
Aqu ellos y aqu ellas que to
man la decisión de crear una em
presa se ven afectados por un
conjunto de cambios:

• Invertir y arr iesgar dinero
propio.

• Encontrar clientes, ya que
en la nueva situación no les ga
rantiza otro el trabajo de cada
día.

• Planificar las formas y mo
mentos para realizar las tareas
y" proceder a la entrega.

• Aprender a manejar toda
una serie de tareas de gestión de
manera totalmente integrada.

• Aprender a comercializar
y vender sus productos.

• Trabajar probablemente
muchas horas , por lo menos al
principio .

Crear y consolidar la empresa
requiere aspectos formativos, fi
nancieros, logísticos y de rela 
ción:

• Admitir que sus ingresos y
nivel de vida varían de acuerdo
con los buenos o malos resulta
dos obtenidos en el mercado.

• Determinar su propi a orga
nización y si cabe, plantilla.

• Adquirir una menor per
cepción de los cambios del en
torno .

a) Aspectos formativos y de
asesoramiento para el desarrollo
de las capacidades necesarias
para afrontar estos cambios y la
incorporación de los conoci
mientos de técnicas de gestión .
Ello puede organizarse con pla
nes adecuados de formación y
de asesoramiento. Puede apo
yarse también en sistemas de
formación interactiva o de for
mación abierta y a distancia y
con consultorías organizadas al
efecto .

b) Los aspectos financieros
son de capital importancia para
los emprendedores y emprende
doras. Es posible financiar via
bilidad a través de programas
gestionados por el INEM, por
las comunidades autónomas o
por los ayuntamientos, algunos

LAS EMPRESAS QUE
SE CREAN PRESENTAN
REQUERIMIENTOS,
ALGUNOS PROGRAMAS
CONTRIBUYEN A
AFRONTARLOS

Por ello, el formador o la for
madora de emprendedores/as es
ante todo facilitador /a que
aporta info rmación, recursos y
contactos, que conoce el contex
to productivo en el que se mueve
el emprendedor o la emprende
dora y activa en base al desarro
llo del pro yecto empresarial de
aprendizajes.

Pasar de trabajar por cuenta
ajena a crear la propia empresa
o actividad supone significativos
cambios en las tarea s y en el per
fil profesional de los /as prota
gonistas.

Aprender a emprender es un
proceso enmarcado en una for
mación permanente, dinámica,
que precisa superar una concep
ción exclusivamente académica.

Aprender a emprender, em
prendiendo un proyecto concre
to es basar el aprendizaje en la
praxis, entendida como una sín
tesis dialéctica de la reflexión y
la acción. La práctica no sólo
como complemento de la teoría,
sino como integradora de ambos
conceptos. El desarrollo de la
empresa y las relaciones con
otras empresas, son fuente de
apr endizajes, de conocimientos,
destrezas y actitudes, que es pre
ciso tener presente, para que las
y los emprendedores/as sean su
jetos activos de los aprendizajes.

Más allá de las concepciones
tradicionales de la figura del em
presario como propietario de los
medio s de producción pod emos
desarrollar una nueva concep
ción del «empresario social » en
una economía de mercado, a
través de aquellas personas que
llegan a crear su empresa porque
«aprenden a emprender». Entre
ellos , superando además con
cepciones culturales, las mujeres
también «a prenden a empren
der».

SE APRENDE
A EMPRENDER,
PORQUE EMPRENDER
ES UN OFICIO

Si los emprendedores y las
emprendedoras que crean su
empresa no proceden exclusiva
mente de la herencia familiar o
de una determinada situación
patrimonial, sino de una volun-
tad de crear y asumir riesgos, 3.
podemos afirmar que empren-
der es también un oficio que
com o los otros oficios puede
aprenderse y practicar desde
cualquier origen. Para ello es ne
cesario que nos reconciliemos
históricamente con la figur a del
emprendedor/a y que se organi
cen programas imaginativos que
debidamente gestionados permi
tan a aquellos/as que los utilicen
abrirse paso en esta realidad .

2.

Aunque el perfil profesional,
formativo y personal de todos
ellos es muy variado , una reali
dad va abriéndose camino en
esta situación: el número de mu
jeres emprendedoras está aumen
tando significativamente y si en
general, emprender no es fácil,
las mujeres añaden a esta difi 
cultad la de ir normalizando su
participación en un mundo que
tradicionalmente ha sido mascu
lino .

para favorecer el crecimiento de
las propi as iniciativas a través de
la relación. Esta experiencia es,
si quieren una realidad pequeña
y sencilla, pero muy interesante
y ejemplificante de mi primera
afirmación.

Maravillas Rojo Torrecilla" ·

EMPRENDEDORA*
LA MUJER

Ponencia presentada en jornadas
técnicas de reflex ión y debate: .
Aprender a emprender . Valenci a,
1992.
Directora ProvinciallNEM . Barce
lona .

E XISTEN en nue stra
sociedad síntomas abundantes
que expresan el potencial em
prendedor que se acumula en su
seno. Si definimos el emprende
dor o la emprendedora como «la
persona que funda una empresa
o inicia una actividad frecuen
temente con más ilusión y am
bición que recursos materiales,
a la persona animada que busca
constantemente nuevos campos
de actuación», observando
nuestro entorno podemos descu
brir a un conjunto de hombres
y mujeres que desarrollando ac
titudes y destrezas en ellideraz
go, la creatividad y la asunción
de riesgos calculados crean su
propio puesto de trabajo y, en
ocasiones, el de otros.

Recientemente presentamos
en Barcelona un catálogo de em
prendedores y emprendedoras
que reunía más de 3.000 inicia
tiva s empresariales, sobre las
más de 80.000 iniciativas que se
han generado en la provincia
utilizando programas gestiona
dos por el INEM durante los úl
timos cuatro años. Este catálogo
de empresas, con sus productos
o servicios, era un instrumento

1. UN POTENCIAL
EMPRENDEDOR QUE
HEMOS DE DESCUBRIR
Y APOYAR
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de los que actualmente tienen
ma yor relevancia son:

• La cap ita lizac ió n de las
pr estac ion es por desempleo
(R. D. 1.044 /85), que permite
utilizar activamente los recur sos
del desempleo para la inse rció n
laboral , medi ante el cobro por
anticipado en una sola vez de las
prestaciones contributivas a las
que se tuvi era derechos a perci
bir, a aquellas que se con stituya
en cooperativa o SAL.

• Las Ini ciativas Locales de
Empleo IL E (O . M . 21.02.86)
permiten obtener una subven
ción a fondo perdido por cada
puesto de tr abajo creado en pe
queñas empresa s de carácter
inno vador, con interés local ade 
más de otros apoyos económi
cos para finan ciar mejoras téc
nica s en la gestión.

• La subvención financiera
y los créditos sin aval (O . M.
21.02 .86) permiten acceder a
créditos en condiciones prefe
rentes y obtener una subvención
de seis puntos de interés co n las
entidades financieras qu e han
suscrito con venios con el INEM .
Además, mediante convenios es
pecíficos se facilita el acceso al

sistema financiero a aquellos
proyectos que me rezcan se r
apro bados, no tan to por las ga
rant ías patrimoniales, cuanto
por calidad del pro yecto y su
viabil idad . En Barcelona tres en
tidades financieras han suscrito
convenios para aportar dos mil
millones de pesetas para estos
convenios específicos .

• La promoci ón del empleo
autónomo (O . M. 21.02 .86), fa
cilita la iniciativa individual al
subvenciona r la creación de em
pleo autÓnomo .

c) El requerimiento de apo
yos logísticos se puede imple
ment ar entre otros recu rsos a
través de los viveros o centros de
empresa, que ofrecen el acceso
en condiciones preferentes a
unos espacios ade cuados para
iniciar la empresa disponiendo
de servicios comunes como el
telé fono, luz, fax, etcétera, así
com o de capacidad para el ase
soramiento en la gestión de cada
pro yecto .

d) Un cuarto requerimiento
es sustancial con las nuevas em
pre sas, la rela ción comercial.
Apoyar las relacion es de estos
emprendedores y emprendedo-
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ras poten cia su crecimiento y ga
ranti za su supervivencia .

4. LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA
DE LA MUJER:
UNA REALIDAD
POSffiLE y DF-SAFIANTE

La reactivación econ ómica ha
comportado a lo largo de los úl
timo s años el surgimiento en Es
paña de un nuevo empresariado :
el empresa riado femenino. La
mujer ha ido incorporándose en
ma yor med ida a la actividad la
boral y también a la empresarial
de tal man era que según indic a
la Encuesta de Población Acti
va, el empresariado femenino
español representa el 14070 del
cómputo español.

Este proceso qu e se ha reali
zado dinámicamente y que en
los últimos cinco años ha aumen
tado un 110070 frente al 33070 de
las iniciativas ma sculinas, com
porta la autoocupación de mu
chas mujeres, pues el 6'4070 em
plea a ot ra, mientras el 93'6 070
no tiene asalariados a su cargo.
El grupo de edad que presenta

ma yor iniciativa es el compren
dido entre 25 y 44 años.

Diversos motiv os inducen a la
nueva empresaria a crear una
empresa, que tienen poco que
ver con la tradición familiar o el
nivel patrimonial: establecerse
por cuenta propia sin depender
de otros; garantizar se unos in
gresos cuando se ha vivido una
ruptura en la vida profesional
con ausencia de salario; ser ca
paz de crear algo, de desarrollar
ideas e iniciativas; trabajar de
manera diferente; o conseguir
un pue sto de trabajo cuando
existen escasas expectativas de
acceder al mercado laboral. La
procedencia de muchas mujeres
que crean su empresa es el des
empleo, porque dejaron su tr a
bajo para dedicar se al hogar, o
fueron despedidas.

Las mujeres tienen problemas
específicos que añadir a los de
sus homólogos hombres, a la
hora de poner en marcha su ac
tividad empresar ial.

La sociedad infravalora a la
mujer respecto al hombre en
cuanto a su capacidad de inicia
tiva y riesgo . Esto sucede aún
hoy en prácticamente todos los
países europeos, por lo que debe
esforzarse por generar credibili
dad en relación a su proyecto:

a) Por razones de carácter
cultural el acceso a la informa
ción sobre las ayudas públicas,
u otras fuentes de apoyo para
crear empresas, es menor en las
mujeres que sistemáticame nte
hacen menos uso de estos re
cursos .

b) Existe discriminación en
el acceso al sistema financiero,
a la obtención de créditos en ge
neral. Factores que para un
hombre son considerados como
elementos de estabilidad, en una
mujer se con sideran de riesgo
(por ejemplo estar casado con
hijos).

e) La organización del tiem
po profesional es otra dificultad
cuando existen dependencias fa
miliares. Superar con equilibrio
las barreras en la disponibilidad
laboral es imprescindible para
abordar con éxito la empresa .



vidades pr oductivas necesarias
en un te rr itorio en cornplernen
tariedad con sus planes est ra té 
gicos .

Las mujeres' pueden , uti lizan 
do las diversas estructuras cxis
tentes, informa rse, orienta rse y
enco ntrar as istencia técnica para
crea r acti vidades product ivas,
también puede enco ntrar fuente
de fina nciación y en to do ello
aprovechar las inicia t ivas y re
cu rsos co munita rios eur opeos .
Es posible, pero no es fác il. Po r
eIlo , si normalizar la part icipa 
ción laboral de las mujeres es un
eje del cambio soc ia l, desarro
lIar la actividad ind ependiente,
en la propia empresa es crear es
pacio s de pot enciab ilidad y crea
tivid ad femenina qu e co ntribuí
rán sin duda al desarroll o de las
propi as mu jeres, y a la activa 
ción econ óm ica en un mar co
mayor de iguald ad de oport uni
dades.

Este d iálogo es fecundo, esti
mula la actividad pr oduct iva y
produce resultados especialmente
cua ndo se int egran recursos y se
co ncierta este estí mulo con las
administ raciones loc ales . Por
eso , un o de los retos que debe
mo s aborda r en el futuro inme
diato es el desarrollar Iniciativas
Locales de Empleo, en las qu e
las muj eres ten gan un pap el sig
ni ficat ivo . Se trata de erea r em
presas en entornos de interés
local, que contribuyan al des
arro Ilo económico de un territo
rio y que pueden ser a poyadas
en su viab ilidad . No se trata de
co nve rtir una vez más en «s ub
sid io» aq uello qu e es par a esti
mular el empleo, ni de co mpetir
pa ra a n ula r lo q ue ya ex iste
co mo iniciati va empresar ial , se
tra ta de po ner en ma rch a acti -

de la co nsulto ría , los sistemas
int erac tivos o los siste mas mul 
timedi a.

EMPRENDER INCLUYE
A LA MUJER

Desde el INEM en Barcelon a
hemos comp ro ba do qu e existen
abunda nt es inicia tivas de mu je
res que , desarrollando su crea ti
vida d, han organizado empresas
inco rporando capacidad de ges
tión. Así, cerca de 10.000 mu
jeres han decidido utilizar act i
va me nte las prestacion es por
desempleo y las han capitalizado
par a crea r una actividad pr o
du ct iva . T a mbién es significa
tivo las más de 700 muj eres, que
suponen más del 50<170 de los que
han «aprend ido a emprender»
desarroIla ndo su plan de viabi
lidad en centros o viveros de
creac ión de empresas, o las más
de 500 qu e han inco rporad o téc
nicas de gestión a su pro yecto
part icipando en acciones fo rma 
tivas diseñadas a medida y en las
que se ha n utili zad o diversas
metodologías y tecno logías, des-

• La a uto imagen per sonal y
pro fesion al.

• La bú squeda y relación de
otras inici ativas empresa rial es
fem eninas qu e sean referencias
positi vas del pro ceso a seguir .

So n mu ch as las mu jeres qu e
se van incorporando a este pro 
greso la boral y em p resari a l ,
afrontand o tod o este co nj unto
de retos y prep arándose para
co nso lidar sus iniciat ivas.

Por ello, además de aprender 5.
a emprender, las muj ere s en ge
ner a l qu e qui eran o rga nizar su
propio puesto de tr ab ajo han de
reforzar especialment e:

• La vo lunta d de crear em
presa y asumir riesgos.

• La organización de su tiem
po, recreando la co nvivencia en
su entorno .

DISTEST
DISTRIBUCION DE TESTS PSICOLOGICOS y MATERIAL PSICOTECNICO: TEA y MEPSA

Ca lle Bélgica , 24, 1.0, 2. a - Te l él'ono 36063 4 1 - 4602 1-VA LEN C IA

, ,

• MATERIAL PSICOTECNICO • INFORMATICA y AUDIOVISUALES
Tests ,

• MATERIAL DIDACTICO
Bibliografía ,

APARATOS ENURESIS • CURSOS MONOGRAFICOS•
• BIOFEEDBACK • AULA Y DESPACHOS EN ALQUILER

HORARIO: Lunes a viernes, de 9.30 a 13.30 y de 16 a 20 h.
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