial y a mejorar el entorno en el que operan las pequeñas y nue-
vas empresas. Dentro de las líneas de actuación propuestas, se menciona el
desarrollo del espíritu empresarial desde una edad temprana, incidiéndose especial-
mente en el potencial de la educación secundaria y universitaria para alentar las ini-
ciativas emprendedoras de los jóvenes. 

En un contexto más específico, en octubre del 2000, tuvo lugar el Foro sobre forma-
ción en el espíritu empresarial de Niza/Antípolis, coorganizado por la Comisión y las
autoridades francesas, en el que se ratificó la necesidad de abordar la educación del
espíritu de empresa desde tres frentes diferentes: en el sistema educativo (de la
Educación Primaria a la Superior), en el sistema de Formación Profesional, y en las
propias empresas (intrapreneurship1). Igualmente, se comenzó a poner de relieve un
esfuerzo por sistematizar las competencias empresariales que deberían enseñarse en
contextos de educación reglada, señalándose ejemplos de buenas prácticas al res-
pecto en los países europeos.

Las propuestas iniciales para la inclusión del espíritu empresarial como competencia
clave dentro del sistema educativo fueron recogidas en el desarrollo del Programa
plurianual a favor de la empresa y el espíritu empresarial, desde el que se organizó
un plan de acción comunitario con medidas específicas dirigidas a la mejora de la
situación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), y cuya vigencia se amplió
hasta el año 2007. 

Posteriormente, fue aprobado el Informe del Consejo “Educación” al Consejo
Europeo sobre los futuros objetivos precisos de los sistemas de educación y forma-
ción, en el Consejo Europeo de Estocolmo celebrado en marzo del 2001, en el que
se plantea, dentro de los propósitos prioritarios para los próximos diez años, el de
fomentar la formación de jefes de empresa y de trabajadores por cuenta propia a tra-
vés de medidas específicas centradas en el estrechamiento de los lazos entre las
empresas y los centros educativos y el desarrollo del espíritu empresarial mediante la
educación reglada.

Tras un primer período de debate encaminado a la detección de necesidades y plan-
teamiento de objetivos en materia de educación y formación del espíritu empresa-
rial, a partir del 2002 comenzaron a articularse en el contexto de la UE diversos
programas específicos de acción y políticas sociales, económicas y educativas para
dar cumplimiento a los objetivos planteados. 
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Así, durante el Consejo Europeo de Barcelona, celebrado en marzo del 2002, se
aprobó el programa de trabajo Educación y Formación 2010, a través del cual se
desarrollan los principios y las nuevas competencias propuestas en Lisboa y se plan-
tea un plan de acciones específicas para el seguimiento de los objetivos concretos de
los sistemas de educación y formación en Europa marcados para el 2010. En con-
creto, se incluye el espíritu empresarial en un marco de referencia con ocho compe-
tencias clave para el aprendizaje permanente, necesarias para la realización personal,
la inclusión social, la ciudadanía activa y el empleo. Se proclama de esta forma que
el espíritu empresarial es una competencia fundamental para cualquier ciudadano y
que debe aprenderse por medio de los sistemas oficiales de educación y formación,
de cara a facilitar la puesta en marcha y la gestión de nuevos proyectos. 

Durante este primer período de actividad política comienzan a publicarse diversos
informes y guías de buenas prácticas por parte de la Dirección General de la Empresa
en los que se recoge el estado de la cuestión. Destaquemos, por ejemplo el Informe
final del grupo de expertos Procedimiento Best2 sobre educación y formación en el
espíritu empresarial (Dirección General de la Empresa, 2002), en el que se identifi-
can iniciativas de toda Europa dirigidas a impulsar la enseñanza del espíritu empren-
dedor en todos los niveles de la educación, identificándose carencias importantes en
la estructuración e implantación de la formación en temas empresariales en el sis-
tema de educación pública de la mayor parte de países europeos, así como sobre la
falta de una estrategia común para abordar dicho cometido en todos los niveles edu-
cativos. 

Igualmente, se hace público el Libro Verde para el fomento del espíritu emprende-
dor en Europa (Dirección General de la Empresa, 2003), en el que se especifica una
definición de espíritu empresarial, se insiste en su importancia socioeconómica y se
hace una reflexión sobre la situación de Europa en cuestiones de dinamización
empresarial. Con la aparición del Libro Verde se abre un periodo de observaciones y
debate público sobre las políticas de fomento del espíritu empresarial en torno a dos
cuestiones básicas: ¿qué se ha de hacer para que surjan más empresarios? y ¿qué se
ha de hacer para que aumente el número de empresas que crece?

Las respuestas suscitadas a estas dos cuestiones por parte de diversas autoridades y
organismos europeos, tanto públicos como privados, fueron recogidas en un docu-
mento de síntesis de la Comisión Comisión Europea (2003). De esta forma, se reco-
noce formalmente la importancia de proporcionar formación y apoyo a los nuevos
empresarios, de forma que éstos posean los conocimientos y habilidades necesarias
para hacer crecer sus empresas. Adicionalmente, se argumenta a favor de la educa-
ción de competencias empresariales en los sistemas de educación formal, como
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estrategia para estimular los intereses y las actitudes positivas del alumnado hacia el
mundo empresarial y proporcionarles aptitudes valiosas para el trabajo, tanto por
cuenta propia como ajena. A este respecto, el debate público recogido en el informe
señala tres medidas básicas de acción: la estimulación del contacto directo del alum-
nado con el espíritu empresarial y el mundo de la empresa, el fomento de actitudes
y competencias empresariales y la formación del profesorado. 

A raíz del interés suscitado entre los gobiernos europeos por el fomento del espíritu
empresarial como objeto de política económica, educativa y social, en febrero de
2004 se aprobó El programa europeo en favor del espíritu empresarial, que propor-
ciona un marco estratégico para impulsar el desarrollo de competencias específicas,
sobre la base de la consulta pública suscitada por el Libro Verde. Dicho plan de
acción supone un complemento, mediante acciones focalizadas, del trabajo en curso,
en particular en el marco del Programa plurianual en favor de la empresa y el espí-
ritu emprendedor. Entre otros puntos clave, se resalta la importancia de fomentar la
mentalidad empresarial y animar a un mayor número de personas a convertirse en
empresarios, especialmente en el colectivo de los jóvenes. A este respecto, se men-
cionan medidas específicas para el intercambio de experiencias sobre herramientas
políticas valiosas de cara a garantizar una educación de calidad en la materia para
todos los alumnos de la UE. 

De manera integrada con las medidas políticas tomadas en años anteriores, en
febrero de 2004, la Comisión adoptó el Plan de acción para el espíritu empresarial,
en el que se propusieron una serie de iniciativas para promover el desarrollo de men-
talidades emprendedoras en los próximos años, y ayudar a que los empresarios rea-
licen plenamente sus ambiciones y cuenten con un clima propicio para la actividad
empresarial. Entre las nuevas áreas de política estratégica contempladas, se incluyó
el fomento de la cultura empresarial entre los jóvenes, proponiéndose como medi-
das específicas las siguientes:

• La introducción formalizada del espíritu empresarial en el currículo educativo
nacional o regional, en todos los niveles de enseñanzas regladas (desde la edu-
cación primaria a la Universidad), ya sea de manera transversal o como disci-
plina independiente.

• El entrenamiento y motivación del profesorado para la enseñanza del espíritu
empresarial.

• El desarrollo de programas basados en métodos de “aprender haciendo”, por
ejemplo, a través de trabajo basado en proyectos, empresas virtuales, miniem-
presas, etc.

• La implicación de empresarios y empresas locales en el diseño y desarrollo de
cursos y actividades sobre espíritu empresarial, y el fortalecimiento de los vín-
culos entre la empresa y la escuela.

• El incremento de la enseñanza del espíritu empresarial en la enseñanza supe-
rior, más allá de las disciplinas Económicas y Empresariales, con especial aten-
ción a las titulaciones Científicas y Técnicas, y poniendo especial énfasis en las
fases de creación de empresas y gestión del crecimiento.

Más adelante, en noviembre del 2004, y dentro de los trabajos de seguimiento del
programa Educación y Formación 2010, se formó un subgrupo de expertos, invitados

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

62



por la Dirección General de Educación y Cultura y la Dirección General de la Empresa
de la Comisión Europea, cuyos trabajos se recogieron en el documento Educación y
aprendizaje del espíritu empresarial (Dirección General de la Empresa, 2004), en el
que se incluye todo un conjunto de recomendaciones políticas para los próximos años.

Adicionalmente, a lo largo del 2005 se volvió a poner de manifiesto el interés por el
desarrollo del espíritu emprendedor en diferentes ámbitos y documentos de la UE. Es
de destacar, por ejemplo, el Pacto Europeo por la Juventud, adoptado por el Consejo
Europeo de Primavera de 2005. La iniciativa se concibió bajo los objetivos de mejo-
rar la formación, la movilidad, la inserción profesional y la inclusión social de los jóve-
nes europeos, facilitando al mismo tiempo la conciliación de la vida familiar y la vida
profesional. Las directrices señaladas para dar cumplimiento a dichos propósitos se
enmarcaron en la Estrategia de Lisboa y en el programa de trabajo Educación y
Formación 2010, y comportaron varios elementos clave para la educación del espí-
ritu empresarial en los jóvenes en tres áreas básicas:

• Las medidas propuestas para el fomento del empleo, la integración y la pro-
moción social de los jóvenes incluyeron, entre otras, las de mejorar la adecua-
ción de éstos a las necesidades del mercado de trabajo y adaptar los sistemas
de educación y de formación en respuesta a las nuevas exigencias en materia
de competencias. Ambas medidas otorgan un fuerte apoyo a la necesidad de
contemplar la educación de competencias empresariales en contextos de edu-
cación reglada. 

• Las medidas sugeridas a favor de la educación, la formación y la movilidad
contemplaron el objetivo de ampliar la formación del espíritu empresarial en
la educación secundaria y superior, e incluían la previsión de adoptar una
comunicación sobre la formación en el espíritu empresarial para el 2006. 

• Se asumió la necesidad de disponer medidas que permitieran un mayor enten-
dimiento y conocimiento de la juventud en ámbitos como el empleo y el espí-
ritu empresarial de cara a favorecer su participación activa en la sociedad.

Todo este proceso político se consolidó con la publicación de la Recomendación del
Parlamento Europeo y del Consejo, del 18 de diciembre de 2006, sobre las compe-
tencias clave para el aprendizaje permanente, en el que se incluyó de manera defi-
nitiva el espíritu empresarial como competencia que ha de ser entrenada a través de
los sistemas formales de Educación y Formación para la vida. 

En enero del 2007 entró en vigor el nuevo Programa marco para la Innovación y la
Competitividad (CIP), que dio relevo al anterior Programa plurianual a favor de la
empresa y el espíritu empresarial y marcó los nuevos objetivos a conseguir y políticas a
desarrollar para el período 2007-2011. El CIP es un programa coherente e integrado
que responde al relanzamiento de la Estrategia de Lisboa para mantener y desarrollar
la base industrial europea mediante el impulso de la iniciativa empresarial, el fomento
de la innovación en sentido amplio (principalmente de la innovación ecológica), el uso
de las TIC y el uso de los recursos en orden a alcanzar un desarrollo sostenible. 

En resumen, el CIP presta una atención especial a las necesidades de las PYMES para
que incrementen su capacidad competitiva e innovadora y forma parte de un con-
junto de programas y acciones que se complementan para cubrir actividades de
cohesión, investigación, desarrollo tecnológico y demostración. Para alcanzar los
objetivos propuestos, el CIP se estructura en tres subprogramas más específicos: 
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• El programa para la iniciativa empresarial y la innovación.

• El programa de apoyo a la política en materia de TICs.

• El programa “energía inteligente” para Europa.

El desarrollo de políticas y acciones directas para la educación y fomento del espíritu
empresarial en el periodo actual se enmarcan en el Programa para la iniciativa
empresarial y la innovación, dentro del que se ratifica la necesidad de disponer
medidas específicas durante los próximos años para la inclusión de la educación del
espíritu empresarial en las instituciones de enseñanza superior.

Las conclusiones asumidas hasta la fecha sobre el proceso de integración de la edu-
cación emprendedora formal en instituciones de educación superior quedan recogi-
das en el Informe de la Dirección General de la Empresa La iniciativa emprendedora
en la enseñanza superior, especialmente en estudios no empresariales (2008a), en el
que se esbozan las principales sugerencias para tal cometido en las Universidades de
toda Europa.

2.1.1 El espíritu empresarial como competencia clave para 
el aprendizaje permanente

Como se ha comentado anteriormente, el programa de trabajo Educación y
Formación 2010, basado en los principios de la Estrategia de Lisboa, incluye el espí-
ritu empresarial en un marco de referencia con ocho competencias clave para el
aprendizaje permanente que ha de incorporarse dentro de los sistemas de educción
y formación regladas. 

Una competencia clave puede definirse como el conjunto de conocimientos, destre-
zas y actitudes transferibles y multifuncionales necesarios para la realización y el
desarrollo personal, la inclusión social y el empleo (Rychen y Salganik, 2001). Esta
definición implica que este tipo de competencias pueden ser aplicadas en una gran
variedad de situaciones y contextos, y que son necesarias y útiles para todos los indi-
viduos de cara a tener éxito en la vida. En resumen, estamos hablando de compe-
tencias esenciales en tres esferas vitales:

• La vida privada, promocionando el desarrollo personal y sirviendo de apoyo en
el afrontamiento de los restos impuestos por la compleja sociedad moderna.

• La vida profesional, asegurando la consecución de ingresos y contribuyendo a
la calidad de vida.

• La vida social, contribuyendo a su mayor desarrollo y convirtiendo al individuo
en un ciudadano activo a varios niveles.

Así, frente a la adopción de una visión reducida del espíritu empresarial, a menudo
definido incorrectamente en relación exclusiva a la creación de empresas y al auto-
empleo, el constructo implica algo más, ya que va ligado a un concepto amplio de
competencias básicas para la vida. Desde este marco conceptual, el espíritu empre-
sarial como competencia clave actúa como fuente de autorrealización personal y pro-
fesional, ciudadanía activa e inclusión social para las personas. Por tanto, el desarrollo
de competencias emprendedoras constituye un factor clave para todos, y ayuda a los
jóvenes a ser más creativos, seguros de sí mismos y socialmente responsables. Y es
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por ello que se asume que debería ser desarrollado formalmente desde la educación
obligatoria, como base de futuros aprendizajes a lo largo del ciclo vital.

El Parlamento Europeo y el Consejo (2006), definen la competencia emprendedora,
denominada desde entonces “sentido de la iniciativa y espíritu de empresa”, de la
siguiente forma:

Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de
la persona para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la crea-
tividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos. En esta com-
petencia se apoyan todas las personas, no sólo en la vida cotidiana, en casa
y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser conscientes del
contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las
oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos más
específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una
actividad social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los
valores éticos y promover la buena gobernanza (L 394/17). 

Igualmente, los conocimientos, destrezas y actitudes relacionadas con la competen-
cia descrita quedan concretados de la siguiente forma:

Tabla 19. Conocimientos, destrezas y actitudes vinculados a la competencia emprendedora

Conocimientos • Conocimiento de las oportunidades existentes para 
las actividades personales, profesionales y comerciales.

• Comprensión, en líneas generales, del funcionamiento 
de la economía y de las oportunidades y desafíos 
que afronta todo empresario u organización. 

• Consciencia de la postura ética de las empresas, 
y de cómo estas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo,
mediante el comercio justo y las empresas sociales.

Destrezas • Habilidades para la gestión proactiva de proyectos 
(planificación, organización, gestión, liderazgo, delegación, 
análisis, comunicación, evaluación y registro).

• Habilidades para el trabajo autónomo y en equipo.

• Capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles 
de uno mismo.

• Capacidad de evaluar y asumir riesgos justificados.

Actitudes • Iniciativa, proactividad, independencia e innovación, tanto 
en la vida privada y social como en la profesional.

• Motivación y determinación en la consecución de objetivos, 
ya sean personales o fijados en común con otros, incluido 
en el ámbito laboral.

Fuente: Parlamento Europeo y Consejo (2006).
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2.1.2 El concepto de educación del espíritu empresarial

La aproximación amplia al concepto de espíritu empresarial como competencia clave
para el aprendizaje permanente posibilita su abordaje desde la perspectiva de su uti-
lidad para el propio desempeño de las personas en su vida cotidiana. Así, estamos
ante cualidades personales que permiten una mejor autogestión y aprovechamiento
de las distintas fuentes de oportunidades que puedan presentarse a los individuos en
el camino hacia su realización personal. A un nivel más específico, dichas competen-
cias permiten una mayor adaptación individual en la esfera laboral, incluyéndose
aquí el trabajo por cuenta propia y ajena. En un caso, son competencias que confi-
guran la base sobre la que los empresarios pueden establecer una actividad comer-
cial. En el otro, el espíritu empresarial hace que el empleado sea más consciente de
su contexto de trabajo y más capaz de aprovechar sus oportunidades laborales y
canalizarlas hacia la creación de nuevo valor económico y social.

Así la definición del espíritu empresarial queda resumida en la propuesta por el Libro
Verde sobre el espíritu empresarial en Europa (Dirección General de la Empresa,
2003), como la actitud y el proceso de crear una actividad económica combinando
la asunción de riesgos, la creatividad y la innovación con una gestión sólida, en una
organización nueva o en una ya existente (p. 7). 

En suma, el provecho de una educación en el espíritu empresarial no se limita a que
haya más empresas, a que sean más innovadoras y a que se creen más empleos. El
espíritu empresarial es, sobre todo, una cuestión de actitud, en la que se refleja la
motivación y capacidad de una persona a la hora de identificar y aprovechar nuevas
oportunidades para producir un nuevo valor o éxito empresarial. Así, las competen-
cias empresariales pueden ser útiles para cualquier persona y tipo de negocio. Es
decir, pueden estar presentes tanto en los empresarios como en los trabajadores por
cuenta ajena, y en las empresas de cualquier sector y tamaño en las diferentes eta-
pas de su ciclo de vida, desde antes de su creación a la fase de crecimiento, traspaso
o cierre, y nueva puesta en marcha.

Partiendo de este concepto amplio, la educación de competencias empresariales
puede ser definida en base a dos elementos (Dirección General de la Empresa, 2002):

• La educación en competencias y capacidades empresariales dirigida al
desarrollo de ciertas cualidades personales y no centrada directamente en la
creación de nuevas empresas.

• La formación específica dirigida a la creación de una empresa.

Desde este enfoque, la enseñanza del espíritu empresarial se orienta tanto a impul-
sar desde una edad temprana las capacidades personales que forman parte del com-
portamiento empresarial, como a fomentar el empleo por cuenta propia como
opción laboral. En el caso de las enseñanzas superiores, más allá de una orientación
hacia la creación de nuevas empresas por parte de los egresados universitarios, la
educación del espíritu empresarial ha de estar dirigida hacia el desarrollo de compe-
tencias útiles para el desarrollo de cualquier actividad profesional. En suma, la
Universidad debería enfocar sus esfuerzos, tanto a fomentar las nuevas iniciativas
empresariales en los recién titulados universitarios, como al aprovechamiento
máximo del potencial de crecimiento de las empresas ya existentes a través de la
formación en competencias básicas para el trabajo en la empresa. No obstante, en
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este trabajo asumimos la vertiente de la educación relacionada con la formación del
alumnado para la creación y gestión de nuevas empresas.

2.2 ESTADO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL EN LAS UNIVERSIDADES

EUROPEAS Y ESPAÑOLAS

De lo dicho anteriormente se deriva que la mayor parte de países europeos cuentan
hoy en día con un profundo compromiso político con el fomento del espíritu empre-
sarial a través de los sistemas reglados de educación y formación nacionales. No obs-
tante, no existe hasta la fecha una visión clara sobre si dicho compromiso ha
resultado en la inclusión de la iniciativa y el espíritu de empresa como materia trans-
versal en los sistemas de Educación Superior. Así, a pesar de la gran proliferación de
recomendaciones para la inclusión de contenidos empresariales específicos en los
currículos académicos de las Universidades europeas, las herramientas prácticas para
lograr dicho cometido son aún limitadas. 

A partir de los resultados de la Encuesta sobre espíritu empresarial en la educación
superior en Europa (Dirección General de la Empresa, 2008b), se estima que más de
la mitad de los estudiantes de nivel superior no tienen acceso a ningún tipo de edu-
cación en temas de autoempleo y creación de empresas. Esto supone que cerca de
once millones de estudiantes no tienen oportunidades de participar en actividades,
dentro o fuera del currículo oficial, que puedan estimular su espíritu emprendedor.
La encuesta también lleva a concluir que la educación de este tipo de competencias
depende del tipo de institución analizada, los años de experiencia formativa al res-
pecto, y la localización geográfica.

Como es de esperar, los estudiantes tienen mayores probabilidades de acceder a edu-
cación en temas de dinamización empresarial en aquellas facultades o escuelas espe-
cializadas en las ramas Económicas y Empresariales, o en instituciones multidisciplinares
donde al menos exista un departamento dedicado a dichos temas. Además, en este
tipo de instituciones, la educación impartida también parece ser diferente y más elabo-
rada. Esta tendencia puede ser explicada, hasta cierto punto, por el hecho de que las
instituciones con una mayor orientación empresarial han sido pioneras en introducir la
enseñanza del espíritu empresarial en los últimos años y, por tanto, gozan de una
mayor experiencia al respecto.

De hecho, los años de experiencia también afectan a la cantidad y calidad de la ense-
ñanza resultante, de modo que, cuanto mayor es el tiempo que una institución ha
dedicado a la formación del alumnado para la creación de empresas, más elaborado
es el contenido de la misma, así como su alcance. 

Y con respecto a variables geográficas, los resultados de la encuesta apuntan a dife-
rentes posibilidades de acceso a educación emprendedora en función del país de resi-
dencia de los estudiantes. En general, los residentes en los países miembros
fundadores de la UE parecen recibir formación especializada en cuestiones de crea-
ción de empresas en mayor medida que los de países no miembros o recientemente
incorporados. En suma, hay más instituciones ofertantes de este tipo de educación
en los países occidentales en compasión con las naciones del este europeo. A pesar
de ello, el estudio no proporciona apoyo a la previsión de que la educación impar-
tida sea más elaborada en los primeros. De hecho, parece que un mayor número de
instituciones en los países del este poseen un modelo de calidad en la educación de
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temas empresariales, contando con más profesores y titulaciones en comparación con
los países occidentales, y con un marco de reconocimiento de méritos en educación del
espíritu empresarial. La diferencia parece estar, por tanto, en que muchos más recursos
son destinados a la educación emprendedora en los países occidentales. 

En línea con el panorama descrito para Europa, las Universidades españolas han
comenzado a dar sus primeros pasos hacia el cumplimiento de los objetivos marca-
dos por la política europea para la educación del espíritu empresarial. En este sen-
tido, diversas Universidades públicas han desarrollado e implementado acciones
específicas de apoyo a las iniciativas empresariales surgidas en el seno de la propia
comunidad universitaria, a través de programas institucionales de creación de empre-
sas. Igualmente, en los últimos años se ha producido un incremento en la cantidad
de recursos destinados a la creación de spin-off universitarias (Rodeiro, Fernández,
Otero y Rodríguez, 2008) y, al mismo tiempo, diversas organizaciones y empresas
privadas han hecho posible la creación de Cátedras de Empresa en la Universidad,
dedicadas a actividades de investigación y formación para la creación de nuevas
empresas por parte de los propios estudiantes. 

A pesar de todo, existen razones de peso para pensar que los esfuerzos invertidos
en el desarrollo de competencias y actitudes positivas hacia el mundo empresarial
en la Universidad son aún insuficientes e insatisfactorios. Sin lugar a dudas, la mayor
parte de programas académicos están más centrados en formar empleados por
cuenta propia para organizaciones privadas o para la Administración pública que en
ofrecer emprendedores cualificados y empresas responsables a la sociedad
(Vázquez et al., 2006). 

Así, si bien ya se han comenzado a articular esfuerzos para la introducción de com-
petencias empresariales en los sistemas públicos de educación primara y secundaria
en España, no existe hasta la fecha una regulación específica para la educación de
las mismas en la Universidad. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el
que se establece en España la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales
según las directrices marcadas para la adaptación de la educación al nuevo EEES, no
incorpora ningún tipo de mención explícita para la formación reglada de dichas com-
petencias. Así, debido a la relativa autonomía de la que gozan las Universidades
públicas en España en la organización interna de los planes de estudios, la mayor o
menor implicación de la institución universitaria en la introducción de contenidos
empresariales específicos en los distintos planes de estudios y titulaciones, así como
en el desarrollo de actividades específicas para el fomento del espíritu empresarial
entre el alumnado, depende de cada caso concreto. 

Para ser precisos, tal y como en el resto de Europa, la instrucción formal en conoci-
mientos y habilidades para el emprendizaje se limita a los planes académicos de titu-
laciones relacionadas con las Ciencias Económicas y Empresariales, estando ausente
en el currículo de otras disciplinas, sobre todo en lo que se refiere a las Humanidades
y Ciencias Sociales. De hecho, con demasiada frecuencia la creación de una empresa
propia no es ni siquiera considerada como opción laboral posible para los estudian-
tes, por lo que no existe una conciencia clara sobre la necesidad de enseñar compe-
tencias empresariales básicas en el aula, ni una acción estructurada que permita a los
estudiantes aprenderlas de forma regularizada. Todo ello conlleva una escasa recep-
tividad y apoyo a los intereses empresariales del alumnado, de forma que una gran
cantidad de ideas de negocio brillantes quedan condenadas al olvido.
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A ello se une la ausencia de una cultura emprendedora en la Universidad, en el sen-
tido de que la propia estructura de las situaciones de enseñanza-aprendizaje (por
ejemplo, demasiados estudiantes por aula, excesiva rigidez de los criterios de evalua-
ción, etc.) a menudo impiden a los estudiantes la interiorización de cualidades per-
sonales útiles como la creatividad, la proactividad, la iniciativa o la búsqueda del
riesgo, lo que dificulta enormemente el desarrollo de destrezas importantes para el
comportamiento empresarial.

Por tanto, no causa especial sorpresa la escasa implicación de los jóvenes estudian-
tes universitarios en el desarrollo de iniciativas empresariales. Así, como se ha revi-
sado en el capítulo previo, sólo en torno al 10% de nuevas empresas creadas en
España el año pasado fueron iniciadas por emprendedores menores de 25 años,
estando la media de edad del emprendedor español en torno a los 40 años. Más aún,
a pesar de que más del 30% de empresarios en España cuenta con estudios univer-
sitarios, se constata una tendencia generalizada a postergar el comienzo en los nego-
cios a años más tarde de la finalización de los estudios superiores (Instituto de
Empresa, 2008).

No obstante, el proceso abierto de Bolonia puede tener un efecto positivo en la edu-
cación de competencias empresariales en la Universidad, al incorporar medidas enca-
minadas al reconocimiento del aprendizaje no formal, el desarrollo de planes de
estudios flexibles que permitan la movilidad de los estudiantes y del personal, y la
colaboración entre las Universidades y los empresarios en materia de innovación y
conocimientos. Dichas medidas pueden proporcionar una base consistente sobre la
que sustentar la construcción de una cultura empresarial en la Universidad, que
pueda ser transmitida formalmente a todos los estudiantes. 

De hecho, la necesidad de enseñar contenidos relacionados con la iniciativa y el espí-
ritu de empresa en la Universidad queda recogida dentro de los libros blancos resul-
tantes del trabajo llevado a cabo por una red de Universidades españolas, apoyadas
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) con el
objetivo explícito de realizar estudios y supuestos prácticos útiles en el diseño de los
nuevos títulos de grado adaptados al EEES. Pese a que el peso específico atribuido
por norma a la educación de las mencionadas competencias varía en función de cada
titulación y rama científica, se considera un aspecto de interés transversal a todas
ellas. El tiempo dirá si dichas consideraciones son tenidas en cuenta en el diseño e
implementación de los nuevos grados en las Universidades de España en general, y
de Castilla y León en particular.

Tomando como referencia la política europea al respecto, a continuación se ofre-
cen algunas reflexiones para la adecuada inclusión de la educación de competen-
cias empresariales en el currículo educativo de los diferentes planes académicos
universitarios. 

2.3 LÍNEAS PARA LA INCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN DEL ESPÍRITU EMPRESARIAL

EN EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO

El currículo se define como la formalización de la teoría y la práctica educativa en un
determinado contexto de enseñanza y aprendizaje (Sáenz, 1994). En el caso de los
sistemas de educación y formación reglada, desde la Escuela a la Universidad, el currí-
culo no es sólo una guía indicativa de lo que el alumno debe aprender (objetivos a
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conseguir, contenidos a desarrollar, procedimientos y recursos a poner en juego, etc.).
Más allá, el currículo desempeña funciones básicas de socialización, de transmisión de
cultura y de sistematización de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Los elementos concretos que constituyen el currículo pueden ser identificados en
cada contexto de práctica educativa concreto a partir de la respuesta a cuatro inte-
rrogantes básicos que se recogen en la figura 4:

1. ¿Qué enseñar? La respuesta a esta pregunta proporciona información sobre
los objetivos y contenidos de la enseñanza.

2. ¿Cómo enseñar? Se refiere a la necesidad de llevar a cabo una planificación
de las actividades de enseñanza y aprendizaje que nos permita alcanzar los
objetivos marcados.

3. ¿Cuándo enseñar? Es necesario decidir también la manera de ordenar y
secuenciar los objetivos y contenidos.

4. ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? Por último, es imprescindible realizar una
evaluación que permita juzgar si se han alcanzado los objetivos deseados. 

Figura 4. Los elementos del currículo

Fuente: Sáenz, 1994.

A continuación se describe nuestra propuesta para la introducción de la educación
del espíritu empresarial en todos los elementos constitutivos del currículo universita-
rio, a partir de las directrices extraídas de la política europea al respecto.

2.3.1 ¿Para qué y qué enseñar? Los objetivos y contenidos de la educación 
del espíritu empresarial en la Universidad

Los objetivos se refieren a las intenciones educativas del currículo, y operativizan los
efectos esperados de la educación sobre los destinatarios de la misma. 
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La revisión de diversos documentos publicados por la Comisión Europea (2003) y la
Dirección General de la Empresa en la materia (2002, 2003, 2004, 2008a) permite
enumerar, como objetivos prioritarios de la educación del espíritu empresarial en la
Universidad, los siguientes:

• Promover el desarrollo de las cualidades personales relacionadas con el espí-
ritu empresarial, tales como la creatividad, la iniciativa, la asunción de riesgos
y la responsabilidad.

• Aportar un conocimiento temprano del mundo empresarial y un contacto con
él, y ayudar a entender el papel de los empresarios en la comunidad.

• Concienciar a los estudiantes acerca del empleo por cuenta propia como posi-
ble opción profesional (el mensaje sería que, además de ser empleado, se
puede ser empresario).

• Organizar actividades basadas en el aprendizaje a través de la práctica (apren-
der haciendo), por ejemplo, dirigiendo miniempresas o empresas virtuales.

• Dar a los estudiantes una formación específica sobre cómo poner en marcha
una empresa y gestionar su crecimiento.

En suma, se trata de acercar a los estudiantes a la realidad del mundo empresarial
para que sepan, quieran y puedan canalizar su capital humano hacia la creación de
valor social y económico, tanto a través del autoempleo, como de la movilización de
su dinamismo empresarial en el trabajo por cuenta ajena.

Por su parte, los contenidos constituyen la materialización de los objetivos curricula-
res, y pueden ser de tres tipos: conceptuales (relativos a la adquisición de conoci-
mientos), procedimentales (relativos al desarrollo de habilidades y destrezas), y
actitudinales (referentes a la interiorización de actitudes). En base a esta distinción,
la Dirección General de la Empresa (2002) afirma que la enseñanza y aprendizaje del
espíritu empresarial incluye el desarrollo de conocimientos, capacidades, actitudes y
cualidades personales adecuadas a la edad y el desarrollo de los escolares o estudian-
tes (p. 16). Igualmente, la previamente comentada Recomendación del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave
para el aprendizaje permanente, operativiza los principales contenidos empresariales
a introducir en el currículo universitario en base a esta triple categorización. En suma,
existe un amplio acuerdo sobre los contenidos que se deberían impartir dentro de
cada una de estas categorías.

En primer lugar, la impartición de contenidos conceptuales en la Universidad debe-
ría estar enfocada a desarrollar en los estudiantes el saber sobre cuestiones empre-
sariales de índole diversa, fundamentalmente:

• La contribución de las empresas al desarrollo social y económico de una
comunidad.

• El conocimiento de la figura del empresario y de las funciones que desempeña
en su trabajo.

• Conocimientos generales sobre las características básicas de la estructura y fun-
cionamiento empresarial, así como sobre la existencia de diferentes modelos de
empresa (privada, pública, producción, comercio, servicios, empresa social,
empresa de base tecnológica, spin-off, etc.) y diversas formas de convertirse en
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empresario (socio fundador, accionista, trabajador freelance, franquiciado, en
una cooperativa, etc.).

• El entorno externo en el que operan las empresas y los factores de éxito y fra-
caso empresarial.

• El autoempleo y la creación de una empresa propia como opción laboral para
los jóvenes. 

• Los pasos a seguir para la creación de una empresa, incluyendo la identifica-
ción y evaluación de ideas de negocio, el desarrollo del plan de empresa, los
trámites administrativos necesarios, las fuentes de financiación disponibles, y
los recursos locales de asesoramiento y gestión administrativa.

• Cuestiones básicas de propiedad intelectual e industrial.

• Las distintas formas jurídicas que puede adoptar una empresa (empresario
individual, sociedad anónima, comunidad de bienes, etc.).

• Conocimientos básicos para el trabajo en las distintas áreas que integran la
empresa (dirección, gestión, producción, comercialización, recursos humanos,
contabilidad, etc.).

• Conocimientos legales básicos y de fiscalidad en la empresa.

• Seguridad e higiene en la empresa.

• Ética empresarial y responsabilidad social en la empresa.

A nivel de contenidos procedimentales, la educación de competencias emprendedo-
ras debería estar enfocada a capacitar a los estudiantes universitarios para saber
hacer, formándoles en habilidades para la identificación de oportunidades, la conse-
cución de recursos, el desarrollo de proyectos, la dirección de equipos, la toma de
decisiones, la evaluación de riesgos, etc. En suma, todas aquellas destrezas y capaci-
dades que puedan permitirles crear y gestionar su propia empresa y trabajar eficaz-
mente en contextos organizacionales.

Finalmente, la impartición de contenidos actitudinales en la Universidad debería estar
enfocada a desarrollar en los estudiantes el saber ser emprendedor, mediante el
fomento de cualidades personales como la creatividad, la innovación, la iniciativa, la
independencia, la autoconfianza y la responsabilidad.

2.3.2 ¿Cómo enseñar? Los métodos y actividades en la educación del espíritu
empresarial en la Universidad

El empleo de metodologías y actividades eficaces para la enseñanza del espíritu
empresarial ha constituido otro punto de reflexión crítica en las políticas europeas y
nacionales. En términos generales, se asume que el aprendizaje de competencias
básicas y de conocimientos específicos para la creación de nuevas empresas requiere
de la complementación de distintas estrategias de enseñanza. A continuación, se
enumeran algunas guías para la selección de metodologías en la educación del espí-
ritu empresarial en la Universidad:

1. No abusar de los métodos basados en la teoría. Existe un acuerdo generali-
zado sobre la importancia de no limitar la educación empresarial a la impar-
tición de clases magistrales sobre los distintos contenidos de interés, si bien es
indudable que muchos de los conocimientos que el alumnado debe adquirir
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sobre la creación y funcionamiento de las empresas deben de estar fundamen-
tados en la teoría. Igualmente, existe un amplio consenso sobre la idoneidad
de complementar las clases magistrales como instrumento básico de ense-
ñanza con una amplia gama de metodologías más eficaces. 

2. Desarrollar formas autónomas de aprendizaje. Es importante fomentar una acti-
tud activa en el estudiante, mediante métodos educativos que le permitan un
mayor control sobre su propio proceso de aprendizaje. En este contexto, la adop-
ción de un papel secundario por parte del profesor, como moderador del apren-
dizaje más que como proveedor de contenidos, es crucial.

3. Fomentar el aprendizaje basado en la acción y práctica directa del alumno.
En relación con el punto anterior, la mejor manera de aprender sobre el espí-
ritu empresarial es practicarlo de manera concreta. La innovación y la efica-
cia son fruto principalmente de métodos de enseñanza orientados a la acción
y basados en la participación de los estudiantes, que favorecen en éstos la
comprensión de los aspectos más teóricos y fomentan una actitud activa en
el proceso de aprendizaje. De esta forma, en la enseñanza de competencias
empresariales debe haber un equilibrio entre los estudios teóricos y un impor-
tante componente de aprendizaje a través de la práctica. 

4. Proporcionar oportunidades de aprendizaje basado en la experiencia. La
implicación del mundo exterior en la educación es una estrategia muy valo-
rada por el alumnado. Es por ello que se recomienda ampliamente una mayor
participación de las empresas y los empresarios, así como una aplicación más
extendida de métodos basados en estudios de caso y proyectos concretos. De
esta forma, las capacidades empresariales se presentan como una continua-
ción lógica de los estudios, en vez de como un anexo paralelo a los mismos. 

5. Posibilitar el aprendizaje cooperativo y la interacción. La superación de deli-
mitaciones entre disciplinas y la colaboración multidisciplinar son elementos
esenciales para la adquisición de aptitudes emprendedoras. Se trata de mez-
clar a estudiantes procedentes de diferentes facultades y ámbitos de estudio
para que cooperen en el desarrollo de actividades y proyectos conjuntos. De
esta forma, puede lograrse un mayor aprovechamiento de las competencias
individuales de alumnos de diversas titulaciones, en un contexto de aprendi-
zaje continuo y colaboración mutua de gran interés para la identificación y
aprovechamiento de nuevas oportunidades. 

6. No infravalorar el papel del refuerzo. Finalmente, es importante saber reco-
nocer y animar a aquellos estudiantes realmente interesados en emprender
sus propios proyectos empresariales, reforzando especialmente los valores de
rensponsabilidad e innovación en la empresa. En este sentido, el estableci-
miento de concursos y premios a los proyectos innovadores del alumnado
universitario puede ser una buena estrategia de refuerzo.

En base a estas seis orientaciones metodológicas básicas, las actividades considera-
das más útiles por los expertos en la enseñanza de la cultura empresarial y la inicia-
tiva emprendedora son las siguientes (Dirección General de la Empresa, 2008a): 

• Actividades de grupo y trabajo en equipo para la concepción de nuevas ideas
comerciales. 

73

EL DESARROLLO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR EN

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN



• Talleres de planes de empresa que permitan desarrollar al máximo las ideas
innovadoras del alumnado.

• Estudios de caso, que planteen a los estudiantes modelos de comportamiento
con los que identificarse fácilmente.

• Conferenciantes externos, especialmente empresarios y profesionales del
mundo empresarial.

• Simulaciones de empresas, para el aprendizaje de la dinámica interna y el fun-
cionamiento de las empresas.

2.3.3 ¿Cuándo enseñar? La programación y secuenciación de la educación 
del espíritu empresarial en la Universidad

La educación de competencias empresariales en la Universidad debe ser objeto de
una planificación adecuada para su secuenciación lógica dentro del plan de estudios
de cada titulación académica específica. Según un reciente informe de la Dirección
General de la Empresa (2008a), los planes de estudios deberían adaptarse a las nece-
sidades de diferentes grupos de destinatarios, en función de su nivel académico y de
su especialidad. 

Por nivel de estudios, la enseñanza del espíritu empresarial debe tener en cuenta las
necesidades diferenciales de alumnos de distinto grado de especialización (estudios
de primer, segundo y tercer ciclo, y posgraduados). El factor decisivo aquí es la pro-
gresión a lo largo de las diferentes etapas del sistema universitario. Durante los pri-
meros cursos de educación superior, el principal objetivo debe ser la sensibilización y
motivación de los estudiantes hacia el desarrollo de valores y cualidades emprende-
doras, proporcionándoles una visión amplia e introductoria a los contenidos empre-
sariales. Esto aportaría una base a partir de la cual profundizar y ampliar la
preparación que el alumno necesita para desarrollar eficazmente su actividad profe-
sional al final de los estudios, ya sea por cuenta propia o ajena. 

En fases más avanzadas, el principal objetivo educativo debe ser el de canalizar el
potencial emprendedor del alumnado hacia habilidades más específicas de dinamiza-
ción empresarial, mediante un abordaje más especializado de los contenidos relati-
vos a la creación y gestión de empresas. Como norma general, cuanto más alto sea
el nivel de los estudios, más complejos y más acordes con la vida empresarial real
deberán ser los contenidos de la enseñanza.

Igualmente, por ámbito de estudios, las diferentes especialidades y titulaciones con-
llevan exigencias distintas sobre los contenidos a impartir en función de las deman-
das profesionales del alumnado. A este respecto, los expertos coinciden en señalar
que la educación del espíritu empresarial no ha de estar restringida a los planes de
estudios de las disciplinas económicas y empresariales, resaltándose el potencial de
los estudios técnicos, científicos y creativos para dar lugar a la aparición de ideas
innovadoras y viables. En este sentido, se apuesta por la adopción de enfoques
interdisciplinares en la educación del espíritu empresarial, que permitan la interac-
ción de alumnos de diferentes titulaciones en la generación y desarrollo de sus ideas
comerciales. 

Por otro lado, existe un amplio consenso sobre la importancia de adaptar el conte-
nido de la enseñanza dirigida a estudiantes de distintas disciplinas. Para los estudian-
tes de disciplinas Económicas y Empresariales, los principales aspectos relacionados
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con la competencia empresarial se ofrecen por separado (marketing, gestión, etc.)
dentro de cada plan de estudios concreto, por lo que la enseñanza del espíritu
empresarial requiere un enfoque muy específico, centrado en la creación de nego-
cios novedosos y en las fases de gestión y crecimiento de las nuevas y pequeñas
empresas. 

Por su parte, los estudiantes de disciplinas Científicas y Tecnológicas suelen ser muy
buenos en el ámbito técnico y con frecuencia tienen unas ideas muy sólidas en mate-
ria de productos. En cambio, sus competencias en materia de comercialización y mar-
keting son limitadas. Los estudiantes que presentan estas características requieren, por
tanto, cursos adaptados sobre propiedad intelectual, procesos de comercialización,
capital riesgo, etc. La finalidad debería ser que, hagan lo que hagan, los graduados de
las Universidades Técnicas tengan siempre en cuenta los aspectos empresariales. 

Para los estudiantes de Humanidades, el enfoque podría estar centrado en la auto-
gestión y el emprendizaje social, un nuevo ámbito de crecimiento que proporciona
oportunidades al servicio tanto de la comunidad como de la sociedad en general.

Finalmente, la educación en materia empresarial en los estudios de Arte y Diseño
podría orientarse a las oportunidades derivadas del trabajo creativo, preparando a los
graduados para que puedan trabajar como autónomos o trabajadores por cuenta
propia y fundar pequeñas empresas.

2.3.4 ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? La evaluación en la educación del espíritu
empresarial en la Universidad

La evaluación es un elemento fundamental en la práctica educativa. De hecho, es
inseparable de esta práctica y forma parte de una unidad con ella, permitiendo, en
cada momento, recoger la información y realizar los juicios de valor necesarios para
la orientación y para la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza y
aprendizaje. 

De esta forma, el ciclo de la educación de competencias empresariales en la Universidad
debe estar avalado por una adecuada evaluación del nivel de conocimientos y habilida-
des desarrollados por el alumnado, con tres finalidades básicas:

• Conocer el grado de cumplimiento de las intenciones educativas planteadas
inicialmente.

• Obtener información y feedback para la definición de nuevos objetivos curri-
culares.

• Determinar la eficacia de las estrategias y métodos de enseñanza empleados.

2.3.5 Limitaciones actuales a la educación del espíritu empresarial 
en la Universidad

En suma, la inclusión de la educación de la iniciativa y el espíritu empresarial en la
Universidad en base a las prescripciones comentadas se plantea como un proceso
largo y costoso. En este sentido, es posible identificar varias limitaciones de las que
adolecen las Universidades públicas en España, las cuales dificultan la articulación de
una acción integrada e institucionalizada para la educación del espíritu empresarial
entre el alumnado. Entre las principales, mencionaremos las siguientes (Dirección
General de la Empresa, 2008a):
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• La insuficiencia de recursos humanos y financieros con que cuentan las insti-
tuciones públicas de enseñanza superior para hacer frente al reto.

• La escasa capacitación del profesorado para la impartición de las materias rela-
cionadas con la iniciativa empresarial. Las medidas destinadas a la cualificación
de los profesores para convertirlos en expertos en cuestiones empresariales de
manera complementaria a su especialización científica son aún muy limitadas y
costosas. En la misma línea, existen muy pocos incentivos para motivarles a que
se comprometan con la enseñanza y sensibilización del alumnado en compe-
tencias empresariales. En suma, mientras la investigación siga siendo el princi-
pal mérito de ascenso laboral en la Universidad y se siga limitando la actividad
empresarial de los investigadores, resulta difícil motivar a los profesores a des-
arrollar una carrera laboral basada en los valores del emprendizaje. 

• La estructura organizativa interna de las instituciones de enseñanza superior.
La rigidez de los planes de estudios de las diversas titulaciones impide la adop-
ción de enfoques interdisciplinares útiles para la educación empresarial inte-
gral. Asimismo, las facultades y los departamentos tienden a trabajar
independientemente por lo que, tanto los estudiantes que quieren cambiar de
estudios, como los profesores interesados en dar cursos interdisciplinares,
encuentran muchos obstáculos. 

• La escasa movilidad de profesores e investigadores. Tanto las instituciones
como los educadores se beneficiarían de los intercambios y el aprendizaje
mutuo, de las fuentes abiertas de información y de los ejemplos de buenas
prácticas de otros países.

2.4 PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE CREACIÓN DE EMPRESAS EN

LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE CASTILLA Y LEÓN

A pesar de que no existe por el momento una estrategia formal para la inclusión de
la educación de la iniciativa y el espíritu de empresa dentro de currículo oficial de las
distintas titulaciones universitarias impartidas en la Comunidad de Castilla y León, lo
cierto es que cada vez se observa una mayor toma de conciencia por parte de las ins-
tituciones públicas sobre la necesidad de difundir la cultura emprendedora entre los
estudiantes y proporcionarles el apoyo que puedan necesitar para llevar a buen tér-
mino sus aspiraciones e iniciativas empresariales, como incentivo al desarrollo social
y económico de la región.

En este sentido, las cuatro Universidades públicas de la Comunidad Autónoma cuen-
tan ya con programas institucionales propios destinados a estimular la dinamización de
sus miembros en materia de creación de empresas. En términos generales, todos ellos
disponen recursos específicos de apoyo organizados en torno a tres objetivos básicos:

• Difundir la cultura emprendedora en toda la institución universitaria, especial-
mente, sensibilizando a los propios estudiantes sobre las posibilidades del
autoempleo y animándoles a crear su propia empresa como opción laboral.

• Detectar potenciales emprendedores entre los estudiantes y otros miembros
de la comunidad universitaria y proporcionarles el asesoramiento y formación
que pudiesen necesitar para orientar sus aspiraciones empresariales.

• Apoyar de cerca los pasos iniciales de las empresas creadas en el seno de la
institución, facilitando el acceso a recursos financieros y de infraestructura a
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aquellos estudiantes que hayan comenzado a poner en marcha algún tipo de
proyecto empresarial.

A continuación se resumen las principales características de cada uno de estos pro-
gramas.

2.4.1 El Programa UbuEmprende de la Universidad de Burgos3

El Programa Ubuemprende fue desarrollado en el 2008 por la Universidad de Burgos,
dentro del Proyecto de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa,
Proyecto T-CUE, financiado a través de la Consejería de Educación de la Junta de
Castilla y León, y liderado por la Oficina OTRI-OTC, en colaboración con el Centro
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). La iniciativa surgió del compromiso de la
Universidad de Burgos para establecer sinergias y coordinar esfuerzos que sirviesen
de instrumento para fomentar el desarrollo social, económico y territorial en la pro-
vincia de Burgos a través de la vía de transferencia de conocimiento de la creación
de empresas. 

Las actividades contempladas por el programa en el último año se organizan en
torno a cuatro grupos de acciones:

1. Acciones de sensibilización de la comunidad universitaria en materia empre-
sarial y detección de potenciales interesados en crear su propia empresa como
opción laboral, principalmente, la creación de talleres específicos para el
fomento del espíritu emprendedor y la organización de eventos de difusión. 

2. Acciones de formación y asesoramiento a potenciales emprendedores, des-
arrollando su capacidad de creatividad y proporcionando orientación y segui-
miento a sus ideas de negocio.

3. Acciones de asesoramiento a los nuevos proyectos empresariales para la bús-
queda de fuentes de financiación, y establecimiento de préstamos, premios y
becas destinadas a favorecer el desarrollo económico de los mismos. 

4. Acciones de incubación de proyectos mediante la disposición de espacios físi-
cos que permitan el alojamiento de las empresas creadas en sus primeros
meses de actividad y otros servicios de apoyo para garantizar su superviven-
cia en el mercado.

2.4.2 El Plan Legio de la Universidad de León4

El Plan Legio fue inicialmente concebido en el 2001 y finalmente puesto en práctica
en el 2002, a partir de la colaboración entre la Universidad de León y CEEIs Castilla
y León. Desde sus comienzos, el programa se planteó con el doble objetivo de (1)
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contribuir a optimizar el potencial creativo, emprendedor y laboral de todos y cada
uno de los integrantes de la comunidad universitaria (incluyéndose aquí estudiantes,
titulados, docentes, investigadores y personal administrativo y de servicios), y (2)
contribuir a la generación de fuentes de riqueza y desarrollo socioeconómico en el
entorno de la institución académica.

Las diferentes actuaciones desarrolladas en el marco del Plan Legio responden a una
estructura secuencial, en torno a tres bloques de actividades (Placer y Vázquez,
2005):

1. Acciones de información y difusión, destinadas a tratar de que los distintos
colectivos de miembros de la comunidad universitaria puedan tener una pri-
mera toma de contacto con los conceptos de emprendedor e idea de nego-
cio, sobre los que se trabajará con mayor profundidad en los siguientes
bloques de acciones. Para ello, se desarrollan actividades de difusión y divul-
gación, charlas, conferencias y seminarios orientados a:

> Dar a conocer la existencia del Plan Legio.

> Estimular y potenciar el espíritu empresarial y la cultura del emprendizaje
en la Universidad.

> Mejorar la imagen percibida del emprendedor y de los resultados de su
actividad.

> Concienciar a los destinatarios de las diferentes actuaciones acerca de las
posibilidades reales de optar por el autoempleo como alternativa en el
plano profesional y laboral (en el caso de estudiantes y titulados), así como
de las posibilidades de complementar la actividad docente e investigadora
(en el caso de docentes e investigadores) o profesional (en el caso de per-
sonal administrativo y de servicios) con la actividad empresarial.

2. Acciones de pre-empresarización, dirigidas a todos aquellos miembros de la
comunidad universitaria con un mínimo de motivación por la conducta
emprendedora o interesados en la constitución de su propia empresa. El obje-
tivo de estas acciones es identificar en los participantes la existencia de alguna
idea de negocio viable, avalada por la capacidad y entusiasmo de un empren-
dedor o grupo de ellos, conscientes de la importancia de la tarea a realizar.
Como actuaciones concretas en este caso se contemplan la realización de
talleres de generación y maduración de ideas, el asesoramiento en la evalua-
ción de dichas ideas y del potencial emprendedor individual, y la realización
de cursos de introducción a la gestión empresarial.

3. Finalmente, acciones de asistencia al emprendedor, orientadas a todos aque-
llos destinatarios de acciones previas que hayan identificado una idea de
negocio con alto potencial de viabilidad y que declaren el firme propósito de
llevarla a cabo. En este caso, la finalidad perseguida es la de transformar dicha
idea en un proyecto empresarial y, a continuación, en una actividad econó-
mica real, mediante el asesoramiento y tutorización en la realización de pla-
nes de empresa. Igualmente, se contemplan acciones de seguimiento a las
nuevas empresas surgidas durante sus primeros estadios de existencia.
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2.4.3 El Plan Galileo de la Universidad de Salamanca5

El Plan Galileo ha sido desarrollado desde el año 2001 como el Plan institucional de
fomento de la cultura de la innovación, el espíritu emprendedor y la creación de
empresas en la Universidad de Salamanca. 

Como en los casos anteriores, el objetivo central de este Plan es el de fomentar la
vocación emprendedora entre todos los miembros de la comunidad universitaria,
apoyando las iniciativas surgidas en la Universidad de Salamanca que pudieran con-
ducir a la creación de nuevas empresas. 

Las actividades programadas por el Plan Galileo se concretan en las siguientes:

• Información inicial sobre las posibilidades de creación de una empresa en el
entorno de la Universidad de Salamanca.

• Talleres sobre en competencias y habilidades asociadas al emprendizaje, así
como sobre disciplinas empresariales específicas.

• Atención personalizada a los emprendedores en la etapa de maduración de su
idea empresarial.

• Asesoramiento y apoyo a la realización de planes de empresa.

• Tutoría permanente durante la etapa de desarrollo del proyecto empresarial.

• Oferta de espacios físicos para el desarrollo de las actividades empresariales
surgidas durante sus primeros meses de vida. Para ello se cuenta con un sis-
tema de pre-vivero (Centro de Innovación y Dinamización Empresarial, CIDE),
y dos viveros de empresas (Génesis y Parque Científico de la Universidad de
Salamanca).

El CIDE constituye, sin duda, uno de los principales recursos de apoyo a emprende-
dores ofertados desde el Plan Galileo. En marcha desde el año 2006 en el marco de
un convenio de la Universidad de Salamanca con CEEIs Castilla y León, se trata de
un pre-vivero empresarial que permite a los emprendedores universitarios disponer
de despachos totalmente equipados desde los que dar sus primeros pasos como
empresarios. Más concretamente, los objetivos de esta iniciativa se concretan en (1)
apoyar y contribuir al desarrollo de la parte empresarial de los proyectas mientras los
promotores elaboran y desarrollan las primeras fases de su plan de negocio, y (2)
facilitar un asesoramiento estable y permanente de los proyectos. Uno de los princi-
pales indicadores de éxito de esta iniciativa es su elevado índice de ocupación, de
entre el 85% y el 100%. 

2.4.4 El Programa UvaEmprende de la Universidad de Valladolid6

Por su parte, la Universidad de Valladolid cuenta con el programa UvaEmprende,
cofinanciado por la Agencia de Desarrollo Económico de Castilla y León, el Fondo
Social Europeo y la Fundación General de la Universidad de Valladolid.
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A través del Programa se vienen desarrollando diversas iniciativas, dirigidas tanto a
alumnos como a investigadores para fomentar el espíritu emprendedor y la puesta
en marcha de iniciativas empresariales. Los servicios que se ofrecen son:

• Formación específica para emprendedores mediante cursos cortos (10 horas)
y cursos largos (40 horas).

• Talleres de maduración de ideas empresariales.

• Apoyo a la elaboración de planes de negocio a partir de proyectos fin de carrera.

• Apoyo a la elaboración de planes de negocio para jóvenes investigadores y
grupos de investigación.

• Asesoría específica en temas de constitución y formación de empresas, bús-
queda de fuentes de financiación, búsqueda de ayudas para la puesta en mar-
cha y el inicio de la actividad empresarial, y otras necesidades específicas.

2.4.5 La iniciativa Campus Emprende7

Para terminar, y como transfondo a los planes institucionales de creación de empre-
sas descritos en los apartados anteriores, las Universidades de Castilla y León parti-
cipan de la denominada iniciativa Campus Emprende, surgida de Convenio de
Colaboración entre la Universidad de Burgos, la Fundación General de la Universidad
de León y la Empresa, la Fundación General de la Universidad de Salamanca, la
Fundación General de la Universidad de Valladolid, y CEEIs Castilla y León, con el
apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico y la Junta de Castilla y León.

El propósito de la iniciativa es el de crear una plataforma en Internet para el lanza-
miento de nuevas iniciativas empresariales surgidas en la comunidad universitaria, un
punto de encuentro entre proyectos de negocio que requieran financiación e inver-
sores que deseen financiar ideas, y un espacio de información, formación y recursos
que ayuden al emprendedor en el proceso de creación y puesta en marcha de su
empresa. La plataforma está organizada en torno a cuatro apartados de servicios:

1. Servicios generales de información a todos los interesados sobre diferentes
cuestiones relacionadas con el espíritu emprendedor y la creación de empre-
sas. Entre otros, se incluyen boletines de noticias, artículos de interés, entre-
vistas, descripciones del proceso de puesta en marcha de distintas ideas de
negocio, información de ayudas y trámites en la constitución de nuevas
empresas, etc.

2. Servicios para emprendedores, incluyéndose:

> Una zona privada de gestión de los proyectos creados por el usuario.

> Herramientas on-line de utilidad para que el emprendedor pueda autoeva-
luar su potencial al respecto y para idear su plan de empresa.

> Un tablón de anuncios para la publicación de propuestas de colaboración
y búsqueda de socios o colaboradores para la puesta en marcha de un
negocio.
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> Un directorio de inversores acreditados en el sistema.

> Un foro de emprendedores para el debate de temas diversos.

3. Servicios para inversores, con directorios de proyectos empresariales y foros
de debate.

4. Zona Universidades, con un espacio privado para cada una de las cuatro
Universidades de Castilla y León, que permite la gestión de los eventos y pro-
gramas universitarios de apoyo al emprendedor.

Ciertamente, la iniciativa descrita ha supuesto una prolífera puesta en común de los
recursos de las Universidades de Castilla y León por sacar el máximo provecho a las
iniciativas empresariales de sus respectivas comunidades universitarias. En su con-
junto con los planes institucionales descritos para cada una de ellas, denota el consi-
derable impulso asumido por las instituciones universitarias de la región para
estimular la iniciativa y el espíritu emprendedor de sus estudiantes.

2.5 LA ACTITUD EMPRENDEDORA DEL ALUMNADO UNIVERSITARIO COMO RESULTADO
DE LA EDUCACIÓN

Como se ha descrito en apartados previos, el desarrollo de actitudes positivas hacia
el emprendizaje, como fuente de bienestar socioeconómico y como opción laboral,
se plantea como objetivo prioritario de los programas de educación y formación en
los estudiantes universitarios. De esta forma, se asume que el fomento de una cul-
tura más emprendedora en la institución universitaria y, en especial, en el alumnado,
representa un paso previo al surgimiento de vocaciones laborales con potencial para
dar pie a la creación de nuevas empresas. 

El concepto de “actitud” ha sido objeto de estudio dentro de la literatura psicológica
durante siglos. De manera simple, puede definirse en términos de la predisposición
aprendida a responder de un modo consciente, a favor o en contra, ante un objeto
social, el cual puede ser una persona, un hecho, o cualquier otro producto de la acti-
vidad humana (Eiser, 1989). 

Más concretamente, Rodríguez (1991) define la actitud como la organización dura-
dera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva a favor o
en contra de un objeto definido, que predispone a una acción coherente con las cog-
niciones y afectos relativos a dicho objeto. En base a esta definición, pueden distin-
guirse tres componentes de las actitudes:

• Componente cognoscitivo, relativo a la representación mental que el individuo
tiene del objeto en cuestión. Está formado, por tanto, por el conjunto de infor-
mación de la que la persona dispone en relación a dicho objeto, así como
sobre sus percepciones y creencias sobre el mismo. En suma, hablamos de lo
que la persona piensa con respecto a un determinado tema.

• Componente afectivo, referido a los sentimientos que el objeto evoca en la
persona, y que pueden ser a favor o en contra del mismo.

• Componente conductual, relativo a la tendencia a reaccionar hacia el objeto
de estudio de una determinada manera. Es, por tanto, el componente activo
de la actitud. 
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Diversas teorías extraídas de la Psicología Social ponen el acento en la relación
entre actitud y conducta, argumentándose que cuanto más favorables sean los
pensamientos y sentimientos de una persona en relación a una determinada
acción, mayor será su propensión a desarrollar dicho comportamiento (Ajzen y
Fishbein, 1980; Ajzen, 1987, 1991;). Bajo estos postulados, el estudio de las acti-
tudes también ha sido extendido a la explicación de los procesos de elección de
carrera profesional. En el caso del desarrollo de carreras emprendedoras, se asume
que cuanto más positivas sean las creencias de la persona sobre la figura del
empresario y la acción de crear una empresa y más favorables sean los sentimien-
tos que esas percepciones despierten, mayor será también la probabilidad de que
la persona finalmente decida emprender su propio negocio (Shapero y Sokol,
1982). Diversos estudios han demostrado esta relación entre actitud y conducta
emprendedora (Krueger y Carsrud, 1993; Krueger y Brazeal, 1994; Krueger, Reilly
y Carsud, 2000).

Por ello, en un momento tan inicial, como es el actual, en el proceso de inclusión del
espíritu empresarial como competencia clave a desarrollar en la Universidad, parece
lógico que los primeros intentos educativos se orienten hacia el fomento de actitu-
des emprendedoras entre los estudiantes. Esto implica hacerles reflexionar sobre el
autoempleo como opción plausible de proyección laboral, llevarles a sentirse capa-
ces de crear su propia empresa, minimizar sus percepciones de obstáculos en el pro-
ceso y maximizar sus anticipaciones de éxito y de resultados positivos con la creación
de sus propias empresas. Este paso previo contribuiría a la creación de un clima pro-
picio para avanzar hacia objetivos más amplios basados en la formación integral de
conocimientos y destrezas más específicas que les ayuden a llevar a la práctica las
ambiciones empresariales suscitadas.

Se presentan a continuación los principales elementos de la actitud emprendedora de
los estudiantes sobre los que una adecuada educación en la Universidad debería inci-
dir para movilizar su dinamismo empresarial. 

2.5.1 Proyecciones laborales

Tradicionalmente, la explicación del surgimiento de iniciativas emprendedoras desde
el punto de vista de la elección de carrera, ha sido explicada en base al análisis por
parte de la persona de las alternativas de empleo por cuenta propia o ajena. Los pri-
meros intentos a este respecto partieron del concepto probabilístico de utilidad espe-
rada, desde el que se asume que las personas optarán por la alternativa profesional
a la que atribuyan mayores probabilidades de obtener resultados deseables en tér-
minos de ingresos económicos, satisfacción personal y otro tipo de recompensas
sociales. 

Desde este punto de vista, Baumol (1968) ha sugerido que los individuos eligen ser
emprendedores cuando la utilidad percibida en términos de salud, poder y prestigio
es masificada a través de tal opción profesional. Campbell (1992), propuso teórica-
mente que, en su decisión, los potenciales emprendedores comparan las ganancias
esperadas netas de emprender (resultado de multiplicar los ingresos medios del
emprendedor exitoso por la probabilidad de tener éxito) con las ganancias esperadas
netas de ser asalariado (resultado de multiplicar los ingresos medios de salario por la
probabilidad de obtener el empleo). Por su parte, Eisenhauer (1995) ha desarrollado
un modelo económico sobre la decisión de convertirse en emprendedor basado en
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la utilidad esperada en términos de ingresos y condiciones laborales, resultante de
comparar la alternativa del autoempleo con la de la contratación por cuenta ajena.
En la misma línea, Douglas y Sheperd (2000) han planteado una teoría que explica,
en parte, la elección de un individuo entre las posibilidades del autoempleo y el
empleo dentro de una organización preexistente a través de un modelo de maximi-
zación de la utilidad sobre el comportamiento humano. Dicho modelo predice que,
en el contexto de la elección de carrera, un individuo esperará obtener utilidad a par-
tir de los ingresos, y utilidad o inutilidad del esfuerzo laboral, asunción de riesgos,
independencia y otras condiciones laborales.

Igualmente, los modelos explicativos de la iniciativa empresarial basados en proce-
sos actitudinales (Shapero y Sokol, 1982) consideran la decisión de emprender como
un proceso intencional complejo a partir del cual la persona opta por la opción del
autoempleo en base a su saliencia frente a otras opciones de empleo por cuenta
ajena. De esta forma, puede hipotetizarse que las personas mostrarán una mayor
predisposición hacia la conducta emprendedora cuando sus actitudes hacia ésta sean
más favorables que las suscitadas por el empleo asalariado. Por ejemplo, Kolvereid
(1996) analizó las preferencias de una muestra de estudiantes universitarios hacia la
creación de una empresa propia a partir de sus actitudes hacia el autoempleo frente
al trabajo en empresas ya creadas. 

En definitiva, parece que se asume la existencia de una contraposición entre empleo
por cuenta propia y ajena en la explicación de las preferencias laborales de los estu-
diantes. De esta forma, el fomento del espíritu empresarial desde la Universidad
debería partir de un cambio de perspectiva en la educación que permitiera orientar
la aproximación prevalente hacia la formación de empleados para empresas priva-
das o para la Administración Pública hacia el foco de la educación de empresarios
competentes para la sociedad. Así, el estudio de las proyecciones laborales del alum-
nado universitario hacia diferentes opciones de empleo por cuenta propia y ajena
permite identificar el efecto que la educación recibida está causando sobre sus acti-
tudes hacia la creación de una empresa propia como opción de inserción y desarrollo
profesional.

2.5.2 Competencia percibida para la creación de una empresa

La educación de competencias para el emprendizaje en la Universidad también debe-
ría influir sobre el grado en que los estudiantes se perciben capacitados para crear su
propia empresa, como indicador de actitud positiva hacia el desarrollo de la conducta
en cuestión. 

El constructo de competencia percibida o autoeficacia ha sido desarrollado por
Bandura (1986, 1997) en las últimas décadas, quien lo define en relación a los jui-
cios de una persona sobre sus propias habilidades para llevar a cabo una conducta
concreta y obtener un determinado nivel de resultados. Se ha comprobado reitera-
damente que esta variable psicológica desempeña un papel crucial en la explicación
del rendimiento en distintos contextos comportamentales. En suma, el grado en que
la persona se siente capaz de emprender una determinada acción afecta al nivel de
persistencia y esfuerzo invertidos en la misma y, con ello, al rendimiento final.

En contextos de elección de carrera, la autoeficacia se refiere a la capacidad perso-
nal percibida para desempeñar un determinado trabajo, prediciendo de este modo
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los intereses ocupacionales de las personas (Bandura, 1997). En suma, los individuos
evitan profesiones para las que no se sienten preparados, y se dedican a aquellas
carreras y empleos en las que se perciben competentes (Krueger y Dickson, 1994).
Por ello, la autoeficacia ha sido una variable de gran peso en diversos modelos expli-
cativos de los procesos de elección de carrera en estudiantes (Lent, Brown y Hackett,
1994; Lent et al., 2001, 2002). E igualmente, la competencia percibida para empren-
der ha sido analizada como actitud determinante de la creación de nuevas empresas
en distintos colectivos de estudiantes universitarios (De Noble, Jung y Ehrlich, 1999;
Zhao, Seibert y Hills, 2005; Moriano, Palací y Morales, 2006).

La educación representa una fuente indudable de autoeficacia para desarrollar una
determinada tarea (Bandura, 1986, 1997). A través de la presentación de modelos
exitosos realizando la conducta en cuestión, el ensayo de la acción en primera per-
sona, y los ánimos infundidos por los entrenadores, las personas aprenden las com-
petencias necesarias para desempeñar dichas acciones en contextos reales de
ejecución. Por ello, la educación de la iniciativa y el espíritu emprendedor constituye
una fuente inigualable de aprendizajes para la creación de empresas que debe favo-
recer los sentimientos de capacidad y las actitudes positivas hacia la factibilidad de la
conducta emprendedora en los estudiantes.

A un nivel general, la educación debe favorecer en el alumnado universitario senti-
mientos de competencia a dos niveles:

• Competencia personal, desarrollando en ellos una actitud positiva hacia sus
propias cualidades que les permita verse como emprendedores en todas las
esferas de su vida.

• Competencia profesional, fomentando actitudes positivas hacia sus propios
conocimientos y habilidades para crear una empresa.

A un nivel más específico, la educación debería tener un efecto positivo sobre el
grado en que los estudiantes se perciben capaces de desarrollar las principales con-
ductas implicadas en la creación y gestión de una nueva empresa, entre ellas:

• Identificar oportunidades de negocio en el entorno y desarrollarlas en la forma
de comercialización de nuevos productos en el mercado.

• Desarrollar el capital humano de la empresa creada para llevar a buen puerto
el proyecto empresarial.

• Desenvolverse en el ambiente laboral de la nueva empresa, normalmente
marcado por el estrés, la tensión y el riesgo de fracaso.

• Desarrollar y mantener relaciones adecuadas con otros implicados en la vida
de la empresa, como inversores, proveedores, empresas de la competencia y
clientes.

2.5.3 Anticipación de dificultades y previsiones de éxito

El interés por la creación de una empresa como opción laboral y las percepciones de
capacidad para emprender no siempre derivan en el surgimiento de una nueva activi-
dad empresarial, habida cuenta de que son múltiples los obstáculos o dificultades que
en un momento dado pueden impedir seguir adelante con el proyecto inicial. Así,
cuando alguien decide hacer frente al reto que supone establecer su propia empresa,
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debe tener en cuenta que está afrontando el doble desafío de materializar el resultado
de su iniciativa y, a la vez, de diseñar y desarrollar su propio puesto de trabajo, tarea a
la que deberá dedicar multitud de esfuerzos, sacrificios y previsiones, tanto antes, como
durante y después del inicio de la aventura empresarial (Placer y Vázquez, 2005).

En este sentido, la actitud de los estudiantes hacia las dificultades y esfuerzos que
supone la creación de una empresa, así como sus anticipaciones sobre la posibilidad
de que ésta conducta pueda ser llevada a cabo con éxito son elementos a tener en
cuenta en la educación del espíritu empresarial en la Universidad, por su potenciali-
dad para afectar la decisión final de emprender.

Varios estudios cualitativos demuestran que las personas tienen en cuenta potencia-
les barreras (Swanson, Daniels y Tokar, 1996) y apoyos (McWhirter, Hackett y
Bandalos, 1998) en sus proyecciones profesionales. No obstante, a menudo, el
efecto de los obstáculos externos que se imponen a la realización de una conducta
no depende tanto del carácter objetivo de éstos como de la percepción subjetiva de
los individuos y, por tanto, de la forma en que se enfrentan a ellos (Vondracek,
Lerner y Schulenberg, 1986). Es decir, las personas no se limitan a responder pasiva-
mente ante las cosas que pasan a su alrededor, sino que realizan una construcción
personal de ello. Así, un mismo estímulo puede ser percibido como oportunidad por
una persona y como amenaza por otra. Por ello, cada individuo construye su propia
estructura de oportunidades (Astin, 1984), lo que implica que las barreras, recursos
y refuerzos presentes en un determinado contexto están sujetos a la interpretación
individual de cada persona. De esta forma, es importante conocer la forma en que
el individuo percibe las influencias del ambiente para entender cómo reacciona ante
ellas (Lent et al. 1994, 2001, 2002).

En el caso de la conducta emprendedora, se deriva que las personas que perciben
más barreras y anticipan mayor esfuerzo para crear una empresa desarrollarán una
actitud reacia a emprender. Por el contrario, quienes perciben más oportunidades de
éxito serán más propensas a iniciar una aventura empresarial. 

2.5.4 Expectativas de resultados

Las expectativas de resultados se refieren a las percepciones de la persona sobre la
probabilidad de que sus acciones acarreen determinadas consecuencias. Diversas
teorías psicosociales relacionan las expectativas de resultados con la tendencia a
embarcarse en determinadas conductas (Vroom, 1964; Locke y Henne, 1986;
Bandura, 1986, 1997), bajo el argumento de que la elección de una determinada
alternativa en los procesos de decisión complejos depende en gran medida de la pro-
babilidad de que la conducta seleccionada produzca unas determinadas consecuen-
cias, junto con la importancia que la persona otorga a las mismas. 

Desde este punto de vista, las expectativas de resultados han sido una variable cen-
tral en muchos modelos explicativos de los procesos de elección de carrera (Bandura,
1986, 1997; Lent et al., 1994, 2001, 2002). Estudios llevados a cabo con diferentes
muestras, incluidas mujeres con alto desempeño y éxito laboral (Richie, Fassinger,
Prosser y Roinson, 1997), jóvenes en proceso de transición al mundo laboral
(Blustein, Philips, Jobin-Davis, Finkelberg y Roarke, 1997), y estudiantes universita-
rios (Lent et al., 2002), sugieren que las personas dan una gran importancia al
entorno, en especial a las opiniones de otras personas significativas, a la hora de ele-
gir y llevar a cabo una determinada carrera profesional. 
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A este respecto, Bandura (1986, 1997) distingue entre tres tipos de resultados espe-
rados que afectan la elección de carrera profesional:

• Resultados físicos, consistentes en consecuencias tangibles de la conducta, por
ejemplo, el dinero.

• Resultados autoevaluativos, relativos al efecto que causa la realización de la
conducta sobre los propios estados internos de la persona, por ejemplo, sobre
sus sentimientos de satisfacción personal.

• Resultados sociales, relativos al efecto que causa la realización de la conducta
en las relaciones con otras personas, por ejemplo, sobre la imagen social que
los demás tienen del individuo.

De ello se deriva que la actitud de las personas ante la posibilidad de que crear su
propia empresa les reporte altos niveles de ingresos económicos, altos sentimientos
de satisfacción personal y prestigio social en la imagen generada ante los demás, les
hará percibir la conducta de emprender como altamente deseable (Shapero y Sokol,
1982) y, como consecuencia, manifestarán una mayor preferencia por el trabajo por
cuenta propia. De hecho, algunos trabajos citados en los apartados anteriores refuer-
zan la idea de que la decisión de emprender depende, en gran medida, de la proba-
bilidad de obtener resultados deseables a través de la empresa creada, frente a los
resultados atribuidos al trabajo por cuenta ajena (Baumol, 1968; Campbell, 1992;
Eisenhauer, 1995; Douglas y Sheperd, 2000).

Por tanto, de nuevo en este caso es asumido que la educación de la iniciativa y el
espíritu de empresa en la Universidad debe presentar la opción del autoempleo como
altamente atractiva y beneficiosa para los estudiantes, resaltando sus beneficios y
ventajas al triple nivel físico, autoevaluativo y social, de cara a movilizar el potencial
emprendedor del alumnado y del resto de miembros de la comunidad universitaria.
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3. EDUCACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y ACTITUD 
EMPRENDEDORA EN LA UNIVERSIDAD DE LEÓN

Analizada la importancia de la educación de la iniciativa y el espíritu de empresa en
la Universidad para el desarrollo de actitudes favorables hacia la creación de empre-
sas entre el alumnado, el último capítulo de este trabajo está destinado a la descrip-
ción de un estudio llevado a cabo durante el curso académico 2008/2009 en la
Universidad de León, a través de la financiación de la Cátedra Bancaja de Jóvenes
Emprendedores. El estudio estuvo dedicado a conocer las opiniones de los propios
estudiantes sobre la educación y apoyo prestado al emprendizaje en la Universidad,
así como sus actitudes hacia la creación de una empresa propia como opción laboral
a corto plazo. 

A pesar de que los resultados presentados en este trabajo se refieren a la situación
actual de la Universidad de León, se entiende que las conclusiones derivadas pueden
ser generalizables al resto de Universidades de Castilla y León. En el capítulo previo
de este trabajo se ha puesto de relieve que en todas ellas la inclusión de la educa-
ción de competencias para el emprendizaje como parte del currículo oficial de las dis-
tintas titulaciones es muy limitada. Asimismo, los programas institucionales de
creación de empresas con que cuentan las cuatro Universidades de la Comunidad
Autónoma comportan elementos y planes de acción similares, que denotan una cre-
ciente preocupación por la detección de emprendedores potenciales en la institución
y la estimulación y apoyo a sus intereses empresariales. Por todo ello, se entiende
que los resultados de este estudio pueden ser, en gran medida, descriptivos del pano-
rama general de Castilla León, por lo que las recomendaciones derivadas pueden ser
fácilmente aplicables a todas sus Universidades, suponiendo importantes implicacio-
nes para la mejora de la situación futura de todas ellas y para el aprovechamiento
eficaz de las oportunidades que ofrece el tejido empresarial de la región.

En el caso concreto de la Universidad de León, existen estudios previos conducidos
en el marco del Plan Legio que denotan la escasa atención prestada a las necesida-
des de los estudiantes en materia de educación empresarial. Por ejemplo, en una
investigación llevada a cabo en el año 2006, se avanzaron tres conclusiones clave en
relación a este tema (Vázquez et al., 2006). Primero, se observó que estudiantes de
todas las titulaciones manifestaban un claro interés por el desarrollo de actividades
relacionadas con la creación de empresas en la Universidad, como cursos de temá-
tica diversa, servicios de asistencia, puntos de información y asesoramiento, activida-
des basadas en el juego, etc. En segundo lugar, se constató que los estudiantes
percibían una desconsideración general de cuestiones relacionadas con el espíritu
emprendedor en la agenda universitaria, expresando su deseo generalizado por una
mayor atención a dichas cuestiones en la Universidad. Finalmente, se apreciaron
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diferencias significativas entre la importancia percibida y deseada que los estudian-
tes atribuían a la promoción del espíritu empresarial en la Universidad, a la genera-
ción de un clima de apoyo al emprendizaje, y a la introducción de contenidos
relacionados con el autoempleo y la creación de empresas en todos los programas
académicos. En suma, estos resultados llevaron a concluir que la aproximación pre-
valente asumida en la Universidad, más centrada en el entrenamiento de profesio-
nales y empleados por cuenta ajena que en la formación de empresarios y empresas
responsables para la sociedad, estaba impidiendo la adecuada detección y satisfac-
ción de las necesidades de aquellos estudiantes que sí estaban interesados en crear
su propia empresa como opción laboral de futuro. 

De cara a profundizar más en los resultados comentados, este estudio se centra en
el análisis de las percepciones de los estudiantes universitarios sobre la adecuación de
la educación y motivación en materia emprendedora recibida en la Universidad, de
cara a detectar posibles diferencias en la forma en que alumnos de distintos cursos y
ramas científicas valoran la función desempeñada por la institución universitaria a
este respecto. Igualmente, en el estudio se analiza la actitud emprendedora de los
estudiantes, indagándose en la relación que existe entre educación del espíritu
empresarial y vocación emprendedora entre estudiantes en distintos estadios y áreas
de especialización universitaria.

A continuación se describen más detenidamente los objetivos del estudio, el diseño
metodológico empleado en la recogida y análisis de los datos y los principales resul-
tados obtenidos. Finalmente, se comentan las conclusiones del trabajo y las reco-
mendaciones derivadas de las mismas. 

3.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo general del estudio descrito es analizar el efecto del paso por la
Universidad y la especialización en diferentes ramas científicas sobre las valoraciones
de los estudiantes en cuanto a la educación y apoyo prestado por la institución a sus
iniciativas emprendedoras, así como sobre sus actitudes hacia la creación de una
empresa propia como opción laboral.

Más específicamente, dicho objetivo se puede operativizar en los siguientes:

1. Conocer las opiniones de los estudiantes universitarios sobre la educación
emprendedora impartida en la institución, y sobre la motivación y apoyo
prestado a los intereses empresariales del alumnado.

2. Analizar las diferencias entre las percepciones de estudiantes de primer y
último curso de carrera sobre la educación del espíritu empresarial en la
Universidad, determinando el grado de cumplimiento de las expectativas ini-
ciales del alumnado al final del periodo formativo.

3. Analizar las diferencias entre las percepciones de estudiantes de distintas titu-
laciones sobre la educación del espíritu empresarial en la Universidad, deter-
minando el tratamiento diferencial de dichas cuestiones en función de la rama
de especialidad.

4. Evaluar la actitud emprendedora de los estudiantes universitarios, en términos
de proyección laboral hacia el trabajo por cuenta propia y ajena, competencia
percibida para crear una empresa, anticipación de dificultades y previsiones de
éxito, y expectativas de resultados atribuidos a la figura del empresario.
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5. Analizar el efecto del paso por la Universidad sobre la actitud emprendedora
de los estudiantes, mediante la comparación de matriculados de primer y
último curso en las variables comentadas.

6. Analizar la actitud emprendedora de estudiantes de distintas titulaciones,
mediante su comparación en las variables comentadas. 

7. Determinar la relación entre percepciones de educación empresarial en la
Universidad y actitud emprendedora de estudiantes en distintos estadios for-
mativos y titulaciones. 

8. Derivar las conclusiones del estudio en recomendaciones útiles para la inclusión
del espíritu empresarial en el currículo oficial de los distintos programas univer-
sitarios y para el fomento de la actitud emprendedora de los estudiantes.

3.2 PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DEL ESTUDIO

A continuación se describe la muestra empleada en el estudio, así como los procedi-
mientos utilizados en la recogida y análisis de datos.

3.2.1 Descripción de la muestra

El estudio fue conducido a partir de una muestra representativa de estudiantes de
primer y último curso de todas las especialidades académicas impartidas en la
Universidad de León durante el curso académico 2008/2009. En la selección de la
muestra se empleó un procedimiento de muestreo aleatorio simple, en base a los cri-
terios de distribución real del alumnado por curso académico (primero versus último)
y facultades o escuelas de los dos Campus de la provincia, en León (Campus de
Vegazana) y Ponferrada. La muestra total obtenida por este procedimiento ascendió
a 1.156 alumnos encuestados, cifra claramente superior a la requerida de 646, según
un nivel de confianza para la representatividad del 95% (p = q = 0,50), siendo el
error muestral de ± 2,44. 

En la tabla 20 se especifica la distribución de la muestra por curso académico y rama
científica, en relación al total de alumnos de primer y último curso matriculados en
la Universidad de León durante el año de estudio. En concreto, la muestra de estu-
diantes de primer curso estuvo integrada por un total de 661 encuestados, de los que
el 10,4% estudiaba en la rama de las Ciencias Experimentales, el 15% cursaba sus
estudios en la rama de la Salud, el 61,4% estaba matriculado en titulaciones vincu-
ladas a las Ciencias Sociales y Jurídicas, el 3,6% cursaba sus estudios en la rama de
Humanidades, y el 9,6% estudiaba en el área de las Ciencias Técnicas.

En relación a los alumnos de último curso, se obtuvo una muestra final de 495
encuestados. En base a la distinción por rama científica, el 7,5% de los estudiantes
estaba matriculado en las Ciencias Experimentales, el 14,3% en las Ciencias de la
Salud, el 54,7% en las Ciencias Sociales y Jurídicas, el 5,1% en las Humanidades, y
el 18,4% en las Ciencias Técnicas.

91

EDUCACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y ACTITUD EMPRENDEDORA

EN LA UNIVERDSIDAD DE LEÓN



Tabla 20. Distribución de la muestra por curso (primero vs. último) y rama científica

Universo Muestra obtenida
Rama Primer curso Último curso Primer curso Último curso

Ciencias Experimentales 257 175 69 37

Ciencias de la Salud 370 331 99 71

Ciencias Sociales y Jurídicas 1.072 762 406 271

Humanidades 129 106 24 25

Ciencias Técnicas 398 458 63 91

Total 2.226 1.832 661 495

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de los alumnos por rama científica denota un claro predominio de
estudios centrados en el área de las Ciencias Sociales y Jurídicas, en consonancia con
la oferta formativa predominante en las Universidades de Castilla y León.

Finalmente, en función del sexo de los participantes del estudio, 724 fueron mujeres
y 432 fueron varones, lo que corresponde a unos porcentajes del 37,4% y el 62,6%,
respectivamente. Esta distribución es coherente con la realidad, puesto que, como se
ha comentado anteriormente, en los últimos años se viene observando un mayor
acceso por parte de mujeres a estudios de nivel superior en comparación con sus
iguales de género masculino, tendencia que se constata a un triple nivel regional,
autonómico y nacional. No obstante, teniendo en cuenta la distribución de sexos en
las submuestras de estudiantes de primer y último curso, se aprecia una mayor dis-
persión en el caso de los alumnos de último curso.

Figura 5. Distribución de las muestras de estudiantes de primer y último curso en función
del sexo

Fuente: Elaboración propia.
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Igualmente, la distribución de sexos sigue diferentes patrones si se considera el total
de encuestados de primer y último curso por ramas de especialidad científica. En este
caso, el porcentaje de mujeres superó al de varones en prácticamente todas las titu-
laciones, siendo la discrepancia especialmente evidente en el área de la Salud, donde
se encuestó a un 85,3% de mujeres, frente al 14,7% de varones. La excepción se
encuentra en el caso de las titulaciones enmarcadas en las ramas Técnicas, donde
predominan los encuestados varones, en un porcentaje del 64,9% frente al 35,1%
de mujeres.

Figura 6. Distribución de las muestras de estudiantes de primer y último curso en función
de la rama científica y el sexo

Fuente: Elaboración propia.

Sin entrar en detalles sobre si las diferencias descritas entre sexos son representati-
vas de las distribuciones reales o responden a un patrón aleatorio en la elección de
la muestra, lo que sí parece claro es que es importante tenerlas en cuenta en la inter-
pretación de los resultados.

3.2.2 Procedimiento de recogida de datos

Los datos del estudio fueron recogidos a través de una metodología de encuesta,
mediante la administración de un cuestionario construido íntegramente para los pro-
pósitos de esta investigación. Para el desarrollo de la versión final de las escalas de la
encuesta se partió de un banco inicial de ítems, los cuales fueron sometidos a prue-
bas de pre-test. A partir de los resultados y del juicio experto de los investigadores,
se seleccionaron los ítems finales a incluir en la versión final del cuestionario por su
potencial para proporcionar información de interés para el trabajo. 

El cuestionario desarrollado estuvo integrado por varios apartados referidos a las dis-
tintas variables de estudio. En primer lugar, se pidió a los encuestados que propor-
cionasen información básica sobre su sexo, titulación y curso, con fines descriptivos
y clasificatorios de la muestra.
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Un segundo apartado de dedicó a conocer las percepciones de los estudiantes sobre
la formación de la iniciativa y el espíritu de empresa en la Universidad, así como
sobre la motivación y apoyo prestado al surgimiento de nuevas iniciativas empresa-
riales entre el alumnado. Para ello se pidió a los encuestados que expresasen su opi-
nión en relación a cuatro tópicos: 

• El tratamiento general de cuestiones relacionadas con el emprendizaje en la
Universidad.

• El tratamiento general de cuestiones relacionadas con el emprendizaje en el
plan de estudios específico cursado por cada alumno.

• El apoyo proporcionado por la institución a los estudiantes interesados en
crear una empresa.

• La motivación infundida por el profesorado para animar a los estudiantes a
crear su propia empresa.

El encuestado debía valorar cada ítem en una escala de respuesta numérica de once
puntos tipo Likert, cuyas opciones oscilaban de 0 (totalmente inadecuado) a 10
(totalmente adecuado).

Un tercer apartado de la encuesta estaba orientado a conocer las proyecciones labo-
rales de los estudiantes en base a las tres alternativas de crear una empresa propia,
acceder a un puesto de empleo asalariado en una empresa privada, o aprobar unas
oposiciones de funcionario para la Administración pública. Para cada opción, el
encuestado debía señalar su preferencia frente a las otras dos mediante una escala
tipo Likert de 0 (preferencia mínima) a 10 (preferencia máxima).

En cuarto lugar, se preguntó a los encuestados sobre sus percepciones de competen-
cia, general y específica, para crear una empresa. Para evaluar la competencia gene-
ral percibida se emplearon dos ítems en los que el alumno debía indicar el grado en
que se sentía capacitado para poner en marcha un negocio a ambos niveles perso-
nal y profesional. El ítem de competencia personal percibida se refería a la confianza
del individuo en sus cualidades y experiencias personales para emprender, mientras
que el ítem de competencia profesional estaba centrado en el nivel de confianza
depositado en los conocimientos y destrezas adquiridas para crear una empresa. En
los dos casos, los encuestados debían autovalorarse mediante una escala Likert de
respuesta, desde 0 (competencia mínima) a 10 (competencia máxima).

Por su parte, la competencia específica percibida se midió a través de trece ítems
relativos a las tareas básicas implicadas en la creación y trabajo del empresario en el
contexto de una nueva empresa. De nuevo, los participantes debían indicar para
cada ítem su nivel de confianza percibida para desempeñar las tareas especificadas,
empleando una escala Likert de 0 (competencia mínima) a 10 (competencia
máxima). A partir de los estudios previos de De Noble y cols. (1999) y Moriano y
cols. (2006) sobre autoeficacia emprendedora, los ítems de la escala empleada en
este trabajo se referían a las siguientes tareas:

• Identificar una oportunidad de negocio.

• Elaborar un proyecto empresarial para aprovechar dicha idea.

• Diseñar productos adecuados a la demanda actual.

• Comercializar los productos en el mercado.
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• Seleccionar y formar a personal eficaz en el desarrollo del proyecto empresarial.

• Generar un entorno de trabajo adecuado en la organización.

• Tolerar condiciones de estrés y conflicto en la organización.

• Tolerar cambios imprevistos en las condiciones del negocio.

• Persistir frente a la adversidad.

• Desarrollar y mantener relaciones con potenciales inversores.

• Desarrollar y mantener acuerdos o alianzas con proveedores y distribuidores.

• Desarrollar y mantener acuerdos o alianzas con otros competidores.

• Desarrollar y mantener relaciones comerciales con los clientes.

En quinto lugar, se incluyó una escala de tres ítems en el cuestionario, con el obje-
tivo de evaluar la anticipación de dificultades y esfuerzos en el proceso de crear una
empresa, así como las previsiones de éxito en dicha conducta. De esta forma, los
encuestados debían expresar sus opiniones sobre la dificultad y esfuerzo entrañado
mediante una escala Likert de once puntos, de 0 (esfuerzo/dificultad mínina) a 10
(esfuerzo/dificultad máxima). Asimismo, debían valorar en el tercer ítem el grado en
que consideraban que podrían tener éxito si se decidiesen a emprender, en la misma
escala de respuesta, esta vez de 0 (mínima probabilidad de éxito) a 10 (máxima pro-
babilidad de éxito).

Finalmente, se incluyó una escala de tres ítems para evaluar las expectativas de resul-
tados que los participantes del estudio atribuían al trabajo de empresario. En cada
caso, se presentó un tipo de resultado físico (ingresos económicos), autoevaluativo
(satisfacción personal), y social (imagen positiva ante los demás), para que los estu-
diantes estimasen la probabilidad de conseguir cada uno de ellos a través de la con-
ducta instrumental de emprender un negocio en el futuro. La escala de respuesta
empleada oscilaba de 0 (probabilidad mínima) a 10 (probabilidad máxima).

Las encuestas finales fueron aplicadas a los estudiantes durante los meses de octu-
bre y diciembre de 2008, en el contexto de clases universitarias programadas, alea-
toriamente seleccionadas en base a los criterios de representatividad establecidos por
cursos académicos y facultades o escuelas. En cada caso, se contó plenamente con
la autorización correspondiente del profesor responsable de cada clase. 

Los cuestionarios fueron distribuidos entre los participantes del estudio por personal
encuestador cualificado para resolver las posibles dudas que pudiesen surgirles durante
la cumplimentación del cuestionario. Todos los estudiantes de la muestra final respon-
dieron a los ítems de la encuesta de manera voluntaria, una vez informados sobre los
objetivos y alcance del estudio y sobre la confidencialidad de los datos proporcionados.

3.2.3 Procedimiento de análisis de datos

Los datos recogidos fueron sistematizados en una base de datos para su posterior
tratamiento estadístico mediante el programa informático SSPS 15.0. 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se llevaron a cabo tres grupos de
análisis descriptivos. En primer lugar, se analizaron las medias obtenidas por la mues-
tra total de estudiantes encuestados en todos los ítems de las escalas del cuestiona-
rio, de cara a conocer la tendencia general de las percepciones del alumnado sobre
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la educación y apoyo a la iniciativa empresarial en la Universidad, así como de su
actitud emprendedora en base a los elementos considerados. A continuación, las
puntuaciones asignadas por los estudiantes a cada ítem de la encuesta fueron cate-
gorizadas en tres niveles de respuesta: bajo (puntuaciones de 0 a 3), intermedio
(puntuaciones de 4 a 6), y alto (puntuaciones de 7 a 10). De esta forma, se trató de
indagar en la distribución de puntuaciones en todas las variables analizadas, para
describirlas con mayor precisión.

En un segundo grupo de análisis descriptivo se repitió el mismo procedimiento para
cada una de las dos submuestras de estudiantes de primer y último curso. De esta
forma, se analizó la tendencia de las puntuaciones de cada grupo de estudiantes, posi-
bilitándose la comparación de las percepciones de educación en la Universidad y la
actitud emprendedora del alumnado al comienzo y a la finalización de sus estudios. 

Finalmente, se condujo el mismo tipo de análisis descriptivos con los cinco grupos de
estudiantes categorizados por rama científica (Ciencias Experimentales, Ciencias de la
Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Humanidades y Ciencias Técnicas). El propósito en
este caso se centró en la comparación de las variables de interés entre grupos de estu-
diantes de distintas titulaciones, con el objetivo de analizar la actitud emprendedora del
alumnado de cada orientación académica y de detectar deficiencias en la educación y
apoyo institucional prestado a los alumnos en función de cada facultad o escuela.

El estudio descriptivo de las variables incluidas en la investigación en función del
curso y la titulación académica de los participantes se completó con un análisis mul-
tivariado de la varianza (MANOVA), destinado a conocer la existencia de diferencias
estadísticamente significativas entre distintos grupos de estudiantes. 

El MANOVA es un tipo de análisis estadístico que permite analizar el efecto de una
o más variables independientes (VIs) categóricas sobre un grupo de variables depen-
dientes (VDs) relacionadas entre sí. En concreto, el análisis permite determinar la
existencia de diferencias significativas desde un punto de vista estadístico entre las
distintas categorías de VIs en relación al agregado de VDs tomadas conjuntamente.
En este caso, se tomaron como VIs el curso académico (con las dos categorías de pri-
mer curso versus último curso) y la rama académica (con las cinco categorías de titu-
laciones Experimentales, de la Salud, Socio-Jurídicas, Humanidades y Técnicas). Las
VDs correspondieron a los ítems de las escalas sobre percepciones de educación y
apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad, proyecciones laborales, com-
petencia percibida general y específica, anticipaciones de dificultades, esfuerzo y
éxito en la creación de empresas y expectativas de resultados. De esta forma, se trató
de comprobar la existencia de diferencias entre las puntuaciones de estudiantes de
distintos cursos y ramas académicas en las mencionadas variables.

Para analizar el efecto multivariado de las dos VIs sobre las VDs tomadas conjunta-
mente se consultaron, en cada caso, los estadísticos F y los valores lambda de Wilks
arrojados por el sistema (Tabachnick y Fidell, 1996). Para ambos, se asumió un nivel
de significación alpha inferior a p = 0,05, lo que implica una probabilidad de certeza
predictiva del 95%. El tamaño del efecto vino indicado por el valor correspondiente
al eta al cuadrado parcial, el cual informa sobre la proporción de la varianza conjunta
de las puntuaciones en las VDs explicada por el efecto de la VI.

Una vez comprobada la existencia de un efecto significativo sobre el complejo de VDs,
se indagó sobre la existencia de diferencias inter-grupos estadísticamente significativas
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en cada variable concreta. Para ello, se consultaron los estadísticos F resultantes para
cada VD, identificándose aquellos que llevaban asociado un nivel alpha significativo.
En este caso, para reducir la probabilidad de error Tipo 1 (es decir, dar por significativa
una diferencia que en realidad no lo era), se empleó un nivel de significación más res-
trictivo, de acuerdo al ajuste de Bonferroni (Tabachnick y Fidell, 1996), resultante de
dividir el valor tradicional de 0,05 por el número total de VDs analizadas. En nuestro
caso, al tratarse de un total de 28 VDs (4 ítems sobre educación percibida, 3 sobre pro-
yección laboral, 15 sobre competencia percibida general y específica para crear una
empresa, 3 sobre anticipación de dificultades y previsiones de éxito, y 3 sobre expec-
tativas de resultados), el nivel del alpha empleado para considerar significativas las dife-
rencias intergrupales en cada variable fue de 0,05 / 28 = 0,0017. Igualmente, el eta al
cuadrado parcial multiplicado por 100 proporcionó información sobre el porcentaje de
la varianza en cada VD explicada por el efecto de la VI.

Una vez identificadas las diferencias intergrupales significativas, la interpretación de
los resultados se centró en la comparación de las puntuaciones medias obtenidas por
cada grupo de estudiantes en cada variable de interés. Puesto que la VI referida a la
rama académica estuvo dividida en más de dos categorías (recordemos que existen
cinco grupos de titulaciones comparables), se hizo necesario conducir nuevos análi-
sis post hoc que permitieran esclarecer entre qué grupos concretos de individuos se
concentraban las diferencias halladas significativas. Para ello, se empleó la prueba
HDS de Tukey, que se basa en el análisis de las diferencias de medias entre las cate-
gorías de VI tomadas dos a dos. Se consideraron significativas las diferencias asocia-
das a un nivel alpha de p < .05, de acuerdo a criterios estadísticos típicos.

3.3 RESULTADOS

3.3.1 Análisis global de resultados

Se presentan, en primer lugar, los resultados de los análisis descriptivos llevados a
cabo con la muestra total.

3.3.1.1 Percepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora

En términos generales, los estudiantes encuestados valoraron bastante negativa-
mente el papel desarrollado por la Universidad en cuestiones de educación para el
emprendizaje y motivación a los intereses empresariales del alumnado, con puntua-
ciones medias ligeramente inferiores al punto intermedio de 5 en tres de los cuatro
ítems empleados. Únicamente el ítem relativo al apoyo percibido a la iniciativa
empresarial obtuvo un aprobado en la escala, con una media de 5,67.

Tabla 21. Percepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora 
en la Universidad (muestra total)

Variable Media Desviación típica

Educación emprendedora en la Universidad 4,58 2,28

Educación emprendedora en cada plan de estudios 4,54 2,47

Apoyo a la iniciativa empresarial 5,67 2,88

Ánimo por parte de profesores 4,55 2,80

Fuente: Elaboración propia.
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Analizando la distribución de puntuaciones en tres niveles (bajo, intermedio y alto),
se observa que, coherentemente a lo comentado, la mayor parte de las puntuacio-
nes se concentraron en niveles medios y bajos en los tres ítems sobre educación
emprendedora en la Universidad y en cada plan de estudios, y ánimo infundido por
parte de profesores. Únicamente el porcentaje de puntuaciones altas superó el 40%
en el ítem de apoyo a la iniciativa empresarial en la Universidad.

Figura 7. Niveles percibidos de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora 
en la Universidad (muestra total)

Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.2 Proyecciones laborales

En relación a las aspiraciones profesionales de los encuestados, se observó una mar-
cada preferencia por el trabajo en la Administración pública (con una puntuación
media de 6,94 en la escala de 0 a 10), seguido por el empleo asalariado en empre-
sas privadas (5,63) y, muy de lejos, por la creación de una empresa propia (4,41).
Así, en consonancia con las pobres valoraciones sobre el papel de la Universidad en
temas de educación y apoyo al emprendizaje, se constata una actitud bastante nega-
tiva del alumnado universitario hacia el autoempleo, que se perfila como opción pro-
fesional menos deseable que las otras dos.

Tabla 22. Proyecciones laborales de los estudiantes (muestra total)

Variable Media Desviación típica

Empresa propia 4,41 2,81

Empleado empresa privada 5,63 2,64

Funcionario en la Administración pública 6,94 2,80

Fuente: Elaboración propia.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

98

Educación emprendedora
en la Universidad

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel bajo Nivel Intermedio Nivel Alto

29,30 51,50 19,10

Educación emprendedora
en cada plan de estudios 33,90 43,30 22,80

Apoyo a la iniciativa
empresarial 24,20 32,40 43,40

Ánimo por parte
de profesores 35,10 38,10 26,80



Igualmente, cuando se tiene en cuenta la distribución de las puntuaciones por niveles,
se aprecia un predominio de puntuaciones bajas y medias en la valoración de la crea-
ción de una empresa como opción laboral, y una mayor proporción de puntuaciones
altas en el caso de las dos opciones de empleo por cuenta ajena, especialmente en el
caso del trabajo en la Administración pública.

Figura 8. Niveles de proyecciones laborales (muestra total)

Fuente: Elaboración propia.

3.3.1.3 Competencia percibida para la creación de una empresa

La tabla 23 recoge las puntuaciones medias obtenidas por el total de estudiantes
encuestados en los ítems sobre competencia percibida para crear una empresa, tanto a
nivel personal y profesional general, como en términos específicos de tareas concretas.

Tabla 23. Competencia percibida general y específica para la creación de una empresa
(muestra total)

Variable Media Desviación típica

Competencia personal 5,19 2,61

Competencia profesional 4,27 2,56

Identificar una oportunidad de negocio 5,73 2,10

Elaborar un proyecto empresarial para aprovechar dicha 
oportunidad 6,10 2,04

Diseñar productos adecuados a la demanda actual 6,24 2,04

Comercializar los productos en el mercado 6,37 2,06

Seleccionar y formar a personal eficaz en el desarrollo 
del proyecto empresarial 6,10 2,04

Generar un entorno de trabajo adecuado en la organización 7,29 1,88

Tolerar condiciones de estrés y conflicto en la organización 6,37 2,25

Tolerar cambios imprevistos en las condiciones del negocio 5,91 1,99

Persistir frente a la adversidad 6,78 2,01

Desarrollar y mantener relaciones con potenciales inversores 6,03 2,01
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Variable Media Desviación típica

Desarrollar y mantener acuerdos o alianzas 
con proveedores y distribuidores 6,42 2,06

Desarrollar y mantener acuerdos o alianzas 
con otros competidores 6,05 2,09

Desarrollar y mantener relaciones comerciales 
con los clientes 6,86 2,15

Fuente: Elaboración propia.

En términos generales, puede decirse que los estudiantes declararon sentirse poco
preparados para crear una empresa, tanto a nivel personal, con una media de 5,19
en la escala de 0 a 10, como profesional, con una media de 4,27. En este sentido,
los encuestados parecían confiar más en sus propias cualidades como empresarios
que en sus habilidades y conocimientos para emprender, en línea con sus pobres per-
cepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad.

Paradójicamente, las puntuaciones medias obtenidas fueron más altas en los ítems
relativos a la competencia percibida por los individuos para llevar a cabo tareas
emprendedoras concretas, con medias superiores en todos los casos al punto inter-
medio de 5. Las actividades para las que los encuestados se sintieron más prepara-
dos correspondieron a generar un entorno de trabajo adecuado en la organización
(con una media de 7,29), desarrollar y mantener relaciones comerciales con los clien-
tes (6,86), persistir frente a la adversidad (6,78), y desarrollar relaciones con provee-
dores y distribuidores (6,42). En el otro extremo, las puntuaciones medias más bajas
se concentraron en las tareas de tolerar cambios imprevistos en las condiciones del
negocio (5,91) y, especialmente, en la identificación de oportunidades de negocio
(5,73).

El mismo patrón de resultados se aprecia al analizar la distribución de puntuaciones
por niveles en cada uno de los ítems analizados, de forma que, en los dos enuncia-
dos de competencia general percibida se observa un escaso peso de puntuaciones
altas, al contrario de lo que ocurre en los ítems referidos a las percepciones de com-
petencia específica para crear una empresa. Estos resultados se resumen en la
siguiente figura. 
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Figura 9. Niveles de competencia percibida general y específica para la creación 
de una empresa (muestra total)

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, estos resultados sugieren que, a pesar del escaso valor otorgado por los
estudiantes a la labor desempeñada por la institución universitaria en la formación y
fomento del emprendizaje, los conocimientos y especialización proporcionada en los
planes de estudios llevan a los alumnos a sentirse competentes para establecerse
como autoempleados.

3.3.1.4 Anticipación de dificultades y previsiones de éxito

En relación a los problemas percibidos en el proceso de creación de una nueva empresa,
los estudiantes no manifestaron excesiva preocupación por la dificultad entrañada por
dicha conducta, con una puntuación media en el ítem ligeramente por encima del valor
intermedio de 5. Algo superior fue el valor medio obtenido en el ítem sobre la anticipa-
ción de esfuerzo en la creación de empresas, que ascendió a 6.35. Así, parece que el
hecho de autopercibirse competentes para realizar las tareas emprendedoras propues-
tas lleva a los estudiantes a considerar la creación de una empresa como un propósito
moderadamente fácil y realizable. A pesar de ello, los encuestados atribuyeron relativa-
mente bajas probabilidades de éxito a su conducta emprendedora (con una media de
5.94).

Tabla 24. Anticipación de dificultades y previsiones de éxito en la creación 
de una empresa (muestra total)

Variable Media Desviación típica

Dificultad percibida 5,44 2,51

Esfuerzo percibido 6,35 2,41

Anticipación de éxito 5,94 2,25

Fuente: Elaboración propia.

Esta tendencia de resultados se detalla en la figura 10, donde se aprecia una alta con-
centración de puntuaciones bajas y medias en los ítems referidos a anticipación de
dificultades y previsiones de éxito, y un mayor peso de puntuaciones altas en el ítem
sobre percepciones de esfuerzo necesario para poner en marcha un negocio.

Figura 10. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito en la creación 
de una empresa (muestra total)

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, se entiende que la educación impartida en la institución universitaria no
está contribuyendo a fomentar en los estudiantes una percepción realista de las
grandes dificultades y esfuerzos que supone la creación de una empresa. Igualmente,
no parece que se esté presentando la opción del autoempleo ante los alumnos como
alternativa de empleo positiva, lo que se traduce en bajas percepciones de éxito.

3.3.1.5 Expectativas de resultados

Finalmente, las puntuaciones medias obtenidas por los participantes del estudio en los
tres ítems relativos a las expectativas de resultados con la conducta de emprender,
muestran que las principales recompensas atribuidas por los estudiantes al emprendi-
zaje son de carácter personal, en términos de satisfacción (puntuación media de 6,69).
Siguen en importancia las recompensas económicas y, finalmente, las de tipo social,
con unas puntuaciones medias de 5,42 y 5,28. No obstante, obsérvese que las pun-
tuaciones no superan el 7 en ninguno de los tres casos, lo que sugiere que los estu-
diantes universitarios tienden a mantener una imagen bastante negativa del
empresario como trabajador que obtiene recompensas moderadas en su trabajo. 

Tabla 25. Expectativas de resultados con la creación de una empresa (muestra total)

Variable Media Desviación típica

Beneficios económicos 5,42 2,47

Satisfacción personal 6,69 2,65

Imagen social 5,28 2,69

Fuente: Elaboración propia.

En la figura 11 se presentan gráficamente estos resultados. En la línea de lo comen-
tado, es de estacar el predominio de puntuaciones altas en el ítem relativo a las
expectativas de satisfacción personal. Frente a ello, contrasta la predominancia de
puntuaciones bajas-medias en las expectativas de resultados de los estudiantes en
términos de retribución económica e imagen proyectada ante los demás. 

En conjunto, estos resultados ponen de manifiesto la transmisión de una visión nega-
tiva del empresario ante el alumnado universitario, que les lleva a infravalorar el
potencial de la opción de emprender en términos de resultados laborales positivos, a
nivel físico, personal y social. Esto, unido a las escasas probabilidades de éxito ade-
lantadas por los estudiantes en sus iniciativas empresariales lleva a plantear en ellos
la existencia de una actitud bastante negativa ante la posibilidad de convertirse en
empresarios.
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Figura 11. Niveles de expectativas de resultados con la creación de una empresa 
(muestra total)

Fuente: Elaboración propia.

3.3.2 Análisis de resultados en función del curso de los estudiantes

Se presenta a continuación el análisis descriptivo de los resultados en base a la com-
paración de alumnos de primer y último curso en las variables de interés. Igualmente,
se presentan al final del apartado los resultados del MANOVA correspondientes al
estudio del efecto del paso por la Universidad sobre la educación percibida y la acti-
tud emprendedora del alumnado.

3.3.2.1 Percepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora

Tal como se resume en la tabla 26, los estudiantes de primer curso valoraron más
positivamente los cuatro ítems relativos a la educación y apoyo al emprendizaje pres-
tado en la Universidad que sus iguales de último curso. En el caso de éstos, las pun-
tuaciones medias no superaron ni siquiera el aprobado de 5 en la escala de 0 a 10. 

Tal y como ocurría en el análisis de la muestra total, la cuestión más positivamente
valorada por los dos grupos fue el apoyo prestado en la Universidad a los alumnos
interesados en crear una empresa (con puntuaciones medias de 6,48 y 4,60, respec-
tivamente), lo que reafirma la importancia de los programas institucionales de crea-
ción de empresas en contextos de enseñanza superior.

Tabla 26. Percepciones de los estudiantes de primer y último curso sobre la educación y
apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad 

Variable Primer curso Último curso

Educación emprendedora en la Universidad 5,07 3,93

Educación emprendedora en cada plan de estudios 5,14 3,74

Apoyo a la iniciativa empresarial 6,48 4,60

Ánimo por parte de profesores 5,24 3,63

Fuente: Elaboración propia.
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En consonancia con lo comentado, las figuras 12 y 13 presentan la distribución de
puntuaciones bajas, medias y altas de los dos grupos de estudiantes en los cuatro
ítems analizados. En suma, se pone de manifiesto el mayor peso de puntuaciones
altas en el caso de los estudiantes recién ingresados en la Universidad, frente al pre-
dominio de puntuaciones bajas en el caso de los estudiantes de último curso. 

Así, parece que el paso por la experiencia formativa de la Universidad no satisface
en absoluto las expectativas iniciales de los alumnos sobre la posibilidad de que la
institución de educación les entrene en competencias empresariales y les apoye en
sus iniciativas al respecto. 

Figura 12. Niveles percibidos por los estudiantes de primer curso de educación y apoyo 
a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 13. Niveles percibidos por los estudiantes de último curso de educación y apoyo 
a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.

105

EDUCACIÓN PARA LA CREACIÓN DE EMPRESAS Y ACTITUD EMPRENDEDORA

EN LA UNIVERDSIDAD DE LEÓN

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel bajo Nivel Intermedio Nivel Alto

Ánimo por parte
de profesores 35,0040,1024,90

55,9029,2014,90

Educación emprendedora
en cada plan de estudios

Educación emprendedora
en la Universidad

Apoyo a la iniciativa
empresarial

29,9046,4023,70

25,4054,0020,60

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Nivel bajo Nivel Intermedio Nivel Alto

Ánimo por parte
de profesores 16,0035,3048,70

26,8036,8036,40

Educación emprendedora
en cada plan de estudios

Educación emprendedora
en la Universidad

Apoyo a la iniciativa
empresarial

13,3039,3047,40

10,8048,3040,90



3.3.2.2 Proyecciones laborales

En consonancia con lo anterior, el paso por la Universidad también parece consolidar
las preferencias laborales de los estudiantes. Aunque los dos grupos analizados decla-
raron su predilección por el empleo en la Administración pública, la puntuación media
fue más alta en el caso de los estudiantes de último curso (7,20 frente a 6,75). Lo
mismo ocurrió con la opción del empleo en empresas privadas, elegida en segundo
lugar con unas puntuaciones medias de 5,75 en los futuros egresados y 5,53 en los
estudiantes de primer curso. Finalmente, pese a que la opción de crear una empresa
ocupó la última posición en el ranking para los dos grupos, los estudiantes de último
curso la descartaron en mayor medida que los de primero, siendo las medias de 4,22
y 4,56 en este caso. 

Tabla 27. Proyecciones laborales de los estudiantes de primer y último curso

Variable Primer curso Último curso

Empresa propia 4,56 4,22

Empleado empresa privada 5,53 5,75

Funcionario en la Administración pública 6,75 7,20

Fuente: Elaboración propia.

Estas tendencias laborales son especialmente obvias si analizamos la distribución de
respuestas por niveles para cada muestra de estudiantes por separado, tal y como se
recoge en las siguientes figuras. El porcentaje de respuestas altas en el ítem referente
a la preferencia por el empleo en la Administración pasó del 58,8% en los estudian-
tes de primero al 66,8% en los de último curso, reduciéndose al mismo tiempo la
proporción de puntuaciones bajas. Por el contrario, en el ítem relativo a la creación
de empresas se observa la tendencia opuesta, pasando el porcentaje de respuestas
altas del 25,4% al 20,8%, y aumentando en los alumnos de último curso la propor-
ción de respuestas intermedias y bajas.

Figura 14. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de primer curso

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 15. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de último curso

Fuente: Elaboración propia.

En suma, puede concluirse que la escasez de educación emprendedora percibida
durante el paso por las manos universitarias encuentra su correlato en la consolida-
ción de las preferencias laborales del alumnado hacia el empleo por cuenta ajena,
reforzándose las actitudes negativas hacia la creación de empresas como opción de
inserción laboral a corto plazo.

3.3.2.3 Competencia percibida para la creación de una empresa

Paradójicamente, se observa un cierto efecto positivo del paso por la experiencia for-
mativa de la Universidad sobre las percepciones de competencia, tanto general como
específica, percibida por los alumnos para crear su propia empresa. Estos resultados
se recogen en la tabla 28. 

A nivel de competencia percibida general, los estudiantes de último curso obtuvie-
ron puntuaciones medias más altas en los dos ítems de competencia personal (5,21
frente a 5,18) y competencia profesional (4,54 frente a 4,07) para crear una
empresa. E igualmente, se sintieron más preparados para desempeñar las diversas
tareas emprendedoras propuestas que sus iguales de primero. En este caso, el
aumento de las puntuaciones medias fue especialmente marcado en los ítems relati-
vos a elaborar un proyecto empresarial para la oportunidad de negocio (6,28 frente
a 5,97), seleccionar y formar a personal eficaz en el desarrollo del proyecto empre-
sarial (6,25 frente a 5,99), tolerar condiciones de estrés y conflicto en la organización
(6,79 frente a 6,05), tolerar cambios imprevistos en las condiciones del negocio (6,14
frente a 5,74), desarrollar y mantener acuerdos o alianzas con otros competidores (
6,22 frente a 5,92), y desarrollar y mantener relaciones comerciales con los clientes
(7,04 frente a 6,72).
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Tabla 28. Competencia percibida general y específica de los estudiantes de primer y
último curso para la creación de una empresa

Variable Primer curso Último curso

Competencia personal 5,18 5,21

Competencia profesional 4,07 4,54

Identificar una oportunidad de negocio 5,70 5,78

Elaborar un proyecto empresarial para aprovechar 
dicha oportunidad 5,97 6,28

Diseñar productos adecuados a la demanda actual 6,17 6,34

Comercializar los productos en el mercado 6,24 6,54

Seleccionar y formar a personal eficaz en 
el desarrollo del proyecto empresarial 5,99 6,25

Generar un entorno de trabajo adecuado 
en la organización 7,04 7,62

Tolerar condiciones de estrés y conflicto 
en la organización 6,05 6,79

Tolerar cambios imprevistos en las condiciones 
del negocio 5,74 6,14

Persistir frente a la adversidad 6,63 6,97

Desarrollar y mantener relaciones con potenciales 
inversores 5,82 6,32

Desarrollar y mantener acuerdos o alianzas 
con proveedores y distribuidores 6,30 6,58

Desarrollar y mantener acuerdos o alianzas 
con otros competidores 5,92 6,22

Desarrollar y mantener relaciones comerciales 
con los clientes 6,72 7,04

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados también se aprecian en las figuras 16 y 17, donde se representan
gráficamente las distribuciones de puntuaciones de los dos grupos de estudiantes en
los ítems analizados. En resumen, en el caso de los estudiantes de último curso se
produce una ligera reducción del porcentaje de puntuaciones bajas en los ítems, lo
que revierte en el aumento de la proporción de las puntuaciones de nivel alto.
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Figura 16. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes de
primer curso para la creación de una empresa 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 17. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes 
de último curso para la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Estos resultados llevan a concluir que, pese la opinión desfavorable de los estudiantes
sobre el desarrollo de competencias para el emprendizaje en la Universidad, la especia-
lización profesional alcanzada en los planes de estudios se traduce en una generaliza-
ción de las destrezas adquiridas hacia el terreno emprendedor, haciendo que los alumnos
se sientan más capacitados para crear una empresa y ejercer su profesión en ella. 

3.2.2.4 Anticipación de dificultades y previsiones de éxito

Por lo que respecta a la comparación de alumnos de primer y último curso en las
variables relativas a la anticipación de dificultades y previsiones de éxito en la crea-
ción de empresas, los resultados recogidos en la tabla 29 también apuntan a algunas
curiosidades. 

En términos de puntuaciones medias, los estudiantes de último curso percibieron más difi-
cultades y necesidad de esfuerzo personal en el proceso de emprender que sus iguales de
primero, con unos valores de 5,63 y 6,53, superiores a los de 5,29 y 6,20 obtenidos por
estos últimos. El patrón opuesto siguieron las puntuaciones en el ítem referente a la anti-
cipación de éxito, obteniendo el grupo de estudiantes en fase final de estudios un valor
medio de 5,87, inferior al de 6 obtenido por los alumnos de primer curso. 

Tabla 29. Anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes de primer
y último curso en la creación de una empresa

Variable Primer curso Último curso

Dificultad percibida 5,29 5,63

Esfuerzo percibido 6,20 6,53

Anticipación de éxito 6,00 5,87

Fuente: Elaboración propia.

Así, tal y como se recoge en las figuras 18 y 19, el porcentaje de puntuaciones altas
en los ítems de dificultad y esfuerzo percibidos aumentaron del 32,4% y 50,5% al
40,4% y 55,4%, respectivamente. Frente a ello, la previsión de éxito se redujo del
39,9% al 36,6%. 

Figura 18. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de primer curso en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 19. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de último curso en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Estos resultados apuntan a una mayor conciencia de los estudiantes de último curso
sobre las dificultades y esfuerzos que entraña la actividad emprendedora, lo que va
en un mayor detrimento de las expectativas de éxito del alumnado y de sus actitu-
des hacia el autoempleo como carrera plausible.

3.3.2.5 Expectativas de resultados

Finalmente, de acuerdo a los resultados recogidos en la siguiente tabla, los estudian-
tes de primer y último curso consideraron la satisfacción personal como la principal
recompensa de la actividad emprendedora, con una puntuación media muy similar
en ambos casos, de cerca de 6,7. No obstante, no deja de ser una puntuación mode-
rada en el contexto relativo de la escala de respuesta de 0 a 10, lo que denota una
escasa atribución de consecuencias deseables a la conducta emprendedora.

Adicionalmente, los estudiantes de último curso mantuvieron expectativas más
negativas sobre los resultados de la creación de empresas en términos de beneficios
económicos y proyección de imagen social positiva, con unos valores de 5,26 y 5,19,
por debajo de los obtenidos por los alumnos de primero de 5,55 y 5,34.

Tabla 30. Expectativas de resultados de los estudiantes de primer y último curso con 
la creación de una empresa

Variable Primer curso Último curso

Beneficios económicos 5,55 5,26

Satisfacción personal 6,69 6,68

Imagen social 5,34 5,19

Fuente: Elaboración propia.

La comparación de la distribución de las puntuaciones de los dos grupos de estudian-
tes por niveles es también representativa a este respecto. 
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Figura 20. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de primer curso con 
la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 21. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de último curso con 
la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Como puede verse, el porcentaje de puntuaciones bajas, medias y altas en el ítem
sobre resultados personales no sufre importantes cambios entre el alumnado de
ambos cursos. Por el contrario, se aprecia una ligera disminución de la proporción de
puntuaciones altas en los dos ítems restantes, pasando de un porcentaje del 35,4%
al 30,3% en la anticipación de resultados económicos y del 35,3% al 33,7% en el
caso de las recompensas sociales. 

En su conjunto, estos resultados llevan a concluir que el paso por la Universidad, lejos
de fomentar una cultura emprendedora entre el alumnado, les lleva a desarrollar una
visión bastante negativa de la figura del empresario, a quien atribuyen escasas
recompensas personales, económicas y sociales en el desarrollo de su trabajo. Todo
ello es coherente con la escasez percibida por los estudiantes de recursos formativos
y de apoyo a la iniciativa empresarial en la Universidad.

3.3.2.6 Análisis multivariado de la varianza (MANOVA I)
A continuación, se analizó el efecto de la variable curso académico sobre las variables
dependientes referidas a las percepciones de educación y apoyo a la iniciativa empren-
dedora y a la actitud emprendedora de los estudiantes tomadas conjuntamente. Los
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resultados del MANOVA confirmaron la existencia de una diferencia estadísticamente
significativa entre los alumnos de primer y último curso en las comentadas variables,
con unos valores de F (28, 942) = 5,82, p < 0,001, Lambda de Wilks= 0,853, eta al
cuadrado parcial = 0,147. De esta forma, el efecto del curso académico explicó cerca
del 15% de la varianza compartida por las puntuaciones en las variables dependientes.
Estos resultados se resumen en la tabla 31.

Tabla 31. Resultados del MANOVA (I)

Variable Lambda F Eta cuadrado F Eta cuadrado
de Wilks parcial parcial

Educación emprendedora 
en la Universidad 0,853 5,82** 0,147 38,77* 0,038

Educación emprendedora 
en cada plan de estudios 51,97* 0,051

Apoyo a la iniciativa empresarial 100,02* 0,094

Ánimo por parte de profesores 72,44* 0,070

Empresa propia 8,12 0,008

Empleado empresa privada 1,28 0,001

Funcionario en la Administración 
pública 8,38 0,009

Competencia personal 1,56 0,002

Competencia profesional 0,86 0,001

Identificar una oportunidad 
de negocio 1,01 0,001

Elaborar un proyecto empresarial 
para aprovechar dicha oportunidad 1,35 0,001

Diseñar productos adecuados 
a la demanda actual 4,55 0,005

Comercializar los productos 
en el mercado 1,84 0,002

Seleccionar y formar a personal 
eficaz en el desarrollo 
del proyecto empresarial 1,74 0,002

Generar un entorno de trabajo 
adecuado en la organización 1,18 0,001

Tolerar condiciones de estrés 
y conflicto en la organización 9,55 0,010

Tolerar cambios imprevistos 
en las condiciones del negocio 0,36 0,000

Persistir frente a la adversidad 0,02 0,000

Desarrollar y mantener relaciones 
con potenciales inversores 0,98 0,001

Desarrollar y mantener acuerdos 
o alianzas con proveedores 
y distribuidores 0,81 0,001

Desarrollar y mantener acuerdos 
o alianzas con otros competidores 1,45 0,001
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Variable Lambda F Eta cuadrado F Eta cuadrado
de Wilks parcial parcial

Desarrollar y mantener relaciones 
comerciales con los clientes 1,71 0,002

Dificultad percibida 5,97 0,006

Esfuerzo percibido 2,41 0,002

Anticipación de éxito 2,37 0,002

Beneficios económicos 9,30 0,010

Satisfacción personal 8,78 0,009

Imagen social 9,76 0,010

Fuente: Elaboración propia; * p < 0,0017; ** p < 0,001.

Cuando se analizaron las diferencias intergrupales para cada variable dependiente
por separado, sólo los cuatro ítems relativos a las percepciones de los estudiantes en
cuanto a educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad alcanza-
ron un nivel de significación estadístico, de acuerdo al criterio ajustado de Bonferroni
de 0,0017, concretamente, educación emprendedora en la Universidad [F (9, 969) =
38,77; eta al cuadrado parcial = 0,038], educación emprendedora en cada plan de
estudios [F (9, 969) = 51,97; eta al cuadrado parcial = 0,051], apoyo a la iniciativa
empresarial [F (9, 969) = 100,02; eta al cuadrado parcial = 0,094], y ánimo por parte
de profesores [F (9, 969) = 72,44; eta al cuadrado parcial = 0,070]. En cualquier
caso, el tamaño del efecto del curso académico sobre dichas variables fue relativa-
mente bajo, explicando entre el 4% y el 10% de la varianza.

Tal y como se representa gráficamente en la figura 22, los estudiantes de primer curso
valoraron más positivamente los cuatro ítems analizados que sus iguales de último curso.

Figura 22. Diferencias entre estudiantes de primer y último curso en percepciones 
de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, estos resultados ratifican la conclusión apuntada anteriormente de que el
paso por la Universidad no satisface en absoluto las expectativas de los estudiantes
sobre las posibilidades de recibir formación específica para el autoempleo y apoyo a
sus potenciales aspiraciones empresariales en la Universidad.

Finalmente, las diferencias en las variables dependientes relativas a la actitud
emprendedora de los estudiantes no resultaron estadísticamente significativas en los
análisis intergrupales, lo que lleva a la conclusión de que los valores y la cultura
emprendedora no están siendo fomentados de una forma apropiada en la
Universidad. Es decir, la escasa atención prestada a la educación de competencias
empresariales en el alumnado se traduce en una escasa evolución de sus actitudes
hacia el emprendizaje a lo largo de la experiencia educativa, de forma que los estu-
diantes de todos los niveles muestran una preferencia general por el empleo por
cuenta ajena, no se sienten completamente preparados para crear una empresa y
mantienen una visión poco realista sobre la carrera del empresario y los resultados
que ésta reporta a todos los niveles.

3.3.3 Análisis de resultados en función de la rama científica

En este último apartado del capítulo se describen los resultados obtenidos en la com-
paración de estudiantes matriculados en distintas ramas científicas. Finalmente, se
presentan los resultados del MANOVA correspondientes al estudio del efecto de esta
variable sobre la educación percibida y la actitud emprendedora del alumnado.

3.3.3.1 Percepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora

En la línea de resultados previos, los estudiantes de todas las titulaciones manifesta-
ron bajas percepciones de educación emprendedora en la Universidad, con puntua-
ciones medias inferiores a 5 en la mayor parte de los casos. Únicamente los valores
medios obtuvieron un ligero aprobado en la valoración del apoyo destinado a la ini-
ciativa empresarial del alumnado de todas las ramas.

En cualquier caso, los estudiantes matriculados en titulaciones afines con las Ciencias
Socio-Jurídicas y Técnicas reportaron valoraciones más positivas en los cuatro ítems
incluidos en este análisis que sus compañeros de Ciencias Experimentales, de la Salud
y Humanidades, lo que apunta a un tratamiento diferencial de las cuestiones relacio-
nadas con la creación de empresas en función de la orientación académica del alum-
nado. Estos resultados se recogen en la tabla 32.

Tabla 32. Percepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora 
en la Universidad en función de la rama científica

Variable Experimentales Salud Socio- Humanidades Técnicas
Jurídicas

Educación emprendedora 
en la Universidad 3,91 4,28 4,85 4,27 4,43

Educación emprendedora 
en cada plan de estudios 3,98 4,18 4,85 3,47 4,46

Apoyo a la iniciativa empresarial 5,08 5,08 5,95 5,11 5,98

Ánimo por parte de profesores 4,12 3,97 4,83 3,76 4,58

Fuente: Elaboración propia.
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El mismo patrón de resultados emerge si se atiende a la distribución de puntuacio-
nes de los cinco grupos de estudiantes en los niveles bajo, intermedio y alto. Así, se
aprecia un mayor porcentaje de puntuaciones medias y altas en el caso de las
Ciencias Socio-Jurídicas y Técnicas, en contraste con la mayor proporción de puntua-
ciones medias y bajas en las tres ramas académicas restantes.

Figura 23. Niveles percibidos por los estudiantes de Ciencias Experimentales de educación
y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 24. Niveles percibidos por los estudiantes de Ciencias de la Salud de educación y
apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 25. Niveles percibidos por los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas de
educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 26. Niveles percibidos por los estudiantes de Humanidades de educación y apoyo 
a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.

Figura 27. Niveles percibidos por los estudiantes de Ciencias Técnicas de educación 
y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3.2 Proyecciones laborales

Por lo que se refiere a la proyección laboral de los estudiantes, la opción de empleo
en la Administración pública continuó siendo la opción predilecta en todas las ramas
de especialización, seguida por el empleo en empresas privadas y, de nuevo en
último puesto, la creación de una empresa propia.

Más específicamente, de acuerdo a las salidas profesionales tradicionales para cada
ámbito de estudios, los estudiantes de Ciencias Experimentales, Socio-Jurídicas y de
la Salud fueron los que manifestaron su mayor deseo por aprobar una oposición de
funcionario, con unas puntuaciones medias de 7,19; 7,13 y 6,70, respectivamente.
Por su parte, los estudiantes de Ciencias Técnicas fueron los más inclinados a crear
su propia empresa, con una puntuación media de 4,79 que, aunque baja, fue supe-
rior a la registrada por los estudiantes de los demás grupos. Los estudiantes con
menos proyección laboral hacia el autoempleo fueron los de Humanidades (valor
medio de 3.16). Esos resultados se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 33. Proyecciones laborales en función de la rama científica

Variable Experimentales Salud Socio- Humanidades Técnicas
Jurídicas

Empresa propia 4,08 4,31 4,56 3,16 4,79

Empleado empresa privada 5,51 5,36 5,62 5,51 5,91

Funcionario en la Administración 
pública 7,19 6,70 7,13 6,53 6,23

Fuente: Elaboración propia.

Analizando las distribuciones de puntuaciones por niveles de respuesta, se confirma
el predominio de puntuaciones altas en la opción de empleo público, frente a la crea-
ción de una empresa, especialmente en el caso de las Humanidades y las Ciencias
Experimentales, donde los porcentajes de puntuaciones altas fueron del 12,20% y
del 13,20%, respectivamente.

Figura 28. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de Ciencias Experimentales

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 29. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de Ciencias de la Salud

Fuente: Elaboración propia.

Figura 30. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de Ciencias Sociales 
y Jurídicas

Fuente: Elaboración propia.

Figura 31. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de Humanidades

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 32. Niveles de proyecciones laborales de los estudiantes de Ciencias Técnicas

Fuente: Elaboración propia.

Tomados conjuntamente, estos resultados son coherentes con las bajas percepciones
de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad, lo que se tra-
duce en una preferencia generalizada por el trabajo asalariado en los estudiantes de
todas las ramas, de acuerdo a las proyecciones laborales típicas. Únicamente los
matriculados en titulaciones Técnicas parecen ser más conscientes sobre las posibili-
dades de explotar sus conocimientos y los avances tecnológicos de su área en la
forma de nuevas empresas.

3.3.3.3 Competencia percibida para la creación de una empresa

En cuanto a las percepciones de capacidad general de los estudiantes para la crea-
ción de una empresa, de nuevo, se observó una mayor confianza en las competen-
cias personales para emprender que en las profesionales, aunque en todos los casos
las puntuaciones medias fueron bajas, estando comprendidas entre los valores de
3.73 y 5.69 en la escala de 0 a 10.

En cualquier caso, los estudiantes de Ciencias Técnicas y Socio-Jurídicas se sintieron
más preparados para emprender que el resto, con unos valores medios de 5.69 y
5.26 en el ítems de competencia personal, y de 4.79 y 4.41 en el ítem de competen-
cia profesional. Los menos preparados fueron los estudiantes de Humanidades, con
puntuaciones medias de 4.57 y 3.73 en los ítems mencionados. Finalmente, los estu-
diantes de Ciencias Experimentales y de la Salud obtuvieron posiciones intermedias
a las anteriores en sus percepciones de competencia personal y profesional para crear
una empresa. 

Las puntuaciones medias de los cinco grupos de estudiantes en los ítems analizados
se resumen en la tabla 34. 
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Tabla 34. Competencia percibida general y específica para la creación de empresas 
en función de la rama científica

Variable Experimentales Salud Socio- Humanidades Técnicas
Jurídicas

Competencia personal 4,84 5,15 5,26 4,57 5,69

Competencia profesional 3,96 3,76 4,41 3,73 4,79

Identificar una oportunidad 
de negocio 5,60 5,35 5,80 5,06 6,32

Elaborar un proyecto empresarial 
para aprovechar dicha oportunidad 6,09 6,00 6,09 5,47 6,51

Diseñar productos adecuados 
a la demanda actual 5,92 5,88 6,27 5,67 7,01

Comercializar los productos 
en el mercado 6,41 6,29 6,30 5,84 6,92

Seleccionar y formar a personal 
eficaz en el desarrollo 
del proyecto empresarial 6,08 5,96 6,11 5,61 6,52

Generar un entorno de trabajo 
adecuado en la organización 7,37 7,20 7,23 6,96 7,68

Tolerar condiciones de estrés 
y conflicto en la organización 5,79 6,85 6,28 6,15 6,83

Tolerar cambios imprevistos en 
las condiciones del negocio 5,81 5,78 5,88 5,48 6,34

Persistir frente a la adversidad 6,44 6,96 6,65 7,15 7,27

Desarrollar y mantener relaciones 
con potenciales inversores 5,76 5,93 6,03 5,23 6,74

Desarrollar y mantener acuerdos 
o alianzas con proveedores 
y distribuidores 6,19 6,30 6,46 5,89 6,81

Desarrollar y mantener acuerdos 
o alianzas con otros competidores 6,01 6,01 5,98 5,98 6,45

Desarrollar y mantener relaciones 
comerciales con los clientes 6,54 6,76 6,89 6,43 7,25

Fuente: Elaboración propia.
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A nivel de tareas específicas para crear una empresa, las diferencias más notorias
entre estudiantes de distinta orientación académica se concentraron en los ítems de
identificar oportunidades de negocio, diseñar productos adecuados a la demanda
actual, tolerar condiciones de estrés y conflicto en la empresa y desarrollar relaciones
con potenciales inversores. Los estudiantes de titulaciones Técnicas se percibieron
más capacitados en los cuatro ítems enumerados que los alumnos de otras ramas
científicas, con unos valores medios respectivos de 6,32; 7,01; 6;83 y 6,74. Las pun-
tuaciones más bajas correspondieron a los estudiantes de Humanidades, reducién-
dose a 5,06; 5,67; 6,15 y 5,23.

De nuevo, los resultados apuntan a que, a pesar de la ausencia de una aproximación
reglada para la educación de competencias empresariales en el contexto de las dife-
rentes titulaciones analizadas (tal y como se infiere de las valoraciones de los propios
encuestados), los estudiantes parecen aprender dichas destrezas de una forma infor-
mal, a partir de la aplicación intuitiva de los conocimientos impartidos en cada plan
de estudios concreto. Y en este sentido, los estudiantes de titulaciones Técnicas son
los que parecen beneficiarse en mayor medida de esta transferencia de conocimien-
tos, en comparación con los alumnos de Humanidades, los cuales se sienten menos
capacitados para emprender su propio negocio. Así, existe, a pesar de todo, una
correspondencia entre el nivel de percepción de educación emprendedora en la
Universidad de los estudiantes de distintas titulaciones y el grado en que se sienten
preparados para crear una empresa, tanto a nivel general como específico.

La distribución de puntuaciones en todos los ítems analizados en los niveles bajo,
intermedio y alto se representan gráficamente a continuación para cada grupo de
estudiantes.
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Figura 33. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes 
de Ciencias Experimentales para la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 34. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes 
de Ciencias de la Salud para la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 35. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes 
de Ciencias Sociales y Jurídicas para la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 36. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes 
de Humanidades para la creación de una empresa 

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 37. Niveles de competencia percibida general y específica de los estudiantes 
de Ciencias Técnicas para la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3.4 Anticipación de dificultades y previsiones de éxito

Por lo que respecta a las percepciones de dificultad de los estudiantes a la hora de
crear una empresa, las puntuaciones medias fueron bajas en todos los casos, osci-
lando en torno al punto intermedio de 5 en la escala de 1 a 10. Concretamente, la
anticipación de dificultades fue más alta en los estudiantes de Ciencias de la Salud,
Socio-Jurídicas y Experimentales, con unos valores de 5,81; 5,44 y 5,19. Frente a
ello, las puntuaciones medias en el ítem fueron más bajas para los estudiantes de
Ciencias Técnicas y Humanidades, que puntuaron 5,24 y 5,02, respectivamente.
Estos resultados sugieren la inexistencia de una relación lineal entre las variables
anteriormente analizadas y anticipación de dificultades en la creación de empresas,
lo que implica que la falta de una educación reglada y sistematizada de competen-
cias para el emprendizaje en la Universidad está conllevando una visión bastante dis-
persa sobre las barreras que se imponen a la conducta emprendedora en cada área
de especialización.

Un patrón de respuesta diferente correspondió al ítem relativo a la anticipación de
esfuerzo personal en la creación de una empresa, donde las puntuaciones fueron
más altas en todos los grupos, a pesar de no superar el valor de 7 en ningún caso.
En concreto, las puntuaciones medias más altas correspondieron a los estudiantes de
Ciencias Técnicas, de la Salud y Socio-Jurídicas (6,54; 6,44 y 6,38), frente a los estu-
diantes de Ciencias Experimentales (5,95) y Humanidades (5,85). De esta forma, se
concluye que aquellos estudiantes que perciben un mayor apoyo a sus intereses
empresariales y que se sienten más competentes para emprender anticipan una
menor necesidad de esfuerzo en el proceso.

Por otro lado, la anticipación de dificultades y esfuerzo en el proceso emprendedor
no se tradujo en buenas previsiones de éxito de tal conducta para los encuestados,
a pesar de las diferencias entre alumnos de distintas ramas académicas. A este res-
pecto, los estudiantes de Ciencias Técnicas y Socio-Jurídicas obtuvieron unos valores
medios de 6,18 y 6,01, superiores a los reportados por los estudiantes de Ciencias
Experimentales, y de la Salud, que se redujeron a 5,83; 5,73 y 5,43. De nuevo,
parece existir una marcada relación entre el grado en que los participantes del estu-
dio percibieron la educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad
y el grado en que se percibieron capaces de llegar a crear una empresa con éxito. 

Tabla 35. Anticipación de dificultades y previsiones de éxito en función de la rama
científica

Variable Experimentales Salud Socio- Humanidades Técnicas
Jurídicas

Dificultad percibida 5,19 5,81 5,44 5,02 5,24

Esfuerzo percibido 5,95 6,44 6,38 5,85 6,54

Anticipación de éxito 5,83 5,73 6,05 5,43 6,18

Fuente: Elaboración propia.
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Como de costumbre, las siguientes figuras resumen la distribución de puntuaciones
bajas, medias y altas de los estudiantes de distintas titulaciones en los ítems comen-
tados. En el caso de la anticipación de dificultades, se aprecia una alta equiparación
en la distribución de los tres niveles de respuesta contemplados, no existiendo una
tendencia clara sobre la opinión de los estudiantes de las distintas titulaciones a este
respecto. En relación a la anticipación de esfuerzo, se aprecia un mayor predominio
de puntuaciones altas, cuyo porcentaje roza en todos los casos el 50% del total.
Finalmente, en el ítem sobre previsiones de éxito el porcentaje de puntuaciones altas
esta próximo al 40% en todos los casos.

Figura 38. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de Ciencias Experimentales en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 39. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de Ciencias de la Salud en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 40. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de Ciencias Sociales y Jurídicas en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 41. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de Humanidades en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 42. Niveles de anticipación de dificultades y previsiones de éxito de los estudiantes
de Ciencias Técnicas en la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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3.3.3.5 Expectativas de resultados

Finalmente, y de manera general, los estudiantes de todas las titulaciones considera-
ron la satisfacción personal como el principal resultado esperado de la creación de
una empresa, seguido por los beneficios económicos y, en último lugar, la proyección
de una imagen positiva ante los demás. Los estudiantes de Ciencias Técnicas obtu-
vieron las puntaciones medias más altas en los tres ítems mencionados, que ascen-
dieron a 7,09; 5,95 y 5,63. Siguieron los estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas,
con unos valores medios de 6,83; 5,54 y 5,46, respectivamente. En todos los casos,
las opiniones más desfavorables correspondieron a los estudiantes de Humanidades,
que alcanzaron unos valores medios de 7,09 en el ítem sobre satisfacción personal,
5,95 en el ítem sobre beneficios económicos y 5,62 en el ítem sobre imagen social
ante los demás.

Tabla 36. Expectativas de resultados con la creación de una empresa en función de la rama
científica

Variable Experimentales Salud Socio- Humanidades Técnicas
Jurídicas

Beneficios económicos 4,96 5,23 5,54 4,48 5,95

Satisfacción personal 6,65 6,46 6,83 4,98 7,09

Imagen social 4,90 4,75 5,46 4,59 5,62

Fuente: Elaboración propia.

La distribución de las puntuaciones por niveles se recoge en las siguientes figuras. Se
aprecia en todos los casos un alto porcentaje de respuestas de nivel alto en el ítem
referido a las expectativas de resultados autoevaluativos, mientras que en los ítems
restantes se observa una mayor equiparación entre los tres niveles de respuesta.

Figura 43. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de Ciencias
Experimentales con la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 44. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de Ciencias de la Salud
con la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 45. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de Ciencias Sociales 
y Jurídicas con la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Figura 46. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de Humanidades 
con la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 47. Niveles de expectativas de resultados de los estudiantes de Ciencias Técnicas
con la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

En suma, estos resultados sugieren la existencia de un patrón de relaciones entre
educación percibida y expectativas de resultados atribuidos a la conducta de
emprender. Así, los estudiantes de titulaciones Técnicas y Sociales mantienen una
visión más positiva de las recompensas obtenidas por el empresario en su trabajo en
comparación con los estudiantes de otras ramas, en plena consonancia con sus diver-
gentes valoraciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la
Universidad. De esta forma, las conclusiones apuntan, de nuevo, a la existencia de
un trato diferencial de las cuestiones relacionadas con el emprendizaje en cada área
de estudios.

3.3.3.6 Análisis multivariado de la varianza (MANOVA II)

Por último, se analizó el efecto de la pertenencia a las distintas ramas académicas
consideradas sobre las variables dependientes referidas a las percepciones de educa-
ción y apoyo a la iniciativa emprendedora y a la actitud emprendedora de los estu-
diantes, tomadas conjuntamente. 

Los resultados del MANOVA confirmaron la existencia de una diferencia estadística-
mente significativa entre los alumnos de distintas titulaciones en las comentadas
variables, con unos valores de F (112, 3.744) = 2,20, p < 0,001, lambda de Wilks=
0,777, eta al cuadrado parcial = 0,062. De esta forma, el efecto de la rama acadé-
mica explicó en este caso sólo el 6,2% de la varianza compartida por las puntuacio-
nes en las variables dependientes. Estos resultados se resumen en la tabla 37.
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Tabla 37. Resultados del MANOVA (II)

Variable Lambda F Eta cuadrado F Eta cuadrado
de Wilks parcial parcial

Educación emprendedora 
en la Universidad 0,777** 2,20** 0,062 6,13* 0,025

Educación emprendedora 
en cada plan de estudios 7,27* 0,029

Apoyo a la iniciativa empresarial 8,74* 0,035

Ánimo por parte de profesores 6,67* 0,027

Empresa propia 2,87 0,012

Empleado empresa privada 1,18 0,005

Funcionario en la Administración 
pública 4,16 0,017

Competencia personal 2,30 0,010

Competencia profesional 6,00* 0,024

Identificar una oportunidad 
de negocio 4,78* 0,019

Elaborar un proyecto empresarial 
para aprovechar dicha oportunidad 2,21 0,009

Diseñar productos adecuados 
a la demanda actual 6,95* 0,028

Comercializar los productos en 
el mercado 3,51 0,014

Seleccionar y formar a personal 
eficaz en el desarrollo 
del proyecto empresarial 2,39 0,010

Generar un entorno de trabajo 
adecuado en la organización 2,35 0,010

Tolerar condiciones de estrés 
y conflicto en la organización 4,48* 0,018

Tolerar cambios imprevistos 
en las condiciones del negocio 1,50 0,006

Persistir frente a la adversidad 3,72 0,015

Desarrollar y mantener relaciones 
con potenciales inversores 4,75* 0,019

Desarrollar y mantener acuerdos 
o alianzas con proveedores 
y distribuidores 2,71 0,011

Desarrollar y mantener acuerdos 
o alianzas con otros competidores 1,87 0,008

Desarrollar y mantener relaciones 
comerciales con los clientes 3,36 0,014

Dificultad percibida 2,11 0,009

Esfuerzo percibido 1,41 0,006

Anticipación de éxito 1,38 0,006

Beneficios económicos 4,50* 0,018

Satisfacción personal 5,55* 0,022

Imagen social 4,23 0,017

Fuente: Elaboración propia; * p < 0,0017; ** p < 0,001.
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Cuando se analizaron las diferencias intergrupales para cada variable dependiente
por separado, los cuatro ítems relativos a las percepciones de los estudiantes en
cuanto a educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad alcanza-
ron un nivel de significación estadístico, de acuerdo al criterio ajustado de Bonferroni
de 0,0017, concretamente, educación emprendedora en la Universidad [F (9, 969) =
6,13; eta al cuadrado parcial = 0,025], educación emprendedora en cada plan de
estudios [F (9, 969) = 7,27; eta al cuadrado parcial = 0,029], apoyo a la iniciativa
empresarial [F (9, 969) = 8,74; eta al cuadrado parcial = 0,035], y ánimo por parte
de profesores [F (9, 969) = 6,67; eta al cuadrado parcial = 0,027]. En cualquier caso,
el tamaño del efecto del curso académico sobre dichas variables fue relativamente
bajo, explicando en torno al 3% de la varianza.

En el caso de la competencia percibida general para crear una empresa, sólo el ítem
referente a las percepciones de competencia profesional alcanzó un nivel estadística-
mente significativo de acuerdo al nivel alpha ajustado de Bonferroni, con unos valo-
res de F (9, 969) = 6, eta al cuadrado parcial = 0,024. Y en la misma línea, los ítems
de competencia percibida específica que resultaron significativos en el análisis fueron
los siguientes: identificar una oportunidad de negocio [F (9, 969) = 4,78; eta al cua-
drado parcial = 0,019], diseñar productos adecuados a la demanda actual [F (9, 969)
= 6,95; eta al cuadrado parcial = 0,028], tolerar condiciones de estrés y conflicto [F
(9, 969) = 4,48; eta al cuadrado parcial = 0,018], y desarrollar y mantener relacio-
nes con potenciales inversores [F (9, 969) = 4,75; eta al cuadrado parcial = 0,019].
De nuevo, el porcentaje de varianza explicado fue bajo, en torno al 2%.

Finalmente, dos de los tres ítems relativos a las expectativas de resultados atribuidos
al trabajo de empresario alcanzaron un nivel de significación estadística del 0,0017,
de acuerdo al ajuste de Bonferroni, en concreto, expectativas de beneficios econó-
micos [F (9, 969) = 4,50; eta al cuadrado parcial = 0,018], y expectativas de satis-
facción personal [F (9, 969) = 5,55; eta al cuadrado parcial = 0,022]. También en
estos casos, el porcentaje de varianza explicada giró en torno al 2%.

Las diferencias intergrupales en el resto de ítems analizados no resultaron significati-
vas de acuerdo a los criterios estadísticos establecidos.

A continuación, se llevó a cabo una serie de análisis post hoc, mediante la prueba
HSD de Tukey, de cara a identificar los grupos específicos de estudiantes entre los
que se concentraron las diferencias apuntadas, tomando un nivel de significación de
0,05. Los resultados de estas pruebas se resumen en la siguiente tabla. 
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Tabla 38. Análisis HSD de Tukey

Variable Variable independiente Dif. de Error Sig.
Dependiente Rama científica (I) Rama científica(J) Medias típico

(I-J)

Educación Sociales y Jurídicas Experimentales 0,90 0,244 0,002
emprendedora Salud 0,66 0,204 0,011
en la Universidad

Educación Sociales y Jurídicas Experimentales 0,88 0,261 0,007
emprendedora en Salud 0,74 0,218 0,006
cada plan de estudios Humanidades 1,09 0,394 0,045

Apoyo a la iniciativa Salud Sociales y Jurídicas -0,86 0,249 0,005
empresarial Técnicas -0,92 0,313 0,027

Ánimo por parte Sociales y Jurídicas Salud 0,98 0,249 0,001
de profesores

Competencia Experimentales Técnicas -0,91 0,334 0,051
profesional Salud Sociales y Jurídicas -0,69 0,235 0,028

Técnicas -1,23 0,296 0,000

Identificar una Técnicas Salud 0,93 0,242 0,001
oportunidad Sociales y Jurídicas 0,59 0,191 0,017
de negocio Humanidades 1,07 0,378 0,039

Diseñar productos Técnicas Experimentales 0,93 0,267 0,005
adecuados a Salud 1,08 0,236 0,000
la demanda actual Sociales 0,80 0,186 0,000

Humanidades 1,18 0,369 0,012

Tolerar condiciones Experimentales Salud -1,09 0,293 0,002
de estrés y conflicto Técnicas -0,98 0,292 0,008
en la organización Sociales y Jurídicas Salud -0,70 0,206 0,007

Técnicas -0,58 0,204 0,037

Desarrollar y Técnicas Experimentales 0,84 0,259 0,012
mantener relaciones Salud 0,74 0,230 0,011
con potenciales Sociales 0,78 0,181 0,000
inversores Humanidades 1,20 0,358 0,008

Beneficios Técnicas Experimentales 0,89 0,323 0,048
económicos Humanidades 1,59 0,447 0,004

Satisfacción Humanidades Experimentales 1,77 0,499 0,004
personal Salud 1,57 0,474 0,008

Sociales y Jurídicas 1,75 0,435 0,001
Técnicas 2,05 0,473 0,000

Fuente: Elaboración propia.

Revisemos a continuación las diferencias encontradas con más detalle. Comenzando
por las percepciones de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la
Universidad, se aprecia que el grupo que proporcionó las valoraciones más positivas
en los cuatro ítems analizados fueron los estudiantes de titulaciones Técnicas, segui-
dos por el alumnado de Ciencias Sociales y Jurídicas. Las puntuaciones fueron más
bajas en los tres grupos restantes de estudiantes, en especial, en el caso de las
Humanidades. Las diferencias entre medias se representan gráficamente en la
siguiente figura. 
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Figura 48. Diferencias entre estudiantes de distinta rama científica en percepciones 
de educación y apoyo a la iniciativa emprendedora en la Universidad

Fuente: Elaboración propia.

En relación a la competencia general y específica percibida para emprender, las dife-
rencias entre medias aparecen representadas en la figura 49. De nuevo, los estudian-
tes de Ciencias Técnicas y Socio-Jurídicas se declararon más preparados
profesionalmente para crear una empresa, y puntuaron asimismo más alto en las
cuatro tareas emprendedoras específicas que sus iguales de otras ramas. Los estu-
diantes de Ciencias Experimentales y de la Salud guardaron diferencias de poco
tamaño con dos grupos de alumnos a la cabeza, mientras que las diferencias de
mayor tamaño se produjeron con respecto a los estudiantes de Humanidades, que
reportaron los valores medios más bajos en los ítems comentados.
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Figura 49. Diferencias entre estudiantes de distinta rama científica en competencia
percibida general y específica para la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente las diferencias en expectativas de resultados atribuidas a la creación de
una empresa se recogen en la figura 50. Como puede verse, las puntuaciones medias
más altas correspondieron de nuevo a los estudiantes de Ciencias Técnicas, estando
las diferencias más significativas entre éstos y los estudiantes de Humanidades y
Ciencias Experimentales, cuyas expectativas de beneficios económicos y satisfacción
personal atribuidas a la conducta de emprender fueron mucho menores. Los estu-
diantes de Ciencias Socio-Jurídicas y de la Salud se mantuvieron en niveles interme-
dios entre ambos extremos.

Figura 50. Diferencias entre estudiantes de distinta rama científica en expectativas 
de resultados con la creación de una empresa

Fuente: Elaboración propia.
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En suma, los resultados descritos llevan a concluir sobre la existencia de un trato dife-
rencial de los estudiantes de distintas áreas en materia de autoempleo y creación de
empresas, que se hace patente en las actitudes emprendedoras del alumnado uni-
versitario. Así, los estudiantes de titulaciones Técnicas y Socio-Jurídicas valoran más
positivamente el papel de la institución universitaria en cuanto a educación y apoyo
a la iniciativa empresarial del alumnado, lo que se traduce en una mayor seguridad
profesional para desempeñar las diversas tareas implicadas en la creación de una
empresa, al tiempo que mantienen una visión más positiva sobre los resultados eco-
nómicos y personales obtenidos por el empresario en su trabajo. Frente a ellos, los
estudiantes de titulaciones Experimentales, de la Salud y, especialmente,
Humanidades mantienen una percepción más negativa de la educación emprende-
dora recibida en la Universidad y, consecuentemente, se perciben menos aptos para
el autoempleo y atribuyen consecuencias negativas a dicha opción laboral frente a
otros trabajos asalariados. 
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CONCLUSIONES
Este trabajo ha tratado de plantear la creación de una nueva empresa como una pro-
metedora opción de inserción y desarrollo profesional para los jóvenes con estudios
superiores en Castilla y León, dada la complejidad de los mercados de trabajo actua-
les, que imponen serias dificultades para el acceso al trabajo asalariado, ya sea en el
contexto de empresas privadas o en puestos de funcionario en la Administración
pública. Ante esta realidad, la posibilidad de crearse un puesto de trabajo por uno
mismo, al tiempo que se genera empleo para otras personas y se contribuye al bien-
estar social y económico de una región, debería ser considerada como una alterna-
tiva de futuro atractiva para los estudiantes universitarios.

Una vez dejado claro que el emprendedor no nace completamente formado, sino que
los intereses por el autoempleo y las competencias necesarias para crear una empresa
pueden modelarse a través de la educación, se plantea la necesidad de tomar el
desarrollo de la iniciativa y el espíritu de empresa como una función más de las insti-
tuciones de enseñanza superior, orientadas en todo caso a la especialización profesio-
nal de sus estudiantes y, a través de ello, al desarrollo social y económico de una
determinada comunidad. En este punto cobra especial relevancia la mutua interacción
entre Universidad, mercado de trabajo y empresa, en la canalización del capital
humano de los jóvenes con estudios superiores hacia el aprovechamiento óptimo de
las oportunidades que brinda el tejido empresarial, en este caso, de Castilla y León.

En resumen, a lo largo de estas páginas se ha resaltado la importancia de que las
Universidades públicas de la Comunidad Autónoma adapten su orientación forma-
tiva a las nuevas dinámicas seguidas por el mercado de trabajo en la última década,
y tomen un papel activo en la educación del alumnado en competencias funcionales
para el trabajo por cuenta propia. En la misma línea, se ha apuntado la toma de con-
ciencia sobre este punto a nivel europeo, revisándose las múltiples políticas desarro-
lladas en materia de educación y cohesión social para favorecer el espíritu
emprendedor como competencia clave de aprendizaje para la vida, que ha de ser
entrenada desde el propio sistema educativo y, en particular, en la Universidad.

Las Universidades públicas de Castilla y León han comenzado a dar sus primeros
pasos hacia el laborioso objetivo de incluir la educación para el emprendizaje como
parte de sus cometidos, lo que se aprecia en el desarrollo de los programas institu-
cionales de creación de empresas con que cuenta cada una de ellas. Este avance
pone de relieve un creciente interés por difundir la cultura emprendedora entre todos
sus miembros y dar apoyo específico a los intereses empresariales de los alumnos con
vocación emprendedora. No obstante, la revisión de los planes académicos pone de
relieve que, aún hoy, la aproximación asumida por las Universidades en la forma-
ción especializada de sus alumnos está mucho más orientada a estimular la salida

143



de trabajadores eficaces por cuenta ajena y aspirantes a funcionarios que a enrique-
cer el tejido empresarial de la región con nuevos y responsables empresarios.

En este contexto, el estudio presentado en este trabajo se ha fundamentado en los
propósitos de conocer más de cerca las opiniones de los estudiantes de la
Universidad de León sobre la educación y apoyo a la iniciativa empresarial, así como
de analizar la actitud emprendedora de los mismos. Se entiende que los resultados
obtenidos pueden ser extensibles a la descripción de las demás Universidades públi-
cas de Castilla y León, y apuntar hacia recomendaciones útiles a todas ellas en su
camino hacia la inclusión de la competencia emprendedora como elemento clave del
currículo académico oficial de las diversas titulaciones impartidas en cada caso.

Tomados en su conjunto, de los resultados del estudio llevado a cabo se derivan
importantes conclusiones en relación a la cuestión de si el paso por la experiencia for-
mativa de la Universidad estimula o inhibe el espíritu empresarial de los alumnos.
Para empezar, los datos manejados ponen de manifiesto las deficientes valoraciones
emitidas por los propios estudiantes sobre el papel de la Universidad a este respecto,
tanto a nivel de tratamiento de las cuestiones relacionadas con el emprendizaje en la
institución en general y en los planes de estudios específicos, como de apoyo a la ini-
ciativa empresarial y motivación infundida por el profesorado hacia el autoempleo y
la creación de empresas. Más aún, los resultados confirman que los estudiantes de pri-
mer curso valoran más positivamente las cuatro cuestiones apuntadas que sus iguales
a punto de terminar la carrera, lo que lleva a la tajante conclusión de que los años
invertidos en la Universidad no satisfacen en absoluto las expectativas iniciales de los
alumnos en cuanto a educación y apoyo a sus intereses emprendedores.

Por otro lado, parece que la escasa atención prestada en la Universidad a la iniciativa
y espíritu empresarial se traduce, a su vez, en el desarrollo de una actitud negativa
generalizada hacia la creación de empresas entre el alumnado. De esta forma, los
estudiantes no parecen estar lo suficientemente concienciados sobre sus posibilida-
des reales de acceso al mundo de trabajo por cuenta ajena, y manifiestan una pre-
ferencia general por el empleo asalariado en la Administración pública o, en su
defecto, en empresas privadas. Frente a ello, la opción de crear una empresa propia
como medio de proyección laboral tiende a ser descartada mayoritariamente. 

Igualmente, como consecuencia del escaso desarrollo de competencias empresaria-
les en la Universidad, los estudiantes no se perciben personal ni profesionalmente
competentes para crear una empresa. En suma, declaran no poseer las cualidades
personales ni las destrezas laborales necesarias para embarcarse en una aventura
empresarial. Paradójicamente, sí se observa una mayor confianza de los estudiantes
en sus habilidades para desempeñar tareas emprendedoras concretas. Así, parece
que los alumnos universitarios tienden a interiorizar conocimientos útiles para la crea-
ción de empresas de una manera notablemente informal en la Universidad, genera-
lizando los aprendizajes desarrollados en sus respectivas titulaciones a contextos de
trabajo por cuenta propia, lo que les lleva a sentirse capaces como profesionales
autoempleados. No obstante, la no existencia de una estrategia formal para la edu-
cación de competencias emprendedoras sugiere que la autoconfianza depositada
por los estudiantes en sus cualidades para crear una empresa no tiene una base rea-
lista sobre la que fundamentarse y puede deberse a la propia falta de conocimiento
sobre el mundo empresarial, lo que comporta un peligro de sobreconfianza entre
los alumnos.

REVISTA DE INVESTIGACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN

144



Esta tendencia se constata, de hecho, en la propensión de los universitarios a infra-
valorar la importancia de las dificultades que se imponen en el proceso de creación
empresarial, así como de la cantidad de esfuerzo personal que es necesario invertir
en la identificación y explotación de ideas de negocio rentables. Así, a la sobrecon-
fianza en la competencia profesional para desempeñar las tareas emprendedoras, se
une una escasa anticipación de obstáculos en el proceso, lo que denota una visión
muy poco realista y cargada de sesgos sobre lo que implica crear y conducir una
empresa. Todo ello responde, sin duda, a la escasa educación empresarial impartida
a esos alumnos en la Universidad.

Por otro lado, la percepción generalizada de la creación de una empresa como una
conducta relativamente fácil y alcanzable contrasta enormemente con la escasez de
recompensas positivas atribuidas por los estudiantes al autoempleo. Así, éstos mues-
tran una marcada tendencia a subestimar las posibilidades reales de crear su propia
empresa de manera exitosa, al tiempo que mantienen una visión moderada sobre los
resultados vinculados al trabajo del empresario en términos de beneficio económico,
satisfacción personal y reconocimiento social.

En suma, el discurso típico de los universitarios parece ser un “puedo, pero no
quiero”, que les lleva a sobreestimar sus posibilidades como emprendedores y, del
mismo modo, a mantener una actitud negativa generalizada ante la creación de
empresas como carrera profesional atractiva y potencialmente beneficiosa.

Lo más alarmante a este respecto es que, según los análisis conducidos en este estu-
dio, la actitud de los estudiantes hacia el emprendizaje no evoluciona con la expe-
riencia formativa en la Universidad, no existiendo grandes diferencias significativas
entre los alumnos de primer y último curso en las tendencias comentadas. Así, la
ausencia de una estrategia formal para la educación y apoyo a la iniciativa empren-
dedora de los alumnos conlleva un escaso impacto sobre las opiniones negativas que
éstos mantienen en el comienzo de sus estudios hacia el autoempleo y el trabajo del
empresario, con una consiguiente desmotivación generalizada por la conducta
emprendedora al final de la trayectoria universitaria.

Por otro lado, los resultados del estudio también sugieren importantes diferencias en
el tipo de educación emprendedora impartida y en sus efectos sobre la actitud de los
estudiantes de distintas ramas científicas. En términos generales, podemos concluir
que las percepciones de educación de la iniciativa y el espíritu de empresa son más
positivas entre los estudiantes de titulaciones Técnicas o vinculadas a las Ciencias
Sociales y Jurídicas. Por ello, el alumnado de especialización Técnica manifiesta tam-
bién una actitud más positiva hacia la creación de una empresa como opción de pro-
yección laboral, se siente más capacitado para emprender y atribuye en mayor
medida resultados deseables a los propósitos empresariales. Este hecho puede estar
relacionado con la existencia de una mayor cantidad de políticas autonómicas desti-
nadas a potenciar las vocaciones empresariales de los estudiantes de titulaciones
Técnicas, de cara a sacar el máximo provecho económico de los conocimientos y
avances tecnológicos desarrollados en el seno de la propia institución universitaria. 

No obstante, también se hace necesario precisar aquí que, de acuerdo a la distribu-
ción de la muestra empleada en este estudio atendiendo al sexo de los participantes,
se apreció un predominio generalizado de mujeres frente a varones en casi todas las
ramas académicas, excepto en el caso de las Ciencias Técnicas, donde la proporción
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de varones era muy superior a la de mujeres. Por tanto, es importante tener en
cuenta que, tal vez, la actitud emprendedora comparativamente más positiva cons-
tatada en dicha muestra bien podría responder a una mayor tendencia a emprender
en los hombres, en comparación con las mujeres. No obstante, esta posible vía de
influencia se escapa a los propósitos de este trabajo, quedando pendiente para futu-
ros estudios en el área.

Por el contrario, los estudiantes vinculados a las Ciencias de la Salud, Experimentales
y, sobre todo, Humanidades, manifestaron una peor visión del papel de la
Universidad en temas de educación y motivación para el emprendizaje, lo que puede
estar en la base de su escasa proyección laboral hacia el autoempleo, su baja prepa-
ración percibida para crear una empresa y su escasa anticipación de resultados favo-
rables atribuibles a dicha conducta. Esto sugiere la necesidad de ampliar el foco de
las políticas autonómicas y extender el propósito de fomentar la iniciativa empren-
dedora en la Comunidad Autónoma a los estudiantes de todas las titulaciones uni-
versitarias, para que sean capaces de identificar en sus áreas de estudio diversas
oportunidades de contribuir al tejido empresarial de la región. Por poner un ejemplo,
el emprendizaje social podría representar un prometedor campo para transformar el
capital humano de los estudiantes de Humanidades y Ciencias Sociales hacia nuevas
formas de crecimiento social y económico.

Estas conclusiones dan suficiente fundamento a la disposición de medidas específi-
cas para la inclusión de la educación de competencias empresariales como objetivo
educativo del currículo universitario. Siguiendo las pautas de acción comentadas en
este trabajo, resulta imprescindible concienciar a las autoridades educativas sobre la
importancia de definir conocimientos, destrezas y actitudes útiles para el emprendi-
zaje que puedan ser entrenadas formalmente mediante métodos activos de ense-
ñanza adaptada a las demandas diferenciales de alumnos con distinto nivel y
especialización académicos. El proceso abierto de Bolonia y, en especial, el segui-
miento de las directrices marcadas por los libros blancos de la ANECA sobre la edu-
cación de la iniciativa y el espíritu de empresa en los nuevos títulos de grado
universitarios podrían constituir un excelente punto de partida hacia el plantea-
miento de propósitos más ambiciosos a este respecto.

Igualmente, la mejora de la educación emprendedora en la Universidad debe pasar
por la articulación de medidas específicas de difusión de la cultura empresarial entre
todos los miembros de la institución y, especialmente, entre el profesorado, de cara
a favorecer la transmisión de valores y actitudes positivas hacia el emprendizaje entre
el alumnado, tanto a través de la impartición de contenidos pautados en los planes
de estudios, como de situaciones informales de interacción fuera del aula.

Y finalmente, todo ello sólo puede ser conseguido a través del reforzamiento de los
planes de acción y recursos previstos por los programas institucionales de creación
de empresas con que cuentan las Universidades públicas de Castilla y León, de cara
a que las aspiraciones empresariales de los estudiantes y otros miembros de la comu-
nidad universitaria no se queden sólo en eso y puedan materializarse en la creación
constatable de nuevas empresas exitosas con alto potencial para contribuir al bien-
estar social y al crecimiento económico de la Comunidad Autónoma.

Para terminar, vale la pena mencionar las innumerables puertas abiertas que este
estudio deja abiertas a futuras investigaciones sobre el papel de la Universidad en la
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educación del espíritu de empresa y su efecto sobre el potencial emprendedor de los
estudiantes. En especial, es importante que futuros trabajos amplíen el foco de varia-
bles incluidas en el diseño empleado en este caso, analizando el papel de otros fac-
tores sociodemográficos como el sexo, la experiencia laboral o los antecedentes
familiares en la explicación del comportamiento empresarial de los estudiantes uni-
versitarios.

Igualmente, las conclusiones de este trabajo deberán ser interpretadas de nuevo a la
luz de la evolución del proceso de construcción del nuevo EEES. Ciertamente, la
forma en que los nuevos títulos universitarios sean impartidos en el futuro, unida a
la creciente preocupación política sobre la importancia socioeconómica del fomento
del emprendizaje entre los jóvenes supondrán nuevos puntos de vista desde los que
evaluar el papel de la Universidad en el fomento de la cultura emprendedora.
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RECOMENDACIONES
A partir de las conclusiones de este trabajo y de la revisión de las pautas de acción
sugeridas en diversos documentos desarrollados en el seno de la política europea
para el fomento del espíritu empresarial en la Universidad (Dirección General de la
Empresa, 2002, 2004, 2008a), proponemos una serie de recomendaciones, tanto
para las autoridades públicas autonómicas como para las propias Universidades de
Castilla y León. El propósito de todas ellas es el de favorecer la inclusión de la edu-
cación de competencias emprendedoras dentro del currículo académico universitario
y desarrollar el potencial empresarial del alumnado.

A este respecto, las autoridades públicas de Castilla y León podrían:

• Adoptar una definición de educación de espíritu empresarial que sirva de guía
a las actividades que se desarrollen a nivel autonómico.

• Aumentar las actividades de estimulación y difusión de la cultura emprende-
dora en la Comunidad, incluyéndose aquí la sensibilización de las propias
escuelas y departamentos universitarios sobre la importancia del impulso de
las cualidades empresariales de los estudiantes.

• Mejorar el compromiso político y la coordinación entre distintos poderes públi-
cos en materia de educación, economía, empleo e investigación, de cara a
promover la sistematización del proceso de enseñanza del espíritu emprende-
dor en los distintos niveles educativos y disciplinas académicas en la
Universidad. 

• Diseñar material didáctico útil para la educación de competencias empresaria-
les, que pueda ser proporcionado a las instituciones universitarias.

• Desarrollar una legislación más específica de apoyo a las relaciones
Universidad-Empresa, incluyéndose la flexibilización de los límites de movilidad
de los profesores entre la institución educativa y el mundo empresarial, así
como la implicación del profesorado en la enseñanza del espíritu emprendedor.

• Desarrollar un sistema de acreditación para la validación del aprendizaje no
formal y las actividades prácticas que favorezcan el desarrollo de la iniciativa
emprendedora.

• Estimular la inversión para el desarrollo del espíritu empresarial en todos los
niveles y disciplinas académicas.

• Establecer un sistema de incentivos a la iniciativa emprendedora de
Universidades, profesores y alumnos.

• Apoyar las actividades de las redes y ONGs existentes que promueven progra-
mas educativos basados en la práctica, como las miniempresas de estudiantes
y virtuales.
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• Crear una estructura o función interdepartamental que coordine las acciones
emprendidas y la recopilación de información a nivel autonómico.

• Desarrollar indicadores para la recogida de datos cuantitativos que permitan
un mejor examen de la situación actual y su evolución futura.

Asimismo, las propias Universidades públicas de Castilla y León podrían:

• Revisar los planes de estudios a todos los niveles a fin de que incluyan de
manera explícita el espíritu empresarial como objetivo docente.

• Establecer una estrategia y un plan de acción para la enseñanza y la investi-
gación en materia de iniciativa emprendedora, incluidas las actividades basa-
das en la práctica y la creación de empresas y spin-off.

• Crear departamentos específicos de iniciativa emprendedora que actúen como
núcleos de difusión de la enseñanza del espíritu empresarial.

• Introducir asignaturas, como mínimo optativas, que permitan el acercamiento
de todos los estudiantes universitarios a la iniciativa empresarial y al autoem-
pleo.

• Incrementar las oportunidades de asistencia a seminarios y conferencias sobre
emprendizaje en todos los miembros de la comunidad universitaria. 

• Establecer sistemas de incentivación para motivar y recompensar al personal
docente universitario que ayude a los estudiantes interesados en emprender,
y reconocer el valor académico de la investigación y las actividades en el
ámbito empresarial.

• Desarrollar normas institucionales claras en materia de propiedad intelectual.

• Conceder créditos académicos por el trabajo práctico realizado en el marco de
proyectos de empresa al margen de los cursos establecidos.

• Fomentar la participación de la comunidad local en la enseñanza del espíritu
empresarial a través de actividades extracurriculares.

• Recopilar y difundir buenas prácticas entre las Universidades, con ejemplos
de programas y medidas eficaces para la educación y fomento del espíritu
empresarial.
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Convocatoria 
del Premio 

de Investigación 
2010





El Consejo Económico y Social de Castilla y León, en desarrollo de las funciones de
asesoramiento, estudio y colaboración en materias socioeconómicas que le son pro-
pias, para promover la investigación sobre estas materias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, convoca, por décima vez y para el año 2010, el presente
Premio de Investigación.

RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2009, del Presidente del Consejo Económico y
Social de Castilla y León, por la que se convoca el PREMIO DE INVESTIGACIÓN

DEL CESCYL (edición 2010). (BOCyL nº 194, de 08-10-09)

CONVOCATORIA 2010 BASES

PRIMERA

Se convoca el PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO Y
SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN, correspondiente al año 2010.

SEGUNDA

Podrán optar al mismo todos los trabajos de investigación que, siendo inéditos, se
refieran a temas económicos, sociales o laborales y resalten de forma especial la inci-
dencia de los mismos en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

La extensión de los trabajos no superará las 300 páginas, en formato DIN-A4, a
doble espacio.

No podrán participar cualquiera de los autores de aquellos trabajos que hayan obtenido
el Premio en las anteriores dos últimas ediciones de este Premio de Investigación.

Tercera
Los autores que deseen optar al Premio habrán de remitir sus trabajos, en papel y en
soporte informático, al CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN,
c/ Duque de la Victoria, 8, 3ª y 4ª planta, 47001 Valladolid, indicando en el sobre
“PREMIO DE INVESTIGACIÓN”, hasta el día 30 de julio de 2010, incluido, identifi-
cando el mismo únicamente con el título del trabajo.

En sobre aparte cerrado presentarán los datos identificativos del investigador o
equipo investigador.
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CUARTA

Junto con los datos identificativos, el investigador principal del mismo habrá de
incluir una declaración jurada de que se trata de un trabajo inédito y de que no ha
sido enviado para su publicación a ningún medio nacional ni extranjero.

No obstante se admitirán aquellos trabajos para cuya realización se haya obtenido
financiación, siempre que de ello no se derive la pérdida del carácter inédito del tra-
bajo ni haya supuesto el traspaso de los derechos de autor.

QUINTA

El Jurado estará presidido por el Presidente del CES o persona en quién delegue, y
compuesto por los dos Vicepresidentes o las personas en quiénes éstos deleguen, por
el Secretario General del CES, por los investigadores principales de los equipos que
hayan obtenido el Premio en las anteriores dos últimas ediciones de este Premio de
Investigación, y por dos miembros de reconocido prestigio en materia económica,
social o laboral, elegidos por la Comisión Permanente del CES a propuesta de su
Presidente.

SEXTA

El Jurado, por decisión mayoritaria, seleccionará de entre los trabajos presentados un
máximo de cinco, atendiendo a los siguientes criterios: estructura expositiva, meto-
dología científica, esfuerzo realizado, interés para la Comunidad de Castilla y León,
redacción y estilo. Los trabajos seleccionados serán publicados en la Revista de
Investigación del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

De entre dichos trabajos el mismo Jurado decidirá, sin posibilidad de impugnación ni
recurso, a cual de ellos se otorga el PREMIO DE INVESTIGACIÓN DEL CONSEJO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN, pudiendo otorgar, así mismo, un
ACCÉSIT, cuando otro de los trabajos presentados revista una especial calidad e interés.

Tanto el Premio como el Accésit, podrán ser declarados desiertos.

La resolución del Jurado se producirá en el mes de septiembre de 2010.

SÉPTIMA

El PREMIO tendrá una dotación económica de DOCE MIL EUROS (12.000 €), y el
ACCÉSIT, si lo hubiera, tendrá una dotación de TRES MIL EUROS (3.000 €).

Cada uno de los trabajos seleccionados por el Jurado, y que no resulten premiados,
recibirá una dotación económica de SEISCIENTOS EUROS (600 €).

Todos estos premios se abonarán con cargo a la aplicación 0824.912B01.22706.0 del
Presupuesto del Consejo Económico y Social de Castilla y León.

OCTAVA

Los trabajos que no fueran seleccionados por el Jurado serán devueltos a los autores
que lo soliciten. Sólo en estos casos, y en el de los seleccionados, se procederá por
el CES a la apertura del sobre con los datos identificativos.
Los trabajos que sean seleccionados por el Jurado para su publicación en la Revista
de Investigación Económica y Social de Castilla y León quedarán en propiedad del
CES, que podrá reproducirlos o utilizarlos en otras publicaciones sin precisar para ello
de autorización de sus autores.
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NOVENA

El incumplimiento de alguna de las obligaciones que aquí se establecen, y en parti-
cular la vulneración del carácter de inédito de alguno de los trabajos presentados,
dará lugar a su exclusión y a la no entrega de la dotación económica que pudiera
corresponderle, o al reintegro de la misma si se hubiese hecho efectiva.

DÉCIMA

La entrega de los Premios se efectuará en un acto público que será convocado al
efecto.

DECIMOPRIMERA

La participación en esta convocatoria supone la aceptación expresa de todas sus
bases y la cesión en exclusividad al CES de los derechos de autor.

Valladolid, 5 de octubre de 2009
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO

Y SOCIAL DE CASTILLA Y LEÓN
Fdo.: José Luis Díez Hoces de la Guardia
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