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El sistema educativo en general, y el universitario en particular,

constituye un determinante clave del desarrollo regional, tanto en el

ámbito de lo económico y comercial, como en el político, cultural y

demográfico. Más concretamente, las universidades pueden jugar un

papel esencial en el desarrollo de competencias emprendedoras que

pueden afectar positivamente a la intención emprendedora de los

estudiantes en los años siguientes a su graduación y de ahí, a la

materialización de esa intención en iniciativas emprendedoras con

impacto económico y social en su área de influencia. 

Se ha acuñado el término de Universidades Emprendedoras para

identificar a aquellas universidades cuya meta no sólo radica en formar

a los futuros emprendedores, ni en la transferencia de tecnología en

forma de start-ups, sino que tratan, además, de liderar la creación de

cultura emprendedora y de las acciones e instituciones que pueden

fomentarla y hacerla fructificar, contribuyendo activamente al

desarrollo de las economías locales y regionales.

La finalidad de este informe es hacer un diagnóstico de la situación de

los estudiantes de la Universitat de València ante el fenómeno

emprendedor y contribuir al conocimiento de sus intenciones de

elección de carrera profesional, teniendo una imagen más precisa de las

causas y consecuencias de tales decisiones. 

INFORME GUESS
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1. INTRODUCCIÓN
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2. OBJETIVOS

Conocer las intenciones de elección de

carrera de los universitarios españoles a

corto y largo plazo y, en particular, sus

intenciones de trabajar por cuenta propia

Identificar y valorar los antecedentes y

determinantes de las intenciones

emprendedoras de los universitarios

españoles. 

Profundizar en el conocimiento de las

actividades empresariales desarrolladas por

los universitarios españoles. 

Analizar y evaluar las condiciones del entorno que determinan las intenciones

emprendedoras, la creación de nuevas empresas y la carrera empresarial, muy

especialmente, el papel del ecosistema de emprendimiento universitario.

 Desarrollar un sistema de indicadores del fenómeno emprendedor que haga

posible tener una referencia de la situación de España en el marco internacional

y facilite el proceso de toma de decisiones.

Como señala el informe GUESS España 2018, los objetivos del proyecto GUESS son: 

En nuestro caso, pretendemos concretar el análisis y realizar recomendaciones

ciñiéndonos al contexto específico de la Universitat de València. Para ello se han

tomado como referencia los informes GUESS nacional e internacional 2018/19. 
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3. EL ESTUDIO Y LA MUESTRA

El breve marco teórico presentado, elaborado tomando como punto de partida el

presentado en el Informe GUESSS España (2018: 12-14) pretende, exclusivamente,

justificar la relevancia del estudio realizado, así como facilitar la comprensión de

los resultados obtenidos, en especial, de las relaciones e interacciones entre las

variables analizadas.

Con toda probabilidad las dos cuestiones de investigación más estudiadas en la

literatura sobre emprendimiento son el análisis del cómo y porqué se ponen en

marcha iniciativas emprendedoras, y el análisis de los factores de éxito de las

mismas. Los estudios realizados al amparo de GUESSS se centran en la primera de

estas cuestiones de investigación, partiendo de las numerosas aportaciones teóricas

y empíricas dedicadas a tratar de comprender la etapa inicial del proceso

empresarial (Schlaegel & Koenig, 2014).

La creación de una empresa es el resultado de las intenciones emprendedoras de los

individuos y las acciones posteriores que derivan de las mismas (Bogatyreva et al.,

2019; Van Gelderen., Kautonen & Fink, 2015), dado que implica una cuidadosa

planificación y es fruto de una conducta deliberada e intencional (Bird, 1988). Por

ello, resulta especialmente útil la aplicación de los modelos de intenciones y de la

teoría del comportamiento planificado, theory of planned behavior o TPB (Ajzen,

1991, 2002; Fishbein y Ajzen, 1975), de la que proceden, en gran medida, los

fundamentos teóricos del proyecto GUESSS.

La probabilidad de que un individuo lleve a cabo una conducta específica depende de

la intención previa del sujeto de llevar a cabo dicho comportamiento. Por tanto, la

traslación de estas intenciones emprendedoras a actividades emprendedoras se verá

facilitada o dificultada por una variedad de factores individuales y del entorno

(Bogatyrevaa et al., 2019). Shirokova, Osiyevskyy, y Bogatyreva, (2016), por

ejemplo, señalan que esta asociación se ve reforzada o debilitada por factores, como

el background empresarial familiar del emprendedor, la edad, el género (el vínculo

para los hombres es más fuerte), el entorno empresarial universitario, la cultura,

etc.

3.1. MARCO TEÓRICO
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La actitud de los individuos respecto a la conveniencia de iniciar la conducta.

La aceptación de los resultados derivado de la conducta realizada de acuerdo con

las normas sociales de sus grupos de referencia (amigos, compañeros y familia).

La percepción de control de la conducta, es decir, de que el comportamiento

conduzca a los resultados deseados. 

En el marco de la teoría del comportamiento planificado se han planteado diferentes

antecedentes entre los que, como podemos ver en el gráfico 1, destacan (Kuehn,

2008):

CONTEXTO
UNIVERSITARIO

CONTEXTO
FAMILIAR

CONTEXTO
SOCIAL

ACTITUD HACIA EL
EMPRENDIMIENTO

NORMAS
SUBJETIVAS

PERCEPCIÓN DE
CONTROL DE LA

CONDUCTA

INTENCIONES
EMPRENDEDORAS

COMPORTAMIENTO
EMPRENDEDOR

El proyecto GUESSS valora las intenciones de elección de carrera de los estudiantes

y, de forma más específica, profundiza en el estudio de las intenciones

emprendedoras y de sus determinantes, valorando especialmente la propensión al

riesgo, así como una serie de condicionantes de su contexto universitario, familiar,

social y cultural.
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Figura 1. Esquema del marco teórico general. Fuente: Basado en Ajzen (1991, 2002) y Fishbein y Ajzen (1975)  



En relación al contexto universitario, en la literatura se pueden encontrar

investigaciones sobre diferentes cuestiones de interés para el estudio que nos ocupa.

Si bien abundan los trabajos que analizan los determinantes de la elección de

universidad para parte de los estudiantes (Çokgezen, 2014; Sojkin, Bartkowiak &

Skuza, 2012) escasean las referencias a la reputación emprendedora de la

universidad, que parece llamada a jugar un papel cada vez más importante. El coste,

la existencia de ayudas y la localización aparecen como variables claves, junto a

otras relacionadas con la “calidad” percibida. Esta última tiene mucho que ver con

los servicios ofrecidos, la reputación académica, idoneidad de los programas

educativos, empleabilidad una vez titulado, etc.

En relación al entorno familiar, diversos estudios empíricos indican la importancia

de los antecedentes emprendedores de la familia a la hora de explicar la intención

emprendedora y el comportamiento emprendedor de las siguientes generaciones

(Carr & Sequeira, 2007; Laspita et al., 2012; Van Auken, Fry y Stephens 2006).

Crecer en un entorno emprendedor facilita el proceso de aprendizaje de hacer

negocios y crea creencias positivas sobre una carrera empresarial (Chlosta et al.

2012). En general, si los padres son empresarios es más probable que sus hijos sigan

su ejemplo (Laspita et al., 2012). Marqués et al. (2018) señalan los antecedentes

emprendedores familiares tienen un impacto positivo sobre la propensión a asumir

riesgos.

Por lo que respecta al contexto social y cultural, está generalmente aceptado que la

toma de decisiones está profundamente condicionada por el contexto social y

cultural específico en el que viven las personas. Por tanto, este tipo de factores de

lo que ha venido a llamarse el ecosistema emprendedor, pueden tener un efecto

importante en la formación de las intenciones empresariales y su posterior

materialización en forma de iniciativas empresariales. El estudio GUESSS es un

estudio cross-cultural que no solo ofrece datos sobre el país de origen sino también

sobre una dimensión de la cultura país como la distancia al poder. De hecho, existen

estudios que señalan como variable explicativa relevante de la intención

emprendedora y la iniciativa emprendedora el país, la etnia o dimensiones de la

cultura país (Bogatyreva et al, 2019; Fragoso, Rocha-Junior & Xavier, 2020; Li,

2007; Gasse, & Tremblay, 2011; Liñan, Moriano & Jaén, 2016; Looi, 2019; Siu & Lo,

2013).
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 Primer bloque: Dirigido a todos los estudiantes y está centrado en el análisis de

la intención emprendedora, otorgando un papel relevante a variables

relacionadas con el contexto universitario. 

 Segundo bloque: Preguntas dirigidas a aquellos estudiantes que ya están

tratando de montar su propia startup o intentando trabajar por cuenta propia. Se

plantean preguntas relacionadas con la planificación de la nueva empresa,

sector, origen de la idea y el equipo de fundadores. 

 Tercer bloque: Dirigido a estudiantes que ya gestionan su propio negocio o

trabajan por cuenta propia. Se plantean preguntas relacionadas con el negocio,

sector, entorno, cultura, compromiso, vigor, autoestima, objetivos y resultados

del negocio. Incluso se plantean cuestiones relacionadas con conductas

inapropiadas.

 Cuarto bloque: Dirigdo a estudiantes que están trabajando en una empresa por

cuenta ajena y las preguntas planteadas son muy similares a las del tercer

bloque.

 Quinto bloque: Dirigido a aquellos estudiantes que indicaron que, al menos uno

de sus padres, trabajaba por cuenta propia o era propietario de una empresa. 

El proyecto Global University Entrepreneurial Spirit Student’s Survey (GUESSS) es

el observatorio de investigación colaborativa más importante del mundo.

El cuestionario se divide en 5 bloques:

1.

2.

3.

4.

5.

A continuación, se presentan los resultados más destacados del Informe GUESSS

UVEG, en el que han participado más de un millar de alumnos (1.025 respuestas

válidas), utilizando un cuestionario que ha sido aplicado en 54 países y en más de

3.100 Universidades en el mundo, 50 de ellas españolas. De los 1.025 encuestados, el

55,7% de las respuestas fueron proporcionadas por mujeres mientras que, el 44,3%

restantes fueron respondidas por hombres. La edad media de los encuestados en la

Universitat de València es de 23 años. 

A continuación se muestran los  resultados específicos a la UVEG. No obstante, hay

apartados que muestran también la comparativa con España, la Unión Europea y la

muestra total del GUESS. 
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3.2.  EL CUESTIONARIO Y LA MUESTRA



Respecto a las características de la muestra que ha respondido al cuestionario

GUESS en la Universitat de València caben destacar los siguientes aspectos

demográficos:  

CARACTERÍSTICAS DE LA
MUESTRA - UVEG

ESTADO CIVIL

El 88% de los encuestados son solteros

El 4% afirma que están casados

El 7% responde que tiene parejan de hecho

El 1% está divorciado

NIVEL DE ESTUDIOS

RELIGIÓN

El 58% no sigue ninguna religión

El 30% indicaron que son cristianos

Un 9% indicaron: 'no sabe no contesta'

Un 1% indicaron que seguía el islam

Y el 2% restante respondieron que seguían 'otra

religión'

DEDICACIÓN

El 74% de los encuestados dicen estudiar a

tiempo completo mientras que el 26% trabajan

frecuentemente. 

ÁREA DE ESTUDIO NACIONALIDAD

El 89% de los encuestados son españoles

El 5% son Latinoamericanos 

Un 4% procede de países pertencientes al resto

de Europa 

Un 1% responde a una nacionalidad

norteamericana y otro 1% tiene nacionalidad

asiática

El 79% de los encuestados afirma que posee un

título de grado

El 18% afirma estar en posesión de un título de

máster

El 2% posee un título de Doctor

El 1% responde 'otros'

Empresa (21,5%)

Sociales (18,4%) 

Derecho (12,8%)

Economía (11,6%)

Ciencias de la salud (10%)

Arquitectura / ingeniería (9,8%)

Ciencias naturales (7,1%)

Informática / tecnología (3,9%)

Matemáticas (0,3%)

Otros (3,7%)
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Un gran porcentaje de universitarios dirigen sus expectativas profesionales en el

momento de finalizar sus estudios a trabajar por cuenta ajena (80, 4%). Sin

embargo, los resultados dan un giro al pasar 5 años de haber finalizado sus

estudios, cuando la opción de tener un negocio propio pasa a ser la primera

(24,40%), seguida de la elección de ser funcionario público (23,70%), y, aunque el

deseo de ser empleado de una gran empresa sigue teniendo atractivo (18,60%), el

pertenecer a una mediana (4,60%) y una pequeña empresa (2,70%) bajan

considerablemente.

4. RESULTADOS
4.1. INTENCIONES DE LA ELECCIÓN DE CARRERA DE LOS

UNIVERSITARIOS DE LA UVEG 
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Figura 2. Comparativa de la intención emprendedora en la UV



Si realizamos la comparativa con España, Europa y en el total de la muestra

GUESS, se puede observar que, un 4,1% de los estudiantes de la UVEG tiene

intención de ser emprendedor al finalizar sus estudios. Este porcentaje se eleva

hasta el 24,4% cuando se plantea esta posibilidad transcurridos 5 años desde la

finalización de su titulación. 
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Figura 3. Comparativa de la intención emprendedora  



En el caso de los estudiantes de la UVEG existe una diferencia de casi 10 puntos a

favor de los hombres. Esta es la misma diferencia que se obtiene a nivel nacional,

pero superior a la obtenida en el ámbito de la UE28 y a nivel muestra de GUESSS. 

4.1.1.Intenciones emprendedoras por género

Esta diferencia de género se observa en todas las fases del emprendimiento:

intencional, incipiente y activo. 

.

10

Figura 4. Intención emprendedora en la UV por género 

Figura 5. Comparativa de la intención emprendedora por género 



Al analizar las diferencias en intención emprendedora en función del número de

años en los que los estudiantes de la UVEG llevan estudiando el grado se observa

que: los mayores niveles de intenciones emprendedoras se dan entre estudiantes que

se encuentran en su primer año de estudio (31,25%) y éstas decrecen durante el

segundo y tercer año, hasta alcanzar un mínimo del 19,1%. A partir del cuarto año

de estudio vuelven a aumentar hasta situarse en el 28,8%.

4.1.2. Intenciones emprendedoras según los años cursados

El patrón es similar al del caso español, no obstante, los resultados remontan un

año antes y son mejores al inicio y a final del periodo considerado. A nivel de la

UE28 se parte de niveles algo superiores, pero la caída, es más suave y no existe

mejora alguna al final del periodo. Una mejora final que sí se producen en el caso de

la muestra global de GUESSS que, presenta resultados, en general, mucho más

favorables hasta alcanzar nivele de 43,2% cuando los estudiantes llevan 5 o más

años en la Universidad. 
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Figura 6. Comparativa de la intención emprendedora según los años cursados 



En el caso de la UVEG, los mayores porcentajes de alumnos que quieren trabajar por

cuenta propia se alcanzan en las titulaciones de las ramas de Ingeniería y

Arquitectura (30,7%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (28,9%), mientras que el

porcentaje más bajo se observa en los alumnos de la rama de Ciencias (13,2%). 

4.1.3.Intenciones emprendedoras por ramas de conocimiento
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Figura 7. Intención emprendedora en la UV por rama de estudio 



La actitud hacia el emprendimiento se ha analizando teniendo en cuenta la

valoración que los estudiantes le han dado a cada afirmación mostrada en el gráfico

14. La valoración varía en función del nivel de acuerdo o desacuerdo (1=Muy en

desacuerdo hasta el 7=Muy de acuerdo). 

En este apartado se analizan las autopercepciones de los estudiantes de la UVEG en

relación a las variables que tradicionalmente se han identificado como explicativas

directas en los modelos de las intenciones emprendedoras: la actitud hacia el

emprendimiento, la autoconfianza sobre las competencias y habilidades para

emprender así como el apoyo social, familiar y de los amigos. 

4.2.  ANTECEDENTES DIRECTOS A LA INTENCIÓN EMPRENDEDORA 

4.2.1. Actitud hacia el emprendimiento 
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Figura 8. Actitud hacia el emprendimiento en la UV 



A la vista del gráfico 14 se puede concluir lo siguiente:

·Casi la mitad de la muestra se encontraría en lo que se ha denominado como zona

de indiferencia, donde no se muestra una actitud ni favorable ni desfavorable hacia

el emprendimiento.

·En este caso, en promedio aproximado, los sujetos que muestran una actitud

positiva (25,7%) y negativa (26,7%) prácticamente se igualan.

·Llama especialmente la atención la respuesta a los ítems 3 y 4, que denotan que,

con la oportunidad y los recursos necesarios, casi un 40% de la muestra se decidiría

a emprender, y que el hecho de ser un emprendedor proporcionaría una gran

satisfacción a casi un 30% de los estudiantes de la UVEG.

En el gráfico 15 se muestra la comparativa de la UVEG con España, Europa y el

total de la muestra GUESS. Como se puede observar, el valor medio en la escala de

actitud hacia el emprendimiento en la UVEG (4,04), valor que se sitúa por debajo de

los resultados obtenidos en el conjunto de universidades españolas, europeas y del

total de países que han formado parte de la muestra.

En particular, en el caso de la UVEG, y también en los ámbitos comparativos

señalados, las mejores puntuaciones las obtienen los ítems “si tuviera la

oportunidad y los recursos necesarios, sería emprendedor/a” (4,64) y “ser

emprendedor/a implicaría grandes satisfacciones para mí” (4,24). Ello parece indicar

que una salida profesional como emprendedor/a se valora positivamente, pero que la

falta de recursos se considera una barrera difícil de superar. 

14

Figura 9. Comparativa actitud hacia el emprendimiento  



La autoeficacia emprendedora hace referencia a la convicción de un individuo de

que es capaz de poner en marcha una empresa y gestionarla con éxito. La

autoeficacia emprendedora se divide en: 1) identificar nuevas oportunidades de

negocio, 2) crear nuevos productos y servicios, 3) gestionar la innovación dentro de

la empresa, 4) ser líder y comunicador, 5) construir una red de profesionales, 6)

comercializar una nueva idea o desarrollo, 7) gestionar con éxito una empresa.

Para evaluar la autoeficacia emprendedora los estudiantes valoraron cada ítem en

función del nivel de acuerdo o desacuerdo (1=Muy en desacuerdo hasta el 7=Muy de

acuerdo). 

4.2.2. Autoconfianza, competencias y habilidades para emprender
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Figura 10. Autoconfianza, competencias y habilidades para emprender en la UV



Del gráfico 10 se observa que en la UVEG:

- Entre la mitad y casi un tercio de la muestra se encontraría en lo que se ha

denominado como zona de indiferencia (puntuaciones de 3 a 5), sin mostrar una

actitud ni favorable ni desfavorable al emprendimiento.

- El porcentaje de sujetos que se consideran bastante o muy competentes oscila entre

el 18% y el 40,8% según el ítem considerado. Confían sobre todo en su capacidad

para “ser líder y comunicador”, seguido de su capacidad para gestionar con éxito un

negocio (31,3%).

- El porcentaje de estudiantes que se considera poco o muy poco competente oscila

entre el 7,9% y el 18,4% según el ítem considerado. Los datos más desalentadores

son los obtenidos en el ítem competencia para “crear nuevos productos y servicios”.

Se observa también que las mejores puntuaciones se dan en “ser líder y

comunicador” (4,93) y “gestionar con éxito un negocio” (4,55). Las peores en “crear

nuevos productos y servicios” (4,07) e “identificar nuevas oportunidades de negocio”

(4,13). 

Si realizamos la comparativa con el resto de España, Europa y la muestra global del

informe GUESS, obtenemos los datos mostrados en el gráfico 17: la UVEG obtiene un

valor medio de los indicadores de la escala de autoeficacia emprendedora (4,37) algo

superior a la media española (4,3), sensiblemente superior al de los países de la

UE28 (4,2), pero por debajo de la media de los países que han participado en esta

edición de GUESSS (4,5)
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Figura 11. Comparativa autoconfianza emprendedora 



Como se puede constatar en la figura 17, el valor medio de este indicador es similar

al de España y al de los países de la Unión Europea pero más bajo que el global

GUESSS. En el caso de los amigos, las puntuaciones en la UVEG incluso superan las

obtenidas en los demás ámbitos de análisis. Estos valores indican que, en general,

socialmente se valora de forma positiva el fenómeno del emprendimiento. 

Con el fin de conocer el papel que tiene el contexto universitario en las intenciones

emprendedoras de los estudiantes, se estudia el clima universitario. Para ello se

utiliza una escala de 3 ítems (Franke & Lüthje 2004; Geissler, 2013) que evalúa en

qué medida este clima inspira al estudiante a desarrollar ideas para nuevos

negocios, favorece que se convierta en emprendedor y se motiva al estudiante a

participar en actividades emprendedoras. La escala varía desde el 1 (muy en

desacuerdo) hasta el 7 (muy de acuerdo).

Si decidieran crear su propia empresa, los universitarios estudiantes de la UVEG

perciben que sus amigos, compañeros de estudios y familia más cercana aprobarían

su decisión, destacando el apoyo de los amigos frente a los otros grupos de

referencia. 

4.2.3. Apoyo social, familiar y de los amigos ante la decisión de

emprender

4.3. EL CONTEXTO DE LA UVEG

4.3.1. Clima favorable hacia el emprendimiento en la UVEG
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Figura 12. Comparativa apoyo social, familiar y de los amigos



Del gráfico 18 se puede extraer que: 

·Entre el 17,3% y el 22,1% según el ítem considerado se muestra bastante o muy en

desacuerdo respecto a que el clima de la UVEG sean un clima emprendedor.

·Entre el 16,2% y el 31,5% está bastante o muy de acuerdo con que sí lo es, siendo el

mejor resultado el que tiene que ver con cómo se motiva a los estudiantes a

participar en actividades emprendedoras.

·Entre el 51,3% y el 61,6% se encuentran en esa zona intermedia que ha sido

denominado en ocasiones anteriores como zona de indiferencia (entre el 3 y el 5).
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Figura 13. Clima favorable hacia el emprendimiento en la UV



Para medir de forma indirecta la reputación como universidad emprendedora que

tiene cada institución entre sus alumnos se utilizó el porcentaje de encuestados que

afirma haberla elegido para cursar sus estudios precisamente por este motivo. El

indicador de reputación emprendedora de la UVEG, se encuentra, por encima de la

media de la universidad española. 

Como puede observarse en la figura 19, la percepción media del clima emprendedor

en la UVEG (4,09) es prácticamente idéntica a la del conjunto de los universitarios

españoles (4,1), está ligeramente por encima de la media de los países de la Unión

Europea (4,0), pero por debajo de la media GUESSS (4,4). 

4.3.2. Reputación de la UVEG como universidad emprendedora

Por el contrario, está un punto

porcentual por debajo de la

media de los países de la Unión

Europea (6,1 frente a 7,1) y, es

menos de la mitad del porcentaje

de alumnos que elige su

universidad por la reputación

emprendedora en el resto de

países participantes (13,0). 
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Figura 14. Comparativa clima favorable hacia el emprendimiento

Figura 15. Comparativa reputación como universidad emprendedora



El ítem que recibe una mayor puntuación en el caso de la UVEG es el que señala que

esta formación general “aumentó mi conocimiento de las actitudes, valores y

motivaciones de los emprendedores” (4,14). No obstante, el impacto percibido sobre

sus habilidades prácticas de gestión para la creación de una empresa, y el

conocimiento de las actividades que son necesarias para hacerlo recibieron las

peores puntuaciones (3,78 y 3,8 respectivamente).

La impresión de haber recibido una formación general orientada hacia el

emprendimiento en la UVEG (3,89) es, como puede constatarse en la figura 21,

ligeramente superior a la de la universidad española en su conjunto (3,8) y a la de la

UE28 y queda bastante por debajo de la media de los países GUESSS (4,4). 

4.3.3. Formación general orientada hacia el emprendimiento
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Figura 16. Comparativa formación orientada hacia el emprendimiento



4.3.4.Formación específica en emprendimiento 

Como se puede observar en la figura 22, casi un 61% de los estudiantes de la UVEG

nunca han recibido formación específica en emprendimiento. Algo similar a lo que

sucede cuando se analizan los resultados en el conjunto del sistema universitario

español (62,3%) o en el ámbito de la UE28 (60,9%). Un resultado que se encuentra

bastante alejado del obtenido por el conjunto de países participantes en GUESSS

(51,9%).
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Figura 17. Comparativa formación específica en emprendimiento

4.4.EMPRENDIMIENTO NACIENTE EN LA UVEG

4.4.1. Tasa de emprendimiento naciente

Con un 15,2% de alumnos intentando poner en marcha un negocio o trabajar por

cuenta propia España ocupa una posición más bien baja entre los países

participantes. Como muestra el gráfico 23, este valor es muy similar al de la UE

(15,5%) pero casi la mitad que el promedio observado en el resto de países

participantes (30,7%). En el caso específico de la UVEG, este dato empeora

ligeramente, situándose en el 15,1%. Ello indica que es relativamente escaso el

porcentaje de estudiantes que están inmersos en el proceso de puesta en marcha de

una iniciativa de autoempleo. 



La figura 24 muestra como en todos los ámbitos analizados son más los hombres

que las mujeres los que están involucrados en una iniciativa emprendedora naciente

mientras cursan sus estudios. En el caso de la UVEG esto se traduce en un 54,2%

frente a un 45,8%. Estos valores son similares a los obtenidos a nivel de la

universidad española en su conjunto y en el ámbito de la UE28. En el conjunto de la

muestra de GUESSS este desequilibrio es superior 57,1% frente a 42,9%. 

4.4.2. Tasa de emprendimiento naciente por género
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Figura 18. Comparativa tasa de emprendimiento naciente

Figura 19. Comparativa tasa de emrpendimiento naciente por género



Como indica la figura 25, los mayores porcentajes de emprendimiento naciente se

observan en las titulaciones de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas e

Ingeniería y Arquitectura, mientras que los alumnos de las titulaciones de la rama

de Ciencias y Ciencias de la Salud son los que presentan menores tasas en todos los

ámbitos analizados.

En el caso específico de la UVEG destaca el peso de las Ciencias Sociales y Jurídicas

(75,5% del total del emprendimiento naciente), que muestra un diferencial

importante si lo comparamos con los datos globales de la universidad española, la

UE28 o la muestra global de GUESSS. A este respecto cabe señalar que los sesgos de

la muestra en la UVEG en la que destacan estudiantes de Empresa, Ciencias

Sociales, Derecho y Economía, pueden explicar este desequilibrio.

4.4.3. Tasa de emprendimiento naciente por ramas de

conocimiento 
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Figura 20. Comparativa tasa de emprendimiento naciente por ramas de conocimiento



Por lo que respecta a las características del emprendimiento naciente en la UVEG

caben destacar los siguientes aspectos:

CARACTERÍSTICAS DEL
EMPRENDIMIENTO NACIENTE EN

LA UVEG

EMPRENDIMIENTO COMO PRINCIPAL 

OCUPACIÓN

29,3% de los encuestados se plantea montar un

negocio y que éste sea su principal ocupación tras

graduarse.

El 20,70% afirma que no planea que constituir una

empresa y que ésta sea su principal ocupación al

graduarse.

El 50% no sabe si lo montaría o no

SECTOR ECONÓMICO

La mayoría de los emprendedores nacientes de la

UVEG  iniciarían su negocio en:

Publicidad/Diseño o Marketing (15,8%)

Consultoría o Asesoría (14%) 

Sector sanitario (12,3%)

TIC (12,3%)

Otro (12,3%)

PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD

El 35,1% indicaron que su participación era del
100%, 

El 33,3% que indicaron que su participación
oscilaría entre el 51% y el 99%. 

Un 19,3% indicaron que poseerían una
participación minoritaria en la propiedad del

emprendimiento naciente

TAMAÑO DEL EQUIPO PROMOTOR

El 31,6% desean emprender con algún socio, pero aún

no han encontrado al/los adecuados para el negocio. 

Emprender solo o con un socio representan ambas

un 28,1% 

Emprender con 2, 3, 4 o más socios solo representa

el 12,3% del total

MUJERES EN EL EQUIPO PROMOTOR

Un 39,1%, no cuenta con ninguna mujer dentro del

equipo de promotores. 

El 30,4% indica que cuenta con una socia, el 21,7%

que con 2 y el resto de categorías muestran

porcentajes muy bajos (4,3%)

Hay que recordar que la mayoría de los

emprendedores nacientes (59,7%) emprenden solos o

aún no han encontrado un socio o socia.

 

 

ORIGEN DEL EQUIPO PROMOTOR

En conjunto, los equipos que surgen de cursos,

proyectos o actividades relacionadas o no con la

Universidad constituyen el 26,1% del total. 

El 39,1% de los universitarios no encuadra su

origen dentro de las opciones indicadas y opta por

responder, ninguna de las anteriores.
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La universidad española en su conjunto y la UVEG en particular, muestran, como

indica la figura 26 una tasa de emprendimiento activo de sus alumnos actuales (4,8

y 4,9 respectivamente) por debajo de la media de la UE28 (5,2%), y muy lejos de la

tasa observada en el resto de países GUESSS que llega al 11,2%. 

Como se puede observar en la figura 27, en la UVEG predominan, aunque por escaso

margen (52% versus 48%) los emprendimientos activos iniciados por mujeres.

Sucede lo contrario cuando se consideran el conjunto de las universidades

españolas, las del ámbito de la UE28 y en el conjunto de la muestra de GUESSS. 

En todos los demás ámbitos considerados predominan los emprendimientos iniciados

por varones y el diferencial es especialmente amplio en la muestra global de

GUESSS (61,4% frente al 38,6%). 

4.5.EMPRENDIMIENTO ACTIVO EN LA UVEG

4.5.1. Tasa de emprendimiento activo  

4.5.2. Tasa de emprendimiento activo  por género
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Figura 21. Comparativa tasa de emprendimiento naciente por ramas de conocimiento

Figura 22. Comparativa tasa de emprendimiento activo por género



Los mayores porcentajes de actividad empresarial se observan en el caso de la

UVEG, de nuevo, en las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, con

un elevado 65,3%. Un porcentaje considerablemente más elevado que el obtenido en

el conjunto de la muestra española, de la UE28 o la global de GUESS, como podemos

constatar en la figura 28. Esto puede explicarse, como vimos al comentar al

emprendimiento naciente por el elevado peso en la muestra de los estudiantes que

provienen de dichas titulaciones. Otro hecho diferencial radica en la

subrepresentación relativa de los estudiantes de Ingeniería Arquitectura que, aun

así, se encuentran en segundo lugar empatados con los de Ciencias de la Salud. 

4.5.3. Tasa de emprendimiento activo por ramas de conocimiento  

Como ya comentamos con anterioridad, es necesario hacer un mayor esfuerzo por

acercar el emprendimiento a aquellas titulaciones que por su contenido y tradición

no se perciben claramente como generadoras de perfiles profesionales con potencial

para emprender, especialmente en el caso de emprendimientos comerciales.
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Figura 23. Comparativa tasa de emprendimiento activo por ramas de conocimiento



Por lo que respecta a las características del emprendimiento naciente en la UVEG

caben destacar los siguientes aspectos:

CARACTERÍSTICAS DEL
EMPRENDIMIENTO ACTIVO EN

LA UVEG

ANTIGÜEDAD DE LA EMPRESA

El 77,10% de los universitarios fundaron la empresa

hace 4 años o menos, frente al 22,9% que fundaron el

negocio hace más de 4 años. 

 

SECTOR ECONÓMICO

El sector de Educación y Formación  (17,4%). 

 Turismo y Ocio (13%), 

Consultoría o Asesoría (10,9%)

TIC (10,9%). 

Las categorías que reciben los menores

porcentajes, todas ellas con un 2,2% son:

Fabricación, Arquitectura e Ingeniería y

Publicidad, Diseño y Marketing.

 

PORCENTAJE DE LA PROPIEDAD

41,3%, que poseen el 100% de la empresa

 28,3% que tienen entre un 1 y un 49%,

mientras que el resto de opciones: el 50% o de

51% a 99% alcanzan porcentajes bastante

inferiores. 

TAMAÑO DEL EQUIPO PROMOTOR

Un 37% trabajan solos, no tienen socios en su

empresa 

El 21,7% que se componen de 2 socios en la empresa

El 15,2% que tienen 1 socio o 3 socios

Un 10,9% son las empresas de más de 3 socios

 

MUJERES EN EL EQUIPO PROMOTOR

En el 51,7% de los emprendimientos activo no

hay ninguna mujer que forme parte de la

propiedad. En el 34,5% hay una, en el 10,3%

dos y en el 3,4% hay tres. En ningún caso hay

más de 3 mujeres constituyendo la propiedad de

los emprendimientos activos de la UVEG.

 

 

ORIGEN DEL EQUIPO PROMOTOR

Un 82,80% no tienen socios compañeros de

estudios, mientras que un 13,80% sí que tienen un

compañero socio, seguido de solo un 3,40% que

tienen 2 socios que son compañeros de la

universidad. No existen casos de 3 o más de 3

compañeros de estudio copropietarios del

emprendimiento activo.
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España participó en 2018, por tercera edición consecutiva, en el Proyecto GUESSS,

en esta ocasión, bajo la coordinación del Instituto para el Desarrollo Social y

Sostenible (INDESS) de la Universidad de Cádiz. España fue el país que más

respuestas aportó a la muestra internacional, con más de 33.000 casos de un total

de unos 208.000 conseguidos en el conjunto de las más de 3.100 universidades,

pertenecientes a 54 países, que participaron en el estudio. En España, participaron

50 universidades, entre ellas la Universitat de València, donde se obtuvieron 1.025

respuestas.

Este estudio se lleva a cabo en el convencimiento de que las universidades son

motores de crecimiento económico y social y que, como tales, deben asumir la

responsabilidad de impulsar la cultura emprendedora entre los jóvenes, así como de

crear las condiciones que permitan un ecosistema emprendedor. Por ello se

considera necesario medir y evaluar las intenciones emprendedoras de los

estudiantes, algunos de sus principales antecedentes, así como caracterizar las

actividades empresariales que pretenden desarrollar en un futuro, o que ya están

desarrollando.

Con esta intención, el objetivo general de este proyecto ha sido realizar un

diagnóstico preciso de la actividad emprendedora en la Universitat de Valéncia,

reparando en particular en las intenciones de carrera de los estudiantes una vez

finalizados sus estudios. Con ello, se pretende profundizar en el conocimiento de las

variables y mecanismos que gobiernan el fenómeno de la creación de empresas.

Para ello, se analizan en detalle y de forma comparativa, las perspectivas de

nuestros universitarios en relación a su futuro profesional, en general, y al

emprendimiento, en particular. 

5. CONCLUSIONES Y

RECOMENDACIONES
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Para empezar, se puede afirmar que, en términos generales, aunque con algunas

excepciones, los resultados obtenidos en la Universitat de València no presentan

diferencias significativas respecto a los resultados obtenidos en el conjunto de las

universidades españolas, ni respecto a los obtenidos en los países de nuestro

entorno, pero sí respecto a otros ámbitos geográficos y culturales. Los resultados de

la muestra global de GUESSS permiten concluir que: los estudiantes de naciones que

están fuera del ámbito de la UE27, y que han participado en esta edición, presentan

una mayor predisposición al emprendimiento que el resto. Ahora bien, no debe

obviarse que esas altas cifras de intención emprendedora se obtienen, en muchos

casos, en países menos desarrollados, donde suele tener un gran peso el

emprendimiento por necesidad, con escaso potencial innovador y de generación de

empleo.

Por lo que respecta a las intenciones de elección de carrera de los universitarios de

la UVEG, sólo el 4,1% se plantea emprender justo al terminar sus estudios, mientras

el 80,4% se plantea trabajar por cuenta ajena. Sin embargo, al valorar sus

expectativas en un horizonte temporal de 5 años tras finalizar la carrera, la

situación cambia de manera importante y este porcentaje de emprendedores

intencionales alcanza el 24,4%. Esto supone multiplicar casi por 6 el porcentaje

inicial. Ello parece indicar que la mayoría de estudiantes de la UVEG que desearían

emprender, no se sienten preparados para asumir ese reto nada más finalizar sus

estudios, y apuestan por hacerlo pasados unos años, cuando se hayan adquirido

experiencia y recursos necesarios. 

 

LOS ESTUDIANTES DE NACIONES

QUE ESTÁN FUERA DEL ÁMBITO DE

LA UE27 PRESENTAN UNA MAYOR

PREDISPOSICIÓN AL 

EMPRENDIMIENTO QUE EL RESTO
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Los resultados obtenidos también nos han permitido observar que, en el caso de la

UVEG, existe una brecha de género importante, de casi 10 puntos entre hombres y

mujeres. Es decir, las estudiantes de la UVEG muestran una predisposición a

emprender significativamente menor sus compañeros varones. Este es un resultado

que cabía esperar, pues se ha venido repitiendo en prácticamente todos los estudios

y en diversos ámbitos geográficos. De hecho, el resultado es muy similar al obtenido

en España y la UE28. No obstante, no deja de reclamar una atención especial,

máxime si tenemos en cuenta que las mujeres suelen encontrar más dificultades que

los hombres a la hora de iniciar una carrera profesional y progresar en la misma.

Cabe señalar además que, la intención emprendedora total (al finalizar los estudios

y a los 5 años de finalizarlos) presenta niveles relativamente altos durante el primer

año de estudios, pero desciende posteriormente durante el segundo y tercer año, para

remontar, aunque sin volver a alcanzar los niveles iniciales, a partir del cuarto año.

Ello parece reclamar acciones orientadas a evitar que los estudiantes se

desilusionen o “desenganchen” del fenómeno del emprendimiento durante sus

estudios, facilitando que puedan ir madurando una idea de negocio, desde una

perspectiva práctica, a lo largo de sus estudios. 

EN GENERAL, LAS ESTUDIANTES

MUESTRAN UNA PREDISPOSICIÓN

A EMPRENDER

SIGNIFICATIVAMENTE MENOR

QUE SUS 

COMPAÑEROS VARONES
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Cuando se analizan los resultados de intención emprendedora por rama de

conocimiento, estos parecen indicar que los principales semilleros de emprendedores

se encuentran en las carreras técnicas y relacionadas con los negocios. En nuestra

opinión, si bien no deben descuidarse los programas formativos relacionados con el

emprendimiento en dichas titulaciones, debería hacerse un mayor esfuerzo en

“acercar” el fenómeno del emprendimiento en otras titulaciones de ciencias, ciencias

de la salud, artes y humanidades. Un mejor conocimiento sobre el emprendimiento y

las oportunidades que les puede brindar, podría tener un impacto muy positivo en

sus intenciones emprendedoras. La participación en actividades y talleres

multidisciplinares, que pudieran poner en contacto a estudiantes de titulaciones

diversas, podría fomentar la creación de redes de cooperación y equipos

emprendedores heterogéneos.

Para analizar los antecedentes a las intenciones emprendodoras,  se analizaron

los siguientes aspectos:  la actitud de los individuos con respecto a la conveniencia

de iniciar la conducta; la aceptación de los resultados de realizar la conducta de

acuerdo con las normas sociales de sus grupos de referencia (familia, amigos y

compañeros de estudios); y la percepción en relación a si consideran que sus

decisiones y comportamientos son los determinantes a la hora de conseguir los

resultados deseados.

LOS PRNCIPALES SEMILLEROS DE

EMPRENDEDORES SE ENCUENTRAN

EN LAS CARRERAS TÉCNICAS Y

RELACIONADAS CON EL MUNDO DEL

NEGOCIO
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Por lo que respecta a la actitud hacia el emprendimiento, que ha de entenderse

como una valoración personal positiva o negativa hacia el mismo,  y que incluye

consideraciones afectivas y evaluativas, existe un elevado porcentaje de estudiantes

que muestran una actitud negativa, cuando no indiferente. El valor medio de la

actitud emprendedora en la UVEG sigue, aunque con un valor ligeramente inferior,

la tendencia de España y la UE28, y se encuentra bastante alejado del valor obtenido

en el conjunto de la muestra de GUESSS (a este respecto cabe destacar que España

ocupa la posición 41 de los 54 países participantes). Los resultados obtenidos en la

UVEG indican que gran parte de los encuestados no tienen muy claro que el

emprendimiento represente más ventajas que desventajas para ellos, y que el

emprendimiento no parece ser la opción preferida por gran parte de la muestra.

Resulta significativo que el ítem con mejor puntuación de la escala (tanto en la

UVEG como en los demás ámbitos analizados) es el que indica que “si tuviera la

oportunidad y los recursos necesarios, sería emprendedor(a)”. 

Por lo que respecta a la autoeficacia emprendedora, entendida como la convicción

de un individuo sobre sus capacidades para poner en marcha una empresa y

gestionarla con éxito, predominan los sujetos que se consideran competentes sobre

los que no, aunque un porcentaje significativo se encuentra en una zona de

“indiferencia” o dudan de sus propias capacidades. En términos promedio, el

resultado obtenido es alentador: levemente superior a la media de España y de la

UE27, aunque ligeramente por debajo de la media global de GUESSS. Las peores

puntuaciones se obtienen en los ítems “crear nuevos productos y servicios” e

“identificar nuevas oportunidades de negocio”. Estas cuestiones se pueden abordar y

mejorar con formación específica en materia de análisis de entornos competitivos,

técnicas de análisis de mercado y técnicas creativas. 

EL VALOR MEDIO DE LA

ACTITUD 

EMPRENDEDORA EN LA

UVEG SIGUE LA TENDENCIA

DE ESPAÑA Y LA UE28
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el fomento de creación de redes profesionales y la interacción entre emprendedores

consolidados y potenciales podría también tener un impacto positivo en la

autoeficiencia emprendedora de los estudiantes. Del mismo modo, muchas

titulaciones no integran asignaturas relacionadas con el área de los negocios y la

creación de empresa, por lo que, salvo que se introduzcan en sus planes de estudio,

será necesario fortalecer una oferta de formación complementaria atractiva para

impulsar a los estudiantes a cursarla.

Para finalizar con el análisis de los factores antecedentes relacionados con el

individuo, se analizaron las normas subjetivas, referidas a la percepción de que la

decisión de emprender sería aprobada por sus grupos de referencia más cercanos,

así como la existencia de antecedentes familiares emprendedores. 

Respecto a las normas subjetivas o apoyo familiar, de los amigos y compañeros de

estudio, cabe destacar que existe, en general, una percepción muy positiva de cómo

reaccionarían si el sujeto en cuestión eligiera seguir una carrera como

emprendedor. El valor medio de las normas subjetivas presenta en el caso de la

UVEG un valor ligeramente por encima del obtenido en España y la UE28 y

ligeramente por debajo del resultado obtenido en GUESSS global. Analizando cada

ítem por separado, los estudiantes de la UVEG consideran que los que mejor

reaccionarían son sus amigos, ítem en el que superan incluso los resultados de

GUESSS global. Llama la atención que el peor resultado en términos comparativos,

que no en valor absoluto, se obtiene al evaluar la reacción de los compañeros de

estudio. Esto requiere de la insistencia en la adopción de medidas que mejoren el

clima emprendedor en la UVEG, trabajando la cultura emprendedora y tratando de

valorizar la figura del emprendedor entre sus estudiantes.

En lo referente a los antecedentes familiares emprendedores de los estudiantes de

la UVEG, cabe señalar que algo más de un tercio de la muestra tienen bien a su

padre, a su madre o a ambos, trabajando por cuenta propia. Además, casi una cuarta

parte de los estudiantes encuestados indican que bien su padre, su madre o ambos

son propietarios mayoritarios de una empresa. Por lo tanto, existe un porcentaje

significativo de estudiantes que tienen antecedentes de familiares directos

emprendedores. Ello debería tener un efecto positivo sobre sus intenciones

emprendedoras.
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Una vez analizados los factores relacionados con el individuo, se han generado, a

través de la opinión de los alumnos, una serie de indicadores que permiten medir si

perciben a la Universitat de València como una institución emprendedora. Estos

indicadores son de gran interés, puesto que evalúan en qué medida el clima de la

Universitat y sus programas formativos inspiran al estudiante a desarrollar ideas

para nuevos negocios, favorecen que se convierta en emprendedor y motivan al

estudiante a participar en actividades emprendedoras. 

En primer lugar, se analiza el contexto de la UVEG, en cuanto a si ofrece un clima

favorable hacia el emprendimiento, su reputación como universidad emprendedora,

cómo valoran los estudiantes la formación general orientada hacia el

emprendimiento que ofrece la UVEG, y la participación de los estudiantes en la

formación específica en emprendimiento de la misma. A continuación, se analizan

dos indicadores de resultados directamente relacionados con las actividades

empresariales realizadas por los estudiantes y que, de algún modo, reflejan el

carácter emprendedor de la Universitat y sus estudiantes. Por un lado, el porcentaje

de alumnos que están intentando montar su propia empresa o trabajar por cuenta

propia, denominado emprendimiento naciente y, por otro, el porcentaje de alumnos

que, mientras estudia, ya están de forma activa realizando una actividad por cuenta

propia, denominado emprendimiento activo.

En cuanto al primer aspecto, la percepción de clima emprendedor de los

estudiantes de la UVEG la valoración obtenido en promedio está en la línea de la

media de España y ligeramente superior al de la UE28. Por el contrario, este valor

es sensiblemente inferior al obtenido en GUESSS global. Existe un porcentaje

importante, alrededor del 20% de estudiantes que considera que el clima de la UVEG

no favorece ni alienta al emprendimiento, y más de la mitad de los estudiantes se

sitúan en lo que denominamos la “zona de indiferencia”. Ello indica que queda

mucho por hacer para que los estudiantes perciban a la UVEG como una entidad que

inspira, impulsa y motiva hacia el emprendimiento. 

Por otra parte, sólo un 7,1% de los estudiantes de la UVEG señalan que eligieron la

Universitat de València por su reputación como universidad emprendedora. Este

resultado es sensiblemente mejor que el obtenido en España y la UE28, aunque muy

inferior al obtenido en GUESSS global (13%). En consecuencia, siendo este un

resultado relativamente bueno si comparamos con nuestro entorno más cercano,

conviene potenciar e insistir en comunicar adecuadamente las virtudes de la

Universitat de València (que las tiene) como universidad emprendedora. 
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Por lo que respecta a la percepción de haber recibido una formación general

orientada hacia el emprendimiento en la Universitat de València, ésta es más

bien baja, ligeramente superior a la de España, pero más de medio punto por debajo

de la media de GUESSS global. El ítem que recibe la mejor puntuación es el que hace

referencia a cómo aumentaron sus conocimientos de las actitudes, valores y

motivaciones de los emprendedores, mientras que el peor valorado, con escasa

diferencia sobre los restantes, hace referencia a su utilidad para mejorar sus

habilidades prácticas de la gestión para la creación de una empresa. 

Por último, no deja de ser preocupante que casi un 61% de los estudiantes de la

UVEG no han asistido nunca a un programa de formación específica en

emprendimiento, porcentaje muy elevado, en la línea de la media de los países

europeos, pero 9 puntos superior a la media del conjunto de los países participantes

en GUESSS.

Por lo tanto, parece necesario mejorar

la formación orientada al

emprendimiento en general y, en

particular, la formación destinada a la

mejora de las habilidades de gestión.

Incluir materias sobre creación de

empresas adaptadas a los itinerarios

curriculares de cada titulación podría

contribuir positivamente a dicha

mejora. Complementar la oferta de

estas materias con formación

extracurricular y otro tipo de

actividades acercaría el

emprendimiento a los estudiantes de

una manera transversal.  

PARECE NECESARIO MEJORAR LA FORMACIÓN ORIENTADA AL

EMPRENDIMIENTO EN GENERAL Y, EN PARTICULAR, LA FORMACIÓN

DESTINADA A LA MEJORA DE LAS HABILIDADES DE GESTIÓN
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A continuación procedemos  a analizar la realidad del emprendimiento naciente y

activo en la UVEG.

Por lo que respecta a la tasa de emprendimiento naciente, España ocupa el puesto

44 entre los 54 países participantes, una posición comparativamente muy baja. En

esa misma línea se encuentra la UVEG con un 15,1%, incluso una décima por debajo

de la tasa española y tres décimas por debajo de la UE28. Este porcentaje está muy

alejado de la tasa de GUESSS global que duplica la tasa de la UVEG. 

Por lo que respecta al emprendimiento activo la situación es muy similar, La UVEG

tiene un 4,9% de emprendedores que compaginan sus estudios mientras dirigen su

propia empresa o trabajan por cuenta ajena. Un porcentaje casi idéntico al de

España (4,8%), algo inferior a la media de la Unión Europea (5,2%) y muy alejado a

la media de GUESSS global (11,2%).

No obstante, hay que tener en cuenta, como ya señalamos anteriormente que, en

países en vías de desarrollo, un buen número de los cuales están incluidos en la

muestra de GUESSS global, los porcentajes de emprendimiento intencional y activo

suelen ser muy elevados. Ello está vinculado a la existencia de un gran número de

emprendedores por necesidad, es decir, emprendedores que lo son por falta de otras

oportunidades laborales. Ello suele derivar en altos porcentajes de iniciativas

emprendedoras poco innovadoras y con escaso potencial de crecimiento.

POR LO QUE RESPECTA

A LA TASA DE

EMPRENDIMIENTO

NACIENTE, ESPAÑA

OCUPA EL PUESTO 44

ENTRE LOS 54 PAÍSES

PARTICIPANTES
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Desde una perspectiva de género cabe destacar que existe un importante diferencial

entre hombres y mujeres en el caso de los emprendedores nacientes. Este diferencial

es de 8,4 puntos a favor de los hombres, elevado, pero bastante por debajo de la

media de GUESSS global. Ello parece recomendar medidas específicas orientadas a

las mujeres que suponen un porcentaje mayoritario de los estudiantes de la UVEG

(62,12% en el curso 2019/2020) y suelen encontrar mayores dificultades de

integración laboral.

No obstante, en el caso del emprendimiento activo ese diferencial, en el caso de la

UVEG, es de 4 puntos a favor de las mujeres, algo que no sucede ni a nivel de

España, ni de la UE28, y mucho menos en el conjunto de la muestra de GUESSS,

donde la brecha es de 22,8 puntos a favor de los hombres. Este dato debe

interpretarse como positivo. Teniendo en cuenta que más del 60% de los estudiantes

dela UVEG son mujeres y que el 55,7% de la muestra de este estudio también lo son,

este resultado debería ser habitual.

Al profundizar en la naturaleza de las actividades empresariales nacientes en la

UVEG, se pueden caracterizar mayoritariamente como microempresas, proyectadas

por alumnos de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y

Arquitectura, con un horizonte temporal de apertura de unos dos años o más y con

equipos de promotores unipersonales o con un solo socio que, normalmente, no han

surgido de una actividad formativa relacionada con la universidad. La actividad se

proyecta llevar a cabo en sectores relacionados con la Publicidad, Diseño y

Marketing, la Consultoría o Asesoría, la Sanidad, los Servicios Médicos y la

Asistencia Social o las Tecnologías de la Información y Comunicación.

En relación a los emprendimientos activos de los estudiantes de la UVEG, se pueden

caracterizar también, en términos generales, como microempresas, casi en la mitad

de los casos con un único promotor, de las ramas de Ciencias Sociales y Jurídicas,

Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud. Cuentan con entre 0 y 3 empleados

en el noventa por ciento de los casos y realizan su actividad, preferentemente, en

sectores como los de la Educación y Formación, Turismo y Ocio, Publicidad,

Consultoría o Asesoría y Tecnologías de la Información y Comunicación.

EN EL CASO DEL EMPRENDIMIENTO ACTIVO EN LA UVEG, HAY MÁS

EMPRENDEDORAS ACTIVAS MUJERES QUE HOMBRES
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A la vista de los resultados se puede afirmar que la actividad empresarial en las

aulas de la Universitat de València es escasa, esto es lo habitual en los países de

nuestro entorno, pero no lo deseable. Por tanto, se debe insistir en promover y dar a

conocer iniciativas de acompañamiento en estos procesos como las que se realizan,

por ejemplo, a través de programas como UVemprén Startup o VLC Stratup, y del

conjunto de actividades que pueden desarrollarse con el soporte del Parc Científic de

la Universitat.

Para finalizar, se evaluó la percepción del emprendedor en relación a los

resultados (crecimiento en ventas, cuota de mercado, beneficios/utilidades y empleo,

sí como en innovación) del emprendimiento activo en el que participaban. Se

trataba de una evaluación subjetiva y comparativa, respecto a la competencia. En

general, los emprendedores activos de la UVEG valoran de forma positiva sus

resultados. Perciben que sus resultados están sensiblemente por encima de sus

competidores, excepto en creación de empleo. No obstante, en términos generales,

sus resultados percibidos están ligeramente por debajo de los obtenidos en España y

la UE28 y más de medio punto por debajo de los obtenidos en GUESSS global.

A la vista del diagnóstico anterior, se plantean una serie de recomendaciones para

impulsar un ecosistema emprendedor más innovador y dinámico en el que la

Universidad en general, y nuestra Universitat de Valéncia en particular, deben tener

un papel destacado, como bien señala el informe GUESSS España de Ruiz-Navarro,

et al. (2019) que, como ya comentamos, ha constituido una referencia clave para la

elaboración del presente informe.
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Considerar la opción de convertirse en

emprendedores/as, como una trayectoria

profesional viable, atractiva y

potencialmente exitosa. 

Valorar la opción de emprender de forma

colectiva, buscando de forma activa

cofundadores adecuados, para configurar

un buen equipo emprendedor. Es

importante buscar complementariedades y

diversidad en conocimientos, habilidades,

experiencias, relaciones y recursos que

puedan fortalecer las iniciativas

emprendedoras. 

Prepararse adecuadamente para una carrera empresarial : 

o Aprovechando al máximo la oferta formativa de la Universitat (tanto

oficial como complementaria).

o Aprovechando su paso por la Universitat para mejorar su red de contactos

y capital relacional.

o Es conveniente que busquen activamente un mentor o consejero.

o Pueden obtener experiencias interesantes combinando trabajo y estudio,

especialmente si tienen la oportunidad de participar en una startup.

Es importante seleccionar bien las experiencias por lo que nos pueden aportar

de cara a lograr unos objetivos de carrera profesional, que el estudiante debe

definir a priori.

Considerar que las habilidades emprendedoras son importantes también

cuando se trabaja por cuenta ajena . Las organizaciones actuales necesitan

contar con intraemprendedores capaces de ofrecer soluciones innovadoras y

hacer evolucionar a las organizaciones que los emplean. 

Tener en cuenta que el emprendimiento comercial o de negocios no es la única

opción, sino que el emprendimiento social está llamado a jugar un papel

esencial en el siglo XXI.

RECOMENDACIÓN A LOS

ESTUDIANTES
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Seguir contemplando el emprendimiento en todas sus formas en sus planes

estratégicos, con indicadores que permitan medir su gobernanza, analizar su

evolución y comparación con otras universidades. 

Utilizar su estrategia de promoción del emprendimiento como un instrumento

clave para garantizar la igualdad de oportunidades. Para su logro, se deben

desarrollar capacidades emprendedoras en toda la comunidad universitaria: Esto

último implica ampliar la oferta formativa orientada a titulaciones menos

relacionadas con negocios y tecnología, así como una especial atención a la

diversidad de género y funcional. 

Sacar partido de los indicadores generados a partir de los datos del Proyecto

GUESSS, completados con indicadores más específicos directamente

relacionados con iniciativas concretas de la UVEG. 

Ofrecer en la formación reglada asignaturas relacionadas con la adquisición

de capacidades innovadoras y emprendedoras desde los primeros cursos y en

todas las especialidades, no solo en aquellas más directamente relacionadas con

los negocios y la tecnología. En este sentido pueden ser de gran utilidad las

recomendaciones recogidas en la Guía “EntreComp into Action” de la Unión

Europea (McCallum et al, 2018). Una guía especialmente útil para aquellas

instituciones que desean utilizar el Entrepreneurship Competence Framework

para fomentar el aprendizaje de competencias emprendedoras. 

Reforzar la formación transversal en conocimientos y capacidades para

emprender, mejorando la coordinación entre áreas de conocimiento. 

Mantener y reforzar los programas formativos y de acompañamiento

relacionados con el emprendimiento . Ello es valioso para complementar la

formación emprendedora en aquellas titulaciones que la incluyen en sus

itinerarios curriculares, e imprescindible para aquellas titulaciones en cuyos

itinerarios curriculares brillan por su ausencia materias orientadas a formar en

competencias emprendedoras. 

RECOMENDACIÓN LA UNIVERSITAT

DE VALÈNCIA...

RECOMENDACIÓN A LA UNIVERSITAT

DE VALÈNCIA
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Llevar a cabo actividades orientadas a que los estudiantes descubran

“situaciones de necesidad” y “problemas sociales a resolver” y trabajen en

talleres creativos para la búsqueda de soluciones basadas en la puesta en

marcha de iniciativas emprendedoras. 

Tratar de incrementar las interacciones entre estudiantes de diversas

titulaciones, así como con emprendedores, aprovechando la experiencia de la red

de egresados de la Universitat. Para ello constituyen mecanismos especialmente

interesantes, entre otros, las actividades de benchmarking, los talleres de

creación de empresas, los programas de mentoring y, por supuesto, la promoción

de ecosistemas empresariales y las iniciativas orientadas de reducir las barreras

administrativas para convertirse en empresario. 

Atraer más empresarios/emprendedores a formarse en las aulas . Es decir, no

solo promover que sus estudiantes inicien, con posterioridad al inicio de sus

estudios, una carrera emprendedora, sino atraer a las aulas a emprendedores que

iniciaron sus negocios sin haber pasado por las aulas de la Universitat. Ello

puede acercar a las aulas el fenómeno del emprendimiento, mejorar las

complementariedades entre individuos emprendedores, generar iniciativas más

ligadas a problemas reales, mejorar las capacidades de gestión de emprendedores

activos y facilitar las relaciones Universitat-Empresa.

Establecer una estrategia de comunicación global que, en primer lugar, mejore

el conocimiento que los estudiantes tienen de todas las iniciativas, recursos y

programas que ofrece la Universitat en relación al emprendimiento. En segundo

lugar, esta estrategia debe jugar un papel esencial a la hora de aumentar el valor

social percibido de la figura del emprendedor y fomentar la cultura

emprendedora. Finalmente, debe ser un instrumento para poner en valor las

actividades realizadas y los logros alcanzados por la Universitat en aras a

mejorar su reputación como Universidad Emprendedora.

Participar activamente en el intercambio de información y experiencias con

otras universidades, para identificar buenas prácticas. 
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Utilizar los indicadores apropiados para evaluar las acciones formativas de una

manera más precisa y adoptar las medidas correctoras necesarias para alcanzar los

resultados deseados tanto en conocimientos, como en evolución de la intención

emprendedora y emprendimiento activo.

Divulgar sus trabajos no solo en revistas académicas, bien sean específicas de

emprendimiento o de gestión en general, sino también a través de otros medios más

accesibles a otros públicos objetivo distintos a los propios académicos. Estos

públicos incluyen además de a los propios estudiantes, a empresarios, asociaciones,

responsables de las políticas públicas y la sociedad en general. Para ello debe

adaptarse el formato y el estilo, con mensajes claros y directos con una clara

orientación formativa e informativa. Ello puede contribuir a generar una cultura

más emprendedora y a incrementar el valor social de la figura del emprendedor. 

Esforzarse en demostrar y comunicar la importancia de contar con una

universidad emprendedora, así como en convencer a los universitarios de la

importancia de saber y poder emprender.

Hacer ver a los universitarios que el emprendimiento comercial o de negocios no es

la única forma de emprender, y que el emprendimiento social está llamado a jugar

un papel esencial en el siglo XXI a la hora de dar solución a problemas y satisfacer

necesidades que no se resuelven ni se cubren adecuadamente ni por la empresa

tradicional ni por el Estado.

Concienciar a los estudiantes que cualquier iniciativa emprendedora debe ser capaz

de aportar valor en una triple dimensión económica, social y medioambiental.

RECOMENDACIÓN A LOS

ACADÉMICOS EN EMPRENDIMIENTO
Incorporar a sus retos formativos la

necesidad de innovar y formar en

capacidades emprendedoras a sus

alumnos utilizando métodos de enseñanza

alineados con la innovación y los métodos

activos en formación emprendedora

Profundizar aún más en sus

investigaciones en el análisis de los

determinantes de las intenciones,

iniciativas y éxitos empresariales de los

estudiantes universitarios . 

RECOMENDACIÓN A LOS ACADÉMICOS

EN MATERIA DE EMPRENDIMIENTO
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