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En noviembre de 2014, los directores de los 
equipos regionales que desarrollaban en 
sus territorios el proyecto GEM (Global En-
trepreneurship Monitor) decidieron crear la 
Asociación Red GEM España. Una asocia-
ción sin ánimo de lucro cuyos fines siempre 
han sido la investigación, formación, estu-
dio, transferencia y difusión del fenómeno 
emprendedor en toda su extensión.

Nacía así la Red GEM, una red de académi-
cos, investigadores y expertos vinculados 
a universidades de referencia de todas las 
comunidades y ciudades autónomas, espe-
cializados en el análisis de este fenómeno 
y coordinados para desarrollar el proyecto 
GEM en España. Una asociación que nacía 
con la vocación de ser referente en este 
ámbito para colaborar con instituciones 
y agentes sociales comprometidos con la 
promoción de la iniciativa emprendedora 
como motor de desarrollo y cohesión social.

Sin embargo, conscientes de la comple-
jidad del fenómeno y de la necesidad de 
abordar otros proyectos más amplios en el 
ámbito del emprendimiento, tan solo cinco 
años más tarde pasó a denominarse el Ob-
servatorio del Emprendimiento de España.
Precisamente, entre los nuevos proyectos 
que se abordaron está el GUESSS (Global 
Entrepreneurial Spirit Student Survey) que 
investiga el fenómeno emprendedor en el 

PRESENTACIÓN DE LA PRESIDENTA 
DEL OBSERVATORIO DEL 
EMPRENDIMIENTO DE ESPAÑA

Ana Fernández Laviada
Presidenta del Observatorio del Emprendimiento de España.
Profesora Titular del dpto. de Organización de Empresas, Universidad de Cantabria

presidencia@gem-spain.com
https://www.linkedin.com/in/anafernandezlaviada/
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entorno universitario, coordinado a nivel 
global por las Universidades de St. Gallen y 
Berna de Suiza, y que desde el Observatorio 
es coordinado por el profesor José Ruiz 
Navarro y su equipo de la Universidad de 
Cádiz.

El GUESSS es el proyecto de investigación 
en emprendimiento universitario más gran-
de del mundo en el que participan más de 
3.000 universidades de 58 países y donde 
España ha conseguido la participación de 
75 de sus 82 universidades, situándonos en 
el primer puesto mundial en participación.

En este caso, cada dos años se emiten in-
formes específicos que permiten comparar 
la situación por países y emitir recomenda-
ciones dirigidas a las autoridades académi-
cas y responsables políticos, profesores y 
estudiantes con el fin de impulsar la cultura 
emprendedora y la creación de empresas 
basadas en el conocimiento universitario.

El reciente informe presentado por la OCDE 
“The missing Entrepreneurs”, en su sexta 
edición, pone de manifiesto la existencia de 
9 millones de emprendedores “perdidos”, 
sólo en la Unión Europea, de los cuales tres 
cuartas partes son mujeres, la mitad tienen 
más de 50 años y uno de cada ocho tiene 
menos de 30 años.

Estas oportunidades perdidas se deben a 
la confluencia de múltiples factores, tanto 
internos como externos, la falta de forma-
ción o educación, la falta de confianza en 
las habilidades de uno mismo, el miedo a 
fracasar, la dificultad de acceder a la finan-
ciación, y una larga lista de obstáculos que 
se suelen interrelacionar y son mayores, en 
promedio, para las mujeres, los inmigrantes, 
jóvenes, adultos mayores y desempleados.

Desde el Observatorio del Emprendimiento 
de España estamos convencidos de la utili-
dad y el potencial de estudios como el que 
ahora tiene en sus manos. Con el podemos 
llegar a “rescatar” a más de un millón de 
jóvenes si damos con las políticas y pro-
gramas adecuados. Por eso estamos muy 
agradecidos por el apoyo recibido por parte 
de ENISA, SANFI, CRUE y el AC-ENE.
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GUESSS es el proyecto internacional de 
investigación colaborativa más importan-
te del mundo en el ámbito del fenómeno 
emprendedor. Esta relevancia le viene dada 
por su alcance territorial que abarca a más 
de cincuenta países, por su capacidad para 
involucrar a una extensa red de más de 
3.000 universidades, por su sólido plan-
teamiento conceptual respaldado por los 
conocimientos más recientes en la materia 
y, en el caso de España, por el compromiso 
de una red amplia red de investigadores de 
la práctica totalidad de las universidades. 

Sus principales objetivos son impulsar el 
conocimiento de las intencionalidades y 
actividades emprendedoras de los estu-
diantes universitarios, investigar sus cau-
sas e influencia del contexto universitario y 
de la formación, y emitir recomendaciones 
que logren un emprendimiento de más 
alto rendimiento. No obstante, dos efectos 
estratégicos subyacen en sus resultados: 
la movilización y el interés suscitado en 
los universitarios por la materia; y, la ge-
neración de una amplísima base de datos 
nacional e internacional de gran valor para 
la toma de decisiones de las autoridades 
académicas y responsables institucionales 
que permite profundizar en muchos de los 
aspectos esbozados en los informes que 
GUESSS emite. 

EL PROYECTO GUESSS ESPAÑA Y 
EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR DE LA 
UNIVERSIDAD

José Ruiz Navarro
Catedrático Emérito de Organización de Empresas por la Universidad de Cádiz
Coordinador del Observatorio GUESSS en España

https://guesss-spain.com/
jose.ruiznavarro@uca.es
https://es.linkedin.com/in/joseruiznavarro
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El proyecto ha logrado una movilización de 
los estudiantes sin precedentes. La par-
ticipación en España, la mayor de todo el 
mundo, ha superado los 98.000 estudian-
tes, una muestra del interés y curiosidad 
de nuestros jóvenes que rompe algunos 
tópicos. La relevante participación de la 
Universidad de Murcia con más de 2.500 
estudiantes es un ejemplo. 

Este logro no hubiese sido posible sin el 
trabajo de las más de 120 personas, entre 
investigadores, responsables y equipos de 
las unidades de emprendimiento de las 
universidades públicas y privadas que se 
han involucrado en el reto de expandir la 
cultura emprendedora a través de GUESSS. 
En esa tarea, tenemos que agradecer el 
apoyo recibido a nivel nacional por SANFI, 
la CRUE y el Alto Comisionado para España 
Nación Emprendedora. GUESSS España es 
un proyecto que se inscribe en las activida-
des del Observatorio del Emprendimiento 
de España (RED GEM) y que, consecuente-
mente, recibe el apoyo de su sólida estruc-
tura territorial y el respaldo estratégico de 
ENISA.  

Como coordinador del proyecto en España 
es una gran satisfacción la presentación de 
los informes de las distintas universidades. 
En el caso de la Universidad de Murcia tiene 
un plus emocional especial: por la trayec-
toria de esta universidad en el proyecto, ya 
que es una de las primeras que comenzó a 
ponerlo en marcha hace años en España; 
y, por la amistad que me une a la catedrá-
tica Alicia Rubio Bañón, responsable del 
GUESSS en Murcia. A ella y a todo el equipo 
que le acompaña en esta tarea mi más 
sincera felicitación y la de todo mi equipo 
por el trabajo realizado.  
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El Consejo Social de la Universidad de 
Murcia es el órgano de participación de la 
sociedad murciana en nuestra Universidad. 
Según la Ley Orgánica de Universidades, le 
corresponde, en líneas generales, la super-
visión de las actividades de carácter eco-
nómico de la Universidad y el rendimiento 
de sus servicios, promover la colaboración 
de la sociedad en la financiación de la 
Universidad, y las relaciones entre ésta y su 
entorno cultural, profesional, económico y 
social al servicio de la calidad de la activi-
dad universitaria.

Estas funciones posicionan al Consejo 
Social como el órgano de relación entre 
la Universidad y la sociedad, siendo un 
firme defensor de todas aquellas medidas 
que contribuyan a despertar vocaciones 
emprendedoras en el seno universitario 
dotando al estudiantado de capacidades 
técnicas y personales que les permitan 
desenvolverse en un entorno complejo y 
cambiante. Por ello el Plan de Actuaciones 
aprobado para el año 2022 introdujo la 
promoción de acciones para el fomento de 
la empleabilidad de los estudiantes de la 
Universidad de Murcia, mediante la orga-
nización de webinars en colaboración con 
las diferentes Facultades para hacer llegar 
a los estudiantes ejemplos de carreras 
profesionales exitosas de exestudiantes de 
la Universidad de Murcia, relacionadas con 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA

Juan Antonio Campillo Paredes
Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia

https://www.um.es/web/consejo-social/
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las titulaciones impartidas en cada Facul-
tad y la colaboración en la elaboración del 
informe GUESSS.

La elaboración de este informe permite 
contribuir a analizar en el contexto de la 
universidad, la orientación emprendedora 
del estudiantado para formar personas 
emprendedoras y desarrollar el espíritu 
emprendedor entre los universitarios, de 
tal manera que sus resultados puedan ser 
útiles a la sociedad.

Desde el Consejo social apoyamos el 
espíritu emprendedor de los y las estu-
diantes con el fin de que puedan aplicar 
los conocimientos adquiridos a lo largo de 
su paso por la Universidad y los conviertan 
en casos de éxito, porque no solo será un 
éxito personal para ellos, sino que su éxito 
redundará en toda la sociedad, mejorando 
la actividad económica, social y cultural de 
la región.

Así, el Consejo Social de la Universidad de 
Murcia patrocinó en el año 2015 el primer 
estudio que pretendía medir en la Universi-
dad de Murcia el emprendimiento entre sus 

estudiantes, así como el emitido en 2019.
Este informe puede resultar de gran inte-
rés, ya que analiza las intenciones de carre-
ra, la evolución en la elección de carrera de 
los universitarios, la comparación nacional 
e internacional, y por último expone unos 
casos de emprendimiento universitario que 
pueden ayudar a otros universitarios a mo-
vilizarse e interesarse en este sentido.
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INTENCIONES Y ACTIVIDADES 
EMPRENDEDORAS DE LOS ESTUDIANTES

El 11,8% de los estudiantes manifiesta su intención de iniciar una carrera empren-
dedora al finalizar sus estudios. La intención de emprender entre los estudiantes 
aumenta hasta el 18,3% una vez transcurridos cinco años desde la finalización de 
sus estudios, siendo la alternativa profesional que más crece en dicho periodo.

La evolución de las intenciones de carrera de los universitarios murcianos en el 
momento de finalización de la carrera muestra como se ha pasado de elegir el 
trabajo por cuenta ajena en una pequeña empresa como primera opción en 2015 y 
2019 (con un 22 % y un 17,5 % respectivamente) a que la intención mayoritaria sea 
ser empleado público en 2021 (15,9% en 2015; 15,5% en 2019 y 28,7% en 2021).

Desarrollar una iniciativa emprendedora es una posibilidad que los universitarios 
siempre valoran más con cierto recorrido o madurez profesional (23,9% en 2015; 
23,1% en 2019 y 16,3% en 2021).

El 17,5% de los estudiantes se encuentran en el proceso de creación de una nueva 
iniciativa emprendedora (emprendedores nacientes). Dato que se mantiene cons-
tante respecto a la edición de 2019.

El 4,7% de los estudiantes es propietario de una empresa que se encuentra ope-
rativa en el mercado (emprendedores activos). El porcentaje de emprendedores 
activos disminuye 1,5 puntos en comparación con 2019.

El 68,5% de los emprendedores activos planea crear sus empresas con otros so-
cios, cifra muy superior a la media española (48,3%). 

Existen diferencias significativas entre las tasas de emprendedores intencionales, 
tanto nacientes como activos, entre las universidades de las diferentes comunida-
des autónomas. La Universidad de Murcia presenta, además, comparativamente 
con el resto de países, una tasa para ambos tipos de emprendedores, que no son 
elevadas situándose por debajo de la media.

Existe un predominio de empresas jóvenes. El 52,4% de las empresas de los em-
prendedores activos han sido creadas a partir de 2019.

Las empresas tienen un tamaño reducido, el 25,8 % de las mismas no tienen em-
pleados a su cargo. Y, el 58,9% de las empresas activas emplean entre una y cinco 
personas.

Los emprendedores activos se muestran satisfechos con el desempeño de sus 
empresas, en comparación con sus competidores. En una escala de 1 a 7, autoe-
valúan el rendimiento medio de sus empresas con 4,4 puntos.

A continuación, se ofrecen los principales indica-
dores y puntos clave del informe:
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El 40% de los estudiantes ha asistido de manera voluntaria a algún curso relacio-
nado con el emprendimiento. Este porcentaje se incrementa entre los estudiantes 
con intenciones directas hacia el emprendimiento (44,6%). Los datos permiten 
afirmar que la proporción de estudiantes de la Universidad de Murcia que ha aca-
bado o está realizando un curso específico sobre emprendimiento es superior a la 
del conjunto de las universidades españolas.

En la formación emprendedora han participado más hombres que mujeres y, 
también, estudiantes de titulaciones pertenecientes a la rama de conocimiento de 
ingeniería.

La percepción de los estudiantes de la Universidad de Murcia respecto al clima 
emprendedor se sitúa en la media española, pero por encima de los estudiantes 
de las comunidades autónomas de Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco y La Rioja 
y a tan solo 0,4 puntos de la que encabeza (Cantabria).

Las intenciones emprendedoras más consistentes, tanto nada más acabar los es-
tudios como cinco años después, son mostradas por los estudiantes de ingeniería 
(13,6% y 27,8%) y ciencias sociales y jurídicas (13% y 19,6%).

Se observa una brecha de sexo en las intencionalidades y actividades empren-
dedoras de los estudiantes. Las tasas son consistentemente inferiores para las 
mujeres con respecto a los hombres.

La actitud percibida hacia el comportamiento emprendedor del entorno más 
cercano al estudiante es bastante favorable. Se observa un cambio de orden con 
respecto al estudio anterior (2019), en esta ocasión el apoyo de los compañeros de 
estudio es mayor que el de la familia.

El 11,2% de los emprendedores nacientes han visto afectada, en alto grado, su de-
cisión de crear una empresa a raíz de las implicaciones de la pandemia COVID-19. 
Esta tasa es algo menor a la media de España y de la Unión Europea (11,6%).

Este porcentaje se eleva hasta el 22,4% cuando se analiza a los emprendedores 
activos, superando esta vez al indicador medio de España y Europa.

FACTORES CONTEXTUALES

IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19
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INTRODUCCIÓN
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TENER LOS CONOCIMIENTOS Y LAS 
HABILIDADES NECESARIAS PARA 

EMPRENDER ES UNO DE LOS REQUISITOS 
PREVIOS Y NECESARIOS PARA 

TRANSFORMAR LAS IDEAS EN NEGOCIOS 
RENTABLES Y SOSTENIBLES.

La educación y la formación contribuyen al 
impulso del emprendimiento, por distintos 
motivos. En primer lugar, al favorecer la 
adquisición de las habilidades instrumen-
tales necesarias para poner en marcha una 
empresa. En segundo lugar, es un instru-
mento que favorece la legitimación de la 
propia profesión de empresario, ya que 
fomenta actitudes favorables hacia la idea 
de emprendimiento.

La responsabilidad en la educación em-
prendedora es tanto de los organismos 
públicos y privados de apoyo al empren-
dimiento como del sistema educativo en 
todas sus etapas, desde las edades más 
tempranas hasta la educación superior.

Por ello, las universidades juegan un rol 
clave en la educación emprendedora, impul-
sando acciones que promueven, entre sus 
estudiantes e investigadores, la innovación 
y el emprendimiento. Las actividades con-
sisten, por un lado, en la introducción de 
contenidos, asignaturas, e incluso grados 
y masters específicos en esta materia. Por 
otro, en el desarrollo de programas espe-
cíficos de emprendimiento con seminarios, 
jornadas, premios, cátedras, becas, labo-
ratorios, incubadoras, etc. dirigidas tanto a 
estudiantes como al personal de la univer-
sidad.  De hecho, cada vez más, las univer-
sidades están dedicando esfuerzos a fo-
mentar que los resultados de los grupos de 
investigación se materialicen en empresas 
reales (spin-off). Las actuaciones en este 
sentido se focalizan en la detección de las 
ideas, la tutorización del plan de negocios, el 
apoyo en los trámites formales de creación 
y puesta en marcha de la empresa, en la 
inversión en las tecnologías desarrolladas o 
en el capital de la empresa.

En esta línea, por tanto, es necesario reali-
zar estudios que analicen cual es la situa-
ción de los universitarios ante el fenómeno 
emprendedor y contribuir al conocimiento 
de sus intenciones de elección de carrera, 
mediante el desarrollo de una imagen más 
precisa de las causas y consecuencias de 
tales decisiones. 

El proyecto GUESSS nace con este obje-
tivo. Concretamente trata de 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. Así mismo, 
persigue identificar y valorar los antece-
dentes y determinantes de las intenciones 
emprendedoras de los universitarios, en 
particular, el papel que juegan la actitud 
hacia el emprendimiento, el apoyo social, 
familiar y de los amigos (o normas subje-
tivas) y la autoconfianza del emprendedor. 
Por último, conocer las actividades empre-
sariales desarrolladas por los universitarios, 
analizando el origen de sus ideas de ne-
gocio, los sectores en los que operan y su 
relación con la titulación que han cursado, 
su capacidad de generación de empleo, la 
composición de los equipos promotores y el 
rendimiento e innovación. 

Los resultados pueden ser de interés tanto 
para investigadores en el campo del em-
prendimiento como para los responsables 
académicos, así como para otras institu-
ciones públicas y privadas responsables 
de la toma de decisiones en el campo de la 
educación y la modernización de la infraes-
tructura de la universidad, para permitirles 
el mantenimiento y el desarrollo del poten-
cial emprendedor de sus estudiantes.
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EL 28,7% DEL ESTUDIANTADO 
DESEA SER FUNCIONARIO 

PÚBLICO Y EL 11,8% QUIERE CREAR 
SU PROPIA EMPRESA

02.1  INTENCIÓN DE CARRERA DE LOS 
UNIVERSITARIOS MURCIANOS 

En lo que se refiere a las intenciones 
que los estudiantes tienen respecto a 
su futuro profesional, en el momen-
to de acabar la carrera y cinco años 
después, se muestra en la figura 1 la 
distribución porcentual en diez catego-
rías de opciones profesionales. Las seis 
primeras señalan opciones de trabajo 
por cuenta ajena, tanto del sector 
público como del privado y el tercer 
sector, la séptima se refiere al empren-
dimiento personal, la octava y la nove-
na relacionadas con la empresa familiar 
y la décima plantea la indecisión sobre 
el futuro profesional.

Según se puede observar, el porcentaje 
mayoritario de estudiantes universita-
rios murcianos que acaba sus estudios 
elige la opción de ser empleado público 
(funcionario) (28,7%), seguido de la 
opción de trabajar como empleado en 
una institución académica (15,4%). Un 
13,9% dicen no saber todavía cuál será 
su futuro profesional y a un 12,4% le 
gustaría trabajar en una gran empresa 
de más de 250 trabajadores. El 11,8% 
elige la opción de emprender traba-

jando en su propia empresa. Los por-
centajes minoritarios, inferiores a 1%, 
se recogen en las opciones referidas a 
entrar en empresas familiares.

Si observamos la evolución de la inten-
ción de carrera del estudiantado una 
vez pasados cinco años tras acabar los 
estudios, apreciamos que el porcentaje 
de estudiantes que habían señalado 
como preferente la opción del empleo 
público pasa del 28,7% al 32,1%, cre-
ciendo por tanto quienes eligen esta 
opción. Más significativo es el aumento 
de aquellos estudiantes que eligen 
emprender creando su propia empresa, 
que pasan del 11,8% al acabar la ca-
rrera al 18,3% transcurridos cinco años 
desde entonces, por lo que crece esta 
opción en 6,5 puntos porcentuales.

Quienes eligen la gran empresa como 
lugar de trabajo, se mantienen en 
un porcentaje muy similar en ambos 
momentos del tiempo, mientras que 
disminuye la incertidumbre, pasando 
los indecisos del 13,9% al 9,7%.
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Figura 1. 
Intenciones de elección de carrera de los universitarios murcianos al 
finalizar sus estudios y cinco años después
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02.2 INTENCIÓN PROFESIONAL DE LOS 
UNIVERSITARIOS MURCIANOS POR SEXO

A la hora de analizar las preferencias 
del estudiantado al acabar los estu-
dios y pasados cinco años desde ese 
momento, resulta interesante valorar 
los resultados teniendo en cuenta la 
variable sexo.

En el momento de terminar sus es-
tudios las preferencias por sexo, en 
cuanto a la carrera profesional, y según 
los datos de la figura 2, presenta los si-
guientes valores. Ambos optan mayori-
tariamente por ser funcionarios, pero lo 
eligen más las mujeres (30,7%) que los 
hombres (24,3%). Las siguientes cate-
gorías más escogidas por los hombres 
son crear su propia empresa (16,3%) y 

trabajar en la gran empresa de más de 
250 trabajadores (16,1%). En el caso de 
las mujeres, la actividad emprendedora 
es una opción para el 9,6% y trabajar 
en una gran empresa para el 10,7%, 
porcentajes significativamente inferio-
res al caso de los estudiantes varones. 
La segunda opción de las mujeres es 
la de ser empleado en una institución 
académica, presentando esta vez un 
porcentaje superior al de los hombres 
(16,1% frente al 13,9%).

Ambos sexos muestran similar grado 
de indecisión ante el futuro profesional 
y muy poco interés por trabajar en la 
pequeña y mediana empresa.

TANTO LAS MUJERES COMO 
LOS HOMBRES PREFIEREN 

MAYORITARIAMENTE SER FUNCIONARIOS, 
MUESTRAN UNA INDECISIÓN SIMILAR 

ANTE SU FUTURO PROFESIONAL Y MUY 
POCO INTERÉS POR TRABAJAR EN UNA 

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
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Figura 2. 
Intenciones de elección de carrera de los universitarios murcianos al 
finalizar sus estudios por sexo
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Haciendo el mismo análisis una vez 
pasados cinco años desde la finaliza-
ción de los estudios, la situación que se 
aprecia en la figura 3, es que se man-
tiene la preferencia de ambos sexos 
por los empleos en el sector público. 
Este tipo de empleo lo elige el 35,2% de 
mujeres, lo que supone un aumento de 
cinco puntos porcentuales y un 25,6% 
de varones, 1,3 puntos porcentuales 
más que hace cinco años.

En lo que se refiere a la opción de 
emprender, son los hombres los que 
dan un salto cuantitativo más impor-
tante, de manera que el 24,6% piensan 
en crear su propia empresa, frente 
al 15,3% de las féminas, si bien éstas 
también aumentan su intención em-
prendedora en 5,7 puntos. Ellas optan, 
en proporción similar, 15,5%, a trabajar 

en una institución académica, mientras 
que esta opción la elige un 13,3% de los 
hombres. En cuanto a trabajar en una 
gran empresa, las mujeres aumentan 
su interés en 0,9 puntos, mientras que 
en los hombres se reduce en un 1,2%. 

Ambos sexos presentan un menor 
grado de indecisión sobre su futuro 
profesional, situándose en un 9,7% las 
mujeres y un 9,6% los hombres.

En consecuencia, aumenta la tenden-
cia a buscar empleo por cuenta ajena 
en el sector público y también aumenta 
la intención emprendedora de los uni-
versitarios murcianos, en detrimento 
del empleo en la pequeña y mediana 
empresa.

UNO DE CADA CUATRO HOMBRES 
(24,6%) PIENSAN CREAR SU PROPIA 

EMPRESA CINCO AÑOS DESPUÉS 
DE FINALIZAR SUS ESTUDIOS. TAN 
SOLO TIENEN ESTA INTENCIÓN EL 

15,3 % DE LAS MUJERES
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Figura 3. 
Intenciones de elección de carrera de los universitarios murcianos 
cinco años después por sexo
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02.3 INTENCIÓN PROFESIONAL DE LOS UNIVERSITARIOS 
MURCIANOS POR ÁREAS DE ESTUDIO

Cómo ya se ha mencionado anterior-
mente, cuando se plantea la cuestión 
de cuáles son las expectativas del 
alumnado al acabar sus estudios, el 
28,7% desea ser empleado público 
(funcionario), y tan solo el 11,8% quiere 
emprender y crear su propia empresa. 
Incluso prefieren la opción de ser em-
pleado en una institución académica 
(colegio, instituto, universidad...) (15,4%) 
antes que ser autónomo. Datos simi-
lares se manejaban en el informe de 
2019, en el que también la aspiración 
mayoritaria era la de entrar a formar 
parte del sector público.

De entre todas las ramas de conoci-
miento analizadas (figura 4), es en la de 
ciencias en la que más se selecciona 
esta preferencia. Pero el hecho es que 
el 35,7% responde que su mayor aspi-
ración es tener un puesto en la admi-
nistración pública, frente al 9,6% que 
quisiera crear su propia empresa.

También para quienes están estudian-
do grados de las ramas de conoci-
miento de ciencias sociales y jurídicas, 
aquella es su salida favorita (el 29,9% 
desea ser empleado público), es más, 
su segunda elección mayoritaria es 
entrar en una institución académica 
(15,6%) y sólo en tercer lugar apuestan 
por crear su empresa (13%).

El panorama cambia sustancialmente 
cuando se analizan los datos referen-
tes a los estudios de ingeniería. Este 
alumnado es el más emprendedor. 
Al 13,6% le gustaría montar su propia 

empresa, y tan solo el 7,1% quiere ser 
funcionario. Aunque, en realidad, su 
meta es entrar a formar parte de una 
ya creada. Bien se trate de una gran 
empresa con 250 o más trabajadores 
(25,7%) o de una mediana de entre 50 
y 249 empleados (20,7%). En definitiva, 
en este tipo de alumnado surgen valo-
res y predilecciones diferentes.
Por otra parte, el estudiantado de las 
áreas de artes y humanidades también 
manifiesta otros intereses. En este 
caso la primera opción, en un elevado 
porcentaje, el 40,1%, es la docencia 
en cualquier institución académica 
(universidad, colegio, instituto, etc.) 
y únicamente el 11,8% contempla la 
posibilidad de emprender. El pertene-
cer al funcionariado, aunque no sea a 
través de las instituciones académicas, 
tampoco les parece mal. Para un 19,1% 
es lo que les gustaría. Sin embargo, un 
mínimo porcentaje contempla el ser 
contratado por una empresa, sea del 
tamaño que sea.

Es importante indicar que el nivel de 
indecisos, que no saben o no han 
decidido aún qué les gustaría hacer al 
acabar sus estudios es significativo: un 
17,1% entre las ingenierías, un 16,1% de 
las carreras de ciencias, un 12,9% en 
las artes y humanidades y finalmente 
un 12,1% en el alumnado de ciencias 
sociales y jurídicas. Por eso resulta 
interesante ver lo que sucede una vez 
que han transcurrido cinco años desde 
que terminaron sus estudios de grado.
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Ciencias

Figura 4. 
Intenciones de elección de carrera de los universitarios murcianos al 
finalizar sus estudios por campos de estudio
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Pasados cinco años desde la finaliza-
ción de los estudios, ciertas preferen-
cias se han modificado, y aunque la 
primera opción para toda la muestra 
seleccionada no sólo continúa sien-
do la de convertirse en funcionario, 
sino que el volumen de personas que 
desean serlo se ha incrementado en 
todas las ramas de conocimiento; tam-
bién ha aumentado sustancialmente 
quienes quieren emprender y crear su 
propia empresa (de nuevo se observa 
esta misma distribución en los datos 
obtenidos en 2019, por lo que se repi-
ten las tendencias). (Figura 5).

En las ramas de ciencias y artes y 
humanidades no se experimentan 
cambios importantes. Es decir, suben 
los porcentajes, pero no se modifican 
sustancialmente las elecciones: para 
los profesionales de las ramas de co-
nocimiento de ciencias el ser empleado 
público continúa siendo su primera 
opción (38,6%); tampoco los gradua-
dos en artes y humanidades modifi-
can sus preferencias, el 38,2% quiere 
trabajar en una institución académica 
y el 24,3% en cualquier administración 
pública.

Sí que se aprecia una modificación entre 
quienes realizaron estudios en las áreas 
de ciencias sociales y jurídicas, porque, 
aunque mantienen como alternativa 
favorita la de ser funcionarios, y como 
en el resto de los casos aumenta de un 
29,9% a un 33,2%, su segunda opción ya 
no es entrar en una institución académica 
–como sí lo era al terminar-, sino que su 
segunda preferencia ha pasado a ser la 
de emprender. Pasado ese quinquenio al 
19,6% le gustaría crear su propia empresa, 
frente al 13% que consideraba esa posi-
bilidad justo al terminar sus estudios. Y la 
que entonces era su segunda apuesta, la 
docencia, pasa a ser la tercera.

Lo que resulta especialmente relevante 
es el incremento por parte de los inge-
nieros del emprendimiento como salida 
profesional. 

Así, aumenta en 14,3 puntos porcen-
tuales quienes escogen esta alter-
nativa transcurridos esos cinco años, 
llegando a alcanzar el 27,9% de los 
universitarios de esta rama. No obstan-
te, y pese a esa importante subida, por 
lo que más apuestan es por trabajar en 
una gran empresa. Para el 32,9% ese es 
su mayor anhelo.

LOS ALUMNOS DE INGENIERÍA SON LOS 
MÁS EMPRENDEDORES. AL 13,6% LE 

GUSTARÍA MONTAR SU PROPIA EMPRESA 
NADA MÁS TERMINAR SUS ESTUDIOS 

AUMENTANDO ESTE PORCENTAJE 
AL 27,9% CINCO AÑOS DESPUÉS DE 

FINALIZAR SUS ESTUDIOS
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Ciencias

Figura 5. 
Intenciones de elección de carrera de los universitarios murcianos 
cinco años después por campos de estudio
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02.4 EVOLUCIÓN DE LA ELECCIÓN DE CARRERA 
DE LOS UNIVERSITARIOS MURCIANOS A LO 
LARGO DEL TIEMPO

Para conocer la evolución de las inten-
ciones de carrera en el tiempo, toma-
mos como referencia los resultados 
obtenidos para este mismo estudio en 
las ediciones de 2015 y 2019. 

En cuanto a la evolución de las inten-
ciones de carrera de los universitarios 
murcianos en el momento de finali-
zación de la carrera, se ha pasado de 
elegir el trabajo por cuenta ajena en 
una pequeña empresa como primera 
opción en 2015 y 2019 (con un 22% y 
un 17,5% respectivamente), a que ser 
empleado público sea la intención ma-
yoritaria en 2021 (15,9% en 2015; 15,5% 
en 2019 y 28,7% en 2021). No obstante, 
el paso de gigante se da en la inten-
ción emprendedora, ya que evoluciona 
de representar la opción para un 3,4% 
en 2015, a un 5,6% en 2019 a un 11,8% 
en 2021. De una forma más global, se 
aprecian tres tendencias: cae el deseo 
de trabajar en una pequeña o media-
na empresa, aunque se mantiene el 
deseo de trabajar en la gran empresa; 
aumenta el interés por trabajan en una 
institución académica o ser empleado 
público, y aumenta también el interés 
inicial por ser emprendedor.

Si comparamos las intenciones de ca-
rrera de los universitarios en el tiempo 
cuando han pasado cinco años desde 
su finalización, se puede destacar que 

se refuerza el deseo de ser empleado 
público (25,7% en 2015; 27,1% en 2019 
y 32,1% en 2021). Otras tendencias 
generales son: se mantiene el deseo de 
realizar su carrera profesional en una 
institución académica y hay una menor 
proporción de universitarios que, a los 
cinco años de finalizar sus estudios, 
optan por ser emprendedores a pesar 
de que esta posibilidad es más habi-
tual que en el momento de finalizar la 
carrera.
En definitiva, aunque desarrollar una 
iniciativa emprendedora es una posi-
bilidad que los universitarios siempre 
valoran más con cierto recorrido o 
madurez profesional (a los cinco años), 
es una opción que adquiere mayor 
importancia justo al acabar la carrera 
(3,4% en 2015; 5,6% en 2019 y 11,8% 
en 2021) pero pierde peso en el tiempo 
con respecto a los estudios anteriores 
(23,9% en 2015; 23,1% en 2019 y 18,3% 
en 2021). Quedaría por ver si será una 
tendencia que se agudizará en el futu-
ro o, quizás, sea un efecto transitorio 
debido a acontecimientos acaecidos 
recientemente de notable impacto, 
como la pandemia sanitaria. 

Finalmente, se puede concluir que el emprendimiento no es la principal opción 
profesional para los universitarios de la Región de Murcia en ninguna de las áreas 
de conocimiento analizadas.
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02.5  COMPARATIVA NACIONAL 
 E INTERNACIONAL

En la figura 6 se muestra la compara-
tiva, con agrupación de algunas cate-
gorías, que permite contextualizar los 
resultados obtenidos en este informe 
respecto a los resultados a nivel nacio-
nal e internacional. 

Se puede destacar que la preferencia 
señalada por los universitarios mur-
cianos sobre el deseo de ser empleado 
público es superior a cualquier otro 
contexto. Así, el 28,7% que ha respon-
dido que este es su deseo al finalizar 
sus estudios es superior en 10,3 pun-
tos porcentuales a los universitarios 
españoles, en 12,8 a los universitarios 
de la UE y en 15,4 respecto a los países 
GUESSS. Además, esa diferencia se 
mantiene y acentúa 5 años después, 
superando los 18 puntos porcentuales 
de diferencia con los universitarios del 
entorno GUESSS. 

En sentido inverso ocurre con la in-
tención de ser emprendedor. Si bien 
es cierto que desarrollar un proyecto 
emprendedor es una elección que 
crece una vez han pasado 5 años 
desde la finalización de los estudios, 

esta opción alcanza el interés del 18,3% 
de los universitarios encuestados para 
este informe, frente al 23,1% de los 
españoles, el 25,5% de los europeos y 
el 32,3% que se obtiene en el informe 
global. Cualquier resultado atiende a 
una lógica, factores contingentes o el 
apoyo percibido para el desarrollo de 
un proyecto emprendedor pueden ser 
algunos de los elementos que expli-
quen estos resultados. 

También ser empleado por cuenta aje-
na en el sector privado es una opción 
sensiblemente inferior entre los univer-
sitarios murcianos, respecto a la obte-
nida en el contexto nacional e interna-
cional donde resulta mayoritaria. 

Además, el ajuste de estas intenciones 
de carrera se ven menos alteradas 5 
años después de finalizar sus estudios 
en el caso de los universitarios murcia-
nos que en el resto de los contextos. 
Por tanto, esta comparativa refleja un 
patrón de respuesta diferente entre los 
resultados obtenidos en este informe 
con respecto al contexto nacional e 
internacional.  

LOS ESTUDIANTES HAN PASADO DE 
ELEGIR UN TRABAJO POR CUENTA 

AJENA EN UNA PEQUEÑA EMPRESA 
COMO PRIMERA OPCIÓN EN 2015 Y 2019, 
A QUE SER EMPLEADO PÚBLICO SEA LA 

INTENCIÓN MAYORITARIA EN 2021
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Figura 6. 
Intenciones de elección de carrera por grupos de los universitarios murcianos, españoles, 
europeos y de los países GUESSS al finalizar la carrera y cinco años después
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EL 17.5% DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD SE ENCUENTRAN INMERSOS 

EN UN NUEVO PROYECTO EMPRESARIAL. 
PARA EL 6,1% EL ORIGEN DEL PROYECTO 

FUE UN CURSO UNIVERSITARIO

03.1  EMPRENDEDORES NACIENTES

El 17,5% de los estudiantes indicaron 
que se encuentran en el proceso de 
creación de sus negocios, es decir que 
pueden ser considerados como em-
prendedores nacientes (figura 7). 
Este dato es muy similar al obtenido en 
2019 y a la media de emprendedores 

universitarios nacientes en España 
(18,9%). 

El 8,3% no es la primera vez que se 
enfrenta al reto de ser emprendedor, 
una cifra cercana a la media de univer-
sidades españolas (9,6%).

Figura 7. 
¿Actualmente estás tratando de montar un negocio o intentando trabajar por cuenta 
propia?: emprendedores nacientes 

NO

SÍ

82,5%

17,5%
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Figura 8. 
¿Has creado una empresa antes?

NO

SÍ

91,7%

8,3%
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6,1%

18,3%

75,3%

Figura 9. 
Emprendedores Nacientes en la Universidad de Murcia por ramas de conocimiento

Figura 10. 
Origen de la iniciativa emprendedora en los emprendedores nacientes 
de la Región de Murcia

24,1%

12,9%

56,0%

7,0%

En función del área de conocimiento podemos observar que más del 50% de los 
emprendedores nacientes se encuentran cursando una carrera de la rama de 
ciencias sociales y jurídicas (figura 9). En importancia relativa a esta rama, con 
menos de la mitad de la anterior, le sigue la de ciencias, con un 24,1% y, a conti-
nuación, se encuentra la rama de artes y humanidades (12,9%). Es de destacar el 
hecho de que sea en la rama de ingeniería la que en menor proporción se encuen-
tren emprendedores nacientes con apenas un 7%.

Más del 25% de los estudiantes ha configurado su proyecto dentro del entorno 
universitario (figura 10). La media de las universidades españolas es similar con 
un 72% de estudiantes que afirman que la idea de negocio es independiente de la 
universidad, un 18,1% que indican que provienen de un ámbito relacionado con la 
universidad, y un 12,6% de un curso realizado en la universidad.
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Respecto a cuándo planean los estudiantes completar el proceso de fundación, 
la figura 11 muestra cómo mientras el 34,1% aún no lo sabe, el 66% lo tiene decidi-
do. Concretamente, el 26,3% de los estudiantes indican que pondrá en marcha su 
empresa dos años después de terminar los estudios, el 22,2% que lo hará justo al 
terminar los estudios y el 17,5% que la crearán mientras esté cursando sus estudios.

Por su parte, la figura 12 muestra que aproximadamente 1 de cada 3 estudiantes 
piensa que el negocio que están creando se va a convertir en su principal ocupación 
tras graduarse (37,7%). El resto se está planteando otras opciones (28,8%) o aún no lo 
tienen claro (33,5%). El porcentaje de estudiantes indecisos para el caso de la Univer-
sidad de Murcia no se desvía de la media de las universidades españolas (33,9%). 
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Figura 11. 
¿Cuándo planeas completar el proceso de fundación?

Figura 12. 
¿Quieres que este negocio se convierta en tu principal ocupación tras graduarte?
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Finalmente, la figura 13 muestra la información sobre el sector en el que los empren-
dedores nacientes esperan poner en marcha la empresa. Los sectores elegidos son 
el de la educación y formación (16,9%), sanidad y trabajo social (13,0%), publicidad, 
diseño y marketing (12,7%) y comercio (10,2%). Los sectores que en menor medida 
eligen los emprendedores nacientes son el de construcción (0,6%), ingeniería (1,1%) y 
otros servicios (1,7%).

Figura 13. 
Sector económico al que pertenecerá la empresa
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03.2  EMPRENDEDORES ACTIVOS

El 4,7 % de los estudiantes se definieron como emprendedores activos dado que 
indicaron que son propietarios de un negocio ya operativo en el mercado (figura 
14), cifra significativamente menor que en el año 2019 (6,2%). 

En términos relativos, la tasa de emprendimiento activo en la Universidad de Mur-
cia se sitúa por debajo tanto de la media española (6,3%) como del valor medio de 
las universidades de la UE27 (6,5%), siendo la diferencia aún mayor con respecto al 
indicador global de todas las universidades participantes en GUESSS (10,8%).

Figura 14. 
Emprendedores activos en la Universidad de Murcia
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Los resultados respecto al área de conocimiento son similares a los observados 
con los emprendedores nacientes, aunque con pequeñas diferencias respecto a 
los valores relativos.

Así, la rama de ciencias sociales y jurídicas es en la que están estudiando más de 
la mitad de los emprendedores activos, concretamente el 54,8%, seguido de la 
rama de ciencias (22,6%), humanidades (15,7%) y finalmente las ingenierías (7,0%) 
(figura 15).

LOS EMPRENDEDORES 
UNIVERSITARIOS CREAN SUS 

EMPRESAS MAYORITARIAMENTE EN 
EL SECTOR SERVICIOS Y CONSUMO
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Figura 15. 
Emprendedores activos en la Universidad de Murcia por rama de actividad
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Tal y como ocurre a nivel nacional, en la figura 16 se observa que existe un pre-
dominio de empresas jóvenes, el 52,4% de las mismas han sido creadas entre 
los años 2019 y 2021. Igual que ocurre en el resto de las universidades españolas 
(54,2%).

Respecto al empleo generado (figura 17), cabe destacar que el 25,8% de las em-
presas no tienen empleados a su cargo. Esta cifra es inferior a la media nacional, 
que se sitúa en el 33,2%. Así mismo, el 58,9% de las empresas de los emprendedo-
res activos dan empleo entre 1 y 5 personas, cifra similar a la media de las univer-
sidades (59,3%). Ahora bien, sólo el 1,7% de ellas cuentan con más de 5 empleados 
en plantilla, mientras que a nivel nacional este dato aumenta al 7,5%.
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Figura 16. 
¿Cuándo planeas completar el proceso de fundación?
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En la figura 18 se analiza el porcentaje de estudiantes que afirma querer que su 
negocio se convierta en su principal ocupación tras graduarse. Los resultados 
muestran como 1 de cada 4 emprendedores activos indicó que va a continuar con 
dicha actividad (26,7%), cifra ligeramente inferior a la media de las universidades 
españolas (30,75%). 

Del resto, el 40,8% no consideran su empresa como una salida profesional al ter-
minar y el 32,5% aún no lo sabe.

1,7%2,5%
4,2%

5,8%9,2%

36,7%

25,8%

Figura 17. 
Número de empleados de las empresas de los emprendedores activos 
en la Universidad de Murcia
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Figura 18. 
¿Quieres que tu negocio se convierta en tu principal ocupación tras graduarte?
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La figura 19 muestra que el 26,7% de las empresas han sido creadas de manera 
unipersonal (situándose 3 puntos porcentuales por encima de la media nacional, 
23,1%), el 52,5% tienen 1 o 2 cofundadores (cifra 6 puntos porcentuales inferior a la 
media española, 58,1%) y el 15% de las mismas disponen de equipos formados por 
3 o más socios, cifra que casi duplica el dato de la media nacional (que solamente 
alcanza un 8,7%). Es relevante el hecho de que el 68,5 % de los estudiantes no 
inician solos el proyecto empresarial.

Respecto a cómo se reparte el capital de la empresa entre sus socios, la figura 20 
muestra que más del 60% de los emprendedores activos afirmaron poseer entre el 
51% y el 100% del capital, un 11,7% afirman poseer el 50% del capital, mientras que 
un 20% de los estudiantes encuestados poseen menos del 49% del capital.

Figura 19. 
Número de cofundadores de los emprendedores activos en la Universidad de Murcia

Figura 20. 
Porcentaje del capital de la empresa que le pertenece al emprendedor activo en la 
Universidad de Murcia
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El análisis de los sectores de actividad de las empresas creadas muestra que son 
los sectores de la educación y la formación (20,8%), comercio (12,5%) y turismo y 
ocio (11,7%) los más representativos (figura 21). Los sectores menos representa-
tivos del emprendedor activo son el de ingeniería (0,8%), otros servicios (1,7%) y 
servicios financieros (1,7%). 

Figura 21. 
Sector económico al que pertenece la empresa
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Figura 22. 
Autoevaluación del rendimiento de la empresa del emprendedor activo en la Universidad 
de Murcia en comparación con sus competidores
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Por último, la figura 22 representa el nivel de satisfacción de los emprendedores 
activos con el rendimiento de sus negocios en comparación con sus competi-
dores. Para ello, se utiliza una escala Likert de 7 puntos (1: mucho peor; 7: mucho 
mejor) y se pregunta a los emprendedores activos por las siguientes dimensiones 
de sus negocios: crecimiento de las ventas; crecimiento de la cuota de mercado; 
crecimiento de los beneficios; creación de empleo e innovación.

Tal y como se desprende de la información proporcionada por los emprendedores, 
el grado de satisfacción medio es 4,4 (similar a la media del resto de universi-
dades: 4,3). Por su parte, el análisis detallado de cada indicador muestra niveles 
similares, oscilando entre 4,4 y 4,6 puntos (cifras similares a la media: 4,2 y 4,7 
respectivamente). 

La excepción en este punto se encuentra en la creación de empleo, aspecto que 
es calificado por los emprendedores activos en Murcia con 3,9 puntos de media, 
cifra superior a la obtenida por la media nacional (3,5).
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03.3  COMPARATIVA NACIONAL 
 E INTERNACIONAL

Tal y como se pone de manifiesto en la 
figura 23, el análisis comparado de las 
tasas de emprendimiento activo y na-
ciente de todos los países que forman 
parte del proyecto GUESSS describe un 
escenario en el que los mayores niveles 
de emprendimiento universitario se 
corresponden a los países con me-
nor nivel de desarrollo (Nigeria: 75,2% 
de nacientes y 32,1% de activos; Irak: 
69,5% de nacientes y 31,8% de activos; 
Kazajistán: 67,4% de nacientes y 21,8% 
de activos), mientras que las tasas 
más modestas son reportadas por los 
países con mayor nivel de desarrollo 
(Japón: 5,1% de nacientes y 1,5% de 
activos; Suiza: 9% de nacientes y 3,2% 
de activos). 
Teniendo en cuenta esta fotografía, no 
es de extrañar que España (18,9% de 

nacientes y 6,3% de activos) se sitúe 
en el cuadrante inferior de esta com-
parativa, en la línea de la media repor-
tada por los países pertenecientes a la 
Unión Europea (18,4% de nacientes y 
6,5% de activos) y de otros territorios, 
como Polonia (17,9% de nacientes y 
7,2% de activos), Nueva Zelanda (16,6% 
de nacientes y 8,4% de activos) y 
Bélgica (16,6% de nacientes y 4,7% de 
activos).

Así, el caso de la Universidad de Murcia 
comparativamente con el resto de los 
países presenta unas tasas, de ambos 
tipos de emprendedores, que no son 
elevadas, situándose por debajo tanto 
de la media europea como de la media 
de universidades participantes en esta 
edición GUESSS.

EXISTEN DIFERENCIAS 
SIGNIFICATIVAS ENTRE LAS 

TASAS DE EMPRENDEDORES 
INTENCIONALES ENTRE LAS 
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Figura 23. 
Proporción de emprendedores nacientes versus emprendedores activos en cada país
Fuente: elaboración propia a partir de Ruiz Navarro et al. (2021)
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Figura 24. 
Emprendedores activos y nacientes por CC.AA
Fuente: Elaboración propia a partir de Ruiz Navarro et al. (2021)
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El análisis específico del contexto español (figura 24) revela que Cantabria (33,5% 
de nacientes y 12,5% de activos), Canarias (32% de nacientes y 10,7% de activos) y 
Andalucía (31,7% de nacientes y 10,4% de activos) reportan tasas significativamen-
te superiores a las del resto de territorios, incluso por encima de la media global 
(28,4% de nacientes y 10,8% de activos). En el extremo opuesto, País Vasco (5,5% 
de nacientes y 3,2% de activos), La Rioja (5,6% de nacientes y 3,4% de activos) y 
Galicia (6,7% de nacientes y 2,9% de activos) destacan por sus reducidas tasas de 
emprendimiento universitario naciente y activo.

La Universidad de Murcia muestra unas tasas ligeramente por debajo de la media 
europea y de la media española, tanto para la tasa de emprendedores universita-
rios nacientes (17,5% Murcia, 18,40% UE-27 y 18,90% España) como para los em-
prendedores universitarios activos (4,70% Murcia, 6,50% UE-27 y 6,30% España).
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04.1  EL CONTEXTO UNIVERSITARIO

En este apartado se analizan aspectos relacionados con el contexto 
emprendedor del estudiante, como son la formación recibida sobre el 
tema, la valoración sobre dicha formación y la percepción sobre el clima 
emprendedor. 

Al analizar el papel del contexto uni-
versitario sobre la iniciativa emprende-
dora del alumnado, el primer indicador 
que parece adecuado contemplar es 
el porcentaje de estudiantes que han 
recibido formación emprendedora. En 
la figura 25 se constata que el 60,6% 
de los estudiantes de la Universidad de 
Murcia afirma no haber asistido nunca, 
hasta el momento de realización de la 
encuesta, a cursos de emprendimiento, 
lo que significa 2,9 puntos porcentua-
les menos que el porcentaje referido 
al conjunto de las universidades es-
pañolas. Este porcentaje es más re-
ducido al considerar únicamente a los 
emprendedores nacientes (41%) o a los 
estudiantes que señalan que el camino 
que seguirán tras cinco años de haber 
acabado sus estudios será trabajar 
en su propia empresa, a los que se ha 
denominado intencionales directos 
(45,8%). En ambos casos, el porcentaje 
de los estudiantes de la Universidad 
de Murcia que afirma no haber recibido 
formación sigue siendo inferior en 5,9 
y 4,7 puntos porcentuales, respecti-
vamente, al de los estudiantes de las 
universidades españolas.

Así, el porcentaje de estudiantes de la 
Universidad de Murcia que ha asistido 
o está realizando algún curso especí-
fico sobre emprendimiento (39,4%) es 
mayor que el del conjunto de las uni-
versidades de España (36,5%).

Por último, también es importante sub-
rayar que el 28,7% de los estudiantes 
de la Universidad de Murcia, porcentaje 
que asciende al 44,6%, en el caso de 
los estudiantes que actualmente están 
tratando de instaurar un negocio para 
trabajar por cuenta propia (emprende-
dores nacientes), y al 39,2%, entre los 
estudiantes con intenciones empren-
dedoras a corto plazo (emprendedores 
intencionales directos), han asistido 
voluntariamente al menos a un curso 
sobre emprendimiento; porcentajes to-
dos ellos superiores a los del conjunto 
de las universidades españolas.



52

Hasta ahora nunca he asistido a cursos de emprendimiento

* Esta pregunta es de respuesta múltiple, es decir, se puede contestar más de una alternativa.

He asistido por lo menos a un curso voluntario sobre emprendimiento

He asistido por lo menos a un corso obligatorio sobre 
emprendimiento que formaba parte de mi plan de estudios

En la actualidad estoy haciendo un curso específico sobre emprendimiento

Figura 25. 
Formación emprendedora recibida por los estudiantes* 

Figura 26. 
Diferencias de sexo en la formación emprendedora recibida por los estudiantes
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El análisis de las diferencias de sexo en el conjunto de estudiantes de la Univer-
sidad de Murcia (figura 26) muestra la existencia de una mayor proporción de 
mujeres que declaran no haber asistido en ningún momento a cursos de em-
prendimiento y, en consecuencia, son más los hombres que han asistido o están 
asistiendo a cursos de formación emprendedora.

Hombre Mujer
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He asistido por lo menos a un curso voluntario sobre emprendimiento

En la actualidad estoy haciendo un curso específico sobre emprendimiento

Figura 27. 
Formación emprendedora recibida por los estudiantes, según rama de conocimiento a la 
que pertenece la titulación
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Por rama de conocimiento (figura 27), los estudiantes de ciencias son los que 
menos han asistido a cursos de emprendimiento (alrededor de dos de cada tres 
estudiantes no han recibido formación emprendedora), mientras que los que más 
han participado en estos cursos de formación emprendedora son los estudiantes 
de ingeniería, entre los que un 40,7% manifiesta haber asistido por lo menos a un 
curso obligatorio sobre emprendimiento que formaba parte de su plan de estu-
dios. Los estudiantes de artes y humanidades y de ciencias sociales y jurídicas se 
manifiestan de forma parecida. 

Es destacable el hecho de que alrededor de un 31% de los estudiantes de las áreas 
de ingeniería, artes y humanidades y de ciencias sociales y jurídicas señalan que 
asisten voluntariamente al menos a un curso sobre emprendimiento, porcentaje 
que desciende al 23,8% entre los estudiantes de la rama de ciencias.

Por otro lado, en relación a la valoración realizada sobre los cursos a los que han 
asistido (escala Likert de 7 puntos), en la figura 28 se observa que los estudiantes 
de la Universidad de Murcia, valoran siempre por debajo de la media de la escala. 
Destaca el mayor grado de acuerdo con el ítem relativo al “aumento del cono-
cimiento de las actitudes, valores y motivaciones de los emprendedores” (3,89), 
seguido por el que hace referencia a la “mejora de las habilidades para crear redes 
de contactos” (3,66), así como el concerniente a la “mejora de las habilidades para 
identificar oportunidades de negocio” (3,58) y el referido al “aumento del conoci-
miento de las actividades que hay que realizar para crear una empresa” (3,56). Por 
último, el ítem con un menor grado de acuerdo es el relativo a la “mejora de habili-
dades prácticas de gestión para la creación de una empresa” (3,41).
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Figura 28. 
Grado de acuerdo (Escala 1 “Nada” – 7 “Mucho”) respecto de 
“Los cursos a los que asistí…” (Media)

Figura 29. 
Grado de acuerdo (Escala 1 “Nada” – 7 “Mucho”) respecto de 
“Los cursos a los que asistí…”, según sexo (Media)
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En función del sexo, no se observan diferencias sustanciales respecto de para qué 
han servido los cursos de formación emprendedora a los que asistieron, desta-
cando, tanto las mujeres como los hombres, el mayor grado de acuerdo con que 
los cursos a los que asistieron principalmente aumentaron el conocimiento de las 
actitudes, valores y motivaciones de los emprendedores y mejoraron las habilida-
des para crear redes de contactos (figura 29).

Hombre Mujer
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Figura 30. 
Grado de acuerdo (Escala 1 “Nada” – 7 “Mucho”) respecto de “Los cursos a 
los que asistí…”, según rama de conocimiento (Media)
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Según rama de conocimiento a la que pertenece la titulación, en la figura 30 se 
puede constatar que son los estudiantes de ingeniería los que en mayor medida 
destacan todos los ítems, poniendo de manifiesto un mayor grado de acuerdo con 
la afirmación de que los cursos “aumentaron su conocimiento de las actividades 
que hay que realizar para crear una empresa” (4,31). También valoran por encima 
de la media los ítems que hacen referencia a la utilidad de los cursos para “au-
mentar el conocimiento de las actitudes, valores y motivaciones de los emprende-
dores” (4,13) y a la “mejora de las habilidades prácticas de gestión para la creación 
de una empresa” (4,09). Los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas valoran 
por encima de la media de la escala el hecho de que los cursos de formación 
emprendedora sirvieron para “aumentar el conocimiento de las actitudes, valores 
y motivaciones de los emprendedores” (4,03). Los estudiantes que menos acuerdo 
muestran con los distintos ítems son los de artes y humanidades y los de ciencias.

Ciencias Artes y humanidades Ciencias Sociales y jurídicas Ingenierías
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Por último, la percepción de los estudiantes de la Universidad de Murcia acerca 
del clima emprendedor que se produce en su universidad es asimismo un notable 
factor en el momento de analizar el contexto universitario. Para ello, se ha cal-
culado el valor medio de las respuestas de las siguientes preguntas, medidas a 
través de una escala de 7 puntos (donde 1 equivale a “muy en desacuerdo” y 7 a 
“muy de acuerdo”): “el clima de mi universidad me inspira a desarrollar ideas para 
crear nuevos negocios”; “en mi universidad existe un clima favorable para con-
vertirme en emprendedor”; y “en mi universidad se motiva a los estudiantes para 
participar en actividades emprendedoras”. En concreto, la puntuación media de los 
estudiantes de la Universidad de Murcia se sitúa en 3,8, exactamente igual que la 
media del conjunto de las universidades españolas, por encima de comunidades 
de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y La Rioja (figura 31) y un 
poco por debajo que la media de la UE27 y de las universidades en Comunidades 
Autónomas de Cataluña, Castilla y León, Canarias, Andalucía y Cantabria. Respec-
to de la media del Informe GUESSS a nivel internacional, la Universidad de Murcia 
estaría 0,6 puntos por debajo.

Por último, en la figura 32 se puede comprobar que la Universidad de Murcia, al igual 
que el conjunto de las universidades españolas y la media de las universidades de 
la Unión Europea (27), se sitúa a la cola de la clasificación en relación con el clima 
emprendedor, igualando a las universidades de Italia, Polonia y Suiza, y superando 
únicamente a las universidades de Túnez, Hungría, Alemania, Nepal e Irán.

Figura 31. 
Clima emprendedor de las universidades por CCAA
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Figura 32. 
Clima emprendedor de las Universidades, por países
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04.2  RAMA DE CONOCIMIENTO 

La intención por parte de los universi-
tarios murcianos de crear una empresa, 
así como su participación en una ac-
tividad emprendedora, difieren signi-
ficativamente si tenemos en cuenta 
la rama de conocimiento en la que se 
están formando y el horizonte temporal 
en el que se plantea el emprendimien-
to. En este sentido, en la figura 33 
se observa cómo los estudiantes de 
ingeniería (13,6%) son los que se mues-
tran más atraídos por acometer un 
emprendimiento nada más acabar sus 
estudios, seguidos por los estudiantes 
de titulaciones pertenecientes a las 
ciencias sociales y jurídicas (13%), artes 
y humanidades (11,8%), ciencias de la 
salud (10,7%) y ciencias (6,7%). 

Comparando estos datos con los 
del conjunto de España se observan 
ciertas diferencias situándose en este 
caso en primer lugar los estudiantes 
de ciencias sociales y jurídicas (14,4%) 
y, en segundo lugar, los de ingeniería 
(12,8%).

Si nos centramos en las intenciones 
emprendedoras a largo plazo (a los 5 
años de acabar los estudios), se com-
prueba que se mantiene una tendencia 
similar a la señalada anteriormente, 
si bien, las cifras de intencionalidad 
son superiores en todas las ramas de 
conocimiento. En Murcia los estudian-
tes con mayor intención emprende-
dora a los 5 años son los de ingeniería 

(27,8%), seguidos de los estudiantes 
de ciencias sociales y jurídicas (19,6%), 
ciencias de la salud (17,4%), artes y 
humanidades (14,7%) y ciencias (12,1%). 
A nivel nacional se observa el mismo 
ordenamiento, aunque los porcentajes 
para el conjunto de España son en su 
mayoría superiores a los de Murcia: 
ingeniería (27,5%), ciencias sociales y 
jurídicas (23,8%), ciencias de la salud 
(21,7%), artes y humanidades (17,7%) y 
ciencias (12,9%). 

En cuanto a los estudiantes que se 
encuentran actualmente creando un 
negocio (emprendimiento naciente), los 
estudiantes más emprendedores son los 
de ingeniería (21,4%), seguidos de los que 
cursan artes y humanidades (20,2%) y 
ciencias sociales y jurídicas (19,5%). Estas 
tres ramas también son las más empren-
dedoras en el conjunto de España, pero 
en este caso se encuentran ordenadas 
de forma diferente: artes y humanida-
des (22,5%), ingeniería (20,8%), ciencias 
sociales y jurídicas (19,4%) 

Finalmente, centrándonos en los estu-
diantes que ya están desarrollando una 
actividad empresarial (emprendedores 
activos), vemos que tanto en Murcia 
como en el conjunto de España los 
más emprendedores son los pertene-
cientes a la rama de artes y humanida-
des (6,6% y 9,5%, respectivamente).
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Figura 33. 
Intención emprendedora de los estudiantes por rama de conocimiento
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04.3  SEXO

La figura 34 pone de manifiesto la 
existencia de notables diferencias de 
sexo en las intenciones y actividades 
emprendedoras de los estudiantes 
murcianos. 

Los universitarios se muestran más 
emprendedores que las universitarias 
en todas las facetas del emprendi-
miento analizadas.

Si nos centramos en la diferencia entre 
las tasas de hombres y mujeres en 
términos absolutos, las mayores dife-
rencias se observan entre los empren-
dedores nacientes (9,5 puntos porcen-
tuales), seguidas muy de cerca por las 
existentes entre los estudiantes que 
tienen una intención emprendedora a 
largo plazo -a los cinco años de finalizar 
los estudios- (9,3 puntos porcentua-
les). A continuación, se encuentran las 

observadas entre los estudiantes con 
intención de emprender a corto plazo 
(6,7 puntos porcentuales) y, finalmente, 
las menores diferencias se observan 
entre los emprendedores activos (3,2 
puntos porcentuales). 

Si, por el contrario, se realiza el análisis 
partiendo de las diferencias de sexo en 
términos relativos, basándonos en lo 
que representa la tasa de las mujeres 
en comparación con la de los hombres, 
vemos que las mayores diferencias se 
encuentran entre los emprendedores 
activos (la tasa de las mujeres es un 
46,3% menor que la tasa de los hom-
bres) y entre los estudiantes que tienen 
la intención de emprender al finalizar 
los estudios (la tasa de las mujeres es 
un 41,1% menor que la de los hombres).

EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES 
QUE ESTÁ REALIZANDO UN CURSO 

DE EMPRENDIMIENTO ORGANIZADO 
POR LA UNIVERSIDAD DE MURCA 

ES MAYOR QUE EL DEL CONJUNTO 
DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA. 

SIENDO LOS ESTUDIANTES DE 
CIENCIAS LOS QUE MÁS PARTICIPAN 

EN LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS 
PROPUESTAS
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Para el conjunto de España encontramos datos similares, pues las mayores diferen-
cias de sexo también se dan entre los emprendedores nacientes (9,8 puntos porcen-
tuales) y entre los que tienen la intención emprender a largo plazo (8,6 puntos porcen-
tuales). Haciendo el análisis comparativo en términos relativos, sucede lo mismo que 
en Murcia, las mayores diferencias se encuentran entre los emprendedores activos (el 
porcentaje de mujeres emprendedoras activas es un 43% menor que el de los hom-
bres) y entre los que tienen intención de emprender a corto plazo (el porcentaje de las 
mujeres con intención de emprender es un 40,1% menor que el de los hombres).

Finalmente, tomando como referencia los datos aportados por el Informe GUESSS 
España 2021, podemos ver la situación que presenta la Región de Murcia respec-
to al resto de comunidades autónomas (figura 35). Murcia se encuentra entre las 
3 comunidades autónomas que presentan menores diferencias de sexo entre los 
estudiantes que ya han creado su propio negocio, quedando por debajo de ella tan 
solo La Rioja y Canarias.

En el contexto GUESSS y UE27 encontramos idénticos resultados, tanto en términos 
absolutos como en términos relativos.
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Figura 35. 
Diferencias de sexo entre emprendedores activos por CCAA
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04.4  APOYO SOCIAL: EL CONTEXTO FAMILIAR, 
COMPAÑEROS Y AMIGOS 

Una de las variables que inciden en la 
gestación y desarrollo de una actitud 
emprendedora es el entorno en el que 
se socializa el individuo.

Los círculos más próximos al joven, 
como la familia, los amigos o compa-
ñeros de estudios, actúan como agen-
tes con poder e influencia sobre las 
decisiones de futuro, entre las que se 
encuentra la opción de emprender. 

Esta es la base de la teoría del com-
portamiento planeado de Azjen (1991), 
referida a la presión ejercida por el en-
torno como determinante del compor-
tamiento emprendedor. Esta influencia 
es identificada como una “normatividad 
subjetiva”, que es posible evaluar pre-
guntando a los jóvenes sobre la reac-
ción esperada del entorno ante una 
iniciativa emprendedora por su parte.

Como podemos observar en la figura 
36 la actitud percibida hacia el com-

portamiento emprendedor del entorno 
más cercano al estudiante es bastante 
favorable. La percepción es espe-
cialmente positiva cuando se refiere 
al apoyo entre el grupo de amigos 
(5,36), unos datos algo más bajos que 
los observados en el último Informe 
GUESSS Murcia (2019). En segundo 
lugar, perciben un importante apoyo de 
la familia más cercana (5,32), este valor 
es algo superior al obtenido en el Infor-
me GUESSS Murcia (2019). En último 
lugar se situaría el apoyo de los com-
pañeros de estudio, con un valor medio 
de 4,93, en este caso, un valor bastante 
por debajo del que se observaba en 
el Informe GUESSS Murcia (2019). Por 
tanto, se observa un cambio de or-
den con respecto al Informe GUESSS 
Murcia (2019), en el que el apoyo de los 
compañeros de estudio era superior al 
de la familia.

CUANDO EMPRENDEN, LOS 
ESTUDIANTES MANIFIESTAN 
TENER UN GRAN APOYO DE 
SUS AMIGOS, FAMILIARES Y 
COMPAÑEROS DE ESTUDIO
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En la figura 37 podemos observar el apoyo recibido de los distintos grupos de re-
ferencia en el caso de los jóvenes que decidiesen emprender por áreas de estudio. 
Se observa como en las titulaciones de administración de empresas o economía 
y derecho, y ciencias naturales, medicina y ciencias de la salud, son en las que los 
jóvenes obtendrían un mayor respaldo a la hora de emprender por parte de familia, 
amigos y compañeros de estudio. 

Figura 37. 
Normas subjetivas por área de estudio (escala 1 a 7)
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Al tener en cuenta la trayectoria profesional esperada del estudiante (figura 38) 
se observa que los sucesores reciben, como es lógico, el apoyo de la familia más 
cercana (6,42), seguido de sus amigos con un 5,95. Hay una clara percepción de 
apoyo entre el entorno de amigos por parte de los jóvenes universitarios que espe-
ran emprender (6,1), sensiblemente más alto que los que serían sucesores (5,95) o 
empleados (5,7).

En este aspecto, se ha producido un cambio respecto a los resultados del Informe 
GUESSS Murcia (2019), según el cual, los estudiantes que querían ser emprende-
dores percibían un mayor apoyo de su familia cercana (5,39) que los estudiantes 
sucesores (5,33) o los que tenían la intención de ser empleados (5,20).

Figura 38. 
Normas subjetivas por área de estudio (escala 1 a 7)
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05
IMPACTO DE 
LA PANDEMIA 
COVID-19
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En esta edición del Informe GUESSS de 
Murcia, y debido a la gran implicación 
socio económica, se recoge un epígra-
fe dedicado a analizar el impacto de la 
pandemia COVID-19 en el emprendi-
miento universitario desde un punto 
de vista tanto internacional como 
nacional. Para ello, las figuras 39 y 40 
recogen el grado en que la pandemia 
ha reafirmado el propósito de crea-
ción de una nueva empresa por parte 
de los universitarios emprendedores 
nacientes, mientras que las figuras 41 
y 42 muestran el porcentaje de uni-
versitarios emprendedores activos que 
reconocen que la pandemia ha influido 
decisivamente en su decisión de crear 
la empresa. 

Para los emprendedores nacientes y 
desde una comparativa internacional, 
se observa en la figura 39 como exis-
ten diferencias importantes entre los 
países con tasas más elevadas (Perú: 
52,4%; Ecuador: 52,1%; Japón: 50,4%) y 
aquéllos en los que los emprendedores 
nacientes reportan una menor influen-
cia de la pandemia a la hora de decla-
rar sus intenciones emprendedoras 
(Países Bajos: 4%; Liechtenstein: 4%; 
Ucrania: 5,1%). En España, al igual que 
para la media de los países pertene-
cientes a la Unión Europea, el 11,6% de 
los emprendedores nacientes manifes-
tó una clara incidencia de la pandemia 
COVID-19 en sus intenciones empren-
dedoras, mientras que la media global 
se sitúa en el 22,1%. Si analizamos 
por comunidades autónomas, figura 
40, observamos como La Rioja (17%) 
y Canarias (15,5%) son las regiones 

con indicadores más elevados, a una 
distancia alta del territorio con la tasa 
más reducida (Galicia: 9,9%). La Región 
de Murcia se sitúa como el segundo te-
rritorio con la tasa más reducida (11,2%) 
de toda España.

El análisis de los emprendedores 
activos que reconocen haber creado 
sus empresas, en gran medida, por la 
pandemia COVID-19, refleja que exis-
ten unas grandes diferencias entre 
países (figura 41) con valores más altos 
(Panamá: 59,1%; Perú: 56,9%) y países 
en los que la incidencia ha sido me-
nor (Estados Unidos: 0%; Ucrania: 0%; 
Austria: 5,7%). En España, por su parte, 
el 20,8% de los universitarios empren-
dedores activos señala la existencia de 
una influencia directa de la pandemia 
en su decisión de crear el nuevo nego-
cio. Este indicador se sitúa en la línea 
de la media de los países de la Unión 
Europea (18,7%), aunque es significati-
vamente inferior al valor medio de los 
países GUESSS (33,7%). En el análisis 
por comunidades (figura 42), se obser-
va un comportamiento con altas dosis 
de divergencia, observándose que, en 
regiones como La Rioja, (32,6%) y la 
Comunidad Valenciana (27,2%) la pan-
demia ha influido notablemente en la 
creación de nuevos negocios por parte 
de los emprendedores activos, mien-
tras que en el País Vasco los efectos 
han sido sustancialmente inferiores 
(10,9%). La Región de Murcia se sitúa 
por encima de la media española y 
de la Unión Europea con una tasa de 
22,4%.

EN LA UNIVERSDAD DE MURCIA EL NÚMERO 
DE EMPRENDEDORES NACIENTES QUE HAN 

VISTO AFECTADA SU DECISIÓN DE CREAR UNA 
EMPRESA A RAÍZ DE LAS IMPLICACIONES DE 

LA PANDEMIA COVID-19 ES ALGO MENOR A LA 
MEDIA DE ESPAÑA Y DE LA UNIÓN EUROPEA



68

 52,40   

 52,10   

 50,40   

 48,80   

 46,00   

 41,30   

 35,30   

 33,40   

 33,20   

 33,20   

 31,00   

 29,60   

 27,30   

 26,30   

 25,00   

 24,30   

 23,70   

 23,50   

 23,40   

 22,10   

 21,80   

 21,30   

 21,10   

 19,90   

 19,50   

 18,70   

 18,60   

 18,50   

 18,10   

 17,90   

 16,80   

 16,70   

 16,50   

 16,40   

 15,90   

 15,90   

 15,80   

 15,50   

 13,10   

 12,90   

 12,70   

 12,30   

 12,00   

 11,60   

 11,60   

 11,10   

 10,90   

 10,60   

 9,50   

 8,60   

 8,60   

 8,30   

 8,30   

 6,90   

 6,70   

 5,00   

 4,00   

 4,00   

Figura 39. 
Emprendedores nacientes que indican que piensan crear una empresa, en gran 
medida, debido a las implicaciones de la pandemia COVID-19, por países
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Figura 40. 
Emprendedores nacientes que indican que piensan crear una empresa, en gran 
medida, debido a las implicaciones de la pandemia COVID-19, por CC.AA
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Figura 41. 
Emprendedores activos que indican que han creado una empresa, en gran 
medida, debido a las implicaciones de la pandemia COVID-19, por países
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Figura 42. 
Emprendedores activos que indican que han creado una empresa, en gran 
medida, debido a las implicaciones de la pandemia COVID-19, por CC.AA
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Desde la realización del primer informe 
sobre la situación del emprendimiento 
universitario en la región de Murcia 
en 2015, el análisis de la situación y 
condicionantes del emprendimiento 
universitario ha ido adquiriendo una 
especial relevancia para el fomento de 
las competencias emprendedoras y la 
comprensión de los factores determi-
nantes en la intención emprendedora 
de los estudiantes. 

Esta es ya la tercera edición del In-
forme que se realiza en la Región de 
Murcia siguiendo el marco teórico y 
conceptual del proyecto Global Uni-
versity Entrepreneurial Spirit Student´s 
Survey (GUESS) utilizado en numerosos 
estudios internacionales. 

Esto nos permite no solo observar la 
evolución de la situación, sino anali-
zar también el posicionamiento de la 
región respecto a otras comunidades 
autónomas y países, con el fin de ex-
traer conclusiones y recomendaciones 
sobre los aspectos a mejorar.

Así, este estudio analiza en primer 
lugar la evolución de la intención em-
prendedora de los estudiantes univer-
sitarios murcianos, en dos momentos 
del tiempo, al finalizar sus estudios, y 
trascurrido un periodo de cinco años. 
Un 11,8% de los estudiantes univer-
sitarios murcianos eligen emprender 
como opción profesional al finalizar sus 
estudios, porcentaje que se incrementa 
hasta el 18,3% tras cinco años. Compa-
rando estos datos con los obtenidos en 
2015 y 2019, observamos una evolución 
muy positiva de la intención empren-
dedora en el momento de finalizar los 
estudios, ya que se observa un incre-
mento de 6 puntos porcentuales desde 
el informe anterior. 

Sin embargo, esta tendencia cre-
ciente no se confirma transcurridos 
cinco años desde la finalización de los 
estudios, disminuyendo la intención 
emprendedora respecto a 2019. Este 
hecho podría ser una consecuencia de 
la situación provocada por la pandemia 
sanitaria.

Además, en 2020, se observa un 
comportamiento sensiblemente menos 
proclive al emprendimiento entre los 
universitarios murcianos que entre los 
universitarios españoles o europeos en 
ambos momentos del tiempo. 

En segundo lugar, se identifica el perfil 
de los emprendedores nacientes y de 
aquellos que ya tienen un negocio ope-
rativo en el mercado (activos). 

La Región de Murcia cuenta con 17,5% 
de los estudiantes universitarios na-
cientes, es decir que están intentando 
poner en marcha un negocio. Esta cifra 
es ligeramente inferior a la media espa-
ñola (18,9%) y a la europea (18,4%).



74

El perfil del emprendedor universitario 
naciente ha variado sensiblemente 
respecto al último informe realizado en 
2019. El 56% provienen de carreras uni-
versitarias de la rama de ciencias so-
ciales y jurídicas y un 75% afirman que 
el origen de la iniciativa emprendedora 
es independiente de la universidad, 
mientras que un 6% afirman que un 
curso recibido en el ámbito universita-
rio originó la idea de negocio. Un 17,5% 
de los estudiantes han decidido iniciar 
el proyecto a la vez que realizan los es-
tudios, mientras que un 48,5% piensan 
hacerlo al finalizar y antes de dos años 
y piensan hacerlo principalmente en 
sectores de actividad relacionados con 
la educación y formación (16,9%).

Por otro lado, un 4,7% de los universi-
tarios murcianos son emprendedores 
activos, en este caso, un porcentaje 
inferior a la media española (6,3%) 
y la europea (6,5%). El perfil de los 
emprendedores activos es similar a 
los nacientes, provienen de estudios 
relacionados con ciencias jurídicas y 
sociales (54,8%). Se trata en su mayoría 
de empresas incipientes, de menos de 
dos años de antigüedad (52,4%) y con 
1 empleado o ninguno (62,5%) y tan 
solo un 15% afirman haberse constitui-
do con 3 socios o más, siendo un solo 
socio el accionista mayoritario de la 
empresa (61,7%). Los sectores de ac-
tividad elegidos son, igual que ocurría 
con los emprendedores nacientes, los 
de educación y formación (20,8%) se-
guidos por Comercio (12,5%) y Turismo 
y ocio (11,7%).

Más allá del perfil del emprendedor 
universitario murciano, se han obtenido 
una serie de conclusiones sobre los 
principales contingentes del contexto 
emprendedor universitario. 

Así, se observa una baja asistencia a 
cursos de emprendimiento por parte 
de los estudiantes universitarios. Un 
60,6% de los estudiantes murcianos 

afirman no haber asistido nunca a un 
curso de emprendimiento, porcentaje 
que se reduce hasta el 41% entre los 
emprendedores nacientes o el 45,8% 
entre emprendedores activos. Estas 
cifras se encuentran por debajo de la 
media de lo declarado por los universi-
tarios en España. 

Los estudiantes con mayor interés en 
la formación emprendedora son los 
relacionados con Ingenierías, seguidos 
por los de Ciencias sociales y jurídicas. 
Si bien es cierto, que los estudiantes 
realizan una valoración global positiva 
de la formación recibida (3,62 en una 
escala Likert 1-7), perciben una mayor 
utilidad en cuanto al aumento del co-
nocimiento de las actitudes, valores y 
motivaciones de los emprendedores. 
Finalmente, en cuanto a la percepción 
de los estudiantes respecto del clima 
emprendedor de su universidad, la Uni-
versidad de Murcia se sitúa en la media 
española (3,8 en una escala Likert 1-7) 
y por encima de la de los estudiantes 
de las Comunidades Autónomas de 
Madrid, Valencia, Galicia, País Vasco y 
La Rioja y a tan solo 0,4 puntos de la 
que encabeza (Cantabria). Asimismo, 
se encuentra 0,6 puntos por debajo 
de la percepción media que tienen los 
estudiantes participantes en el estudio 
GUESSS (4,4).

En relación a los factores que conforman 
el apoyo social a los universitarios para 
emprender, se concluye que son los ami-
gos seguido de la familia más cercana 
los principales agentes que apoyan a los 
emprendedores universitarios.

Por último, cabe destacar el impacto 
que la pandemia COVID-19 ha tenido 
en el emprendimiento universitario, 
tanto en los emprendedores nacientes 
como en los emprendedores activos, 
situándose la Región de Murcia en línea 
con la media española y europea.
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PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE INFORME 
SE UTILIZÓ UN CUESTIONARIO DISTRIBUIDO 

ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA ENTRE 1 DE MARZO 

Y EL 15 DE MAYO DE 2021.

La muestra final se compone de 2.547 
estudiantes, con una proporción su-
perior del colectivo femenino (67,2 %) 
frente al masculino (32,8 %) y una edad 
media de 21,8 años, siendo el rango de 
edad predominante entre 18 y 24 años 
(52,3%), aunque es destacable que un 
14,6% de la muestra tienen más de 40 
años.

El análisis demográfico de la muestra 
también revela que el 84,1% de los 
estudiantes cursan estudios de grado, 
mientras que el 15,9% son estudiantes 
de posgrado, en concreto 9,3 % son 

estudiantes de Máster y un 6,2 % de 
Doctorado. 

Por ramas de conocimiento destaca 
un mayor porcentaje de estudiantes 
(50,2%) del área de Ciencias sociales 
y jurídicas, seguido por las ramas de 
Ciencias de la Salud (32,9%), Artes 
y humanidades (11,1%) e Ingenierías 
(5,7%).

Por último, la distribución exacta de 
cuestionarios completos recibidos y 
tasa de respuesta por Universidades se 
muestra en la figura 43. 

Figura 43. 
Distribución por universidades y tasas de respuesta

Universidades Nº cuestionarios Tasa de respuesta

Universidad Oberta de Cataluña 5.576 5,68%
Universidad Politéncia de Madrid 5.192 5,29%
Universidad de Vigo 4.601 4,68%
Universidad de Barcelona 3.909 3,98%
Universidad Complutense de Madrid 3.741 3,81%
Universidad Rey Juan Carlos 3.129 3,19%
Universidad de Cádiz 2.926 2,98%
Universidad Autónoma de Barcelona 2.789 2,84%
Universidad de Murcia 2.547 2,59%
Universidad Autónoma de Madrid 2.504 2,55%
Universidad de Zaragoza 2.500 2,55%
Universidad de Salamanca 2.479 2,52%
Universidad de Sevilla 2.391 2,43%
Universidad de Cantabria 2.289 2,33%
Universidad de Valladolid 2.084 2,12%
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Universidades Nº cuestionarios Tasa de respuesta

Universidad de Málaga 2.082 2,12%
Universidad de las Palmas de Gran Canaria 2.080 2,12%
Universidad Pontificia Comillas 2.054 2,09%
Universidad de Granada 1.925 1,96%
Universidad de Oviedo 1.913 1,95%
Universidad de León 1.751 1,78%
Universidad de Extremadura 1.669 1,70%
Universidad de Alicante 1.666 1,70%
Universidad de La Coruña 1.552 1,58%
Universidad de Almería 1.549 1,58%
Universidad CEU San Pablo 1.472 1,50%
Universidad Rovira i Virgili 1.441 1,47%
Universidad de Lérida 1.345 1,37%
Universidad de Santiago de Compostela 1.318 1,34%
Universidad de La Laguna 1.196 1,22%
Universidad Pública de Navarra 1.177 1,20%
Universidad de Castilla-La Mancha 1.140 1,16%
Universidad de Valencia 976 0,99%
Universidad Alfonso X El Sabio 974 0,99%
Universidad de La Rioja 965 0,98%
Universidad Loyola de Andalucía 939 0,96%
Universidad de Deusto 934 0,95%
Universidad de Gerona 912 0,93%
Universidad Carlos III de Madrid 832 0,85%
Universidad Politécnica de Valencia 815 0,83%
Universidad de Jaén 810 0,82%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Comunidad de Madrid 798 0,81%
Universidad Internacional de Valencia VIU 795 0,81%
Universidad Europea de Madrid 791 0,81%
Universidad Politécnica de Cataluña 777 0,79%
Universidad a distancia de Madrid 667 0,68%
Universidad de Vic 644 0,66%
Universidad de Burgos 631 0,64%
Universidad Pablo de Olavide 615 0,63%
Universidad Francisco de Vitoria 574 0,58%
Other_Spain 552 0,56%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Andalucía 549 0,56%
Universidad de Córdoba 421 0,43%
Universitat Abat Oliba CEU 392 0,40%
Universidad Ramón Llull 366 0,37%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Comunidad Valenciana 361 0,37%
Universidad de las Islas Baleares 345 0,35%
Universidad Internacional de Cataluña 328 0,33%
Universidad Católica de Avila 281 0,29%
Universidad Europea del Atlántico 280 0,29%
Universidad Miguel Hernández de Elche 279 0,28%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Galicia 235 0,24%
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Universidades Nº cuestionarios Tasa de respuesta

Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Castilla y León 222 0,23%
Universitat Pompeu Fabra 220 0,22%
Universidad Europea de Valencia 218 0,22%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Cataluña 214 0,22%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Canarias 201 0,20%
Universidad de Huelva 197 0,20%
Universidad del País Vasco 187 0,19%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Castilla-La Mancha 182 0,19%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en País Vasco 161 0,16%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Aragón 153 0,16%
Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 138 0,14%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Principado de Asturias 111 0,11%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Región de Murcia 91 0,09%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Extremadura 88 0,09%
Universidad de Mondragón 86 0,09%
EAE Business School 84 0,09%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Islas Baleares 80 0,08%
Universidad Camilo José Cela 78 0,08%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Comunidad Foral de Navarra 77 0,08%
Universidad Internacional de Andalucía 76 0,08%
Universidad Europea de Canarias 72 0,07%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Cantabria 64 0,07%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Ceuta 62 0,06%
Universidad Cardenal Herrera-CEU 61 0,06%
Universidad Jaime I 58 0,06%
Universidad de Alcalá 49 0,05%
EOI 45 0,05%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en La Rioja 29 0,03%
Universidad Politécnica de Navarra 29 0,03%
Universidad Católica San Antonio 21 0,02%
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 
UNED Matriculado en Melilla 20 0,02%
Universidad Internacional de la Rioja 15 0,02%
CUNEF 7 0,01%
Universidad Europea Miguel de Cervantes 5 0,01%

Total general 98.226 100,00%
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Universidades participantes 
en GUESSS España 2021 
(por orden alfabético) CCAA Delegados GUESSS España 2021

Universidad de Almería Andalucía Carlos Cano Guillén
Universidad de Cádiz Andalucía José Manuel Sánchez Vázquez  
  Carmen Camelo Ordaz
  Juan Pablo Diánez González 
  Noelia Franco Leal
Universidad de Córdoba Andalucía Rafael Linares Burgos  
  María Amalia Trillo Holgado
Universidad de Granada Andalucía María del Mar Fuentes
Universidad de Huelva Andalucía Francisco Barba
Universidad de Jaén Andalucía Lucas Cañas Lozano
  José García Vico
Universidad de Málaga Andalucía Rafael Ventura Fernández
  Isabel María Abad Guerrero
Universidad de Sevilla Andalucía Francisco Liñán
  Mª de los Ángeles Revilla Camacho
Universidad Internacional de Andalucía Andalucía Maria Luisa Palma
  Victor Jesús García Morales
Universidad Loyola de Andalucía Andalucía Mercedes Pérez Millán
  Emilio J. Morales Fernández
Universidad Pablo de Olavide Andalucía Elena Sousa Ginel
Universidad de Zaragoza Aragón Lucio Fuentelsaz 
  Consuelo González
Universidad de Oviedo Asturias Jesús Ángel del Brío González
  Susana Menéndez Requejo
Universidad de La Laguna Canarias Francisco García-Rodríguez
  Inés Ruiz de la Rosa
  Desiderio Gutiérrez
  Esperanza Gil
Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria Canarias Mª del Pino Medina
  Rosa María Batista
Universidad Europea de Canarias Canarias Sara Patricia Torre García
Universidad de Cantabria Cantabria Paula San Martín Espina
  Estefanía Palazuelos Cobo
Universidad Europea del Atlántico Cantabria Inna Alexeeva Alexeev
Universidad Católica 
Santa Teresa Jesús de Ávila Castilla y León Javier Jorge Vázquez
Universidad de Burgos Castilla y León Juan Bautista Delgado García
  Celia Díaz Portugal
  Virginia Blanco Mazagatos
Universidad de León Castilla y León Nuría González Álvarez
  Mariano Nieto Antolín
Universidad de Salamanca Castilla y León José Carlos Sánchez
Universidad de Valladolid Castilla y León Natalia Martín Cruz
Universidad Europea Miguel de Cervantes Castilla y León Juan Vicente García Manjón
Universidad de Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha Juan José Jiménez
Universidad Autónoma de Barcelona Cataluña David Urbano
  Sebastián Aparicio Rincón
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Universidades participantes 
en GUESSS España 2021 
(por orden alfabético) CCAA Delegados GUESSS España 2021

Universidad de Barcelona Cataluña Jaume Valls
  Esteher Hormiga
  Liz Arroyo
  Claudio Cruz Casares
Universidad de Gerona Cataluña Laura Vall-llosera Casanovas
Universidad de Lleida Cataluña José Manuel Alonso Martínez
Universidad de Vic Cataluña Elisenda Tarrats
Universidad Internacional de Cataluña Cataluña Jasmina Berbegal Mirabent 
  (hasta julio de 2021)
  Ioannis Pierrakis
  Nina Magomedova
Universidad Oberta de Cataluña Cataluña Joan Torrent-Sellens
Universidad Politécnica de Cataluña Cataluña Jordi Olivella
Universidad Rovira i Virgili Cataluña Mercedes Teruel Carrizosa
Universitat Abat Oliba CEU Cataluña Carmen Ruiz Viñals
  María Teresa Signes
Universitat Pompeu Fabra Cataluña Fátima Vidal
Universitat Ramón Llull 
(La Salle Campus Barcelona) Cataluña Paul Fox
EAE Business School Cataluña Marcelo Leporati
  Alfonso Jesús Torres
EOI C. de Madrid Miguel Sánchez Galindo
Universidad a distancia de Madrid C. de Madrid Ana Landeta
Universidad Alfonso X El Sabio C. de Madrid Cristina Peláez
Universidad Autónoma de Madrid C. de Madrid Miguel Angoitia Grijalba
Universidad Camilo José Cela C. de Madrid Stéfano Visintín
Universidad Carlos III de Madrid C. de Madrid Virginia Hernández 
  Belén Usero
Universidad CEU San Pablo C. de Madrid Carmen Sebrango
  María Losana Montes
Universidad Complutense de Madrid C. de Madrid Ester Cubo
  Paloma Bel
Universidad de Alcalá C. de Madrid Fernando Javier Crecente Romero
Universidad Europea de Madrid C. de Madrid Sara Patricia Torre García
Universidad Francisco de Vitoria C. de Madrid Caridad Maylin
  Ramón Fernández de Caleya
Universidad Nacional de Ed. a Distancia C. de Madrid Ana María Lisbona Banuelos
  Noelia Córdoba Benítez
Universidad Politécnica de Madrid C. de Madrid Claudio Feijoo
  Jimena Blázquez, Carmen Avilés
Universidad Pontificia Comillas C. de Madrid Mª Paz Gil Segura
Universidad Rey Juan Carlos C. de Madrid Concepción de la Fuente Cabrero
  Pilar Laguna Sánchez
Universidad Cardenal Herrera-CEU C. Valenciana Cristina Ventura Esteban
Universidad Ca de Valencia 
San Vicente Mártir C. Valenciana Clara Gieure Sastre
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Universidades participantes 
en GUESSS España 2021 
(por orden alfabético) CCAA Delegados GUESSS España 2021

Universidad de Alicante C. Valenciana Susana de Juana Espinosa
  Jorge Valdés Conca
Universidad de Valencia C. Valenciana Lorenzo Revuelto
Universidad Europea de Valencia C. Valenciana Sara Torre
Universidad Internacional de Valencia VIU C. Valenciana Diana Seguí Mas
Universidad Jaime I C. Valenciana María Ripollés
  Laura Martínez Perís
Universidad Miguel Hernández de Elche C. Valenciana José María Gómez Gras
  Marina Estrada de la Cruz
Universidad Politécnica de Valencia C. Valenciana Elies Seguí Mas
Universidad de Extremadura Extremadura Antonio Fernández Portillo
  Ricardo Hernández Mogollón
Universidad de La Coruña Galicia Paolo Rungo
Universidad de Santiago de Compostela Galicia Isabel Neira Gómez
  Loreto Fernández
Universidad de Vigo Galicia Ana Gueimonde Canto 
  Mª Isabel Diéguez Castrillón
Universidad de las Islas Baleares Islas Baleares Julio Batle Lorente
Universidad de La Rioja La Rioja Idana Salazar Terreros
Universidad Internacional de la Rioja La Rioja Manuel Peiró
Universidad Pública de Navarra Navarra Ignacio Contín
  Martín Larraz
  Paula Anzola
Universidad de Deusto País Vasco Garbiñe Henry Moreno
Universidad de Mondragón País Vasco Aitor Lizarza
  Nerea González; Mónika Tkacz
Universidad del País Vasco País Vasco Noemí Peña
  María Saiz
Universidad Católica San Antonio Región de Murcia Cesar Nicolás Martínez
  Rocío Arteaga Sánchez
Universidad de Murcia Región de Murcia Alicia Rubio Bañón
  Nuria Esteban Lloret
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SECRET SOUND 

¿QUÉ MOTIVOS TE LLEVARON A EMPRENDER?

Descubrí el emprendimiento en una asignatura en 1º de Comunicación Audiovisual y 
aquello me motivó a descubrir e investigar más sobre el emprendimiento. Más tarde 
conocí la asociación Aspanpal, que trabaja con padres de niños con problemas de 
audición y lenguaje y decidí emprender para derribar las barreras que se encuentran en 
la industria audiovisual.

¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRASTE?

Sobre todo, la parte de financiación y encontrar apoyo para una segunda fase más 
intermedia. 

¿QUIÉN O QUIÉNES TE AYUDARON AL ARRANCAR?

El ecosistema de emprendimiento de la Región de Murcia siempre ha estado a cada 
paso que he dado. Desde la oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia 
hasta la Asociación de Jóvenes Empresarios.

¿QUÉ CONSEJOS, RELACIONADOS CON LA 
AVENTURA DE EMPRENDER, LE DARÍAS A LAS 
PERSONAS DE TU UNIVERSIDAD?

Les aconsejaría que se formaran bien, que aprovecharan todas las oportunidades que 
hay a su alcance y se lanzaran. La juventud está para tomar riesgos, equivocarse y 
aprender.

Secret Sound es una compañía que 
genera contenidos y experiencias mu-
sicales completamente accesibles e in-
clusivos para personas con problemas 
de audición y lenguaje. Ganadora del 
XXVII Concurso de Proyectos Empre-
sariales de Murcia; del Premio Especial 
de los II Premios Ciudad, Creatividad, 
Cultura y Emprendimiento; y del Pre-
mio Juventud Región de Murcia en la 

categoría de Emprendimiento Social. 
Su fundadora y directora, Esther Pina 
Ortiz estudió Comunicación Audiovisual 
en la Universidad de Murcia, está fina-
lizando un MBA con especialización en 
Transformación Digital del ENAE y fue 
destacada en la lista Forbes como una 
de las 22 protagonistas que cambiarán 
el 2022. 

https://www.secretsound.es/
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¿QUÉ MOTIVOS OS LLEVARON A EMPRENDER?

(Francisco) En mi caso fue gracias a la influencia de mis padres, madre profesora de 
economía a la que debo el interés por el mundo del emprendimiento y padre informá-
tico al que debo el interés por la programación y por aprender cosas nuevas de forma 
autónoma. Fue él el que me animó a aprender a programar. Desde que era pequeño leía, 
veía videos y escuchaba podcast sobre esto. Quería aprender lo máximo posible sobre 
el tema y no paraba de buscar información. Además, empecé a interesarme mucho por 
la programación porque lo veía como una herramienta que te permitía emprender por ti 
mismo sin depender de nadie. Esto me llevo a crear una aplicación llamada Analizando 
la versión anterior a MiSintaxis y un juego para móvil llamado Turbine ambas siguen 
disponibles en Google Play. 

(Gonzalo) Por mi parte, la influencia que he tenido ha sido también de mis padres, siem-
pre me animaban a hacer cualquier cosa. Con 12 años, me empezó a interesar el mundo 
de la informática, por lo que estuve toqueteando bastante, hasta que, pasados unos 
años, di con la programación que me empezó a atraer porque con ella, podías llegar a 
hacer cualquier cosa y eso me gustaba. Por lo que siempre intentaba aprender algo por 
mi cuenta. En el colegio tuve la suerte de que hubiese una asignatura en la que nos 
enseñaban programación y allí me di cuenta de que realmente me gustaba ese mundo. 
Comencé a programar por mi cuenta, buscando por Internet siempre, pero esos progra-
mas siempre se quedaron ahí. Luego en la carrera, cuando conocí a Fran, me contagió 
su gusto por el emprendimiento. Con esto y mucho trabajo, conseguimos sacar adelan-
te este proyecto tan bonito del que estamos muy orgullosos.

MI SINTAXIS 

MiSintaxis es una aplicación móvil 
para aprender y reforzar la sintaxis que 
cuenta con más de 34.000 descargas 
en la playstore de Google, Google Play. 
Ganadora del III Concurso de Ideas 
Talento de UMUEmprende en la cate-
goría de Educación, y del VIII concurso 
CIM Cátedra de Emprendedores de la 
Universidad de Murcia al mejor proyec-
to de Creación de una Empresa en la 
categoría de Proyecto más innovador o 
disruptivo; quedó entre los tres prime-
ros proyectos del I Investor Day de la 

Asociación de Jóvenes Empresarios, 
y se clasificó para el I AchoBooster de 
AchoValley. Esta aplicación ha sido 
desarrollada por dos estudiantes del 
Grado de Ingeniería Informática de 
la Universidad de Murcia, Francisco 
Cordel y Gonzalo Cánovas López de 
Molina.

www.misintaxis.com

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.francortes.
analizame&gl=ES 
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¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRASTEIS?

(F/G) La mayor dificultad fue la falta de dinero. Lo bueno es que nuestra aplicación no 
requiere de mucha inversión inicial así que supimos compensarlo con trabajo duro. Otra 
gran dificultad era los conocimientos necesarios, tanto de programación como de teoría 
sobre sintaxis, para poder hacer una aplicación sobre esto primero teníamos que domi-
narlo así que nos tocó volver a repasar toda la sintaxis de nuevo. A parte tuvimos que 
aprender un montón sobre desarrollo de aplicaciones por nuestra cuenta porque nadie 
nos había enseñado. Por suerte hoy en día se puede aprender casi todo en YouTube 
incluso si no sabes nada acerca de programación, hay cursos muy buenos totalmente 
gratuitos. Fran, por ejemplo, aprendió a programar y a hacer aplicaciones con 15 años 
en 4º ESO sin tener ni idea gracias a videos y a buscar en Google. Gonzalo, con 16/17 
años, empezó en un curso de desarrollo de aplicaciones Android. Es cierto que la ca-
rrera te ayuda a mejorar mucho más rápido y a profesionalizarte, pero aun así se puede, 
solo hay que echarle ganas.

¿QUIÉN O QUIÉNES OS AYUDARON AL ARRANCAR?
(F/G) La Universidad de Murcia (UMU) nos ha apoyado mucho desde el principio, gracias 
a los concursos que tiene sobre emprendimiento nos conocieron y UMUEmprende, una 
división de la UMU que apoya a los emprendedores universitarios empezó a asesorarnos 
y a recomendarnos otros concursos de fuera. Gracias a esto empezamos a movernos 
por los círculos de emprendimiento de la Región y conocimos a personas que han sido 
muy importantes para nosotros a día de hoy. Iniciativas como AchoValley o la AJE apo-
yan mucho a los emprendedores jóvenes de la región. Sinceramente nos hemos sentido 
muy respaldados y gracias a eso se reduce el miedo a emprender ya que no te sientes 
solo. En definitiva, la Región de Murcia está construyendo un ecosistema muy bueno. 

¿QUÉ CONSEJOS, RELACIONADOS CON LA 
AVENTURA DE EMPRENDER, LES DARÍAIS A LAS 
PERSONAS DE VUESTRA UNIVERSIDAD?
(F) Échale ganas, va a ser duro vas a trabajar mucho pero el orgullo y la satisfacción 
personal de ver crecer algo que tú has creado no tiene precio. Sobre todo, no estás solo. 
La Universidad te va a apoyar, hay personas ahí para ti. Pregunta, infórmate y verás que 
hay muchas iniciativas en la región. Preséntate a concursos, son muy útiles para finan-
ciarte y lo más importante para conocer gente. La comunidad emprendedora en Murcia 
es sana y te van a apoyar. 

(G) Fórmate, y si quieres ser más independiente aprende a programar, merece la pena, 
es una herramienta muy útil para empezar un negocio digital, no obstante, no es 
indispensable, a día de hoy se pueden hacer páginas webs sin escribir ni una línea de 
código. Forma equipo con gente de distintos ámbitos a ser posible en la que confíes y 
con la que disfrutes, pasarás muchas horas con ellos, nosotros tenemos la suerte de 
ser muy buenos amigos.
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¿QUÉ MOTIVOS OS LLEVARON A EMPRENDER?

Suponemos que teníamos algo en nuestro interior que se vio acrecentado a medida 
que íbamos formándonos y asistiendo a cursos de emprendimiento. Para mucha gente 
está inestabilidad o riesgo puede ser un factor disuasorio a la hora de llevar a cabo un 
proyecto, nosotros también sentimos ese miedo, pero fueron mayores las ganas de 
hacer realidad nuestra idea y desarrollar el proyecto, además de hacer frente a todas las 
situaciones adversas.

Durante nuestra etapa universitaria vimos cómo alquilar un piso era realmente com-
plicado y costoso para muchos de nosotros, ya que eran elevadas las comisiones que 
cobraban los intermediarios que gestionaban casi la totalidad de la oferta de pisos para 
estudiantes.

Por ello a día de hoy en nuestro proyecto cuvi.es continuamos invirtiendo todo nuestro 
tiempo para tratar de dar una solución a todos aquellos estudiantes universitarios y 
propietarios que precisan de un contacto directo en la búsqueda y alquiler de su piso, 
sin tener que recurrir a ningún intermediario que encarece y dificulta esta relación. 

¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRASTEIS?

Sabíamos que emprender no sería fácil y llevaría asociadas numerosas dificultades. 
Asumimos con entusiasmo dar forma a nuestra idea y definir nuestro modelo de nego-
cio, la mejor forma de ofrecer nuestro servicio, como llegar a nuestros potenciales clien-
tes, etc. Con lo que no contábamos y desconocíamos eran las dificultades burocráticas 
y fiscales que debíamos asumir como emprendedores desde el primer día en el que 
lanzamos al mercado nuestro proyecto. 

Por nuestra formación y gracias a los distintos cursos de emprendimiento a los que 
asistimos teníamos más o menos claro el camino a seguir para desarrollar nuestra idea. 

CUVI

CUVI es una plataforma que pone en 
contacto a propietarios y estudiantes 
para alquilar un piso o una habitación 
sin intermediarios. Sus fundadores, 
Guillermo Pravia y Francisco Molinero, 
graduados en Administración y Direc-
ción de Empresas por la Universidad 
de Murcia, comenzaron su andadura 

empresarial siendo estudiantes, tras 
identificar una necesidad real en el 
mercado. Desde su creación en el vera-
no de 2020, la plataforma tiene cerca 
de 2.000 usuarios registrados y en ella 
se han publicado más de 700 anuncios 
de pisos y habitaciones. 

https://cuvi.es/ 
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No obstante, no encontramos tanta información ni formación sobre las distintas opcio-
nes a las que podíamos optar para “oficializar” nuestro proyecto. Echamos en falta una 
forma jurídica específica para aquellas personas que, como nosotros, quieren empren-
der y que en dicha forma se contemplen las necesidades y peculiaridades de estos pro-
yectos recién creados de forma que estuviéramos amparados legalmente. Así incluso 
días antes de lanzar nuestro proyecto al mercado tuvimos que asumir las respectivas 
cuotas de autónomo.
 
Otra de las dificultades a las que nos enfrentamos en un inicio y seguimos haciéndolo 
a día de hoy es la financiación. En nuestro caso particular no hemos podido acceder a 
ningún tipo de ayuda o subvención tras llevar un año y medio con nuestra actividad. 
Sobre el papel existen numerosas ayudas, pero a la hora de solicitarlas y recibirlas no 
son pocas las trabas que existen. Son innumerables los requisitos y los datos que so-
licitan hasta el punto de que las empresas tienen que recurrir a un profesional externo 
para tramitar dicha solicitud. Además de estos, son otros muchos los requisitos que 
te imponen una vez obtenida la subvención y que, en la mayoría de los casos, te hace 
plantearte si realmente te ayudará. Al igual que con la forma jurídica, también se echan 
en falta ayudas o subvenciones que se adapten a las particularidades de un emprende-
dor.

¿QUIÉN O QUIÉNES OS AYUDARON AL ARRANCAR?
Desde la universidad de Murcia donde cursamos nuestros estudios, fueron numerosas 
las formaciones en materia de emprendimiento a las que asistimos y que nos ayudaron 
enormemente, así como todo el equipo del departamento de UMUEmprende encargado 
de llevarlas a cabo, destacando la cercanía y ayuda de Carmen Garrido. 

Tras el lanzamiento de nuestro proyecto también tuvimos la oportunidad de acceder a 
un programa de emprendimiento realizado por la UPCT y telefónica conjuntamente, que 
nos permitió seguir avanzando y formándonos. 

Tanto en la Universidad de Murcia como en el programa de la UPCT estuvimos men-
torizados por enormes profesionales entre los que destacamos a David Nadal y José 
Manuel Antón con los que a día de hoy seguimos en contacto. 

¿QUÉ CONSEJOS, RELACIONADOS CON LA 
AVENTURA DE EMPRENDER, LES DARÍAS A LAS 
PERSONAS DE TU UNIVERSIDAD?

Lo primero que debes tener si vas a emprender es motivación, ilusión y constancia. Es 
importante que no te desmotives si al inicio no salen las cosas tal y como esperabas, 
esto es una carrera de fondo con muchos obstáculos y al principio todos somos dema-
siado optimistas con nuestras previsiones. Es por esto que lo más importante de todo 
es trabajar duro y “disfruta del camino”, por pequeño que sea el logro celébralo y dale 
el valor que merece. Rodéate si puedes de un buen equipo, teniendo en cuenta sus 
características profesionales y personales, además ¡invierte en ti! Fórmate constante-
mente en todo aquello que creas necesario para mejorar tu proyecto.
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¿QUÉ MOTIVOS OS LLEVARON A EMPRENDER?

En nuestra experiencia laboral, tanto en empresa privada como en el mundo acadé-
mico, encontramos que había una clara necesidad de apoyo informático en la inves-
tigación. La informática está avanzando mucho en distintas áreas como el desarrollo 
de inteligencia artificial o la modelización computacional. No obstante, no siempre son 
aplicadas a la investigación y pueden ayudar de manera agigantada en el día a día del 
investigador. Vimos que nosotros teníamos la capacidad, no solo de crear estas herra-
mientas, sino de darles un sentido y un contexto biológico con lo que avanzar de una 
manera mucho más optimizada en la generación de conocimiento científico.

¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRASTEIS?

La mayor dificultad con la que nos topamos fue que ambos tenemos un perfil técnico 
muy marcado, y poco a poco fuimos descubriendo otras áreas que hay que tener muy 
en cuenta a la hora de emprender. Son necesarios conocimientos básicos de economía, 
fiscalidad, recursos humanos y por supuesto, conocimientos de emprendimiento que 
no teníamos (cómo crear un plan de negocio, conocer a nuestros clientes, metodología 
lean startup, etc.). 

MARBYT 

Marbyt es una startup que apoya el 
mundo de la investigación en dife-
rentes sectores de la biotecnología 
mediante la creación de software 
especializado, el análisis de datos, la 
modelización computacional y la inte-
ligencia artificial siendo el eje central el 
contexto biológico en el que se desa-
rrolla. Ganadora de un áccesit en el IV 
Concurso de Ideas para la Creación 
de una Empresa de Talento UMUEm-
prende, seleccionada por el programa 
TESTÉALO (la incubadora de la Unión 
de Cooperativas de la Región de Mur-
cia, con la Universidad de Murcia y la 
Universidad Politécnica de Cartagena), 
ganadora de la 7ª edición del programa 

Santander Explorer, y finalista de la 
convocatoria Ances Open Innovation 
2022. Sus fundadores, Francisco Huer-
tas y Emilio Manuel Serrano, ambos 
graduados en Biotecnología por la 
Universidad de Murcia, han continuado 
su formación con un máster en Bioin-
formática el primero, y un máster en 
Biotecnología y Biología Molecular y el 
doctorado el segundo.

https://marbyt.com/ 
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¿QUIÉN O QUIÉNES OS AYUDARON AL ARRANCAR?

Juan Pedro Huertas, de ASES fue el primer contacto que nos ubicó en el mundo del 
emprendimiento. La oficina de Umuemprende con Carmen Garrido y Paloma Parra nos 
está ayudando día a día, y nos aportaron una visión muy clara con su programa “Inicia 
el vuelo”. Pablo Sánchez, Juan Martínez y todo el equipo de Ucomur nos han sido de 
gran ayuda con la iniciativa “Testéalo” y sus mentorías. Por último, Alejandro Linde y sus 
compañeros de la Fundación UMH nos han apoyado muchísimo, dónde conseguimos 
ser ganadores del programa Santander Explorer.

¿QUÉ CONSEJOS, RELACIONADOS CON LA 
AVENTURA DE EMPRENDER, LES DARÍAS A LAS 
PERSONAS DE TU UNIVERSIDAD?

Si alguien tiene una idea que potencialmente pueda funcionar como negocio, que no 
dude en lanzarse. Hoy en día existen metodologías que, usando muy poco tiempo y 
recursos, pueden validar si tiene sentido seguir desarrollándola o no. Además, en el peor 
de los casos, la experiencia y el aprendizaje obtenido siempre será positivo, e incluso 
muy valorado en las futuras oportunidades laborales o académicas.
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¿QUÉ MOTIVOS OS LLEVARON A EMPRENDER?

Sinceramente, emprender no era nuestro planteamiento inicial, fue una puerta que se 
abrió tras la gran acogida que ha tenido nuestro proyecto desde el inicio. Consideramos 
que podría ser una oportunidad para dedicarnos a la profesión para la que nos hemos 
formado, y nos sumergimos en esta aventura que es el mundo del emprendimiento. 
Aunque el periodismo deportivo no era exactamente el ámbito en el que queríamos 
adentrarnos, nuestro compromiso por la igualdad de sexo y la lucha por dar visibilidad a 
la mujer en el deporte fue lo que nos empujó a poner en marcha esta idea.

TARJETA 
MORADA

La Tarjeta Morada es un portal de 
noticias especializado en el papel de 
la mujer en el ámbito deportivo des-
de una perspectiva de sexo. La idea 
surgió como un proyecto de clase en 
las aulas de la Facultad de Comunica-
ción y Documentación de la Universi-
dad de Murcia, al constatar la escasa 
cobertura del deporte femenino en los 
medios regionales. En la actualidad, 
son un espacio no sólo de información 
sino también de reivindicación. Un 
espacio en el que deportistas, árbitras, 
entrenadoras, periodistas o aficionadas 
pueden estar al tanto de la actualidad 
del sector, además de denunciar las 
situaciones de desigualdad, machismo 
o violencia que hayan presenciado (o 
vivido) en el mundo del deporte. Ga-
nadora de la séptima edición del con-
curso #Emprende24, cuentan con más 

de 23.000 seguidoras, han colaborado 
con diversos medios y varios portales 
digitales se han hecho eco de sus pu-
blicaciones. Las actuales directoras del 
proyecto, Noelia Pérez López y Carmina 
Zaragoza Sánchez, son graduadas en 
Periodismo por la Universidad de Mur-
cia. Noelia, además, se ha especializa-
do en Marketing Digital y Comunicación 
2.0 en la Escuela de Negocios y Direc-
ción (ENyD) y está cursando el Curso 
Superior de Edición y Postproducción 
de Vídeo Digital de Deusto Formación. 
Por su parte, Carmina ha cursado el 
máster de Comunicación Corporativa, 
Organización de Eventos y Protocolo de 
la Universitat Oberta de Catalunya.

https://www.instagram.com/latarjetamorada/
https://twitter.com/latarjetamorada
https://m.facebook.com/La-Tarjeta-Morada-333764830741964/
https://www.linkedin.com/company/la-tarjeta-morada/?trk=ppro_
cprof&originalSubdomain=es
https://ko-fi.com/latarjetamorada 
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¿QUÉ DIFICULTADES ENCONTRASTEIS?

Nuestra principal dificultad era no saber a quién acudir para que nos orientara sobre 
qué pasos había que seguir para poner en marcha una idea de emprendimiento.
No obstante, sí que es cierto que a nivel regional hay muchos organismos que tienen 
ese servicio de asesoramiento a lo largo de todo el proceso. Pero para una persona que 
se lanza a la aventura sin unos conocimientos básicos de emprendimiento es difícil 
acceder a ellas. 

Consideramos que es de vital importancia el hecho de que desde estas instituciones se 
haga un mayor promoción para que las personas emprendedoras los conozcan.

¿QUIÉN O QUIÉNES OS AYUDARON AL ARRANCAR?

Gracias a Carmen Garrido, Asesora Técnica en UMU Emprende, a David Nadal, espe-
cialista en desarrollo estratégico de negocios, Marketing y Ventas, y al programa Inicia 
el Vuelo de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia, hemos logrado 
aterrizar nuestro proyecto y poder plasmarlo en un Plan de Empresa, algo imprescindi-
ble para poner en marcha una idea en emprendimiento.

También queremos mencionar a Silvia Jiménez y Santiago Ros, técnicos de Empren-
dimiento Juvenil en Región de Murcia de la Fundación Acción Contra el Hambre, que 
conocían el proyecto desde el inicio y gracias a ellos hemos podido participar en la 
séptima edición del concurso #Emprende24 y conseguir el primer premio. 

En general, todas las personas a las que hemos acudido para que nos ayudaran a 
construir nuestra idea de negocio nos han ofrecido todo lo que tenían en su mano para 
hacerlo posible, algo por lo que les estaremos eternamente agradecidas

¿QUÉ CONSEJOS, RELACIONADOS CON LA 
AVENTURA DE EMPRENDER, LES DARÍAS A LAS 
PERSONAS DE TU UNIVERSIDAD?

En primer lugar, paciencia. Poner en marcha una idea emprendedora requiere de mucho 
tiempo y esfuerzo. Probablemente, ese esfuerzo tenga que ser doble, porque habrá que 
compaginar el hecho de emprender con un empleo para poder sufragar los gastos que 
conlleva. 

Seguidamente, si los futuros emprendedores tienen claro que ese va a ser su cami-
no a seguir, que no duden en acudir a sus docentes y a la Oficina de Emprendimiento 
Universitario para que les orienten en los primeros pasos y que busquen grupos de 
emprendedores para compartir sinergias y experiencias.

Y en último lugar, que no pierdan la ilusión y que sean fieles a su idea pase lo que pase.
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