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La Revista Vasca de Sociología y Ciencias políticas INGURUAK está indexada en las 
bases de datos siguientes: Latindex, IN-RECS, RESH, y Dialnet. 

La revista Inguruak es la revista oficial de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia 
Política. Desde el año 1986, año en el que se edita su primer número, el objetivo 
principal de la revista ha sido servir como cauce de expresión de la Sociología prac-
ticada en el País Vasco, incorporando de manera progresiva numerosos artículos de 
expertos españoles y extranjeros,  lo que ha permitido ampliar significativamente 
el ámbito de referencia. Para ello, la revista publica trabajos científicos bajo crite-
rios de excelencia, aplicando procedimientos de evaluación universalista, anónima 
y competitiva. En la actualidad, tiene una periodicidad trimestral. 

Inguruak aldizkaria Soziologia eta Zientzia Politikako Euskal Elkartearen aldizkari 
ofiziala da. 1986an argitaratu zen lehen zenbakia eta, orduz geroztik, aldizkariaren 
helburu nagusia Euskal Herrian egin izan den Soziologiaren adierazpide izatea da; 
horretarako, Espainiako eta atzerriko adituen artikuluak gehitu dituzte pixkanaka, 
eta modu horretan nabarmen zabaldu da erreferentzia-eremua. Hori lortzeko, al-
dizkariak lan zientifikoak argitaratzen ditu bikaintasun-irizpideen arabera, eta eba-
luazio-prozedura unibertsal, anonimo eta lehiakorrak erabiliz. Gaur egun, aldizkaria 
urtean hirutan argitaratzen da. 

Inguruak is the official journal of the Basque Association of Sociology and Political 
Science. Since the publication of the first issue in 1986, the journal’s principal aim 
has been to serve as a channel for expression in the field of sociology in the Bas-
que Country. The publication actively features articles by Spanish and international 
experts, which has lent the journal a wide area of reference. The journal publishes 
scientific articles based on criteria of excellence, with evaluation procedures that 
include anonymous, university-level and peer review. Currently, Inguruak is publis-
hed three times a year.
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INTRODUCCIÓN

La investigación en la que se sustenta este texto 
busca analizar las spin-offs generadas en y por las 
universidades catalanas y pretende conocer si las 
mujeres y hombres disfrutan de las mismas opor-
tunidades a la hora de crear este tipo de empre-
sas. Este objetivo se puede formular en forma de 
interrogante: ¿Por qué hay una mayor presencia 
masculina tanto en la generación de las spin-offs 
como en su desarrollo posterior? La hipótesis que 
formulamos para explicar esta presencia desigual 
de hombres y mujeres es la persistencia de la di-
visión sexual del trabajo que se traduce en que 
los hombres tengan una mayor orientación al lo-
gro personal de metas económicas en el mercado, 
mientras que en el caso de las mujeres esta orien-
tación se ve restringida por el hecho de ocupar un 
papel central en el trabajo reproductivo. Mantene-
mos como hipótesis que la variable género juega 
un papel relevante en el desarrollo de las spin-off 
universitarias. Este estudio intenta dar continui-
dad a otras investigaciones que inciden en la rela-
ción entre emprendeduría y género (Brunet et al., 
2009). Uno de los objetivos es, por tanto, verificar 
si las diferencias encontradas en la creación de em-
pleo por cuenta propia según el género también se 
manifiestan en la creación de empresas spin-offs 
y qué papel juega el propio sistema universitario 
en la producción y reproducción de las desigual-
dades de género. Es así que nos interesa en pri-
mer lugar analizar la estrategia de transferencia 
de tecnología y de desarrollo local/regional de las 
universidades emprendedoras de las comunidades 
escogidas,  en segundo lugar establecer la diver-
sidad de tipologías de las spin-offs universitarias, 

y finalmente estudiar las decisiones estratégicas 
tomadas por las personas emprendedoras de spin-
offs universitarias.

Los objetivos de la investigación son: analizar 
la trayectoria académica y profesional previa de 
hombres y mujeres para observar los efectos sobre 
la creación de spin-offs, indagar sobre las relacio-
nes entre trabajo productivo y trabajo reproducti-
vo y su incidencia sobre la creación de spin-offs, y 
analizar los efectos de la variable género sobre la 
gestación del capital cultural, económico y el desa-
rrollo del capital relacional funcional en la creación 
y desarrollo de la iniciativa empresarial.

A nivel internacional, existe un creciente nú-
mero de investigaciones relativas a las mujeres 
emprendedoras que se evidencia en el aumento 
de foros de expertos internacionales (OCDE, 1997; 
2001; 2003). Las investigaciones recientes tienden 
a dar relevancia a la variable género para explicar 
la creación y el éxito de las empresas (Verheul y 
Thurik, 2001; Cromie y Hayes, 1988; Álvarez y 
Meyer, 1998; Shaw et al., 2001), resaltándose así 
el papel importante que tienen las mujeres en el 
desarrollo de las pymes y en la creación de empleo 
(GEM, 2007). También se ha incorporado la varia-
ble género en relación a preocupaciones más espe-
cíficas, tales como los negocios étnicos, la creación 
de empresas en espacio rural o la presencia de mu-
jeres en los puestos de toma de decisiones de las 
empresas.

Las investigaciones realizadas, mayoritariamen-
te en la Gran Bretaña y norte de Europa, muestran 
cómo las mujeres experimentan desventajas tanto 

5. SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS EN CATALUÑA. UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO.

Inma Pastor, Ignaci Brunet. A. Belzunegui y Paloma 
Pontón. (Universidad Rovira i Virgili).
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en la creación como gestión de las empresas. Sus 
empresas se caracterizan en relación a las de los 
hombres por factores como: baja capitalización, 
baja rentabilidad, concentración sectorial y este-
reotipos negativos, como falta de credibilidad o 
menor ambición de sus metas estratégicas (Shaw 
et al., 2001; Rosa y Hamilton, 1994). La literatura 
apunta a que estas características estructurales 
son las que explican por qué es menor el número 
de empresas dirigidas por mujeres que se registran 
como sociedades que experimentan un crecimien-
to rápido o que buscan financiación bancaria (Rosa 
y Hamilton, 1994). 

La explicación de estas características o situa-
ción de desventaja de las mujeres en la adquisición 
de recursos, los cuales son necesarios para crear y 
dirigir un negocio con éxito, se encuentra, tenien-
do en cuenta la distribución desigual de recursos, 
en los siguientes factores principales: en primer 
lugar, la necesidad de buscar fórmulas alternativas 
de conciliación de la vida laboral y familiar condu-
ce a las mujeres a tener mayor propensión hacia 
el autoempleo que los hombres (Gardiner, 1997; 
Williams, 2004; Baines et al., 2003). Las investi-
gaciones internacionales sugieren que existe una 
correlación positiva entre el número de hijos y la 
probabilidad de creación de empresas por parte 
de mujeres, en especial durante la infancia de los 
hijos (Boden, 1999; Connely, 1992). Algunas inves-
tigaciones, a partir de este resultado, han inferido 
que la opción del autoempleo está positivamente 
relacionada con el trabajo doméstico, derivado 
de las cargas familiares (Baines et al., 2003). El 
autoempleo se valora positivamente por su flexi-
bilidad  en la cantidad, el tiempo y el lugar de tra-
bajo; flexibilidad que, supuestamente, permite una 
mayor conciliación entre vida laboral y familiar. Sin 
embargo, pese a que la conciliación entre vida la-
boral y familiar puede ser una motivación para el 
autoempleo, otras investigaciones muestran cómo 
esta estrategia puede tener efectos no deseados, 
reduciéndose, finalmente el tiempo total destina-
do al cuidado de los hijos (Baines et al., 2003). En 
una investigación realizada a partir del panel de 
hogares de la Unión Europea con datos relativos a 
ocho países, Williams (Williams, 2004) indica que 
tanto en el caso de hombres como de mujeres la 

principal variable explicativa de la perdurabilidad 
en la situación de ocupados(as) por cuenta propia 
es la cantidad de tiempo dedicado a dicha activi-
dad remunerada. En segundo lugar, la literatura 
existente apunta que la trayectoria laboral de las 
mujeres como asalariadas también condiciona no-
tablemente los orígenes y desarrollo de sus pro-
yectos empresariales. Se destacan problemas mo-
tivados por el «techo de cristal» que afecta a sus 
carreras profesionales.

MARCO TEÓRICO

Esta investigación se centra en el fenómeno 
del emprendeduría, atendiendo a la dimensión de 
género. Pero, lejos de estudiar todo tipo de em-
prendedores y emprendedoras, esta investigación 
busca verificar si las diferencias encontradas en la 
creación de empleo por cuenta propia según el gé-
nero (Brunet et al., 2009) también se manifiestan 
en la creación de empresas spin-offs. Desde este 
punto de vista, numerosos estudios han desta-
cado, en este sentido, el rol de las universidades 
como potenciales incubadoras de empresas de 
base tecnológica (Ussman y Postigo, 2000; Vesper 
y Gartner, 1997), además de que cada vez más la 
sociedad demanda un papel activo, no sólo en la 
creación de conocimiento, sino en la transferencia 
del mismo, de sus universidades. Así, la creación 
de empresas, como parte de la estrategia de trans-
ferencia de tecnología de la Universidad, se ha 
convertido en uno de los objetivos actuales de las 
autoridades académicas (Etzkowitz, 2002; 2003; 
Etzkowitz et al., 2000; OCDE, 2001; 2003; Rodeiro 
et al., 2008; 2010). Entre estas empresas de base 
tecnológica, encontramos las empresas spin-off y 
las empresas start-up. Una empresa spin-off uni-
versitaria es una forma particular de transferir par-
te del conocimiento generado en la Universidad 
hacia la sociedad (Clarysse et al., 2002; Henderson 
et al., 1998).

Y es que, en el proceso hacia una economía 
intensiva en el conocimiento, se ha añadido una 
tercera función a las universidades: fomentar el 
desarrollo económico del entorno a través de la 
transferencia de tecnología y de la relación Univer-
sidad-Empresa (Etzkowitz, 1998). La transferencia 
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tecnológica se define como el paso de la tecnología 
de un individuo u organización a otro, a través de 
un canal de comunicación, siendo el medio a tra-
vés del cual los resultados de las investigaciones 
que se desarrollan en las universidades y centros 
públicos de investigación pueden tener aplicación 
comercial. Existe una gran variedad de canales de 
transferencia de tecnología entre la universidad y 
la industria y el comercio, como son: 1) convenios 
y contratos de colaboración entre la universidad y 
las empresas; 2) licencias de patentes de las uni-
versidades; 3) movilidad de recursos humanos en-
tre la universidad y las empresas; 4) publicaciones 
en revistas y aportaciones a congresos; 5) relacio-
nes informales, y 6) creación de empresas a partir 
de los resultados de la investigación que se lleva 
a cabo en las universidades, las llamadas spin-offs 
universitarias –que conforman el objeto de estu-
dio de este proyecto. Estos canales dan cuenta del 
nuevo papel de las universidades para garantizar, 
por un lado, la empleabilidad de las personas y, por 
otro lado, la I+D y la innovación, en cuanto que con 
ello los países y regiones alcanzan ventajas com-
petitivas.

Esta nueva función o papel, que se suma a las 
dos desempeñadas por la universidad humbold-
tiana de enseñanza e investigación, requiere de las 
universidades que se manejen de forma empre-
sarial, comercializando y/o explotando económi-
camente los resultados de sus investigaciones, ya 
sea en forma de patentes, contratos con empresas 
para la realización de I+D o con la creación de spin-
offs universitarias. De este modo, el desempeño 
de la nueva función de las universidades se mate-
rializa mediante la investigación conjunta con em-
presas, los servicios, la consultoría o la creación de 
empresas. Nuevo desempeño que genera una nue-
va universidad que algunos autores definen como 
“capitalismo académico” y otros como “universi-
dad emprendedora” (Etzkowitz et al., 2000). Esta 
universidad, además de estar más implicada con 
su entorno económico y con la comercialización 
de los resultados de las investigaciones, asume la 
creación de empresas en sus laboratorios e insta-
laciones dando lugar a un nuevo tipo de personal 
universitario y a un nuevo tipo de investigador: el 
científico-empresario. 

La universidad emprendedora constituye un 
agente central del desarrollo, mediante la creación 
de emprendimientos académicos, en la promo-
ción de los cambios tecnológicos y la innovación. 
Uno de los objetivos, entonces, para conseguir la 
producción de conocimientos económicamente 
valiosos, y la aplicación de dichos conocimientos 
en el crecimiento y la competitividad, es que las 
universidades fomenten la creación de nuevas 
capacidades y emprendimientos empresariales 
contribuyendo, así, a la valorización del entorno 
empresarial. Nuestra propuesta de investigación 
contextualiza este discurso y las prácticas de crea-
ción de spin-offs en el marco de la desigualdad de 
género. Así, la división sexual del trabajo nos va a 
permitir examinar el encaje y los límites socioes-
tructurales de las estrategias universitarias de 
creación de emprendimientos.

Respecto al estudio de la emprendeduría en 
clave de género, Parker (Parker, 2004) indica que 
la actividad empresarial femenina no ha disfruta-
do del esfuerzo investigador que merece, al ser los 
hombres los que tradicionalmente ejercían esta ac-
tividad, de modo que la mayor parte de la investi-
gación se centró en su experiencia (Berg, 1997). Sin 
embargo, a nivel internacional, hay un creciente 
número de investigaciones relativas a las mujeres 
emprendedoras que se evidencia en el aumento 
de foros de expertos internacionales (OCDE, 1997; 
2001; 2003). Recientemente, las investigaciones 
tienden a dar relevancia a la variable género para 
explicar la creación y el éxito de las empresas (Ál-
varez y Meyer, 1998; Shaw et al., 2001; Verheul 
y Thurik, 2001), resaltando así el importante pa-
pel que tienen las mujeres en el desarrollo de las 
pymes y en la creación de empleo (Arenius y Min-
niti, 2003; GEM, 2006; 2007).

Sus empresas se caracterizan en relación a las 
de los hombres por factores como: baja capitali-
zación, baja rentabilidad, concentración sectorial 
y estereotipos negativos, como falta de credibili-
dad o menos ambición de sus metas estratégicas 
(Chinchilla, 1997; Rosa y Hamilton, 1994; Shaw et 
al., 2001). La explicación de estas características o 
situación de desventaja de las mujeres en la adqui-
sición de recursos, los cuales son necesarios para 
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crear y dirigir un negocio con éxito, se encuen-
tra, teniendo en cuenta la distribución desigual 
de recursos, en diferentes factores. Entre ellos, 
la necesidad de buscar fórmulas alternativas de 
conciliación de la vida laboral y familiar conduce 
a las mujeres a tener mayor propensión hacia el 
autoempleo que los hombres (Baines et al., 2003; 
Gardiner, 1997; Williams, 2004). Sin embargo, las 
motivaciones para el autoempleo de hombres y 
mujeres son diferentes en tanto que su situación 
de partida respecto a la relación entre trabajo pro-
ductivo y reproductivo es diferente, porque aun-
que las mujeres se están incorporando progresiva-
mente al mercado de trabajo, como contrapartida, 
los hombres no se incorporan al mismo ritmo al 
reparto del trabajo doméstico (Boden, 1999; Con-
nely, 1992). El GEM (GEM, 2008), en España, apun-
ta que la ausencia de unos sistemas de conciliación 
de la vida familiar y laboral efectivos constituye 
una de las principales trabas de las emprendedoras 
ante sus homólogos masculinos.

En una investigación realizada a partir del panel 
de hogares de la Unión Europea con datos relativos 
a ocho países, Williams (Williams, 2004) indica que 
tanto en el caso de hombres como de mujeres la 
principal variable explicativa de la perdurabilidad 
en la situación de ocupados/as por cuenta propia 
es la cantidad de tiempo dedicado a esta actividad 
remunerada. En cuanto al cuidado de los hijos, los 
resultados son diferentes entre hombres y mujeres. 
Mientras que en el caso de los hombres el número 
de hijos tiene un efecto positivo sobre la perma-
nencia en el autoempleo, en el caso de las mujeres 
tiene un efecto insignificante aunque de dirección 
negativa en el agregado de los países analizados. 
En cambio, cuando se observan por separado los 
diferentes países, se observa en el sur de Europa 
como el número de hijos tiene un efecto negativo 
sobre la duración del autoempleo, lo que nos re-
mite, de acuerdo con el autor, a las diferencias de 
protección de los Estados de bienestar y, siguiendo 
a Torns (Torns, 2005), a las carencias en servicios 
de atención a la vida diaria (SAD) en España.

Observamos, pues, que hay restricciones de or-
den institucional relevantes, ya que las institucio-
nes definen lo que los actores pueden hacer, qué 

se espera de ellos, que han de hacer y que resul-
taría más ventajoso para ellos. Estas restricciones 
tienen que ver con el género de las empresarias 
(Ferguson y Durup, 1997), ya que las mujeres que 
eligen crear un negocio no están exentas de te-
ner un doble papel como empresarias y “amas de 
casa” (Brush et al., 2004).

METODOLOGÍA

Para conseguir los objetivos planteados, la in-
vestigación se ha desarrollado en tres fases bien di-
ferenciadas. La investigación tiene un diseño en el 
que se combinan las técnicas cuantitativas y técni-
cas cualitativas. La utilización de las diferentes téc-
nicas está en consonancia con las fases de las que 
consta la investigación. En resumen, en el estudio 
se combina el análisis documental facilitado por las 
propias Universidades, las entrevistas semiestruc-
turadas y en profundidad y la encuesta a través de 
cuestionario. El análisis de datos documentales y 
de la información cualitativa, se realiza con la ayu-
da de programas informáticos específicos para el 
análisis cualitativo y los datos de la encuesta se 
analizan con el programa estadístico SPSS. 

1ª fase: Para la primera fase se ha realizado 
una selección de mujeres investigadoras con una 
trayectoria profesional consolidada (la totalidad 
de las entrevistadas son directoras de un grupo 
de investigación consolidado), distribuidas por las 
diferentes universidades públicas catalanas, a las 
que se les ha hecho una serie de entrevistas semi-
estructuradas de tipo exploratorio. En el análisis las 
entrevistas aparecen codificadas con el acrónimo 
EMD (Entrevista a Mujer Directora) seguido de una 
numeración.

2ª fase: Para la segunda fase, una vez actua-
lizado el conjunto de empresas spin-offs de toda 
Cataluña, se ha realizado una encuesta a todas las 
empresas spin-off universitarias de Cataluña. El 
universo para la realización de la encuesta ha esta-
do formado por todas las empresas spin-off activas 
creadas por las universidades catalanas, vinculadas 
a los sectores con más carga tecnológica (quedan 
excluidos, pues, los sectores de sociales y huma-
nidades). La encuesta a través de cuestionario se 
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ha hecho bajo la modalidad de cuestionario vía 
mail, dada la dispersión territorial de las empresas 
a encuestar. La encuesta ha sido dirigida al univer-
so completo de empresas spin-off generadas por 
las universidades. Por tanto, no ha habido estricta-
mente una selección muestral sino que el objetivo 
ha sido el de abarcar el mayor número posible de 
empresas que forman el universo poblacional de 
spin-offs. El universo poblacional de las empresas 
spin-off universitarias catalanas es de 103 casos 
con un nivel de respuesta de casi el 40 por ciento.

3ª fase: Para la tercera y última fase, se ha he-
cho una selección de emprendedores y emprende-
doras del total de empresas encuestadas, a los que 
se les ha hecho una serie de entrevistas en profun-
didad. El análisis intenta profundizar en las percep-
ciones de los actores principales en la creación de 
empresas spin-offs. En este sentido, se ha puesto 
un mayor énfasis en las percepciones de las pro-
pias emprendedoras sobre las que recae el peso de 
estas iniciativas empresariales.

En el análisis las entrevistas aparecen codifi-
cadas con el acrónimo EME (Entrevista a Mujer 
Emprendedora) y el acrónimo de EHE (Entrevista 
a Hombre Emprendedor) seguido de una numera-
ción.

SPIN-OFFS UNIVERSITARIAS Y 
GÉNERO: ANÁLISIS DE DATOS

Según la RedOtri y el informe de ACUP, las uni-
versidades públicas catalanas crearon, en el año 
2008, 21 empresas spin-off. Este número supone 
el 22 por ciento de las empresas creadas en todo 
el Estado. El total de ingresos llegó también a un 
22 por ciento de todo el Estado. Estos datos evi-
dencian la importancia del sector del R+D y, más 
específicamente, de la creación de empresas de 
transferencia de conocimiento en Cataluña, con-
firmando los datos superiores en gasto en R+D en 
Cataluña respecto a la media española.

Universidades 
de Cataluña

Universidades 
de España

Universidades Cataluña/ 
Universidades España (%)

Número de spin-off creadas en el año 21 94 22%

Total ingresos (M€) 125,33 563,87 22%

Importe contratos R+D y consultoria (M€) 68,74 407,5 17%

Importe proyectos de financiación públi-
ca de colaboración con empresas (M€) 43,57 131,08 33%

Importe facturado por presta-
ciones de servicio (M€) 12,7 22,7 56%

Ingresos por llcencias (M€) 0,33 2,59 13%

Fuente: ACUP 2011 a partir de la RedOtri 2009, 134.

Tabla 1. Empresas spin-off en universidades públicas. Cataluña y España. 2009.
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El análisis de los datos recogidos mediante la en-
cuesta realizada a las empresas spin-off de Cataluña 
nos permitió obtener una visión general del perfil 
tanto de las empresas como de sus responsables. 
Los datos recogidos a partir de la encuesta nos per-
miten hablar de factores diversos como, por ejem-
plo, el tipo de financiación inicial en el momento de 
la creación de la iniciativa, el ámbito de actividad, el 
número de trabajadores, etc. Pero, además, desde 
el punto de vista de sus responsables, la encuesta 
aporta cierta información sobre el perfil de los em-
prendedores y las emprendedoras. Así, a partir de 
los datos recogidos por la encuesta, podemos estu-
diar factores como los motivos por crear su inicia-
tiva empresarial, valoraciones sobre su situación 
actual, valoraciones sobre las entidades tanto en 
el momento inicial de creación como en el mante-
nimiento y consolidación posterior de la empresa, 
las condiciones y estrategias que los responsables 
consideran adecuadas para llevar a término con 
éxito su negocio, etc. También, podemos estudiar 
las condiciones familiares de los y las responsables 
y que nos permiten poder relacionar la esfera del 
trabajo productivo con el trabajo reproductivo. 
Todos estos elementos se pueden estudiar bajo el 
prisma de la variable género para averiguar posibles 
diferencias significativas entre emprendedores y 
emprendedoras. Respecto al funcionamiento de la 
propia empresa, se debe tener en cuenta que re-
sulta muy complejo aislar el factor género respeto 
a otros factores que también determinan las estra-
tegias y posiciones de las iniciativas rebuscadas. Así, 
podemos encontrar elementos que distorsionan, 
en cierta medida, la situación inicial y actual de las 
empresas rebuscadas: el ámbito de actividad con 
su correspondiente mercado y nivel de competitivi-
dad, el tipo de producto y/o servicio que se realiza 
desde la empresa (dimensión no rebuscada en esta 

investigación), el nivel de competencia asociado a 
este producto o servicio facilitado por la empresa 
o la existencia de posibles nichos de mercado que 
facilitan la consolidación de una empresa. Por esta 
razón, se deben tomar con mucha precaución las 
posibles relaciones entre la situación de la empresa 
y la persona responsable.

Los datos analizados a partir de la encuesta evi-
dencian que no hay grandes diferencias entre hom-
bres emprendedores y mujeres emprendedoras en 
cuanto a la adopción de unas u otras estrategias em-
presariales o diferencias en la actividad profesional, 
lo cual viene a rechazar, en parte, la hipótesis “del 
perfil femenino”, que afirma que hay diferencias 
respeto a la gestión de la actividad profesional por 
cuestiones de género. Dónde sí que encontramos 
diferencias significativas es respeto a la relación en-
tre la esfera productiva y la esfera reproductiva, de-
pendiente de si hablamos de hombres emprende-
dores o de mujeres emprendedoras. Cuestión esta 
que viene a confirmar las teorías sobre la desigual 
división sexual del trabajo, tanto si hablamos de tra-
bajo por cuenta ajena como de trabajo por cuenta 
propia. A continuación se presentan algunos de da-
tos obtenidos con el estudio. 

La proporción de empresas en donde uno de los 
responsables o corresponsables es una mujer, re-
sulta muy bajo. Según la Tabla 1, una de cada diez 
empresas spin-offs está dirigida por una mujer (un 
10,7 por ciento). Estas diferencias son más acusadas 
que los datos sobre dirección de empresas entre 
hombres y mujeres. Según la EPA, en el 4º trimes-
tre de 2010 y para Cataluña, el 28,7 por ciento de 
los empresarios eran mujeres frente al 71,3 de los 
hombres.

N. %

Empresas dirigidas por hombres 92 89,3

Empresas dirigidas por mujeres 11 10,7

Total de empresas 103 100

Tabla 2. Empresas spin-off por género en Cataluña

Fuente: Elaboración propia
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La presencia de mujeres empleadas en las em-
presas (Gráfico 1) estudiadas también resulta rela-
tivamente baja. La proporción de mujeres emplea-
das en empresas spin-off es de un 29,78 por ciento 
de media. En cambio, la presencia de mujeres em-
pleadas varía significativamente si diferenciamos 

entre empresas dirigidas por hombres y mujeres. 
La media de mujeres empleadas para empresas 
dirigidas por hombres es de un 25,16 por ciento, 
mientras que para empresas dirigidas por mujeres, 
la presencia de estas aumenta hasta un 55,20 por 
ciento de media.

Respecto a las formas de financiación inicial 
de las empresas estudiadas (Tabla 2), encontra-
mos ciertas diferencias respecto a las fuentes de 
financiación. La primera observación es que el 82,4 
por ciento de los hombres han contestado en al-
guna de las dos opciones posibles que una de sus 
fuentes de financiación fueron los ahorros propios. 
Este porcentaje baja hasta el 66,7 por ciento para 
el caso de las mujeres. El otro factor también a 
considerar es la mayor presencia para el caso de 
los hombres de fondos de financiación vinculadas 
a créditos bancarios (con o sin avales) con un 19,8 
por ciento y con inversiones de sociedades de capi-
tal riesgo, con un 17,6 por ciento, lo que nos puede 
indicar dos cuestiones. La primera, que esta finan-

ciación esté vinculada a una estrategia inicial más 
agresiva por parte de los hombres emprendedores 
respecto a su negocio. La segunda cuestión hace 
referencia al tipo de empresa, de actividad y de 
mercado competitivo en donde se inicia el negocio 
empresarial. Para las empresas dirigidas por muje-
res, los créditos bancarios con o sin avales también 
suponen una fuente importante de financiación 
inicial junto con los propios proveedores y clientes, 
ambos con un 33 por ciento de casos.
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Respecto a las condiciones necesarias para 
crear una empresa (Tabla 3), encontramos ciertas 
diferencias entre emprendedores y emprendedo-
ras. Mientras que la mayoría de los hombres con-
sideran la iniciativa individual como la condición 
principal para poder crear una empresa, las mu-

jeres emprendedoras diversifican sus respuestas. 
Así, la creatividad es, según ellas, la condición prin-
cipal (con un 33,3 por ciento), seguida de la iniciati-
va individual, la formación empresarial y el espíritu 
de riesgo, todos con un 16,7 por ciento.
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Respecto a la pregunta sobre la valoración que 
hacen los emprendedores y emprendedoras del 
apoyo recibido por parte del entorno familiar (pa-
reja, padres y parientes) y el entorno amical y labo-
ral (amigos y colegas de trabajo) (Tabla 4), los re-
sultados en términos generales son muy positivos. 
Los 70,4 por ciento de los hombres y mujeres em-
prendedores han manifestado que tanto la familia 
como el entorno amical y laboral les han animado 

en el momento de poner en marcha su negocio. 
Los porcentajes se mantienen relativamente si di-
ferenciamos según hombres y mujeres, aunque las 
mujeres emprendedoras se ven un poco más apo-
yadas por su entorno. El 71,4 por ciento de las mu-
jeres emprendedoras manifiestan que este entor-
no las animó en el momento de poner en marcha 
su negocio, frente al 64 por ciento de los hombres 
emprendedores. 

Estas diferencias, en cambio, varían en función 
del entorno de apoyo inicial. Así, tal y como pode-
mos ver en las Tablas 5, 6 y 7, las mujeres empren-
dedoras encuestadas muestran un apoyo inicial por 
parte del entorno familiar mayor que sus homólo-
gos masculinos. Tanto si se trata de la pareja como 
si se trata de los padres, la totalidad de las mujeres 
emprendedoras manifiestan que estos las anima-
ron en el momento de poner en marcha su empre-
sa. En el caso de los hombres emprendedores, los 
porcentajes bajan hasta un 88,5 por ciento para el 
apoyo de la propia pareja y hasta un 65,5 por cien-
to para el apoyo de los padres. Respecto al apoyo 
por parte de los parientes o familiares más cerca-

nos, las mujeres también tienen un mayor apoyo 
que los hombres. Un 75 por ciento de las mujeres 
manifiestan que las animaron frente a un 57,1 por 
ciento de los hombres. Estos datos pueden tener 
dos lecturas. La primera y más manifiesta es que 
las mujeres emprendedoras tienen un mayor apo-
yo por parte de su entorno familiar que los hom-
bres emprendedores. La segunda lectura sería que 
aquellas mujeres emprendedoras que pueden en 
marcha una iniciativa de este tipo necesitan de un 
mayor apoyo que los sus homólogos masculinos. O 
dicho de otra forma, los hombres emprendedores 
no necesitan un apoyo tan importante para poder 
poner en marcha su negocio.
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Respecto al apoyo recibido por parte de amigos 
y colegas de trabajo (Tablas 8 y 9), la tendencia se 
invierte. Ahora, son los hombres emprendedores 
los que manifiestan un mayor apoyo por parte de 
los amigos y por parte de su entorno laboral. El 
80 por ciento de los hombres manifiestan que sus 
amigos les animaron en el momento de poner en 

marcha su empresa, frente al 50 por ciento de sus 
homólogas femeninas. Respecto al entorno labo-
ral, el 76,7 por ciento de los hombres manifiestan 
que sus colegas de trabajo les animaron frente al 
40 por ciento de las mujeres emprendedoras.
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Unos de los elementos importantes dentro de 
la encuesta es el apartado que hace referencia al 
nivel de dedicación al trabajo reproductivo, o si se 
quiere, las cargas domésticas y familiares que lle-
van a cabo los emprendedores y emprendedoras. 
Podemos observar diferencias significativas res-
pecto a la asunción de estas responsabilidades en 
función de si hablamos de hombres y mujeres. Si 
estudiamos las respuestas sólo para los casos con 
hijos, estas diferencias se acentúan. Según la Tabla 
10, el nivel de dedicación de las tres dimensiones 
principales de las tareas familiares (a saber: man-
tenimiento y cuidado del hogar, cuidado y atención 
de hijos y personas mayores, y organización y ges-
tión del hogar) es significativamente superior en 
el caso de las mujeres emprendedoras que en el 
caso de los hombres. Así, mientras que 7 de cada 
10 mujeres realizan la mitad o más del volumen de 

trabajo derivado de estas tareas (75 por ciento), 
los hombres se quedan en un 19 por ciento. Si sólo 
consideramos aquellos emprendedores y empren-
dedoras que tienen hijos (Tabla 11), los resultados 
se agravan. Tanto hombres como mujeres dedican 
menos tiempo al conjunto de responsabilidades 
domésticas y familiares. El 66,7 por ciento de las 
mujeres dedican la mitad o más de su tiempo, 
mientras que sólo el 5,9 por ciento de los hombres 
dedican estos tiempos. Las mujeres bajan en 11 
puntos (de 75 a 66,7), mientras que los hombres 
bajan 13,1 puntos (de 19 a 5,9). Los resultados son 
similares si los desagregamos por tipo de tareas fa-
miliares. Así, tanto en el mantenimiento del hogar 
como en el cuidado y atención de hijos, las mujeres 
superan en nivel de dedicación a los hombres. Esta 
diferencia se agrava para las tareas de cuidado y 
atención de hijos.
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La dimensión en donde encontramos más dife-
rencias es la dimensión del cuidado y atención de 
los hijos (Tabla 12). Aquí, la diferencia entre hom-
bres y mujeres emprendedores es muy acusada. 
Como podemos observar, la totalidad de las muje-
res emprendedoras se dedican mayoritariamente 
al cuidado y atención de sus hijos, mientras que 
sólo el 11,8 por ciento de los hombres empren-
dedores se dedican en porcentaje igual o superior 
al cincuenta por ciento. El cuidado de hijos sigue 
siendo la tarea y/o responsabilidad de las mujeres, 

independientemente de la situación profesional de 
las mismas, así como de la situación profesional de 
sus parejas. Una tarea que resulta la más rígida y 
compleja y que necesita de más dedicación tem-
poral que el resto de tareas vinculadas al hogar y 
la familia (según la Encuesta de Usos del Tiempo 
2009-2010 del INE, la actividad que conlleva una 
mayor dedicación en la dimensión de Hogar y Fa-
milia es la de Cuidado de hijos con una media dia-
ria de 2 horas y 7 minutos).

Este desigual reparto respecto a las tareas do-
mésticas y familiares se evidencia también cuando 
se pide por posibles consecuencias negativas de 
la maternidad o paternidad sobre la trayectoria 
profesional (Tabla 13). Mientras que casi 7 de cada 
10 mujeres consideran que la maternidad no las 

ha perjudicado, la totalidad de los hombres em-
prendedores manifiestan que la paternidad no ha 
supuesto ningún perjuicio en su trayectoria profe-
sional.
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EMPRENDEDURÍA Y UNIVERSIDAD: 
LAS PERCEPCIONES SOBRE LA 
CREACIÓN DE SPIN-OFFS

Tal y como apunta en el apartado metodológi-
co, los datos obtenidos con la encuesta se han vis-
to complementadas con una serie de entrevistas 
semi-estructuradas a mujeres directoras de grupos 
de investigación y entrevistas en profundidad a 
hombres y mujeres emprendedores.

GÉNERO E INVESTIGACIÓN40

Investigación y familia, ¿una relación posible? 

Cuando se pide a las entrevistadas por la trayec-
toria académica y/o de investigación, el primer ele-
mento a tener en cuenta es la desigual presencia 
que existe entre hombres y mujeres actualmente 
en el ámbito de la investigación. Cierto es que los 
niveles de presencia de investigadoras femeninas 
ha aumentado en la última década. Pero, aún así, 
seguimos estando ante un mundo preferentemen-
te masculino. Hoy, la presencia de mujeres que 
optan por estudiar una carrera universitaria ha au-
mentado considerablemente, hasta el punto que 
en algunos estudios la presencia de hombres re-
sulta residual. Pero llega un momento donde esta 
mayor presencia de mujeres que de hombres se 
revierte en favor de estos últimos. El momento de 
realizar estancias postdoctorales en el extranjero 
resulta el punto de inflexión en el cambio de pre-
40  Las siglas que aparecen en este apartado corresponden a: 

EMD: Entrevista a Mujer Directora de grupo de investigación; 
EME: Entrevista a Mujer Emprendedora; EHE: Entrevista a 
Hombre Emprendedor

sencia entre hombres y mujeres en el ámbito de la 
investigación (EMD1, EMD3, EMD5, EMD8, EMD9, 
EMD11).

Las razones que hay detrás de este cambio son 
diversas en función de la persona entrevistada. En 
este sentido, encontramos dos modelos de dis-
cursos claramente diferenciados. Un modelo de 
discurso más tradicional y más neutro al género, 
donde los factores que condicionan la trayectoria 
académica e investigadora de una persona son es-
trictamente científicos. En el otro modelo de dis-
curso, más sensible al género, son las cargas fami-
liares y las expectativas que la sociedad tiene sobre 
las mujeres y su “obligada” responsabilidad hacia 
estas cargas las que condicionan en gran medida la 
desigual trayectoria académica e investigadora de 
hombres y mujeres (EMD1, EMD2, EMD4).

Iniciativa emprendedora y género

Esta fuerte presencia de las cargas familiares o, 
si se quiere, del trabajo reproductivo sobre la esfe-
ra pública o visible del ámbito profesional, condi-
ciona en gran medida la propia forma de concebir 
la vida de hombres y mujeres y de su relación con 
respecto a diferentes dimensiones (como el traba-
jo, la familia, etc.). Es tal esta incidencia que el dis-
curso termina interiorizado. Los hombres resultan 
ser más competitivos, asumen más riesgos y tienen 
más claros sus objetivos. Las mujeres, en cambio, 
serían menos competitivas y buscan más la seguri-
dad y la estabilidad de un trabajo por encima de los 
riesgos que, a veces, supone la carrera investigado-
ra (EMD4, EMD5, EMD6, EMD7, EMD9).
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Este discurso resulta interesante si vinculamos 
la idea del emprendeduría como forma de enten-
der el trabajo más asociada a riesgos y novedades 
que a una cierta estabilidad, más si hablamos del 
momento inicial de la creación de una empresa. En 
este sentido, cabría pensar que los hombres, ade-
más de tener menos obstáculos en la carrera aca-
démica e investigadora, también estarían más pre-
dispuestos a poder iniciar un proceso de creación 
de una empresa. Pero, como ya se ha apunta antes, 
de las entrevistas se desprende que esta búsqueda 
de estabilidad y de seguridad por parte de las mu-
jeres está condicionada por su asunción de un ám-
bito, el familiar, que debe ser necesariamente com-
patible con su trabajo (si es que quieren continuar 
desarrollando este ámbito profesional). Los hom-
bres, en cambio, no suelen tener en cuenta ambos 
ámbitos a la hora de tomar decisiones sobre su tra-
yectoria profesional. Dicho de otra forma, las mu-
jeres ponen en la misma balanza familia y trabajo 
y buscan la forma de hacerlos compatibles. Y es-
tas decisiones vienen condicionadas por diversos 
factores, como es el apoyo familiar, materializado 
en el “pacto” adquirido con la pareja, las expectati-
vas familiares propias así como las condiciones del 
propio trabajo. Este último factor hace referencia 
a unas condiciones laborales (fundamentalmente 
referente a los horarios) que sean compatibles con 
sus actuales o futuras responsabilidades familia-
res. Los hombres, en cambio, mayoritariamente no 
tienen en cuenta la familia a la hora de “pensar” en 
el trabajo, lo que permite tomar decisiones sobre 
éste sin condicionantes ni limitaciones (EMD9).

¿La iniciativa privada como alternativa?

Esta forma diferente de encarar las dimensiones 
productiva y reproductiva genera diferencias entre 
hombres y mujeres a la hora de plantear una inicia-
tiva como la creación de una empresa spin-off. Una 
iniciativa que se aleja de los parámetros del traba-
jo por cuenta ajena en términos de horarios, se-
guridad y estabilidad, entre otros. También resulta 
muy importante, como ya hemos mencionado, la 
red de apoyo, sea este familiar, representado por el 
apoyo de la pareja, como por parte de la universi-
dad, representado por el grupo de investigación, el 
departamento y/o la facultad donde se ha formado 

el investigador o investigadora. No parece frecuen-
te que desde los doctorandos y doctorandas y, pos-
teriormente, los investigadores e investigadoras ya 
doctores y doctoras, se plantee la alternativa del 
emprendeduría como una opción futura posible. 
La falta de apoyo familiar o de corresponsabilidad 
en las tareas familiares dificulta en mayor medida 
el planteamiento de este tipo de iniciativas a las 
mujeres potencialmente emprendedoras que a sus 
homólogos masculinos (EMD1, EMD4).

GÉNERO, EMPRENDEDURÍA Y UNIVERSIDAD

El factor “pareja” o la importancia 
del apoyo familiar

Uno de los elementos que aparecen en las en-
trevistas realizadas es la importancia, ya apuntada 
en las entrevistas anteriormente analizadas a in-
vestigadoras de la importancia de la división sexual 
del trabajo como factor significativo a la hora de 
iniciar y mantener una iniciativa empresarial de 
este tipo.  En este sentido, parece derivarse de 
las entrevistas que un apoyo familiar, fundamen-
talmente de la propia pareja, resulta fundamental 
a la hora de sacar adelante una empresa spin-off. 
Este apoyo se materializa de dos maneras diferen-
tes, en función de si hablamos de emprendedores 
o emprendedoras. Por un lado, respecto a los hom-
bres emprendedores, este apoyo se materializa en 
la derivación mayoritaria de las responsabilidades 
familiares en la propia pareja. En cambio, respecto 
a las mujeres emprendedoras, este apoyo se ma-
terializa en la asunción de responsabilidades fami-
liares en términos paritarios (corresponsabilidad 
del cuidado). A estos apoyos diferenciados hay que 
añadir un apoyo emocional y afectivo hacia la ini-
ciativa que pone en marcha tanto el emprendedor 
como la emprendedora (EHE1, EHE2, EHE3, EHE5, 
EME2, EME5).

La vida fuera del trabajo

La relación entre trabajo productivo y trabajo 
reproductivo aparece presente en todos los discur-
sos de las emprendedoras entrevistadas con hijos. 
Relación que, en cambio, no tiene la misma pre-
sencia en los discursos de los emprendedores con 
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hijos. En ellos, parece no haber una conexión entre 
ambas dimensiones. Familia y trabajo no parecen 
interferir entre sí. La razón no sólo viene dada por 
la plena asunción de las responsabilidades fami-
liares por la propia pareja, llegando a la interio-
rización de un discurso por parte de los hombres 
emprendedores, en donde ambas esferas no pa-
recen estar relacionadas. O, dicho de otra forma, 
un discurso donde no parece que ambas esferas se 
condicionen entre sí. A pesar de que este discurso 
es mayoritario, aparecen algunos elementos en al-
gunos discursos de emprendedores que reconocen 
la importancia de la asunción de estas responsa-
bilidades por parte de la propia pareja, para que 
uno mismo pueda desarrollar con éxito su trabajo 
(EHE2, EHE3, EHE4, EHE5).

Lo contrario ocurre con los discursos de las mu-
jeres emprendedoras entrevistadas. La familia y la 
relación de este ámbito con el ámbito profesional 
es una constante en todos los discursos analizados. 
Esta presencia del ámbito familiar en el discurso 
de las mujeres emprendedoras condiciona el día a 
día de su trabajo como responsables de sus em-
presas y supone un agravio comparativo hacia sus 
homólogos masculinos. De las entrevistas no se 
derivan elementos que indiquen mayores o meno-
res dificultades para conciliar vida laboral y familiar 
en función de si hablamos de trabajo por cuenta 
propia o trabajo por cuenta ajena. Parecen más 
decisivos factores como el mencionado antes del 
apoyo familiar y de la organización de las respon-
sabilidades familiares con la propia pareja (EME2, 
EME4, EME5).

Estrategias diferenciadas por género

Un elemento interesante que aparece en algu-
nos de los discursos es la adopción de estrategias 
diferenciadas en función de si hablamos de em-
prendedores o emprendedoras. De algunas entre-
vistas se deriva que las mujeres emprendedoras 
adoptan o serían más propensas a adoptar estra-
tegias que podríamos denominar más “conserva-
doras” a la hora de gestionar una empresa. Con es-
trategias más conservadoras nos referimos a la no 
aceptación de inversiones o socios externos, como 
un capital riesgo o la entrada de un socio mayori-

tario en la empresa. Las mujeres emprendedoras 
quieren “controlar” su negocio de forma integral 
y la entrada de capital riesgo podría suponer una 
pérdida de control del mismo y, según las entrevis-
tadas, una mayor dedicación a la empresa. La razón 
de esta mayor voluntad de control de su empresa 
viene condicionada, una vez más, por la búsqueda 
constante de compatibilidad entre su vida profe-
sional y su vida familiar. Para algunas entrevista-
das, la entrada de inversiones externas del tipo de 
sociedades de capital riesgo o socios mayoritarios, 
supondría una presión externa al alza que derivaría 
en el sacrificio de una de las dos “vidas” en favor 
de la otra. Las mujeres emprendedoras entrevista-
das con hijos no se quieren plantear este dilema, 
manteniendo lo que podríamos denominar como 
un “perfil bajo” para sus empresas. Esta estrategia 
no presupone un carácter menos competitivo ni 
menos ambicioso por parte de las mujeres frente a 
hombres emprendedores, sino la asunción de sus 
responsabilidades familiares en mayor medida que 
sus homólogos masculinos (EME1, EME2, EME3, 
EME5, EME6).

Por parte de los hombres emprendedores, al-
gunos muestran dudas sobre estas estrategias más 
arriesgadas, como la introducción de capital riesgo 
o de socios externos. Pero estas dudas no van re-
lacionadas con las posibles implicaciones respecto 
a la relación entre familia y trabajo, sino más bien 
a las consecuencias que tendrían estas inversiones 
externas en el propio control de la empresa y su 
situación futura (EHE1, EHE2, EHE3, EHE4, EHE5).

Este discurso incluso se acaba interiorizando en 
algunos y algunas entrevistadas, llegando a definir 
a los hombres emprendedores como personas más 
agresivas, competitivas y arriesgadas, frente a las 
mujeres emprendedoras como personas más con-
servadoras y menos competitivas (EME9, EME10).

CONCLUSIONES

Uno de los objetivos de esta investigación era 
estudiar cómo la división sexual del trabajo condi-
cionaba en gran medida la mayor o menor presen-
cia de mujeres responsables de empresas spin-off. 
De los resultados de este investigación se deriva 
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que la relación entre el ámbito productivo y repro-
ductivo resulta crucial a la hora de condicionar las 
trayectorias profesionales de las mujeres investiga-
doras y de su posible “salto” al mundo de la em-
presa.

En este sentido, se ha observado como uno 
de los elementos que condicionan este salto a la 
iniciativa privada es el posible cambio en la orga-
nización de las responsabilidades familiares entre 
hombres y mujeres y sus parejas. Hablamos, en 
definitiva, de cambios en la división sexual del tra-
bajo a pequeña escala o, si se quiere, a nivel fami-
liar. Por supuesto, el apoyo institucional también 
resulta decisivo, sea éste del grupo de investiga-
ción y en menor medida del departamento y de 
otras estructuras universitarias como las oficinas 
de transferencia e innovación o equivalentes. Pero 
se observa una menor incidencia respecto al factor 
familiar.

Por otro lado, no se ha observado una especial 
incidencia del trabajo por cuenta propia en la ma-
yor o menor conciliación o, si se quiere, compatibi-
lidad de la vida laboral y familiar por parte hombres 
y mujeres. Lo que sí se ha observado es una serie de 
características particulares de las empresas dirigidas 
por mujeres emprendedoras, como es la adopción de 
estrategias empresariales más conservadoras y, si se 
quiere, más “modestas” en sus objetivos económicos 
a alcanzar, respecto a sus homólogos masculinos. 

Podemos afirmar que la interiorización de la di-
visión sexual del trabajo, como un hecho inscrito en 
la naturaleza de los hombres y las mujeres, condicio-
na el desarrollo de la identidad de los sujetos. Esta 
identidad diferenciada, producto de la socialización 
de género, significa, en el caso de las mujeres, uno 
de los obstáculos más grandes por acceder y promo-
cionar profesionalmente, en igualdad de condiciones. 
En primer lugar, porque las mujeres están obligadas 
a escoger entre mantenerse en la carrera profesio-
nal o relegar esta faceta por compatibilizarla con las 
obligaciones familiares. La compatibilización de roles 
se presenta como una problemática exclusiva de las 
mujeres, tal y como se cristaliza en los discursos. Para 
las empresarias la dedicación profesional comporta 
pagar un peaje más elevado que los hombres. En se-

gundo lugar, la interiorización de la división sexual del 
trabajo condiciona el desarrollo de la identidad de los 
sujetos, porque las mujeres reproducen, en sus pro-
pias ambiciones y actitudes las posturas socialmente 
y androcéntricamente admitidas de que las posicio-
nes de más prestigio, responsabilidad y remunera-
ción le están vedados. 

Los resultados de esta investigación no son, ni de 
lejos, definitivos, pero aportan una serie de elemen-
tos muy interesantes a poder explorar con una mayor 
atención en un futuro y que nos pueden aportar más 
luz sobre la relación entre la división sexual del tra-
bajo y su incidencia sobre la creación de empresas y, 
más específicamente, la creación de empresas spin-
offs.
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