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¿Qué es el proyecto GEM? (I)

• Diagnóstico de la evolución de la actividad emprendedora en 
una región o país

• Iniciativa desarrollada por universidades, institutos de 
investigación e instituciones de fomento a la creación de 
empresas

• Entre 60 y 70 países cada año
 2016: 65 países
 2015: 60 países
 2014: 69 países
 2013: 71 países
 2012: 68 países



¿Qué es el proyecto GEM? (II)

• 18 años de información
• 200,000+ entrevistas anuales
• 100+ economías
• 500+ especialistas en investigación en emprendimiento
• 300+ instituciones académicas y de investigación
• 200+ patrocinadores
• En cada economía, GEM analiza dos bloques de cuestiones:

– El comportamiento emprendedor y actitudes de los individuos
– El contexto nacional  y cómo influye en el emprendimiento 



¿Qué es el proyecto GEM? (III)

• GEM España, desde el año 2000
• GEM Aragón, desde 2008
• España: 18 equipos regionales

• 15 Comunidades Autónomas
• Ceuta y Melilla 
• Madrid (ciudad)
• Más de 100 investigadores
• Alrededor de 100 instituciones, empresas y organizaciones 

colaboradoras



¿Qué es el proyecto GEM? (IV)

Elaboración de un índice de actividad emprendedora (TEA)

o Empresas nacientes: no conllevan pago de salarios ni 
obtención de beneficio

o Empresas nuevas: No superan los 42 meses
_____________________________________________________________________________________________________________

o Empresas consolidadas: más de 42 meses

o Emprendimiento potencial: próximos tres años 

o Abandonos



¿Qué es el proyecto GEM? (V)

• Caracterización de la actividad emprendedora (inversión 
requerida, tipo de financiación empleada, motivo por el que 
se decide crear la empresa, expectativas de rentabilidad, etc.)

• Determinación del perfil del emprendedor y de los factores 
que caracterizan el entorno

• Incorporación de variables que reflejan la preocupación 
política y social sobre la creación de empresas



¿Por qué es importante el proyecto GEM 
para Aragón?

• Conocer la relación que existe entre creación de empresas y 
crecimiento económico

• Comprender el modo en que puede incentivarse la creación 
de empresas desde las administraciones públicas y promover 
el debate sobre dichos incentivos

• Comparar la posición emprendedora de Aragón con la de 
otras regiones españolas y otros países

• Observar la evolución de la creación de empresas y sus 
determinantes en el tiempo



Ficha técnica
Universo Población residente en Aragón de 18 a 64 años

Población objetivo 809.548 personas

Muestra 1.700 personas 

Selección de la muestra

Muestreo polietápico: selección aleatoria de ciudades  y municipios en las 
provincias según ámbito y cuotas de población residente en municipios 
mayores de 5.000 habitantes (población urbana) y municipios menores 

de 5.000 habitantes (población rural).
En una segunda etapa se obtienen aleatoriamente números de teléfono 

correspondientes al municipio.
Finalmente, se selecciona al individuo de entre 18 y 64 años cumpliendo 
cuotas de sexo y edad proporcionales a la población de la Comunidad 

Autónoma.

Metodología Encuesta telefónica asistida por ordenador (sistema CATI)

Error muestral a priori (+/‐) (1) ± 2,37%

Nivel de confianza 95,0%

Periodo encuestación Junio‐Julio 2016

Trabajo de campo Instituto Opinòmetre

Codificación y base de datos Instituto Opinòmetre



Distribución de la muestra

Provincia
Sexo Edad Ámbito

Total
Hombres Mujeres 18‐24 25‐34 35‐44 45‐54 55‐64 Rural Urbano

Huesca 147 140 28 54 77 74 54 112 175 287

Teruel 95 84 19 34 46 46 34 99 80 179

Zaragoza 624 610 107 247 333 300 247 214 1020 1234

Total 866 834 154 335 456 420 335 506 1275 1700



Distribución del panel de expertos 
entrevistados en Aragón

Apoyo financiero 5

Políticas gubernamentales 5

Programas gubernamentales 5

Educación y formación emprendedora 4

Transferencia de I+D 5

Infraestructura comercial y profesional 3

Apertura del mercado interno 3

Acceso a infraestructura física 4

Normas sociales y culturales 4

TOTAL 38



TEA ARAGÓN 
2016

3,3%

Iniciativas 
nacientes

Iniciativas  
nuevas 

(hasta 42 meses)

Índice de actividad emprendedora (TEA)

Emprendedores 
potenciales

idea o intención

Iniciativas 
consolidadas

(más de 42 meses)

% sobre población
de 18-64 años

5,0% 2,12% 1,18% 5,1%



TEA ARAGÓN 
2016 (2015)

3,3% (4,2%)

Iniciativas 
nacientes

Iniciativas
nuevas 

(< 42 meses)

Índice de actividad emprendedora: 
2016 vs 2015

Emprendedores 
potenciales

idea o intención

Iniciativas 
consolidadas

(> 42 meses)

% sobre población
de 18-64 años

5,0% (4,9%) 2,12% (1,2%) 1,18% (3,0%) 5,1% (6,7%)



TEA ARAGÓN 2016
(% sobre la población 

entre 18 y 64 años)

3,3% VS

% de iniciativas 
nacientes 
2,12%

TEA ESPAÑA 2016
(% sobre la población

entre 18 y 64 años)

5,2 %

% de iniciativas 
nuevas 

1,18%

% de iniciativas 
nacientes 
2,3%

% de iniciativas 
nuevas 
2,9%

Índice de actividad emprendedora (TEA):
Aragón vs España



TEA España vs TEA Aragón

4,6 4,2
4,7

4,2

3,3

5,7
5,2 5,5 5,7 5,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2012 2013 2014 2015 2016

TEA Aragón (%) TEA España (%)



Comparación TEA 2016: 
Comunidades Autónomas
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Motivos para la puesta en marcha de una 
actividad emprendedora (I)

DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

TEA

Oportunidad 3,2%

Necesidad 1,0%

Otros 0%

2015
(4,2%)

2,1%

1,2%

0,1%

2016
(3,3%)



Motivos para la puesta en marcha de una 
actividad emprendedora (I)

DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

TEA

Oportunidad 3,2%

Necesidad 1,0%

Otros 0%

2015
(4,2%)

2,1%

1,2%

0,1%

2016
(3,3%)



Motivos para la puesta en marcha de una 
actividad emprendedora (II)

2012 2013 2014 2015 2016
Otros 1,2% 6,0% 5,4% 0,0% 3,5%
Necesidad 29,2% 29,8% 34,2% 25,2% 35,7%
Oportunidad 69,6% 64,3% 60,4% 74,8% 60,8%
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El perfil del emprendedor en Aragón
2016 (2015)

Hombre: 69,6 % (60,2%)

Edad media: 43,2 (40,5) años

Estudios: Universitarios: 32,1% (36,2%)

Formación previa en emprendimiento: 55,4 % (31,3%)



Distribución sectorial de la actividad 
emprendedora

2012 2013 2014 2015 2016
Orientado al consumo 52,5% 49,8% 55,4% 47,0% 43,4%
Servicios a empresas 19,3% 27,4% 20,7% 27,7% 17,0%
Transformador 22,9% 15,2% 17,3% 18,1% 30,3%
Extractivo 5,3% 7,2% 6,6% 7,2% 9,4%
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Distribución del número actual de 
empleados

2012 2013 2014 2015 2016
20+ empleados 3,1% 0,0% 3,5% 0,0% 4,1%
6‐19 empleados 6,1% 11,0% 7,3% 4,8% 8,4%
1‐5 empleados 25,6% 41,2% 41,8% 42,9% 33,4%
Sin empleados 65,2% 47,8% 47,4% 52,4% 54,1%
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La financiación del proceso emprendedor:
Características del capital semilla 2016 vs 2015

Capital semilla necesario por 
start‐up (euros)

2016 2015
Media 504.567 28.878

Mediana 40.863 17.495

Moda 60.000 15.000

Desv. típica 1.996.767 29.820

Mínimo 1000 900

Máximo 10.000.000 120.000



La existencia de buenas oportunidades 
para el emprendimiento

Porcentaje de población que percibe buenas oportunidades para emprender
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Valoración de los expertos:
Factores del entorno 
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Educación primaria y secundaria

Políticas gubernamentales: burocracia e impuestos

Dinámica del mercado interno

Acceso a la financiación

Políticas gubernamentales: prioridad y su apoyo

Normas sociales y culturales

Barreras de acceso al mercado interno

Transferencia de I+D

FP y Educación superior

Programas gubernamentales

Infraestructura comercial y de servicios

Acceso a la infraestructura física

Escala 1= Muy deficiente, 5= Muy adecuado

2016
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Valoración de los expertos: Principales 
apoyos a la actividad emprendedora

Apoyos a la actividad emprendedora en Aragón, por orden de dificultad en 2016
% sobre el 
total de 

respuestas

Ranking del año

2016 2015 2014 2013 2012

Acceso a la infraestructura física 44,1% 1 7 8 10 8
Programas gubernamentales 32,4% 2 2 1 3 8
Estado del mercado laboral 32,4% 2 16 2 1 2
Infraestructura comercial y profesional 29,4% 4 4 18 12 14
Educación y formación 26,5% 5 9 9 8 3
Apertura de mercado, barreras 14,7% 6 9 18 7 1
Clima económico 11,8% 7 13 15 6 5
Normas sociales y culturales 8,8% 8 3 4 3 4
Apoyo financiero 8,8% 8 5 5 8 13
Transferencia I+D 8,8% 8 6 3 3 5
Capacidad emprendedora 8,8% 8 9 15 12 11
Políticas gubernamentales 8,8% 8 13 12 2 10
Acceso a la información 5,9% 13 7 5 14 ‐
Crisis económica 2,9% 14 1 9 10 ‐
Internacionalización 2,9% 14 16 9 17 ‐
Costes laborales, acceso y regulación 0,0% 16 12 7 14 ‐
Contexto político, institucional  y social 0,0% 16 13 12 14 11
Desempeño de pequeñas, medianas y grandes empresas 0,0% 16 16 14 17 ‐
Composición percibida de la población 0,0% 16 16 15 17 5
Corrupción 0,0% 16 16 18 17 ‐
Otros 0,0% 16 16 18 17 ‐



Valoración de los expertos: Principales 
obstáculos a la actividad emprendedora

Obstáculos a la actividad emprendedora en Aragón, por 
orden de dificultad en 2016

% sobre el total 
de respuestas

Ranking del año

2016 2015 2014 2013 2012

Acceso a la financiación 55,6% 1 1 1 1 1
Políticas gubernamentales 55,6% 1 2 2 2 2
Educación, formación 27,8% 3 4 3 3 2
Normas sociales y culturales 16,7% 4 3 9 6 2
Apertura de mercado, barreras 16,7% 4 6 7 7 8
Capacidad emprendedora 16,7% 4 9 9 5 6
Programas gubernamentales 13,9% 7 8 3 9 7
Acceso a la infraestructura física 13,9% 7 5 7 15 8
Infraestructura comercial y profesional 11,1% 9 9 6 15 8
Contexto político, institucional y social 11,1% 9 15 13 11 8
Clima Económico 8,3% 11 15 11 3 5
Internacionalización 5,6% 12 15 17 15 ‐
Crisis económica 2,8% 13 6 13 7 ‐
Desempeño de pequeñas, medianas y grandes empresas 2,8% 13 11 17 11 ‐
Costes laborales, acceso y regulación 2,8% 13 11 17 11 ‐
Acceso a la información 2,8% 13 15 17 11 ‐
Composición percibida de la población 0,0% 17 11 13 15 8
Transferencia I+D 0,0% 17 14 5 9 8
Estado del mercado laboral 0,0% 17 15 11 15 14
Corrupción 0,0% 17 15 13 15 ‐
Otros 0,0% 17 15 17 15 ‐



El emprendimiento en el ámbito rural

Rural Urbano

Emprendimiento potencial 6,1%
(5,7%)

4,4%
(4,7%)

Emprendimiento naciente 3,5%
(1,4 %)

1,7%
(1,2%)

Emprendimiento nuevo 1,7%
(4,1%)

1,0%
(2,5%)

Emprendimiento consolidado 7,1%
(9,5%)

4,4%
(5,8%)

Cierres 0,9%
(2,8%)

1,1%
(0,6%)

TEA (naciente + nuevo)
Rural 2016: 5,2%
Urbano 2016: 2,7%



El emprendimiento juvenil

Jóvenes Adultos
Potenciales 6,6% 4,1%
Nacientes 1,6% 2,3%
Nuevos 1,4% 1,1%
Total Emprendedores (TEA) 3,1% 3,4%
Consolidados 1,0% 6,7%
Cierres 0,2% 1,4%



Principales conclusiones (I)

• Un 3,3% de los aragoneses se encuentra en 2016 desarrollando 
un proyecto emprendedor incipiente (media nacional, 5,2%). 
Junto a la actividad consolidada, algo más de 98.000 
aragoneses.

• Fuerte retroceso en las nuevas iniciativas, que caen del 3,0% al 
1,2%. Sin embargo, el emprendimiento naciente aumenta de 
forma importante,  al pasar del 1,2% al 2,1%. 

• Leve aumento del emprendimiento potencial (pasa del 4,9% al 
5,0%). Caen las iniciativas consolidadas que se sitúan en el 
5,1% (6,7% en 2015).



Principales conclusiones (II)

• Caída en el emprendimiento por oportunidad (60,8% frente al 
74,8% de 2015), con el consiguiente aumento del 
emprendimiento por necesidad, que supera ligeramente el 
35%.

• Crece la dimensión (inversión) de las iniciativas que se llevan a 
cabo: la mediana se duplica y alcanza los 40.000 euros. 

• Mayores tasas de emprendimiento en el ámbito rural (5,2% vs 
2,7%). El emprendimiento entre los jóvenes es ligeramente 
inferior (3,1% vs 3,4%).



La importancia del emprendimiento en la 
sociedad



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

• Fomento de la cultura emprendedora

• Educación y formación emprendedora

• Eliminación de barreras administrativas

• Financiación

• Calidad del emprendimiento



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

Fomento de la cultura emprendedora

• Cada vez más es más difícil encontrar un empleo estable 
y bien remunerado

• Fundamental seguir insistiendo desde todos los ámbitos 
en la relevancia del emprendimiento desde el punto de 
vista social



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

Fomento de la cultura emprendedora

“El empresariado español ha tenido que enfrentarse a 
dos problemas excepcionales. Uno ha sido la 
inseguridad jurídica (…) El otro es una cultura popular 
antiempresarial que se transmite en las escuelas, los 
periódicos, los foros políticos, los púlpitos y la literatura. 
El empresario es visto como un depredador social”

Actualidad Económica, junio 2017



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

Educación y formación emprendedora

• Inclusión de materias de fomento del espíritu 
emprendedor en la etapa escolar (Iniciación al 
emprendimiento en ESO)

• Formación para apoyar la creación de nuevos negocios y 
su crecimiento



Carlos Larraz
Fundador de Funiglobal

“Emprender es lo mejor que 

he hecho, no hay veinte 

másteres que te lo enseñen”

¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

Eliminación de barreras administrativas 

• Apoyo al emprendedor en las etapas cruciales del ciclo 
de vida del negocio

• Valoración de los informes internacionales (Doing
Business) o de las opiniones de los expertos GEM 

• Reconocer los esfuerzos realizados en estos últimos años



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

DOING 
BUSINESS 
(Banco 
Mundial, 

190 
países)

38 39

46

51
48

45 44

52

34 33

28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Facilidad para hacer negocios: 
Evolución de España en el ranking

2014 2015 2016
Obtención de electricidad  78 74 42
Protección de los inversores minoritarios 44 29 24
Pago de impuestos 79 60 34
Comercio transfroterizo 1 1 1↔
Cumplimiento de contratos 39 39 26
Resolución de insolvencias 23 25 19



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

DOING 
BUSINESS 
(Banco 
Mundial, 

190 
países)

38 39

46

51
48

45 44

52

34 33

28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Facilidad para hacer negocios: 
Evolución de España en el ranking

2014 2015 2016
Apertura de un negocio 78 82 86
Manejo de permisos de construcción 97 107 123
Registro de propiedades 48 49 53
Obtención de crédito 52 59 68



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

Financiación

• Continúan las dificultades de acceso al crédito
• Desarrollo y promoción de las fuentes alternativas de 

financiación (business angels, venture capital, etc.). 
– “En España hay una tercera parte de la inversión en venture

capital que hay en Francia y una quinta parte de la que hay en 
el Reino Unido”. Javier Ulecia, Presidente, Asociación Española de 
Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI).



¿Hacia dónde debería ir el 
emprendimiento?

Calidad del emprendimiento

• La tasa de emprendimiento por necesidad no se 
corresponde con el nivel de desarrollo del país. Su tasa 
de supervivencia es inferior

• Acciones de formación emprendedora para 
desempleados

• Énfasis en el impulso del crecimiento de las nuevas 
iniciativas



Rebeca Minguela
Emprendedora
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El País, 31/03/2017

“Hay un poco de confusión con lo que es una startup. Por 
ejemplo, las ayudas públicas que se dan a startups están 
orientadas a PYMEs y en general no hay categorías específicas 
para empresas muy innovadoras, con alto riesgo y alto potencial 
de crecimiento y escalado", se lamenta. "No se puede evaluar 
igual una startup que desarrolle un producto nuevo sin modelo 
de negocio aún que una PYME tradicional, como puede ser la 
tienda de la esquina. Las dos son empresas muy necesarias, pero 
deberían estar en categorías distintas¨




