
¿Son suficientemente conocidas las políticas
de apoyo a la creación de empresas?
Comparación entre el País Vasco y España

El fomento de una mayor dinámica empresarial mediante el incremento de las tasas de creación
de empresas se ha convertido en una de las preocupaciones prioritarias de las autoridades nacio-
nales y locales, que utilizan las políticas de apoyo a nuevos empresarios como instrumento central
para la consecución de sus objetivos de empleo y crecimiento económico. El objetivo de este artí-
culo es evaluar el impacto que tienen los programas públicos y semipúblicos destinados a la crea-
ción de empresas y al fomento del espíritu emprendedor en la Comunidad Autónoma del País
Vasco y en España en cuanto a su conocimiento y utilización, como paso previo a una evaluación
completa. Para ello, utilizando datos del Global Entrepreneurship Monitor 2004 para el País Vasco
y España analizaremos el nivel de conocimiento y uso de estas políticas en la población vasca y
española así como el grado de impacto que tienen en el colectivo de emprendedores.

Enpresak sortzeko tasak gehituz enpresen dinamika handiagoa bultzatzea bihurtu da nolabait, en-
presari berriei laguntzeko politikak, enplegu eta hazkunde ekonomikoko helburuak lortzeko helbu-
ruz, tresna nagusi bezala erabiltzen dituzten aginpideen (nazioaren nahiz bertako aginpideak) lehen-
tasunezko kezketako bat.  Artikulu honen helburua, ebaluaketa osoa egin aurretiko urrats gisa eta
ezagutuak eta erabiliak izan daitezen da nolabait aztertzea Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espai-
nian enpresak sortu eta grina ekintzailea sustatzeko helburuko programa publikoek eta erdi publiko-
ek zer eragina duten. Hartarako, EAE eta Espainiarako 2004 Global Entrepreneurship Monitor da-
tuak erabiliz aztertuko dugu, alde batetik, euskal herritarrengan eta, oro har, Espainiako
herritarrengan jakintza eta erabilera maila politika hauei dagokienez, nolakoa izan den baita batez
ere ekintzaileen taldean duen eragin maila ere.

The encouragement of a more dynamic entrepreneurship through a firm creation tax increase has
become one of the national and local authorities priority concerns. Those authorities use the
entrepreneurs support policies as a central instrument for the achievement of their employment and
economic growth aims. The objective of this study is to appraise the impact of the public and semi-
public programmes aimed at encouraging entrepreneurship in the Autonomous Region of the Basque
Country and in Spain, in terms of its knowledge and use, as a previous step to a complete evaluation.
For that purpose, using the Global Entrepreneurship Monitor 2004 data for the Basque Country and
Spain, we will analyse on the one hand the knowledge and use of these policies on the Basque and
Spanish population, and on the other hand, the degree of impact that they have on the
entrepreneurship collective.
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1. INTRODUCCIÓN1

Las políticas de apoyo a la creación de
empresas son uno de los instrumentos más
importantes de política activa de los gobier-
nos para la lucha contra el paro, y, en con-
secuencia, son también una fuente impor-
tante de gasto. En el País Vasco, por
ejemplo, la inversión en estas partidas den-
tro de las políticas activas de empleo alcan-
zó en el año 2000 la cifra de 23,8 millones
de euros; en la Unión Europea (EU-15) se
destinaron 1.720,6 millones de euros y en
España 235 millones de euros (Consejo
Económico y Social, CES, 2004).

Tanto por la importancia del objetivo al
que van destinadas estas partidas como

por su volumen monetario, es de enorme
trascendencia evaluar si los gobiernos es-
tán alcanzando los fines propuestos; es de-
cir, si realmente se están aprovechando las
inversiones para la creación de nuevas em-
presas o al menos para fomentar el espíritu
empresarial.

A pesar de su trascendencia, este tipo
de investigaciones apenas han sido abor-
dadas en la literatura científica, que, como
veremos, se ha centrado más en justificar
las razones para la intervención de los Es-
tados en esta actividad o para argumentar
lo contrario. Afortunadamente, de unos
años a esta parte, se está consiguiendo co-
nocer mucho más acerca del comporta-
miento emprendedor de las regiones y paí-
ses y del papel de los Estados en dicho
comportamiento gracias a la iniciativa de un
conjunto amplio de universidades agrupa-
das en torno al Consorcio Global Entrepre-
neurship Monitor (en adelante GEM).

1 Agradecemos las recomendaciones que un
evaluador anónimo realizó de este trabajo, así
como los consejos que recibimos de Jon Charteri-
na Abando.



La información y los estudios realizados
por este proyecto desde el año 1999 cons-
tituyen una referencia mundial y una parte
sustancial de las investigaciones sobre el
apoyo a la creación de empresas que se
realizan en Europa y en el ámbito interna-
cional. Precisamente, en nuestro trabajo
nos apoyamos en los datos de la última en-
cuesta de GEM y en entrevistas estructura-
das a expertos realizadas en el País Vasco
y España para evaluar si son suficientemen-
te conocidas, y por lo tanto, efectivas, las
políticas de apoyo a la creación de empre-
sas. Esto tiene, como veremos en las con-
clusiones, importantes implicaciones para
la orientación gubernamental de las políti-
cas de creación de empresas.

El trabajo se estructura de la siguiente
manera: en el capítulo segundo se expone
una revisión de la literatura sobre la evalua-
ción de las políticas públicas de fomento de
la actividad empresarial y, partiendo de las
investigaciones realizadas, establecemos
las principales razones a favor y en contra
de la intervención estatal. Seguidamente,
analizamos el grado de conocimiento que
tiene la población de este tipo de políticas
en el País Vasco y en España, así como el
impacto de sus acciones y medidas reco-
mendadas a la Administración para favore-
cer la creación de empresas. Finalmente,
exponemos las conclusiones e implicacio-
nes que los resultados encontrados tienen
para la Administración y para la comunidad
científica.

2. EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS
DE CREACIÓN DE EMPRESAS

La justificación institucional para la mayor
parte de las políticas e iniciativas públicas
de apoyo a nuevos emprendedores y de
fomento del espíritu empresarial entre la

población, se ha centrado históricamente
en las altas cifras de desempleo padecidos
en las dos últimas décadas en algunos paí-
ses desarrollados. Tanto es así que algunos
gobiernos muchas veces con característi-
cas socioeconómicas y culturales muy dis-
tintas, han utilizado herramientas similares
en este campo: la creación de nuevos
puestos de trabajo y la estimulación empre-
sarial como herramienta de absorción del
desempleo (Velasco, 1998).

Existe un amplio debate con respecto a
la conveniencia de la intervención estatal en
el fomento de la actividad empresarial. Los
argumentos a favor del apoyo institucional
en este sentido se centran en lo siguiente:

1. Lo que podríamos denominar la teoría
del contagio. La hipótesis básica de
esta «teoría» se centra en que la crea-
ción de empresas ejerce un efecto
imitación para otros potenciales em-
prendedores, generando así un círculo
virtuoso de dinamismo empresarial.
Pero por la misma razón, una elevada
tasa de desempleo actuaría como in-
hibidora de la actividad empresarial,
generando un círculo vicioso. En este
contexto los esfuerzos públicos estarí-
an justificados sobre todo en aquellos
entornos locales con mayores tasas
de desempleo. El estudio de Reynolds
y Maki (1990) sobre tasas de naci-
miento de empresas en EE.UU. avalan
lo dicho. Estos autores han demostra-
do que una elevada tasa de paro ge-
neralmente no afecta a la tasa de cre-
ación de empresas y, cuando lo hace,
la correlación es negativa, es decir, a
mayor tasa de desempleo, menor tasa
de creación de empresas. Así mismo,
también encontraron evidencia de que
los diversos instrumentos para el cre-
cimiento regional tienen un efecto po-
sitivo sobre la aparición de nuevas
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empresas, y de que la fuerte presen-
cia de múltiples negocios de pequeño
tamaño tiene mayor impacto como in-
centivo para la aparición de nuevas
unidades empresariales. Así pues, sus
resultados indican que aquellos países
o regiones con mayor problema so-
ciolaboral deberían realizar mayores
esfuerzos en fomentar la actividad
emprendedora. 

2. Mejora de la cohesión social. Este ar-
gumento ha sido empleado por auto-
res como Von Moltke (1996), quien
asegura que el nacimiento de nuevos
negocios facilita el crecimiento del
empleo, favorece el desarrollo local y
como consecuencia genera mayor co-
hesión y compromiso social. 

3. Estímulo del crecimiento económico.
Aunque tal y como afirman Acs et al.
(2005), la creación de nuevas empre-
sas es todavía el eslabón perdido del
crecimiento económico, es casi indis-
cutible que la creación de nuevas em-
presas puede estimular el desarrollo
económico de los países (Fritch y
Mueller, 2005). Por ello, algunos auto-
res (Boettke y Coyne, 2006) conside-
ran que la creación de instituciones
que propicien la actividad empresarial
es una responsabilidad fundamental
de los gobiernos, estando justificado
que las políticas de fomento a la crea-
ción de empresas se estén convirtien-
do o ya lo hayan hecho, en políticas
estructurales, emergiendo como uno
de los instrumentos esenciales para el
crecimiento económico (Gilbert et al.,
2004).

Sin embargo, no todas las consideracio-
nes sobre la intervención pública en la cre-
ación de nuevas empresas son positivas.
La mayor parte de los recelos pueden clasi-
ficarse de la siguiente manera: 

1. Paternal ismo. Perren y Jennings
(2005) entienden que las políticas gu-
bernamentales de apoyo a emprende-
dores son paternalistas porque minus-
valoran la capacidad emprendedora
del individuo. Además, consideran
que cuando su idoneidad es evaluada,
únicamente se examinan intervencio-
nes concretas, es decir, nunca se
cuestiona la idea generalmente acep-
tada de la bondad de la intervención.

2. Distorsión del mercado. A esta obje-
ción, se añaden por una parte aque-
llos autores que consideran peligroso
permitir que los gobiernos sustituyan
al mercado en la elección de «gana-
dores» y «perdedores» (Kirchhoff,
1994), con una fe ciega en la ideología
de mercado dirigido (Ogbor, 2000).
Por otra, están los que plantean que
las ayudas para la creación de nuevas
empresas y para su supervivencia
pueden causar incluso efectos negati-
vos en otras empresas que ya existen
(Lotti et al., 2001). En este mismo sen-
tido, Martí (2004) afirma que los efec-
tos a largo plazo de las políticas de
apoyo a nuevas empresas son peque-
ños, ya que los efectos de las medi-
das dirigidas a favorecer el incremento
del número de nuevas empresas es-
tán fuertemente limitados por la pre-
sión que las nuevas empresas gene-
ran en las ya establecidas, es decir,
mientras las políticas que reducen ba-
rreras de entrada incrementan la rota-
ción de mercados, las que favorecen
la supervivencia empresarial, la redu-
cen.

3. Inocuidad de las actuaciones públi-
cas. En la misma línea de Martí, Peña
(2004), tras analizar una muestra de
ciento catorce empresas en incuba-
doras del País Vasco, demuestra que
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la mayor parte de las empresas estu-
diadas habrían prosperado de igual
modo aunque no hubiese existido la
incubadora. También en el ámbito re-
gional, autores como Reynolds et al.
(1994) o Nolan (2003) sostienen que,
en la mayor parte de los casos, la in-
fluencia directa de las políticas públi-
cas llevadas a cabo por pequeños go-
biernos locales en sus tasas de
creación de empresas es poco signifi-
cativa.

Muchos de los recelos anteriormente ex-
puestos, sobre todo aquellos relacionados
con el uso eficiente de los recursos que
consumen estas políticas, parten de la exis-
tencia de una oferta muy numerosa de pro-
gramas de apoyo a la creación de nuevas
empresas en algunos países, conviviendo
con la inexistencia de auténticas políticas
específicas nacionales en esta materia. Tal
y como plantea Velasco (2003: 92) para el
caso español, «es bien sabido que la sim-
ple acumulación de programas no basta
para configurar una política y, si apurára-
mos el argumento, podríamos llegar a la
conclusión de que la convivencia de un nú-
mero elevado de programas es, precisa-
mente, el síntoma más inequívoco de su
ausencia».

Fruto de esta diversidad surgen proble-
mas no solo de duplicidad sino también de
coherencia con respecto a las acciones de-
sarrolladas. Pero, mientras algunos autores
demandan mayor coordinación y armoniza-
ción de las iniciativas (Araujo et al., 2001),
debido al alto grado de segmentación y
concreción respecto al grupo objetivo de
intervención pública (fomento del espíritu
emprendedor, nuevas empresas de alta
tecnología, microempresas, programas a
medida para jóvenes, mujeres, parados de
larga duración, discapacitados y en general
para colectivos con mayores problemas de

inserción laboral…),2 otros entes, como el
Centro de Investigación y Documentación
sobre problemas de la Economía, el Em-
pleo y las Cualificaciones Profesionales, CI-
DEC, (1991), afirman que la existencia de
diversidad de programas puede generar in-
numerables ventajas en la aplicación de las
políticas. 

Las objeciones enumeradas con respec-
to a las intervenciones públicas en el fo-
mento de la actividad emprendedora y la
existencia de duplicidades en su aplicación,
nos lleva a la necesidad de evaluar la efecti-
vidad de estas acciones (Saiz, 2003). Son
numerosos los autores que consideran que
uno de los campos más descuidados en el
ámbito de las políticas de apoyo a nuevos
emprendedores es su evaluación y poste-
rior mejora continua (Belso, 2002; Nolan,
2003; Parker, 2005). Las escasas eviden-
cias empíricas en este ámbito apuntan ha-
cia la inexistencia de correlaciones en el
corto plazo entre las tendencias nacionales
de autoempleo y los desembolsos en pro-
gramas de apoyo a la creación de empre-
sas (OCDE, 2000), por lo que algunos auto-
res (Wennekers et al., 2005; Bosma et al.,
2002) sugieren que las instituciones públi-
cas dedicadas a esta labor deben ser pa-
cientes y perseverantes para observar los
resultados de sus esfuerzos. Esta constata-
ción, a veces intuitiva, de que los progra-
mas de creación de empresas tienen un
efecto muy pequeño en las tendencias la-
borales regionales y nacionales, puede ser
una de las causas de este abandono de la
evaluación por parte de los responsables
públicos. 
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al., 2001).



Existen algunas evaluaciones en el ámbi-
to global de las políticas activas de empleo
dignas de mención (por ejemplo, Meager y
Evans, 1997; Heckman et al., 1999); tam-
bién se han publicado diversos trabajos
cuyo objetivo es observar el efecto retarda-
do que la creación de empresas tiene en el
empleo y en el crecimiento económico (por
ejemplo, Fritsch y Mueller, 2004; Van Stel y
Storey, 2004), pero apenas existe literatura
que evalúe específicamente el efecto direc-
to de las políticas de creación de empresas
en esas variables y además, las conclusio-
nes de cada uno de ellos no son homogé-
neas y en algunos casos, incluso son con-
tradictorias. Por ejemplo, los trabajos de
Meager et al. (2003) para Gran Bretaña
avalan que la participación en el programa
estudiado (Prince’s Trust) tenía un impacto
positivo significativo en las rentas de los au-
toempleados. De manera similar, Griggs y
Weaber (1997), para Escocia, concluían
que los apoyos públicos podían tener un
efecto positivo significativo en la creación
de nuevas empresas. 

Sin embargo, Glas y Cerar (1997), por el
contrario, afirmaban que estos apoyos es-
taban lejos de constituir una panacea para
el problema del desempleo en una econo-
mía en transición como la eslovena. En esta
misma línea, Jasinski y Dunn (1999) soste-
nían que los programas de apoyo no logra-
ban garantizar la estabilidad en el empleo,
si bien, añadían, que sí facilitaban la supe-
ración de algunos problemas a los que
debe enfrentarse un emprendedor sin ex-
periencia. Por su parte, Meager (1993) es-
tudiando las políticas activas de empleo di-
rigidas al autoempleo en varios países
europeos, España entre ellos, afirmaba que
aunque la creación de empleo de estas ini-
ciativas es normalmente baja, el coste por
empleo creado suele ser menor en compa-
ración con otras políticas activas de em-
pleo, especialmente si tenemos en cuenta

que normalmente sustituyen a los seguros
por desempleo. Mediante un análisis coste-
beneficio, Cowling y Hayward (2000) mani-
festaron que el incremento de la «empleabi-
lidad» era uno de los principales resultados
del programa estudiado, concluyendo ade-
más, que los efectos en forma de ahorro de
beneficios sociales y de incremento en los
pagos fiscales por renta de los beneficiarios
excedían significativamente los costes del
programa. La aproximación no paramétrica
de Almus (2004) demuestra que las empre-
sas que disfrutaron de préstamos subven-
cionados para emprender del Deutsche
Ausgleichsbank alemán mejoraron significa-
tivamente su tasa de crecimiento de em-
pleo, en comparación con aquellas que no
disfrutaron de esos apoyos iniciales. Por úl-
timo, en el ámbito nacional debemos citar
los trabajos de Urbano (2002), Belso (2002)
y Díaz (2003) que han estudiado estas polí-
ticas en Cataluña, la Comunidad Valencia-
na y Extremadura, respectivamente. 

3. LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE
CREACIÓN DE EMPRESAS EN EL
PAÍS VASCO Y EN ESPAÑA: SU
CONOCIMIENTO, USO Y
NECESIDADES

A la vista de la literatura existente, pare-
ce que medir el impacto real que las políti-
cas de creación de empresas tienen en el
empleo y el crecimiento económico resulta
una tarea compleja. La falta de una cultura
evaluadora generalmente extendida en las
entidades públicas, está generando ade-
más muchas dificultades para realizar este
tipo de trabajos por carencia de datos
(Araujo et al., 2001; Basterretxea et al.,
2002). Por ello, proyectos internacionales
como el GEM son de gran utilidad como
punto de partida en la evaluación de las po-
líticas públicas de fomento de la actividad
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emprendedora, fundamentalmente por tres
motivos:

1. Permite construir una serie temporal
de datos sobre actividad emprendedo-
ra, normalmente escasos, en los paí-
ses y regiones participantes en GEM.

2. Usa una metodología común que per-
mite establecer comparaciones interna-
cionales fiables (Reynolds et al., 2005).

3. Permite construir indicadores cualitati-
vos, no solo cuantitativos.

Nuestro trabajo se centra principalmente
en indicadores cualitativos GEM 2004 relacio-
nados con los apoyos a la creación de em-
presas.3 Los indicadores disponibles permiten
evaluar si las iniciativas de apoyo a empren-
dedores son realmente conocidas y usadas

por el colectivo objetivo de las intervenciones
en España y en la Comunidad Autónoma del
País Vasco (CAPV), como primer paso para
evaluar el impacto real de estas políticas. 

Partiendo de datos GEM 2004 de la
CAPV y España, en este apartado analiza-
remos el nivel de conocimiento y utilización
por parte de la población, en general, y de
los emprendedores, en particular, de los
programas de apoyo ofertados para fo-
mentar la actividad empresarial. También
mostraremos las recomendaciones que los
encuestados han propuesto a la Adminis-
tración como medidas para favorecer la
creación de empresas, así como las que
han aportado los expertos entrevistados en
profundidad.4
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Cuadro n.º 1

Ficha técnica de la Encuesta a la Población Adulta (APS)
CAPV y España (2004)

Muestra

Metodología

Error muestral (+/-)

Nivel de confianza

Período de realización

Fuente: Ficha proporcionada por Opinometre, S.L. tras la realización del APS GEM CAPV y España 2004.

España

16.980 individuos entre

18 y 65 años

Encuesta telefónica

+/- 0,75%

95%

Junio - Julio de 2004

CAPV

2.000 individuos entre

18 y 65 años

Encuesta telefónica

+/- 2,19%

95%

Junio - Julio de 2004

3 Solo los nueve equipos españoles GEM 2004 (na-
cional y regionales) introdujeron las cuestiones que nos
han permitido observar si las políticas públicas que fo-
mentan la creación de nuevas empresas son realmen-
te conocidas y usadas por la población en general y
por los emprendedores en particular.

4 El número de expertos entrevistados en España
durante el año 2004 fue de 325, de los cuales 36 per-
tenecían a la CAPV. La fiabilidad de los cuestionarios a
expertos se ha garantizado mediante el cálculo de las
Alfas de Cronbach (0 ≤ α ≤ 1) para cada uno de los
bloques de preguntas que en ningún caso salen infe-
riores a 0,6 (por encima del 0,5, a partir del cual su fia-
bilidad se considera aceptable).



Tal y como exponemos en el cuadro n.º
1, las muestras utilizadas para España y
para la CAPV logran una fiabilidad más que
aceptable, con un error muestral del
±2,19% para la CAPV y del ±0,75% para
España, inferior al habitual ±5%, bajo el su-
puesto de máxima indeterminación (p = q =
0,5) en respuestas a las preguntas clave de
esta encuesta.

Por lo que respecta a los colectivos em-
prendedores, y debido a que en la comuni-
dad científica no existe una única y amplia-
mente aceptada definición de emprendedor
(Gartner, 1990) debemos aclarar que en
este trabajo hemos usado la definición de
emprendedor que ha consensuado el Con-
sorcio GEM. Este, ante la falta de acuerdo
sobre este concepto, ha optado por una
definición amplia y sencilla que aglutina las
diversas corrientes existentes, y que permi-
te ser restrictivo cuando los investigadores
así lo requieren. La definición del Consorcio
GEM considera emprendedores a todos los

adultos (entre 18 y 65 años) inmersos en el
proceso emprendedor en fase de gestación
que se refleja en el gráfico n.º 1, es decir,
aquellos propietarios o copropietarios de
empresas que hayan persistido en el mer-
cado por un período comprendido entre los
0 y 42 meses (3,5 años). 

Así, según este concepto de emprende-
dor, sondearemos el nivel de conocimiento
y uso de las políticas de apoyo a la crea-
ción de empresas, que completaremos con
la revisión de cada uno de los colectivos
emprendedores que recoge el gráfico n.º 1.
En concreto, desglosaremos el análisis en-
tre distintos grupos:

— Emprendedores con actividades em-
presariales en fase de gestación:

• Nacientes. Población adulta (entre
18 y 65 años) propietaria o copro-
pietaria de empresas de nueva crea-
ción con una vida inferior a los 3
meses, es decir, cuyo período de
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Gráfico n.º 1

El proceso emprendedor: las definiciones operacionales GEM

Fuente: Reynolds et al. (2005: 209).

Actividad Emprendedora Total
en fase de Gestación

Propietario-gerente

de una actividad

Nueva

(hasta 3,5 años)

Emprendedor

Naciente:

involucrado en la

puesta en marcha

Emprendedor

Potencial:

habilidades y

conocimientos

Propietario-gerente

de una actividad

Consolidada

(más 3,5 años)

Concepción Nacimiento Persistencia



pago de salarios no exceda los 3
meses.

• Nuevas. Población adulta (entre 18 y
65 años) propietaria o copropietaria
de aquellas empresas cuya actividad
emprendedora haya supuesto el
pago de salarios por un período en-
tre 3 y 42 meses.

— Propietarios de empresas consolida-
das. Población adulta (entre 18 y 65
años) con empresas o negocios cuya
actividad haya supuesto el pago de
salarios por un período superior a los
42 meses.

— Emprendedores potenciales. Pobla-
ción adulta (entre 18 y 65 años) que
ha declarado su intención de empren-
der en los 3 próximos años.

A pesar de que el reducido error mues-
tral de la población encuestada en la CAPV
y en España garantiza holgadamente los
resultados obtenidos con respecto al uso y
conocimiento entre la población general de
las políticas de creación de empresas, di-
cho error aumenta en gran medida en las

submuestras correspondientes a los colec-
tivos emprendedores anteriormente descri-
tos. La principal limitación de este trabajo
se centra en el error muestral que presen-
tan los colectivos emprendedores para el
caso de la CAPV. Tal y como se observa en
el cuadro n.º 2, para el caso de España la
fiabilidad de los cinco subgrupos de em-
prendedores estudiados es suficiente. Solo
el subgrupo de emprendedores nacientes
supera levemente el 5% de error. 

Sin embargo, en el caso de la CAPV, el
error muestral supera el 5% para todos los
colectivos emprendedores, destacando los
subgrupos de emprendedores nacientes,
nuevos y potenciales que superan el 10%
de error muestral.

Si realizamos un cálculo de los errores
muestrales tomando como p y q las pro-
porciones observadas en la muestra para
cada una de las variables estudiadas, lo-
gramos afinar el error muestral de todos los
colectivos emprendedores de la CAPV has-
ta un nivel inferior al 10%, a excepción de
los emprendedores nacientes, que solo
para el caso del impacto de las políticas de
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Cuadro n.º 2

Error muestral de los colectivos emprendedores
(en %)

Nacientes (< 3 meses)

Nuevos (3 - 42 meses)

En Gestación (<42 meses)

Consolidados (> 42 meses)

Potenciales (3 próximos años)

Total

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

± 18,86

± 11,17

 ± 9,65

 ± 8,31

± 12,44

 ± 2,19

CAPVEspaña

± 5,25

± 4,30

± 3,33

± 2,71

± 3,28

± 0,75



creación de empresas en los medios de
comunicación reduce su índice de error por
debajo del 10%. El reducido índice de em-
prendedores nacientes que presenta la
CAPV en el año 2004, 1,4%, impide abor-
dar específicamente a este colectivo con
garantías suficientes. 

3.1. Conocimiento de las políticas
públicas de creación de empresas
en el País Vasco y en España

El cuadro n.º 3 nos ofrece la primera
aproximación al grado de conocimiento
que declara la población vasca y espa-
ñola, en general, con respecto a los ser-
vicios y programas públicos de apoyo a
la creación de empresas. El nivel de co-
nocimiento es más alto en la CAPV que
en España, un 19,30% de la población
vasca conoce estos servicios y es capaz
de citar al menos una de estas iniciati-
vas. 

Ciñéndonos exclusivamente al caso de la
CAPV, en el cuadro n.º 4 se han clasificado
las entidades señaladas por los encuesta-
dos vascos que respondían positivamente
a la pregunta: «¿Conoce usted algún servi-

cio o programa de apoyo a la creación de
empresas?». Los resultados que se obser-
van en este cuadro coinciden con los resul-
tados de Belso (2002) para la Comunidad
Valenciana, que ponían de relevancia que el
conocimiento, la valoración y la utilización
de las ayudas públicas locales y autonómi-
cas era mayor que el de las ayudas estata-
les y europeas. 

En concreto, observamos que los pro-
gramas de apoyo a la creación de empre-
sas más conocidos son los del Gobierno
Vasco5 en general, y los que proporcionan
algunas de sus entidades públicas depen-
dientes.6 Por el contrario, las iniciativas en
principio menos cercanas al ciudadano, las
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Cuadro n.º 3

Grado de conocimiento de servicios o programas de apoyo
a la creación  de empresas, CAPV y España

(en %)

¿Conoce usted algún servicio o programa

de apoyo a la creación de empresas?

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

CAPV

 Sí

19,30

 No

80,70

España

 Sí

10,60

 No

89,40

5 El porcentaje tan alto que refleja «Gobierno Vas-
co» se debe a que gran parte de los encuestados que
respondieron positivamente a esta cuestión, no cita-
ban un programa concreto, mencionando genérica-
mente «programas de Gobierno Vasco». Si elimináse-
mos a ese grupo de personas que no parecían
conocer el nombre de un programa concreto, las enti-
dades locales (Ayuntamientos y entidades comarcales)
serían las más citadas en el Cuadro n.º 4 (27,39%).

6 Langai (Servicio Vasco de Colocación); Lanbide
(Servicio Vasco de Empleo), SPRI (Sociedad para la
Promoción y Reconversión Industrial); Mendikoi (Cen-
tro Integral para la Formación, Promoción y el Desarro-
llo Rural de la CAPV).



de ámbito estatal,7 se encuentran en penúl-
timo lugar. A continuación de las iniciativas
del Gobierno Vasco, encontramos a las de
entidades locales,8 financieras9 y Diputacio-
nes.10 En último lugar figuran los programas
universitarios,11 citados solo por el 1,88%
de los encuestados. 

Centrándonos exclusivamente en los co-
lectivos emprendedores que observába-
mos en el gráfico n.º 1, en el cuadro n.º 5
puede observarse que, tal y como cabría
esperar, el nivel de conocimiento de los co-
lectivos involucrados empresarialmente o
que declararon su intención de emprender
en los tres próximos años es, en general,
sensiblemente superior al 19,30% registra-
do como media de la CAPV y el 10,60% de
España. A pesar de que el colectivo de em-
prendedores nacientes de la CAPV presen-
ta un error muestral bastante importante,
sorprende observar que es justamente este
colectivo, al que en principio se le presupo-
ne una mayor necesidad de apoyo y al que
van principalmente dirigidos los esfuerzos
públicos de fomento empresarial, el que
presenta uno de los menores niveles de co-
nocimiento de los apoyos ofertados, tanto
en la CAPV como en España (para la que
los resultados sí son fiables). 
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Cuadro n.º 4

Clasificación de las entidades citadas en la CAPV
(en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

43,55

16,94

9,41

7,53

7,26

5,91

5,11

2,42

1,88

100,00

Porcentaje

Gobierno Vasco

Entidades locales

Entidades financieras

Diputaciones

Otros

No recuerda el nombre

Asociaciones empresariales

Entidades estatales

Universidades

Clasificación de entidades

7 Las entidades y programas citados fueron por este
orden: INEM, ICO e ICEX. 

8 Lan Ekintza (Ayto. de Bilbao) e Inguralde (Ayto. de
Barakaldo) en Bizkaia; Goieki (Agencia de Desarrollo
de la comarca del Goierri) y Bidasoa Activa (Agencia
de Desarrollo de la comarca del Bidasoa) en Gipuzkoa.

9 Bilbao Bizkaia Kutxa y Caja Laboral, que tienen
programas específicos de apoyo a nuevos empresa-
rios a través de sus respectivas Fundaciones: Gazte-
lanbidean y Gaztenpresa.

10 La entidades dependientes de las Diputaciones
más citadas han sido: DEMA, BEAZ y CEDEMI.

11 Las respuestas citaban a Universidades en gene-
ral, y CEI Saiolan, que situado en la Escuela Politécni-
ca de Mondragón, ofrece también sus servios de apo-
yo a emprendedores de la Universidad de Mondragón.



Pensamos que las instituciones públicas
involucradas en esta labor deberían pres-
tarle una atención especial a este hecho, ya
que ofertar unos servicios de apoyo no co-
nocidos suficientemente por el colectivo
objetivo de estas iniciativas, y por los admi-
nistrados en general, imposibilita la obten-
ción de resultados satisfactorios para estas
políticas de fomento emprendedor. Es de-
cir, esta situación no parece la más ade-
cuada ni en términos de equidad, ni de efi-
cacia presupuestaria de los esfuerzos
públicos. 

A la vista de los datos de este cuadro,
parece que la preocupación de los empren-
dedores por conocer las posibilidades de
apoyo disponibles para nuevas empresas,
se incrementa según aumenta el tiempo de
permanencia en el mercado: son más los
propietarios o copropietarios de empresas
nuevas que conocen los servicios existen-
tes que los de empresas nacientes. Aunque

en principio era lógico esperar una tasa de
conocimiento mayor entre los más noveles
(nacientes), los datos nos permiten aventu-
rar que la mayor parte de los emprendedo-
res dan de alta sus negocios sin solicitar
ningún asesoramiento, y que es posterior-
mente, en el momento en el que proba-
blemente empiezan a ser evidentes las
principales deficiencias, cuando los em-
prendedores se preocupan de los apoyos
disponibles. 

Como resultado, observamos que solo
una cuarta parte de los emprendedores en
fase de gestación (menos de 42 meses en
el mercado) de la CAPV y un 18% de los
españoles conocen estos servicios. Ade-
más, el cuadro n.º 5 muestra que son los
emprendedores potenciales (aquellos que
han declarado su intención de emprender
en los tres próximos años) los mejor infor-
mados sobre los servicios y programas dis-
ponibles.
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Cuadro n.º 5

Grado de conocimiento de los servicios o programas de apoyo a la creación
de empresas: empresarios actuales y potenciales en la CAPV y España

(en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

Tipos

Nacientes (< 3 meses)

Nuevos (3-42 meses)

En gestación (< 42 meses)

Consolidados (> 42 meses)

Potenciales (3 prox. años)

CAPV

 Sí

18,52

27,27

25,24

23,02

25,81

 No

81,48

72,73

74,76

76,98

74,19

España

 Sí

16,05

19,27

17,94

15,46

20,81

 No

83,95

80,73

82,06

84,54

79,19



3.2. Impacto de la difusión en los
medios de comunicación de las
acciones gubernamentales en
favor de nuevos empresarios

Este apartado está dedicado a analizar el
impacto que tienen los medios de comuni-
cación en la difusión de acciones guberna-
mentales en favor de nuevos empresarios.
Las respuestas a la cuestión: «¿Podría citar
alguna acción gubernamental aparecida en
prensa, radio o televisión que usted conside-
re que es un apoyo efectivo para los nuevos
empresarios?», muestran un panorama glo-
bal muy distinto al que observábamos en el
apartado anterior, ya que si bien decíamos
que la población de la CAPV parece estar
comparativamente más informada que la es-
pañola en lo que respecta a acciones de
apoyo, la difusión en los medios de comuni-
cación de estos servicios es aparentemente
uno de los puntos débiles en la CAPV. 

El cuadro n.º 6 refleja que solo el 3,86%
de la población de la CAPV recuerda una
aparición en los medios de comunicación
de una acción gubernamental concreta que

considera un apoyo efectivo para nuevos
empresarios. Así, parece que el esfuerzo de
difusión gubernamental de las acciones de
apoyo a nuevos empresarios en el ámbito
estatal está siendo más fuerte que en la
CAPV, si bien debemos señalar que en am-
bos casos, los porcentajes de respuesta
positiva son realmente escasos. En princi-
pio, los resultados que obteníamos en el
apartado anterior en cuanto a un menor
grado de conocimiento de los programas
existentes en España con respecto a la
CAPV, justificarían un mayor esfuerzo de di-
fusión por parte de las instituciones en el
resto del estado. Sin embargo, este hecho
no debería provocar descuidos en comuni-
cación por parte de la Administración Públi-
ca vasca. Recordemos que independiente-
mente de las comparaciones con el estado,
el porcentaje de población de la CAPV que
conoce estos servicios sigue siendo insufi-
ciente, por lo que si se desea fomentar la
asunción de riesgos empresariales entre la
población vasca, deberían fortalecerse aún
más las partidas presupuestarias dedica-
das a promocionar los programas diseña-
dos por las distintas administraciones. 
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Cuadro n.º 6

Impacto de la difusión en los medios de comunicación de las acciones en

favor de nuevos empresarios, CAPV y España

(en %)

¿Podría citar alguna acción gubernamental

aparecida en prensa, radio o televisión que

 usted considere que es un apoyo efectivo

para los nuevos empresarios?

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

CAPV

 Sí

3,86

 No

96,14

España

 Sí

5,15

 No

94,85



En el cuadro n.º 7 recogemos las accio-
nes gubernamentales aparecidas en los
medios de comunicación que han sido cita-
das por el 3,86% de la población en la
CAPV. Como en el apartado anterior, las
acciones del Gobierno Vasco son las más
citadas, seguidas de las ayudas para autó-
nomos (relacionadas con su régimen de
cotización a la Seguridad Social). Las ac-
ciones de divulgación de DEMA Creación y
Desarrollo Empresarial, los programas es-

pecíficos para mujeres y las acciones de la
entidad financiera Bilbao Bizkaia Kutxa
(BBK) parecen también haber calado efi-
cazmente en la población. 

Si nos centramos exclusivamente en los
colectivos específicos de emprendedores,
observamos también un menor impacto de
la divulgación en los medios de comunica-
ción de las acciones de apoyo a emprende-
dores en la CAPV que en España (véase
cuadro n.º 8). Debemos señalar que para
esta variable los índices de error muestral
de la CAPV a los que hacíamos referencia
anteriormente son bastante reducidos, sien-
do inferiores al 5% para todos los colectivos
emprendedores, con la excepción de los
subgrupos de emprendedores potenciales
(7,36% de error) y nacientes (9,80%). 
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Cuadro n.º 7

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

26,15

24,61

7,69

6,15

4,61

4,61

4,61

4,61

3,07

3,07

10,76

100,00

Porcentaje

Ayudas del Gobierno Vasco

Ayudas a autónomos en S.S.

DEMA (Diputación de Bizkaia)

Apoyo a mujeres emprendedoras

BBK

Créditos blandos

Eliminar el IAE

Programas de apoyo en general

Ayudas a Pymes

Ayudas a la I+D

Otros

Clasificación de acciones

Acciones gubernamentales aparecidas en los medios
de comunicación en la CAPV12

(en %)

12 En el grupo «otros» aglutinamos todas aquellas
acciones que han sido citadas por un solo entrevista-
do.

DEMA: Sociedad de Creación y Desarrollo Empre-
sarial de la Diputación Foral de Bizkaia

BBK: Bilbao Bizkaia Kutxa. Caja de Ahorros de Bil-
bao y Bizkaia.



Analizando los datos, sólo el colectivo de
emprendedores potenciales de la CAPV
presenta un porcentaje por encima del es-
pañol, siendo además el grupo que parece
más sensible a las campañas aparecidas
en los medios de comunicación. Destaca el
escaso 2,91% de propietarios o copropie-
tarios de empresas en fase de gestación
(menos de 42 meses en el mercado) que
conocen acciones divulgativas relacionadas
con el apoyo a emprendedores, incluso in-
ferior a la media de la población de la
CAPV. Y sobresale negativamente el exiguo
1,30% que representan los emprendedores
con empresas nuevas (entre 3 y 42 meses
de supervivencia), justamente el colectivo
que obtenía un mayor porcentaje compara-
tivo de conocimiento de programas de ayu-
da a nuevos negocios. Este último dato re-
afirma los resultados obtenidos en el
apartado anterior, y que hacían sospechar

que los emprendedores se preocupan más
de conocer y buscar los apoyos existentes
después de constituir la empresa. La bús-
queda activa parece ser por tanto la razón
principal del mayor índice de conocimiento
de los programas existentes por parte de
los emprendedores nuevos (entre 3 y 42
meses), independientemente de las campa-
ñas de difusión que se realicen. 

A la vista de los datos, podemos concluir
que los esfuerzos en comunicación y difu-
sión de programas de apoyo y fomento a la
creación de nuevas empresas son insufi-
cientes. Entendemos que las acciones pu-
blicitarias masivas son costosas y que pue-
de parecer más atractivo dedicar estos
fondos a apoyar de manera efectiva a em-
prendedores. Sin embargo, el desconoci-
miento de los servicios existentes por parte
de los emprendedores más noveles, y que
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Cuadro n.º 8

Impacto de la difusión en los medios de comunicación de las acciones en
favor de nuevos empresarios: empresarios actuales y potenciales en la

CAPV y España (en %)

Nota: el error muestral de los colectivos emprendedores nuevos, en gestación y consolidados de la CAPV
es inferior al 5%.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

Tipos

Nacientes (< 3 meses)

Nuevos (3-42 meses)

En gestación (< 42 meses)

Consolidados (> 42 meses)

Potenciales (3 prox. años)

CAPV

 Sí

7,41

1,30

2,91

5,04

9,68

 No

92,59

98,70

97,09

94,96

90,32

España

 Sí

8,88

9,25

9,03

6,35

8,61

 No

91,12

90,75

90,97

93,65

91,39



justamente componen el colectivo objetivo
de la mayor parte de las acciones de fo-
mento empresarial, es bastante preocupan-
te. Acciones de relaciones públicas centra-
das en una mayor aparición en los medios
de comunicación de casos concretos de
emprendedores que hayan sido usuarios
de estos servicios, podrían ser una solución
no sólo para cubrir el déficit de información
del colectivo naciente (menos de 3 meses)
con respecto a programas y servicios con-
cretos, sino también como una medida de
fomento del espíritu emprendedor más
económica que las acciones puramente
publicitarias.

3.3. Contacto con instituciones o
servicios públicos de apoyo a
nuevos emprendedores

Dado el bajo conocimiento de las políti-
cas públicas de fomento de la actividad
emprendedora, era coherente que el con-
tacto efectivo de la población con entida-
des o programas de apoyo también lo fue-
ra. Tal y como muestra el cuadro n.º 9, solo
un 3,41% de la población de la CAPV y un

2,83% de la española ha contactado algu-
na vez, aunque fuese sólo para informar-
se13 con una entidad dedicada al apoyo de
nuevos empresarios. 

En el cuadro n.º 10, se presenta la clasi-
ficación de instituciones o programas con
las que los encuestados han declarado ha-
ber contactado en la CAPV. De nuevo, las
entidades más cercanas al ciudadano en-
cabezan la clasificación por este orden:
Gobierno Vasco, entidades locales y Dipu-
taciones de los tres territorios. 

Los porcentajes anteriores aumentan os-
tensiblemente cuando nos centramos en
los colectivos emprendedores, si bien de-
bemos señalar que son muy pocos los que
deciden contactar con una institución o
programa de apoyo a la creación de em-
presas (véase cuadro n.º 11). Estos datos
permiten reafirmar que la gran mayoría de
emprendedores noveles constituyen sus
empresas sin solicitar ningún asesoramien-
to de instituciones o programas dedicados
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Cuadro n.º 9

Contacto con instituciones o servicios públicos de apoyo a nuevos
emprendedores en la CAPV y España

(en %)

¿Ha contactado usted, aunque solo sea para

informarse, con alguna institución o programa

de apoyo a la creación de empresas?

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

CAPV

 Sí

3,41

 No

96,59

España

 Sí

2,83

 No

97,17

13 La respuesta positiva no implica que se haya reci-
bido apoyo real y efectivo.
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Cuadro n.º 11

Contacto con instituciones o servicios públicos de apoyo a nuevos
emprendedores: empresarios actuales y potenciales en la CAPV y España

(en %)

Nota: el error muestral del colectivo de emprendedores consolidados de la CAPV es inferior al 5%.
Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

Tipos

Nacientes (< 3 meses)

Nuevos (3-42 meses)

En gestación (< 42 meses)

Consolidados (> 42 meses)

Potenciales (3 prox. años)

CAPV

 Sí

14,81

16,88

16,50

8,63

9,68

 No

85,19

83,12

83,50

91,37

90,32

España

 Sí

10,03

13,29

11,92

6,35

12,42

 No

89,97

86,71

88,08

93,65

87,58

Cuadro n.º 10

Clasificación de las instituciones o programas contactadas en la CAPV
(en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

30,77

26,15

10,77

10,77

7,69

7,69

4,62

1,54

100,00

Gobierno Vasco

Entidades locales

Diputaciones

Entidades financieras

Cámaras de Comercio

Otros

Entidades estatales

Asociaciones empresariales

Clasificación de entidades



a esta labor, y que es en fases posteriores
cuando observan una mayor necesidad de
contactar o solicitar información de estos
entes. 

3.4. Medidas recomendadas a la
Administración para favorecer la
creación de empresas.

En este apartado se analizan las reco-
mendaciones que los encuestados propo-
nen a la Administración Públ ica para
favorecer la creación de empresas, anali-
zándose las respuestas de los encuestados
a la siguiente pregunta: «Si pudiese reco-
mendar una medida a la Administración
para favorecer la creación de empresas,
¿cuál seria?». En este caso, el porcentaje
de población que se anima a sugerir a la

Administración Pública alguna medida para
favorecer la creación de empresas es bas-
tante elevado, lo que denota un cierto inte-
rés general por esta cuestión. Eso sí, en
este apartado la población vasca se mues-
tra más cauta a la hora de hacer recomen-
daciones o se siente menos capacitada
para ello que la española.

El cuadro n.º 12 muestra las recomenda-
ciones concretas que los encuestados de
la CAPV hacen a la Administración. Casi un
40% de las personas encuestadas que su-
girieron alguna recomendación a la Admi-
nistración Pública lo hacían de manera ge-
nérica, demandando «subvenciones en
general». El resto de medidas recomenda-
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Cuadro n.º 12

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

39,62

15,89

11,48

7,17

6,40

4,08

3,97

2,21

2,10

1,66

5,41

Subvenciones en general

Reducir impuestos

Apoyo económico y formación para los más jóvenes

Ayudas a las pymes

Mejorar régimen de los autónomos

Menos burocracia

Facilidades para comprar o alquilar locales

Ayudas para empleos más estables, sueldos más dignos

Más información

Bajar el tipo de interés y mejores créditos

Otros

Medidas recomendadas

Medidas de fomento empresarial sugeridas en la CAPV14

(en %)

14 «Otros» incluye una agrupación de las medidas
sugeridas con índice de cita inferior al 1%.



das fueron más concretas. Destacan los
encuestados que opinaban que una reduc-
ción tributaria fomentaría una mayor crea-
ción de empresas y los que consideraban
necesario aportar un mayor apoyo econó-
mico y formativo dirigido al colectivo de los
jóvenes. También debemos mencionar las
recomendaciones siguientes: «ayudas a las
pymes» en general, la reivindicación de una
mejora en el régimen de los trabajadores
autónomos, «menos burocracia» en los trá-
mites de constitución de la empresa, así
como las dificultades que parece presentar
el acceso a un local (comercial o industrial).
El resto de recomendaciones han obtenido
un menor consenso, si bien muchas de
ellas se pueden agrupar en medidas de tipo
laboral, sugerencias para facilitar el acceso
a la financiación necesaria y demandas de
mayor información y transparencia de las
medidas existentes.

El cuadro n.º 13 refleja que las recomen-
daciones sugeridas en el ámbito estatal son
muy similares a las de la CAPV. Una de las
diferencias más relevantes se centra en que
los encuestados españoles parecen darle
mayor importancia a los medios de finan-
ciación (un 4,47% reclama bajos tipos de
interés y mejores condiciones crediticias).

Si concentramos nuestro análisis en los
colectivos emprendedores activos y poten-
ciales (aquellos individuos que han declara-
do su intención de emprender en los próxi-
mos tres años), el cuadro n.º 14 refleja que,
tal y como cabía esperar, los porcentajes
de recomendación positiva a la Administra-
ción Pública se presentan más elevados
que los que observábamos para la pobla-
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Cuadro n.º 13

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

39,53

19,18

12,33

8,27

4,47

3,86

2,28

1,82

1,32

1,07

5,89

Subvenciones en general

Reducir impuestos

Apoyo económico y formación para los más jóvenes

Ayudas a las pymes

Bajar el tipo de interés y mejores créditos

Mejorar régimen de los autónomos

Menos burocracia

Bajar la cotización a la Seguridad Social

Facilidades para comprar o alquilar locales

Más información

Otros

Medidas recomendadas

Medidas de fomento empresarial sugeridas en España15

(en %)

15 Véase nota anterior.



ción en general, manteniéndose en general
porcentajes más elevados en el ámbito es-
tatal que en la CAPV. Los propietarios o
copropietarios de empresas en fase de
gestación (menos de 42 meses de vida) pa-
recen mostrar un menor interés en compa-
ración con los consolidados y los potencia-
les a la hora de sugerir acciones destinadas
a la mejora de las políticas públicas que fa-
vorecen la creación de nuevas empresas. 

Los cuadros siguientes (n.º 15 y n.º 16)
muestran en detalle las recomendaciones
aportadas por los diferentes colectivos em-
prendedores en la CAPV. 

El primero de los cuadros (cuadro n.º 15)
incluye las medidas sugeridas por los em-
prendedores en fase de gestación de la
CAPV. Este colectivo sugiere con igual por-
centaje tanto medidas genéricas (»subven-
ciones en general»), como una reducción
de impuestos para las empresas de nueva
creación. Debemos destacar que la de-
manda de una menor burocracia y la mejo-
ra del «régimen de los autónomos» presen-

tan porcentajes de cita mucho más eleva-
dos en estos colectivos que los que se re-
gistraban en las sugerencias de la pobla-
ción adulta vasca en general (véase cuadro
n.º 12). Además, la reducida tasa de con-
tacto con instituciones y programas de
apoyo a la creación de empresas (véase
cuadro n.º 11) contrasta con su demanda
de mayor apoyo económico y formativo a
los jóvenes. Estos resultados tal vez sugie-
ran que a pesar de que la mayor parte de
los apoyos públicos en este ámbito se diri-
gen al colectivo joven, los servicios aporta-
dos podrían resultar poco coincidentes con
las necesidades de los emprendedores, o
sencillamente que, tal y como comentába-
mos anteriormente, el colectivo más novel
conoce muy poco estos servicios.

En el cuadro n.º 16 se observa el contras-
te de recomendaciones aportadas por los
empresarios más experimentados o consoli-
dados y por aquellos individuos que pre-
tenden emprender en los 3 próximos años
(potenciales). Los primeros demandan ma-
yoritariamente «subvenciones en general»,
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Cuadro n.º 14

Medidas sugeridas: empresarios actuales y potenciales en la CAPV y España
(en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

Tipos

Nacientes (< 3 meses)

Nuevos (3-42 meses)

En gestación (< 42 meses)

Consolidados (> 42 meses)

Potenciales (3 prox. años)

España

 Sí

68,19

67,24

67,71

69,93

69,13

 No sabe

31,81

32,76

32,29

30,07

30,87

CAPV

 Sí

51,85

70,13

66,02

68,35

66,13

 No sabe

48,15

29,87

33,98

31,65

33,87



«reducir impuestos» y «mejorar el régimen de
autónomos», que coincide con las tres pri-
meras opciones de los emprendedores en
fase de gestación. Los segundos, a pesar
de citar también las recomendaciones ante-
riores, destacan por la mayor importancia
comparativa que le otorgan a las sugeren-
cias: «apoyo económico y formación para
los más jóvenes», «menos burocracia» y «fa-
cilidades para comprar o alquilar locales».

Debemos señalar que algunas de las re-
comendaciones realizadas exceden a las
competencias de los diseñadores de pro-
gramas públicos de fomento a la creación
de nuevas empresas. En concreto, la de-
manda generalizada de una reducción im-
positiva compete a las autoridades tributa-
rias. Por otro lado, también existe un
importante consenso, sobre todo en el co-
lectivo emprendedor, a la hora de deman-
dar una mejora en el régimen de autóno-
mos, competencia que corresponde
mayoritariamente a las autoridades labora-

les. Y la recomendación dirigida a una re-
ducción burocrática compete a diversos
ámbitos de la Administración Pública que
deberían trabajar conjuntamente para sim-
plificar tanto los trámites de constitución
como otras obligaciones administrativas de
las empresas. Incluso, la recomendación
denominada «apoyo económico y forma-
ción para los más jóvenes» involucra indi-
rectamente a las autoridades responsables
del sistema educativo.

3.5. La opinión de los expertos
entrevistados en el País Vasco 
y en España. 

Como conclusión a los anteriores aparta-
dos, podemos decir que en general los es-
fuerzos de las diversas instituciones y progra-
mas de apoyo a la creación de empresas
son muy poco conocidos y escasamente
usados por los administrados, no observán-
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Cuadro n.º 15

Medidas sugeridas por los empresarios en fase de gestación de la CAPV
(en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

Subvenciones en general
Reducir impuestos
Mejorar régimen de los autónomos
Apoyo económico y formación para los más jóvenes
Menos burocracia
Ayudas a las pymes
Más información
Bajar la cotización a la Seguridad Social
Otros

22,06
22,06
13,24
10,29
8,82
8,82
2,94
2,94
8,82

EN GESTACIÓN



dose un uso y un conocimiento muy diferen-
te entre los colectivos específicos de em-
prendedores actuales y potenciales. Ade-
más, las recomendaciones sugeridas por los
encuestados muestran que, si bien es impor-
tante continuar subvencionando a las nuevas
empresas (sobre todos a los jóvenes y a las
pymes), muchas de las áreas de mejora cita-
das involucran a las autoridades tributarias,
laborales e incluso educativas en el fomento
del fenómeno emprendedor. 

Una de las fortalezas de la metodología
GEM es que permite contrastar la informa-

ción obtenida en la encuesta a la población
adulta en cada país o región (2.000 indivi-
duos/país o región de la que se han extraí-
do las conclusiones anteriores), con la que
se logra de las entrevistas en profundidad
realizadas a expertos en materia de crea-
ción de empresas (en cada región o país).
El objetivo de este último apartado es com-
parar sucintamente las posturas de los ex-
pertos entrevistados en la CAPV y en el
conjunto de España con las valoraciones
de la población en general, y de los colecti-
vos emprendedores en particular, que pre-
sentábamos en los apartados anteriores. El
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Cuadro n.º 16

Medidas sugeridas por los empresarios consolidados
y potenciales en la CAPV

(en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos GEM 2004 (CAPV y España).

CONSOLIDADOS
Subvenciones en general
Reducir impuestos
Mejorar régimen de los autónomos
Menos burocracia
Ayudas a las pymes
Apoyo económico y formación para los más jóvenes
Bajar el tipo de interés y mejores créditos
Facilidades para comprar o alquilar locales
Otros
POTENCIALES (PROXIMOS 3 AÑOS)
Subvenciones en general
Apoyo económico y formación para los más jóvenes
Reducir impuestos
Menos burocracia
Mejorar régimen de los autónomos
Facilidades para comprar o alquilar locales
Ayudas a las pymes
Otros

Medidas recomendadas

29,47
25,26
18,95
5,26
5,26
4,21
3,16
2,11
6,31

34,15
17,07
12,20
12,20
7,32
4,88
2,44
9,76



número de expertos entrevistados en Espa-
ña durante el año 2004 fue de 325, de los
cuales 36 pertenecían a la CAPV. La fiabili-
dad de los cuestionarios a expertos se ha
garantizado mediante el cálculo de las Alfas
de Cronbach (0 £ a £ 1) para cada uno de
los bloques de preguntas que en ningún
caso salen inferiores a 0,6 (por encima del
0,5; la fiabilidad se considera aceptable).

Tal y como ya se exponía en el informe
GEM País Vasco 2004 (Peña et al., 2005),
en la valoración general que realizaron los
expertos con respecto el entorno específico
de creación de empresas existente en la
CAPV y en España, sólo cinco de los trece
factores del entorno estudiados en la CAPV
y cuatro en España merecieron un valor su-
perior a la media de la escala. Debemos
destacar que tres de esos cinco factores
que consiguieron el aprobado en la CAPV
están relacionados con la política guberna-
mental y los programas gubernamentales al
servicio de nuevos emprendedores. La
principal barrera a la creación de empresas
que citaron los expertos en la CAPV y en
España estaba relacionada con las normas
sociales y culturales imperantes, que no
animan a la población a crear nuevos nego-
cios. Por el contrario, el factor favorecedor
más mencionado se centraba en los pro-
gramas gubernamentales disponibles, que
aun siendo bien valorados por los expertos,
parecen ser escasamente utilizados por los
emprendedores. 

En cuanto a las medidas de mejora su-
geridas por los expertos, los entrevistados
en la CAPV mencionaron mayoritariamente
ideas de mejora en las áreas de educación
y formación, las políticas y programas gu-
bernamentales y el apoyo financiero. La
principal diferencia de las recomendaciones
de los expertos españoles con respecto a
los de la CAPV se centra en una mayor
proporción de sugerencias orientadas a

programas gubernamentales de apoyo a la
creación de empresas.

Para afianzar la comparación entre las
conclusiones extraídas en los apartados
anteriores con la opinión de los expertos,
hemos optado por recopilar algunos de los
comentarios de los 36 expertos vascos en-
trevistados, que explican la orientación de
los obstáculos, apoyos y recomendaciones
que han mencionado en el área de políticas
y programas gubernamentales (Peña et al.,
2005). Por una parte, las políticas y progra-
mas gubernamentales existentes en la
CAPV se han valorado positivamente por la
mayor parte de los expertos, que conside-
ran que se ha producido un importante de-
sarrollo de los apoyos públicos al servicio
del emprendedor. Sin embargo, algunos de
ellos hacen referencia a la descoordinación
y duplicidad de algunas de las medidas
existentes (Araujo et al., 2001; Saiz, 2003),
añadiendo que la preparación y los valores
de los responsables gubernamentales que
diseñan y ponen en marcha estas políticas
no son siempre los más adecuados. 

Por otra parte, los expertos avalan la opi-
nión generalizada que mostraba la pobla-
ción en los apartados anteriores, en lo refe-
rente al exceso de burocracia. De hecho,
una de las recomendaciones más mencio-
nadas en este ámbito se centra en el desa-
rrollo efectivo de la denominada «ventanilla
única». 

Con respecto a la recomendación de
disminuir la carga fiscal de las empresas,
que también observábamos en el apartado
anterior, los expertos vascos también coin-
ciden en demandar tratamientos fiscales
más favorables a las empresas de nueva
creación. Además, aconsejan no descuidar
la fase de consolidación de las empresas
en el diseño de las políticas públicas, muy
en línea con uno de los resultados que ob-
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servábamos en apartados anteriores. Co-
mentábamos, que es mayor el porcentaje
de emprendedores nuevos (entre 3 y 42
meses) que contactan con programas o
entidades de apoyo, que aquellos que lo
hacen en la etapa naciente (menos de 3
meses en el mercado). 

5. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES

En definitiva, en primer lugar, ¿son sufi-
cientemente conocidas las políticas de
apoyo a la creación de empresas? Los da-
tos expuestos parecen apuntar claramente
hacia una respuesta negativa a la pregunta
que planteábamos como título de este tra-
bajo. En principio, podría ser hasta cierto
punto comprensible que más del 80% de la
población vasca (y casi un 90% de la espa-
ñola) no conociese estas políticas, ya que
van dirigidas a un colectivo muy concreto:
aquellas personas emprendedoras o con
intención de emprender. Sin embargo, el
hecho de que los colectivos emprendedo-
res estudiados, que son justamente el pú-
blico objetivo de estos apoyos, alcancen un
grado de conocimiento muy similar a la me-
dia de la población, nos permite afirmar
que los esfuerzos de difusión de estos apo-
yos están resultando insuficientes. 

En la CAPV, (aunque los datos de cono-
cimiento poblacional de estos apoyos le
otorgan una posición aventajada con res-
pecto a España), cabe preguntarse si este
resultado comparativo es suficiente, máxi-
me cuando muchas de estas acciones pú-
blicas van destinadas, no a apoyar de ma-
nera efectiva a emprendedores noveles,
sino a fomentar el espíritu emprendedor y la
asunción de riesgos empresariales por par-
te de la población. Y por otra, la constata-
ción de que el colectivo al que van princi-
palmente dirigidos los esfuerzos públicos

de fomento empresarial (el colectivo de em-
prendedores con menos de 3 meses de
permanencia en el mercado) presenta uno
de los niveles más bajos de conocimiento
de los apoyos ofertados, denota que los
esfuerzos públicos no se están dirigiendo
adecuadamente.

Por tanto, la siguiente pregunta que pro-
cede plantearse es ¿son entonces eficaces
los apoyos a nuevos emprendedores?
Como ya comentábamos al comienzo del
trabajo, la valoración de conocimiento y
uso de las políticas de apoyo a la creación
de empresas evalúa solo parcialmente su
efectividad. Pero a priori, parece difícil que
una política pública sea suficientemente efi-
caz, al menos en términos de equidad,
cuando el público objeto de tal intervención
no conoce suficientemente los apoyos que
puede recibir. Además, debemos señalar
que las entidades dedicadas a la motiva-
ción del espíritu empresarial y apoyo a nue-
vos proyectos empresariales son bastante
numerosas en la CAPV. 

De todas formas, aunque la creciente
descentralización de estas políticas (espe-
cialmente en la CAPV) y su progresiva apli-
cación por parte de organismos locales ha
supuesto la disponibilidad de un amplio
abanico de apoyos disponibles, esta diver-
sidad también ha generado algunas duplici-
dades y deficiencias de coordinación entre
las entidades dedicadas a esta labor. Por
tanto, si a la abundancia de apoyos señala-
da le añadimos que solo una cuarta parte
de los emprendedores potenciales y en
fase de gestación de la CAPV es capaz de
citar un servicio o programa de apoyo a la
creación de empresas, al menos lo que sí
se puede afirmar es que los esfuerzos de
difusión son una de las áreas de mejora
para reforzar su eficacia. De hecho, aunque
la población de la CAPV está comparativa-
mente mejor informada que la española en
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lo que respecta a acciones de apoyo, esto
no debería provocar descuidos de comuni-
cación por parte de la Administración vas-
ca, ya que los datos avalan que el impacto
de la difusión en los medios de comunica-
ción de estos servicios es uno de los pun-
tos débiles en la CAPV. 

Por ello, insistimos de nuevo en el forta-
lecimiento de las partidas presupuestarias
dedicadas a promocionar los programas di-
señados por las distintas administraciones,
sobre todo en las más cercanas al ciudada-
no, que son las más populares entre los
encuestados. Y no necesariamente reali-
zando acciones publicitarias masivas muy
costosas, sino a través de acciones de re-
laciones públicas centradas en una mayor
aparición en los medios de comunicación
locales de casos concretos de emprende-
dores usuarios o actividades realizadas en
las entidades objeto de promoción. 

En segundo lugar, centrándonos en los
colectivos de emprendedores estudiados,
los datos expuestos nos revelan que la pre-
ocupación de los emprendedores por co-
nocer las posibilidades de apoyo disponi-
bles para nuevas empresas, se incrementa
según aumenta su período de permanencia
en el mercado, siendo el colectivo de em-
prendedores potenciales (aquellos que han
declarado su intención de emprender en
los tres próximos años) el que parece estar
mejor informado sobre los servicios y pro-
gramas disponibles. Por lo que en principio,
los emprendedores futuros a medio plazo,
tanto de la CAPV como de España, deberí-
an presentar un mejor índice de conoci-
miento de los servicios de apoyo que el
que mostramos en este trabajo. 

Dejando a un lado el más reducido índi-
ce de contacto efectivo de la población con
las instituciones que apoyan a jóvenes em-
prendedores, éste aumenta excesivamente

en los colectivos emprendedores, de hecho
el porcentaje de conocimiento y uso del co-
lectivo de emprendedores en fase de ges-
tación (menos de 42 meses en el mercado)
no difiere excesivamente. Sin embargo, de
nuevo se produce un menor índice de con-
tacto efectivo por parte del colectivo de
emprendedores noveles (menos de 3 me-
ses en el mercado). 

Parece ser que la mayor parte de los em-
prendedores (tanto en la CAPV como en
España) dan de alta sus negocios sin solici-
tar ningún asesoramiento por parte de insti-
tuciones o programas dedicados a esta la-
bor, y es en fases posteriores, en el
momento en el que probablemente empie-
zan a ser evidentes las principales deficien-
cias, cuando observan una mayor necesi-
dad de contactar o solicitar información a
estos entes. Por tanto, aunque es interesan-
te continuar subvencionando el nacimiento
de nuevas empresas, no conviene olvidarse
de la fase de crecimiento y consolidación de
las empresas jóvenes, ya que parece ser la
fase en la que más apoyos se solicitan.

En tercer lugar, en lo que respecta a las
medidas sugeridas a la Administración para
favorecer la creación de empresas, los en-
cuestados, formen o no parte de los colec-
tivos emprendedores estudiados, presen-
tan un consenso bastante claro centrado
en estas seis reivindicaciones: «reducir im-
puestos», «mejorar el régimen de autóno-
mos», «apoyo económico y formación para
los más jóvenes», «menos burocracia»,
«ayudas a las pymes» y «más información».

Algunas de las recomendaciones realiza-
das exceden a las competencias de los di-
señadores de programas públicos de fo-
mento a la creación de nuevas empresas, e
involucran a las autoridades tributarias, la-
borales e incluso educativas en el fomento
del fenómeno emprendedor. 
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El escaso índice de conocimiento y uso
de los apoyos ofertados, junto a estas su-
gerencias que sobrepasan el alcance de los
programas de apoyo a emprendedores,
podría sugerir, que en muchos casos, el
emprendedor no desea ser ayudado, sino
sencillamente no ser entorpecido en su
proceso emprendedor. En este sentido, los
expertos entrevistados de la CAPV también

centran sus sugerencias en medidas que
reduzcan las barreras existentes (evitar du-
plicidades entre programas públicos, trata-
miento fiscal más favorable para las nuevas
empresas, y fomentar la «ventanilla única»
que facilite los trámites burocráticos, entre
otras), y por último que fortalezcan el fo-
mento del espíritu emprendedor en el ámbi-
to educativo.
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