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RESUMEN

Asistimos a reiteradas crisis económicas y sociales 
en los últimos tiempos, acuciadas por la pandemia 
mundial por la Covid-19. Las personas han visto 
mermados muchos derechos que afectan al 
desarrollo del trabajo y la vida digna. Gobiernos 
e instituciones plantean políticas y recursos 
para fomentar el desarrollo económico y la 
empleabilidad, especialmente dirigidas a grupos 
vulnerables, como las mujeres. El emprendimiento 
es una estrategia para el desarrollo del tejido 
productivo, considerada en ocasiones como 
alternativa ante las escasas opciones laborales 
por cuenta ajena. Este artículo investiga en el 
contexto europeo las percepciones y experiencias 
de mujeres sobre el emprendimiento, políticas y 
recursos, y barreras y condicionantes sentidos. 
Adopta un enfoque cualitativo, aplicando 
entrevistas a 14 mujeres en 2 regiones. Los 
resultados muestran que políticas y recursos 
desconocen la realidad de las mujeres, no son 
suficientes, están descoordinados y no garantizan 
la sostenibilidad del desarrollo local; a la vez que 
se destacan diversos factores condicionantes. En 
general, se concluye la necesidad de: a) mejorar 
el impacto que estas políticas tienen en el entorno 
y, b) una mayor sensibilización de género en 
relación con el emprendimiento. Finalmente, se 
proponen buenas prácticas para la intervención 
profesional emprendedora en clave de género y 
sostenibilidad.
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ABSTRACT

In recent times, we have been witnessing repeated 
economic and social crises, aggravated by the 
global pandemic caused by Covid-19. People have 
seen many rights that affect the development of 
work and a dignified life diminished. Governments 
and institutions propose policies and resources to 
promote economic development and employability, 
especially aimed at vulnerable groups, such as 
women. Entrepreneurship is a strategy for the 
development of the productive sector, sometimes 
considered as an alternative to the scarce 
employment options. This article investigates in the 
European context the perceptions and experiences 
of women about entrepreneurship, policies and 
resources, and the barriers and conditioning 
factors felt. A qualitative approach is adopted, 
using interviews with 14 women in 2 regions. 
The results reveal that policies and resources do 
not take into account the reality of women, are not 
sufficient, are uncoordinated and do not guarantee 
the sustainability of local development; at the same 
time, several conditioning factors are highlighted. 
In conclusion, there is a general need to: a) 
improve the impact that these policies have on the 
environment and, b) increase gender awareness in 
relation to entrepreneurship. Finally, best practices 
for professional entrepreneurial intervention in 
terms of gender and sustainability are proposed.
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1. INTRODUCCIÓN

En una sociedad compleja y cada vez más globalizada, se asiste a reiteradas crisis económicas 
y sociales en los últimos años. A ello se suma la crisis debida a la pandemia mundial por la 
Covid-19, que se mantiene en el tiempo, dificultando la vida a todos los niveles, especialmente 
de las personas más vulnerables (European Commission, 2013; European anti-poverty network, 
2020; Naciones Unidas, 2015, 2020). Situándonos en el plano profesional, se observa cómo 
las dificultades y discriminaciones aumentan (Abufhele y Jeanneret, 2020; Mora, 2020), mu-
chas personas han perdido sus empleos, otras viven situaciones de especial vulnerabilidad y 
otras se han visto obligadas a reinventarse laboralmente (O´Rourke, 2021; Rivo-López et al., 
2021). En este contexto, las mujeres se consideran como grupo infrarrepresentado dentro de 
la población emprendedora, según se indica en el Plan de Acción sobre el Espíritu Empresarial 
2020 (European Commission, 2013). 

En la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas, se plantean objetivos priori-
tarios en materia de igualdad; además, se apuesta firmemente por una educación inclusiva y de 
calidad que posibilite nuevas oportunidades para todas las personas a lo largo de la vida (Na-
ciones Unidas, 2015). Esto incluye la eliminación de barreras en la participación de las mujeres 
en las actividades económicas, la igualdad de oportunidades, igual remuneración a igual em-
pleo, esquemas sostenibles de protección social, financiación equilibrada y mecanismos para 
promover el autoempleo y, en definitiva, la eliminación de toda forma de pobreza y exclusión 
social a fin de garantizar una vida digna y sostenible para las futuras generaciones (Naciones 
Unidas, 2020). Se constata el aumento de brechas de género en los entornos profesionales 
(Peña-Legazkue et al., 2020). En consonancia, los gobiernos e instituciones en todos los países 
vienen planteando una serie de políticas y recursos con la intención de fomentar el desarrollo 
económico y la empleabilidad, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables como 
las mujeres (European Commision, 2013; Wu et al., 2019).  Se plantean dilemas en los enfo-
ques y prácticas adoptadas, de un lado más centradas en factores económicos y mercantilistas 
y, de otro, orientados a las personas, procesos de aprendizaje e innovación e igualdad, justicia 
social y sostenibilidad (Muriel, 2018; Van der Merwe et al., 2020). 

Aunque la importancia del estudio del emprendimiento femenino se ha visto reflejado en la lite-
ratura científica, son escasos los estudios en España sobre el emprendimiento femenino. Especí-
ficamente en Andalucía, se encuentra una menor producción científica en esta línea. Además, 
los estudios llevados a cabo, en un 61% aproximadamente, utilizan una metodología cuantita-
tiva con instrumentos de medida que en ocasiones integran una visión estática y contextual del 
género (Stevenson, 1990, como se cita en Henry et al., 2016). Se manifiesta la necesidad de 
realizar estudios cualitativos sobre la realidad femenina que aporten hallazgos facilitadores de 
innovaciones y avances en este campo.

Pero ¿qué situación tienen las mujeres emprendedoras sevillanas y neocastrenses?, ¿conocen 
las políticas y recursos para el fomento del emprendimiento?, ¿en qué medida los consideran 
funcionales?, ¿qué experiencias han tenido en este sentido, y cómo las valoran?, ¿qué condi-
cionantes perciben las mujeres cuando se plantean emprender?, ¿qué barreras y oportunidades 
visibilizan en este proceso?, ¿qué dilemas y retos traen al debate, y qué nuevos caminos abren? 
Con base en estos interrogantes, el propósito de este trabajo es investigar sobre las percepcio-
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nes que tienen estas mujeres sobre el emprendimiento, las políticas y los recursos existentes, y 
las barreras y condicionantes sentidos en este proceso. Este estudio adquiere relevancia por los 
objetivos perseguidos y los resultados obtenidos gracias a la aplicación de una metodología 
cualitativa y a la realización de entrevistas en profundidad (Stevenson, 1990, como se cita en 
Henry et al., 2016), lo que ha permitido dar voz a las mujeres y conseguir narrativas femeninas 
que delimiten algunos retos y desafíos, que necesitan ser considerados para orientar mejoras 
en la construcción de sus proyectos profesionales y carrera emprendedora. Además de aportar 
luz para comprender las realidades que viven las mujeres sobre políticas y recursos en materia 
de emprendimiento. 

Las autoras se posicionan en un enfoque de ecosistema emprendedor (Khursheed et al., 2021; 
Spigel y Harrison, 2018) y en las teorías de la complejidad e integral de la carrera (Patton 
y McMahon, 2014; Savickas y Savickas, 2020). Si se quiere comprender el emprendimiento 
femenino es necesario investigar el sentido e impacto que tienen factores externos como la 
legislación, la política, y sobre todo el grado en el que participan las mujeres y de qué forma 
(Federation of Small Businesses [fsb], 2018), en relación con otros factores internos como per-
cepciones, decisiones, presiones o motivaciones que impulsan el emprendimiento en contextos 
de cambio e incertidumbre sociolaboral (Cardella et al., 2020; European Network for Rural 
Development, 2019).

Este manuscrito se organiza en torno a cinco secciones. En la primera se perfilan los anteceden-
tes principales en relación con el objeto de estudio. De un lado, se destacan las aportaciones 
más relevantes y las perspectivas desde las que se ha estudiado el fenómeno. De otro lado, 
se considera la literatura existente sobre el problema, permitiendo delimitar el estado de la 
cuestión sobre este. En la segunda sección se detallan los elementos del diseño y método, que 
permiten el desarrollo del estudio. En la tercera se describe el proceso seguido para realizar el 
trabajo de campo y análisis de datos. Consecutivamente se exponen los hallazgos más relevan-
tes del estudio; y, finalmente, se presentan la discusión y conclusiones, incluyendo propuestas e 
implicaciones para la intervención emprendedora. 

1.1. EL EMPRENDIMIENTO EN CONTEXTOS EUROPEOS: UNA MIRADA DE GÉNERO 
Y SOSTENIBILIDAD

Hablar de emprendimiento hoy en día es hablar de la creación de un negocio, tenga carácter 
innovador o tradicional, y con independencia de la forma legal que adopte, así como de su 
tamaño, el carácter lucrativo o sin ánimo de lucro que posea, o el porcentaje que la persona em-
prendedora tenga del mismo (Topa y Alcover, 2020). A esta evolución del término le acompaña 
el desarrollo de diferentes teorías explicativas sobre este fenómeno (Terán-Yépez y Guerrero-
Mora, 2020). Así se desarrollan las teorías económicas cuyo enfoque se centra en explorar 
los factores económicos del emprendimiento; de la gestión empresarial, donde se estudia la 
capacidad de la persona para identificar y explorar oportunidades; las sociológicas, centradas 
en el contexto social y cultural donde se desarrolla el emprendimiento; y, en último lugar, las 
teorías con enfoque psicológico, cuyo eje es el estudio de la persona emprendedora, actitudes 
y, aspectos psicológicos que hacen que la persona emprenda (Terán-Yépez y Guerrero-Mora, 
2020); abogándose hoy en día por un enfoque de ecosistema emprendedor (Khursheed et al., 
2021; Spigel y Harrison, 2018).
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La importancia del estudio del fenómeno del emprendimiento se puede ver reflejada en la evolu-
ción de la producción científica1. Entre los estudios sobre emprendimiento europeo y emprendi-
miento femenino es destacable el trabajo de González-Sánchez et al. (2020), realizado sobre 
31 países europeos, donde estudian el impacto de algunas variables económicas y educativas 
sobre el emprendimiento; entre estas, se encuentran el gasto público, el espíritu emprendedor, 
la educación o el abandono prematuro. Bosma et al., (2021) también identifican diferencias 
de género en relación con los niveles de creación de nuevas empresas en Europa. Entre las 
razones apuntadas se destacan la falta de cultura emprendedora, la escasez de oportunidades 
de empleo, o las debilidades de los ecosistemas emprendedores.   

Ahora bien, hablar de emprendimiento y desarrollo económico es hablar de niveles de com-
petitividad, sofisticación de sus negocios, innovación e índice TEA2 (Elam et al., 2019). Pero 
también, es hablar del significado del emprendimiento y de sus repercusiones e impacto en las 
vidas de las personas. Mientras que sobre lo primero se encuentra más información procedente 
de estudios de mercado que se realizan con cierta asiduidad, sobre lo segundo existen menos 
referencias específicas dada la complejidad y especificidad de la situación, manifestándose 
una necesidad clara de investigación científica en esta línea (De la Hoz, 2019; Neumann, 
2020). Pese a lo anterior, en la última década se vienen incrementando los estudios sobre em-
prendimiento femenino y género (Dal y Paoloni, 2020; Ifempower, s.f.; Montero y Camacho, 
2018). Estos ponen de manifiesto la existencia de diferencias entre sexos y barreras de género 
en las trayectorias de carrera emprendedora de las mujeres (Meunier et al., 2017; Suárez-Or-
tega et al., 2019b). Muchas de estas barreras se presentan cada vez más sutiles en la medida 
que atañen a la esfera privada e interactúan con otros factores de manera compleja, afectando 
al proceso de socialización del rol de género (Bhagchandka, 2019; Wu et al., 2019).

El emprendimiento sobresale en algunos contextos europeos (Croacia, República Checa o Le-
tonia) (Bosma et al., 2021); y específicamente Reino Unido y España se sitúan en posiciones 
intermedias no demasiado optimistas (GEM, 2019/2020 y 2020/2021). Es preocupante el 
descenso del emprendimiento femenino por oportunidad y el aumento de la brecha de género, 
pues este tipo de emprendimiento perdura más que el impulsado por necesidad, es más inno-
vador e influye en la creación de puestos de trabajo (Peña-Legazkue et al., 2020). En cualquier 
caso, resulta interesante dibujar el perfil general emprendedor femenino, atendiendo a algunas 
variables sociodemográficas: «mujer por encima de los 30 años, casada, sin estudios de forma-
ción profesional o superiores, procedente de países europeos que no forman parte de la UE-28, 
Norteamérica o Asia oriental.» (Montero y Camacho, 2018, p. 63). 

Si se atiende a la intención de crear un proyecto emprendedor dentro de los próximos 3 años, 
la media, a nivel mundial, se sitúa en el 17,6%, estando el de las mujeres 4 puntos por debajo 
de la de los hombres. La tasa más baja, la europea, es del 8,5%, frente al 36,5% de la región 
de Oriente Medio y el Norte de África (Elam et al., 2019). Según el GEM 2020/2021, las di-

1 En SCOPUS (https://www.scopus.com/home.uri) se compara la cantidad de producción científica 
sobre emprendimiento, emprendimiento en contextos europeos y emprendimiento femenino. Puede apre-
ciarse cómo se ha otorgado escasa relevancia a los estudios sobre emprendimiento femenino en compa-
ración con los de carácter general.
2 Actividad empresarial en etapa inicial total, porcentaje de la población adulta en edad de trabajar (18 
a 64 años) que son empresarios incipientes o nuevos.
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ferencias entre España y Reino Unido en emprendimiento femenino y masculino no son muy mar-
cadas; en España (TEA F: 4,8 y TEA M: 5,6) es pequeña, aunque en Reino Unido se hace más 
evidente (TEA F: 6,2 y TEA M: 9,5). Según un estudio realizado en Reino Unido, el 32,37% de 
las PYMEs son propiedad de las mujeres. En su réplica en España, el 42,4% de estas empresas 
han sido creadas y dirigidas por mujeres (Correa, 2020). Las empresas de mujeres europeas 
son más pequeñas, y no suelen tener empleados. En Reino Unido, el 23% de las pequeñas y 
medianas empresas [SMEs] lideradas por mujeres no tienen empleados contratados (Ward, 
2021). En España, la gran mayoría de estos proyectos son microempresas que al consolidarse 
generan más empleo, y muchos de ellos se sitúan en contextos locales (Fuentes et al., 2020; 
Peña et al., 2020). Sobre los sectores en los que se desarrollan sus proyectos emprendedores, 
las mujeres europeas presentan las ratios más elevadas en cuanto a su presencia en los ámbitos 
de la administración, la sanidad, la educación y los servicios sociales, 27,3%, en menor medi-
da en peluquería, belleza o actividades de bienestar (OECD, 2017; Elam et al., 2020). 

En Reino Unido y España los sectores en los que las mujeres emprendedoras están más pre-
sentes son los relacionados con servicios en un 76% y 57% respectivamente y menos en cons-
trucción o transportes (Ward, 2021). Específicamente en el medio rural, solo el 27% de las 
explotaciones están gestionadas por mujeres (European Institute for Gender Equality, 2016). En 
este contexto, cabe destacar la relevancia de lo local para el cambio global, reclamando que 
las políticas y recursos diseñados a nivel europeo tengan calado en los contextos concretos y 
lleguen a producir mejoras reales en las vidas de las personas (Torres y Briones, 2019; Unión 
Europea, 2006). El desarrollo económico local se define, en términos generales, como aquellas 
actividades puestas en marcha con objeto de elevar el nivel de vida y optimizar el bienestar de 
toda la comunidad (Deslatte et al., 2019). 

De Pablo et al., (2013) indican cuatro factores clave a la hora de favorecer la sostenibilidad 
en el desarrollo local: a) las infraestructuras básicas, donde los servicios básicos y las infraes-
tructuras de comunicación se convierten en el soporte necesario para poder llevar a cabo estas 
iniciativas a nivel local; b) las administraciones públicas, con modelos descentralizados que 
optimizan medidas dinamizadoras, la cercanía entre las entidades locales y las necesidades de 
sus ciudadanos; c) los recursos explotables, donde se busca maximizar la compatibilidad entre 
la actividad económica y el uso adecuado y sostenible de los recursos; y, d) la cultura empren-
dedora, donde el emprendimiento cobra importancia a través de su promoción y sensibilización 
del espíritu emprendedor. 

Por tanto, con respecto a la actividad emprendedora femenina, se torna necesario investigar 
cómo impactan factores externos como la legislación, la política y, sobre todo, el grado en 
el que participan las mujeres y de qué forma (fsb, 2018). Es en la Resolución del Parlamento 
Europeo sobre las mujeres empresarias en pequeñas y medianas empresas (The European Par-
liament, 2011), donde se destaca la importancia del emprendimiento femenino y de las PYMEs 
en el desarrollo del empleo femenino, de su formación y espíritu emprendedor como garante de 
negocios innovadores y dinámicos y, de su impacto en el desarrollo económico (Beck, 2018; 
Carvajal, 2020). En todo ello la formación y orientación para la carrera se considera elemen-
to de calidad del desarrollo emprendedor (Suárez-Ortega et al., 2014-2018), especialmente 
cuando se trata del emprendimiento femenino (Suárez Ortega y Gálvez-García, 2017; Suárez-
Ortega et al., 2019a).
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1.2. POLÍTICAS Y RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO 

Para encontrar políticas públicas que apoyen el espíritu emprendedor femenino hay que remon-
tarse a los años 70, momento en el que empieza a crecer el número de mujeres que acceden al 
mercado laboral (OECD, 2017). Es en la Resolución del Parlamento Europeo sobre las mujeres 
empresarias en pequeñas y medianas empresas (The European Parliament, 2011), donde el 
Parlamento toma en consideración una serie de desventajas que posee la mujer emprendedora 
cuyo proyecto se está desarrollando tanto en zonas desfavorecidas como en zonas rurales con 
escaso desarrollo. Este llamamiento y consideraciones toma forma posteriormente en el Plan 
de Acción sobre el Espíritu Empresarial 2020 (European Commission, 2013). En este Plan se 
habla de las mujeres, que representan el 52% de la población, como integrantes de los grupos 
infrarrepresentados dentro de la población emprendedora, junto con los jóvenes, las personas 
con discapacidad e inmigrantes. Y de la necesidad de realizar acciones, acordes con sus nece-
sidades, que favorezcan su empoderamiento y aprovechen su bagaje competencial. También se 
indica la necesidad de información sobre los programas existentes, que ofrecen a las mujeres 
formación, asesoramiento y financiación para sus proyectos. En la Recomendación CM/Rec 
(2019), el Comité de ministros recuerda a los Estados miembros la necesidad de prevenir y 
combatir el sexismo (Council of Europe, 2019). 

Como puede apreciarse, el marco legal y regulador de los países influye, sin duda, en el 
inicio, la formalización y el desarrollo de las empresas propiedad de mujeres (Avolio, 2020; 
OIT, 2014). Sin embargo, la legislación y las políticas que fomentan la igualdad de género, 
siguen siendo lentas en determinados sectores (De Miguel et al., 2019; Sánchez et al., 2021). 
También, Ahl y Marlow (2021) plantean que, las iniciativas políticas actuales son favorables 
y perjudiciales al mismo tiempo, dado que reconocen los prejuicios de género en el ámbito 
empresarial, pero abordan su tratamiento desde un modelo empresarial economicista e indivi-
dualista, lo que, según estas autoras, resulta bastante perjudicial. 

Lo cierto es que, la literatura científica sobre el tema pone de relieve que, las políticas públicas, 
y especialmente las locales, juegan un papel clave en el desarrollo de los objetivos de desa-
rrollo sostenible [ODS] y de la economía social solidaria (Carvajal, 2020; Villalba-Eguiluz et 
al., 2020). Liu et al., (2021) consideran que las organizaciones priorizarán y desarrollarán, a 
nivel local y regional, aquellos objetivos ODS que indiquen sus políticas y gobiernos, dejando 
a un lado aquellos que no los recojan. Para Cruz et al., (2019) es relevante entender que las 
políticas públicas creadas para amparar a las mujeres no han obtenido los resultados deseados 
a nivel nacional, como es el caso de Colombia. Pese a lo anterior, se encuentran casos de éxito 
que demuestran que existen organizaciones cuyo objetivo es conseguir la igualdad de género, 
entre sus equipos directivos, apostando por el talento de hombres y mujeres, como en el caso 
de IKEA; Telefónica, a través de su «Telefonica Women´s Leadership Programme», donde se 
pretende impulsar la carrera profesional de la mujer en posiciones directivas, o, el caso de Wo-
menalia, donde se pretende que las mujeres tengan un espacio de Networking, asesoramiento, 
bolsa de empleo, etc. (PwC, 2014).  

Parece que en estos contextos «micro», las personas emprendedoras utilizan mejor las condicio-
nes existentes en el entorno y aprovechan su conocimiento sobre el ecosistema empresarial. Ello 
les facilita un mejor aprovechamiento de los recursos y del capital social, si se comparan con 
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otros emprendedores/as ajenos al entorno local, los cuales asumen mayores riesgos (McCallum 
et al., 2018; Torres y Briones, 2019). Sin embargo, aunque un entorno local posea abundantes 
recursos y apoyo institucional, si no interioriza la cultura emprendedora como un valor propio 
de su identidad territorial, todos los esfuerzos por dinamizar su modelo productivo serán inútiles 
(Mora y Martínez, 2018). Por otro lado, en el estudio de Botha et al., (2007), donde se evalúa 
el programa WEP [Programa de Emprendimiento Femenino], se llega a la conclusión de que las 
mujeres emprendedoras que han pasado por el programa (116), han aumentado sus conoci-
mientos y habilidades emprendedoras, su productividad y ganancias.

En cuanto a algunos de los programas específicos puestos en marcha para favorecer el em-
prendimiento femenino en contextos europeos, son destacables el Wegate Plataform, European 
Network of Female Entrepreneurship Ambassadors, o la European Network of Mentors for Wo-
men Entrepreneurs. Dentro del emprendimiento rural, destaca el Entrepreneuriat des femmes en 
Francia o el Agrotoepixeirin training programme in Cyprus, entre otros (European Commission, 
s.f.). En Escocia, el Scottish Framework and Action Plan for Women’s Enterprise persigue in-
crementar el papel de las mujeres emprendedoras en su economía con actuaciones como: la 
mentoría, embajadores, apoyo específico y redes de contacto (Scottish Government, 2017). Se 
pretende con estas medidas lograr la igualdad de género a través de cambios a nivel social, 
económico y político. 

En un informe del Grupo de Políticas Empresariales de Mujeres (Treanor y Rouse, 2020), donde 
colaboran profesoras y expertas de la escuela de Negocios de la Universidad de Newcastle, 
se piden más actuaciones que favorezcan el desarrollo de proyectos emprendedores femeni-
nos. Se demanda que las políticas sean sensibles a determinadas situaciones de las mujeres 
emprendedoras: el cuidado de los niños, el acceso a la financiación y, los prejuicios de género 
(Treanor y Rouse, 2020). 

Con objeto de lograr y poner en práctica las indicaciones realizadas a nivel normativo, en lo 
relativo a la igualdad a la hora de llevar a cabo proyectos emprendedores o sostenibles, se po-
nen en marcha programas están el Innovate UK, Women in Innovation, Women in Sustainability; 
Everywoman, British Association of Women Entrepreneurs [BAWE], Women Entrepreneurs UK, 
Women Mean Biz. En el área rural encontramos programas como Women in Rural Enterprise 
[WIRE] (99designs, 2017; Wegate, 2021). 

En el contexto español, se destaca la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los em-
prendedores y su internacionalización (2013), que incluye objetivos para el desarrollo de com-
petencias que fomentan la igualdad de oportunidades. Y la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo (2017), que establece reducciones o bonificaciones 
para las mujeres trabajadoras por cuenta propia, menores de 35 años. Es en el Plan Estratégico 
de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igual-
dad, 2016), el actual está en prensa, donde se recoge entre sus objetivos, la mejora en la igual-
dad de oportunidades, condiciones laborales y emprendimiento y, se habla de la necesidad de 
fomentar la creación y desarrollo de proyectos emprendedores femeninos en todos los ámbitos, 
la creación de redes y el acceso a programas con micro financiación. Entre los programas y 
recursos para favorecer este emprendimiento se encuentran el Programa de Apoyo Empresarial 
a las Mujeres [PAEM], la Organización Murciana de Mujeres Empresarias y Profesionales y, 
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la Red de Mujeres Profesionales de Madrid o Bilbao, entre otras (Wegate, 2021). También es 
destacable, entre otros, la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid, con programas de 
simulación de empresas, o la Red Woman Emprende de la Universidad de Santiago de Com-
postela, donde se potencia la creación de proyectos empresarios por mujeres (Rodríguez, s.f.). 

Fruto de estas políticas surgen una serie de buenas prácticas en la literatura científica, que 
ejercen un gran impacto en el emprendimiento femenino. Entre estas están el promover en las 
universidades, entornos, programas y formación que favorezca el desarrollo del emprendimien-
to; subvenciones para las mujeres emprendedoras; aceleradoras con servicios de apoyo; y, 
mujeres business angels (Ifempower, s.f.). Junto a ello se destaca el valor de la educación y la 
orientación para el fomento de competencias como: «la creatividad, la asunción de riesgos, la 
conversión de ideas en actos, la planificación y gestión, la orientación al logro de objetivos y la 
innovación son los que deben conformar el perfil del emprendedor» (Mora y Martínez, 2018, 
p. 35). 

En este proceso, la educación y orientación profesional a lo largo de la vida se convierten 
en un evidente factor de calidad (Manzanares y Sanz, 2018), pues se ponen en marcha ejes 
de acción para fomentar el talento emprendedor y la creación de proyectos emprendedores 
(Suárez-Ortega et al., 2014-2018), y programas de Economía azul, Innovación Social y Econo-
mía verde, puestos en marcha por la Universidad de Gran Canaria (2017) para el desarrollo 
de competencias emprendedoras, o el programa INNICIA, dirigido por la Consejería de Edu-
cación y Andalucía Emprende (s.f.) desde una perspectiva de género, el programa Ifempower 
(s.f.), de empoderamiento y fomento del autoempleo y emprendimiento femenino o el programa 
ELIGE, programa de orientación profesional de orientación no sexista en secundaria (Junta de 
Andalucía e Instituto Andaluz de la Mujer, 1997) o de sostenibilidad, como es el caso del I Pro-
grama de Emprendimiento Sostenible organizado por la Universidad de Extremadura (2020). 

1.3. CONDICIONANTES PARA EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO

La literatura científica documenta la existencia de una serie de factores que influyen y/o difi-
cultan el emprendimiento femenino. Estos son tanto factores formales -objetivos, financiación, 
el marco institucional o las infraestructuras- (Montero y Camacho, 2018), como informales 
-factores socioculturales, el género o la personalidad de las mujeres emprendedoras, sus compe-
tencias, sus percepciones, las redes sociales o la familia- (Cardella et al., 2020; Ortiz, 2017). 

En el medio rural se justifica una influencia más marcada de determinados estereotipos de géne-
ro que dificultan que las mujeres adopten posiciones de liderazgo en estos proyectos (European 
Network for Rural Development, 2019). Además, según Naciones Unidas (2020) la actual situa-
ción pandémica causada por el Covid-19 está afectando más a la vida productiva y económica 
de la mujer. Las mujeres ganan menos, sus trabajos son menos seguros y tienen que trabajar 
en el sector más informal. Situación que pone en peligro los avances logrados hasta ahora en 
cuanto a la participación femenina en el mundo laboral y el emprendimiento (Naciones Unidas, 
2020). Las mujeres pueden llegar a ver el desarrollo de proyectos emprendedores como un 
trabajo que les permite lograr el equilibrio entre las responsabilidades familiares y el logro de 
la independencia personal y laboral, (Cardella et al., 2020; Boz et al., 2016; McGowan et al., 
2012). Responsabilidades familiares, que tal como se afirma en el informe «Emprendimiento 



M a g d a l e n a  S u á r e z - O r t e g a  y  M a r I S a  F a r I ñ a - S á n c h e z

rev ISta pr ISMa SOcIal  nº 35 | 4º tr IMeStre,  Octubre 2021 | ISSn: 1989-346935 286

y Conciliación» (Andalucía Emprende, 2020), se consideran un condicionante para la gran 
mayoría de mujeres emprendedoras que tienen que dar respuesta a estas junto con las propias 
como empresarias. Según este informe, los principales apoyos para lograr esta conciliación 
vendrían de figuras cercanas del entorno familiar, manifestándose un vacío de apoyo institucio-
nal. 

En este sentido, Sabater (2018) plantea otra diferencia relevante por razón de género que 
se mantiene actualmente, que es «la feminización de los sectores económicos, que está muy 
extendido como concepto social» (p. 67). La mujer emprende más en comercio de moda, per-
fumería o estética y, los hombres, más en actividades de acción, armerías, construcción. Ligado 
a esta segregación vertical, este autor encuentra que las actividades económicas realizadas 
por mujeres, como el arte o el diseño, tienen una valoración social menor. Montero y Camacho 
(2018) también llegan a estas conclusiones en su estudio, señalando la segregación ocupacio-
nal existente. Por su parte, Cárdenas et al. (2018) en un estudio sobre las necesidades de las 
mujeres emprendedoras en Cuba, encontraron que estas mujeres tenían dificultades a la hora 
de acceder a la información, sobre todo aquellas que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad social. 

El informe llevado a cabo por el World Bank Group (Meunier et al., 2017) también pone de 
manifiesto la brecha de género existente entre las empresas de responsabilidad limitada y uni-
personales. En la mayoría de las economías analizadas, los propietarios de sociedades limita-
das son mujeres en menos de un tercio. Aunque en el caso de las empresas unipersonales hay 
más mujeres, solo tres de las economías analizadas, tienen un 50/50 de mujeres propietarias o 
similar. Diferentes estudios (EIGE, 2021; Montero y Camacho, 2018) indican que, la mujer ve 
obstaculizado su proyecto emprendedor al enfrentarse a dificultades para acceder a los recur-
sos existentes. Plantean obstáculos como el acceso a la financiación, las regulaciones comercia-
les, la falta de formación e información, barreras culturales, o las oportunidades de networking. 

En un estudio llevado a cabo por Khursheed et al., (2021), para analizar cómo determinados 
factores del ecosistema emprendedor dan forma al emprendimiento social, se llega a la conclu-
sión de que las mujeres son menos propensas a iniciar un proyecto emprendedor si no cuentan 
con una adecuada educación. Otros autores refieren el miedo al fracaso y la autoeficacia 
como importantes barreras que obstaculizan la inclinación de las mujeres a iniciar un proyecto 
emprendedor (Cardella et al., 2020; Noguera et al., 2013; Wieland et al., 2019). También la 
aversión al riesgo, el miedo a obtener un préstamo o activos de menor tamaño (Avolio, 2020). 
En un estudio de Guzmán y Kacperczyk (2019) se vio que las mujeres, en un 63%, tienen menos 
probabilidades que los hombres a la hora de obtener financiación (capital riesgo), motivado en 
gran parte por las diferencias de género. 

Estas barreras, de acuerdo con la literatura, «limitan sus opciones económicas, inciden ne-
gativamente en su situación social y, en última instancia, frenan el crecimiento y el desarrollo 
social.» (Montero y Camacho, 2018, p. 49). 

Considerando lo expuesto, para comprender cómo contribuyen las mujeres emprendedoras a la 
economía y sociedad de su comunidad, se precisa investigar sobre cómo perciben las políticas 
y recursos, su actividad emprendedora y qué barreras identifican. Existen pocos datos sobre el 
emprendimiento femenino rural y urbano en contextos europeos que muestren sus especificida-
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des desde su diversidad (Meunier et al., 2017). También, se muestran vacíos en esta área de 
estudios bajo enfoques cualitativos (Henry et al., 2016) que den cuenta del significado subjetivo 
que comporta los procesos de emprendimiento. Para responder a este propósito, en esta inves-
tigación se plantean los siguientes objetivos: 

1. Explorar y reflexionar sobre las políticas empresariales y los recursos para el emprendi-
miento femenino en los contextos seleccionados y desde la perspectiva de las mujeres. 

2. Comprender las percepciones que las mujeres participantes tienen sobre el emprendi-
miento y su situación emprendedora actual, identificando barreras y condicionantes en este 
proceso. 

3. Finalmente, proponer buenas prácticas para la intervención profesional favorecedoras 
del emprendimiento femenino.

El problema de investigación planteado recoge una temática actual y prioritaria desde las di-
rectrices europeas en materia de emprendimiento y política empresarial. Asimismo, responde a 
vacíos científicos al tratar de comprender las realidades de las mujeres emprendedoras desde 
una perspectiva cualitativa, dando cuenta del impacto subjetivo que tienen las políticas y recur-
sos para el emprendimiento. 

2. DISEÑO Y MÉTODO

Se estudia la perspectiva de las mujeres ante la política empresarial y su situación profesional 
frente al emprendimiento desde una perspectiva cualitativa; todo ello, al objeto de conocer y 
comprender la situación que viven las mujeres, y cómo ellas la narran e interpretan Específi-
camente, se trata de un estudio cualitativo basado en entrevistas abiertas, que permiten aunar 
descripciones y narrativas de las voces de las mujeres frente a la política empresarial compren-
diendo cómo les afecta a sus trayectorias profesionales emprendedoras (Stevenson, 1990, 
como se cita en Henry et al., 2016).

El ámbito de estudio se sitúa temporalmente en los últimos cinco años, en dos regiones europeas 
que, a pesar de mantener unas señas de identidad distinta y cultura idiosincrásica, comparten 
los criterios identificados como referentes en esta investigación. Concretamente, el estudio se si-
túa entre Reino Unido3 (Newcastle upon Tyne) y Andalucía, España (Sevilla-provincia), analizan-
do las percepciones de una muestra de mujeres emprendedoras sobre la política empresarial y 
sus experiencias y proyectos de emprendimiento en estas dos regiones específicas4. 

3 La salida del Reino Unido de la Unión Europea, también conocida comúnmente como Brexit, fue un pro-
ceso político que consiguió el abandono por parte del Reino Unido de su condición de Estado miembro 
de la Unión Europea, a fecha de 1 de febrero de 2020. En estos momentos ya se había hecho el trabajo 
de campo de esta investigación.
4 El nivel de competitividad de Reino Unido se sitúa en el puesto 5 en un ranking de 138 economías, 
estando España en el 32 (World Economic Forum [WEF], 2017). El nivel de sofisticación en los negocios 
e innovación sitúan a España el 29 y 42 respectivamente, con una posición al alza, siendo Reino Unido 
el 7 y 12 respectivamente (WEF, 2017). Este país posee un 9,3% de índice TEA, situándose entre los 
32/50 países evaluados (Bosma et al., 2020). España con un 6,2% TEA se sitúa en el número 44/50. 
Ambos países se encuentran por encima de la media europea.
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La muestra de participantes es seleccionada de manera intencional para dar respuesta a un 
estudio exploratorio sobre la realidad emprendedora de las mujeres. Estas se seleccionan en 
calidad de expertas en su propia experiencia en emprendimiento femenino en cualquiera de 
sus fases y, aunque reducida, se muestra suficiente para producir descripciones lo más ricas 
posibles basadas en las experiencias vividas, atendiendo a los perfiles que interesa representar 
(Roelsgaard, 2020)5.

Atendiendo a los contextos, Reino Unido se compone de cuatro países: Inglaterra, Irlanda del 
Norte, Escocia y Gales. En los últimos 20 años, el Noroeste de Inglaterra ha ido transformando 
su economía de carácter industrial a una basada en la investigación, el desarrollo en ciencias 
de la vida, la salud, la energía, la tecnología y la sostenibilidad, surgiendo como una zona con 
relevancia para el emprendimiento femenino (Business Matters, 2020). Aunque comparada con 
el resto de las regiones del Reino Unido es la cuarta, con el 27% de empresas fundadas por 
mujeres. En el Plan Estratégico Económico de la región (North East Local Enterprise Partnership, 
2019) se fijan como objetivos para el 2021, trabajar con grupos poco representados, como 
las mujeres, para mejorar las posibilidades de crecimiento de sus proyectos emprendedores y 
garantizar el acceso a la financiación y los apoyos en el medio rural. 

La ciudad de Newcastle upon Tyne es el hogar de casi ocho mil empresas, considerándose una 
de las ciudades de mayor crecimiento del sector tecnológico y la mejor para trabajar (Newcast-
le City Council, s.f.), con estrategias para el impulso del emprendimiento en los próximos años 
(Planning for the Future. Core Strategy and Urban Core Plan for Gateshead and Newcastle upon 
Tyne 2010-2030, Newcastle City Council y Gateshead Council, 2015). 

Existen muchos recursos dirigidos al asesoramiento, refuerzo de la financiación, formación, 
creación de incubadoras, espacios emprendedores, y exploración de los nuevos mercados, 
todo ello a través de entidades, como Business and Intellectual Property Centre, North East 
Growth Hub Website, Skills Hub en Newcastle City Library, o PNE Enterprise (Newcastle City 
Council, s.f.). Existe un programa de mentoría ofrecido por la Corporación del Banco Santander 
para mujeres líderes empresariales y la organización benéfica The Millin Charity (https://www.
themillincharity.co.uk), que realiza acciones formativas y ofrece ayuda para buscar financiación 
y experiencias reales a mujeres emprendedoras vulnerables. 

Por su parte, Andalucía es una de las 17 comunidades que conforman el territorio español, 
siendo Sevilla su capital. Se encuentra entre las tres comunidades españolas con más perso-
nas emprendiendo en 2019. En el contexto rural se desarrolla una parte importante de estos 
proyectos emprendedores. Hay que indicar que el porcentaje de mujeres rurales implicadas en 
procesos emprendedores es mayor a partir de los 35 años, destacando la franja de 45 a 54 
años con un 36,8% frente al 28,6% en ciudad, y la franja de 55 a 64 años con un 26,3% frente 
al 11,9%. El nivel de estudios, sin embargo, es mayor en los niveles de secundaria y superior 

5 Su propósito es la delimitación de los principales dilemas, desafíos y tensiones que permitan posterior-
mente plantear un estudio en profundidad sobre el tema. En estos momentos se está concluyendo el traba-
jo de campo de esta segunda fase en profundidad, correspondiente a la Tesis Doctoral «El desarrollo de 
la carrera emprendedora en contextos europeos con impacto emprendedor: competencias, necesidades, 
mejoras y buenas prácticas desde la perspectiva de sus protagonistas»; inscrita en el Proyecto I+D+i de 
referencia en el que se enmarca este estudio (Hace referencia a fuente de financiación, nota 1).
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en las mujeres de entornos urbanos, aunque en el nivel de postgrado, vuelven las mujeres de 
entornos rurales a superar con un 15,8% frente al 2,5% (Navarro et al., 2020). 

En relación con sus políticas, en la Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del 
Emprendimiento (2018), se indica que las políticas económicas y servicios de asesoramiento 
de la Junta de Andalucía deben orientarse hacia la igualdad como un factor competitivo que 
potencia la productividad. El acceso a la financiación debe tener líneas específicas en el caso 
de iniciativas emprendedoras femeninas, así como la puesta en marcha de microcréditos. Ade-
más, se debe promocionar, reconocer y apoyar el emprendimiento individual femenino. En el 
borrador del I Plan General de Emprendimiento en Andalucía se indica que este será «una hoja 
de ruta» para favorecer la cultura emprendedora, partiendo del compromiso y la promoción de 
la igualdad de género. Igualdad en el acceso y el disfrute de los apoyos independientemente 
del momento y del contexto (Junta de Andalucía, 2020). 

En el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía, novena versión (Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente et al., 2020), se prioriza el desarrollo de actuaciones y servi-
cios de asesoramiento que ayuden a las mujeres. Se indica que se debe mejorar su cualificación 
profesional para facilitar su incorporación al mercado laboral reduciendo el desempleo. Entre 
los recursos existentes para favorecer y apoyar a las mujeres emprendedoras, destacan la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias del Aljarafe y Doñana, el Observatorio Virtual de Género, los 
proyectos Mujer Rural y Rural Joven y, la Fundación Pública Andaluza, Andalucía Emprende, 
entre otros muchos. Con respecto a sus recursos específicos cabe citar, entre otros: AFAMMER 
Sevilla; el Centro de Recursos Empresariales CREA; la Cámara de Comercio de Sevilla; y, el 
proyecto AUREA US’ PROGRAM. 

Específicamente en Sevilla, a fecha de diciembre de 2020, se obtienen cifras de desempleo 
del 22,44%, siendo las de Andalucía del 22,7%. Las cifras de desempleo masculino son del 
20,14%, frente al de las mujeres del 25,14% en Sevilla, 18,98% de hombres y el 27,27% de 
mujeres en Andalucía (Instituto Nacional de Estadística, s.f.). Su índice TEA es superior en el 
caso de las mujeres que en el de los hombres, con un 7,6% y 7,2%, respectivamente. En cuanto 
a la intención de emprender (Liñán et al., 2019), la tasa de los hombres es del 6,5% mientras 
que la de las mujeres es del 5,8% Una brecha de género del 0,7% que es inferior a la de Espa-
ña, con un 2,2% y de Andalucía con un 1,8%. Sevilla supera la media nacional y regional en lo 
referente a las percepciones de buenas oportunidades para emprender, siendo esta del 59,5% 
en el caso de los hombres que están emprendiendo y del 35% en el caso de las mujeres. Para 
desarrollar todo este emprendimiento cuenta con proyectos de aceleración como son «El Cubo 
de Telefónica, el programa Minerva de Vodafone y la Junta de Andalucía, la Tecnoincubadora 
Marie Curie o el programa CREA del Ayuntamiento de Sevilla» (Pymes Magazine, 2020).

La muestra está conformada por un total de 14 mujeres procedentes de Newcastle y Sevilla 
(8 y 6, respectivamente). Específicamente, las mujeres pertenecientes al primer caso son mu-
jeres emprendedoras que, en el momento de la entrevista residen o se encuentran en proceso 
de incubación y búsqueda de financiación en esta ciudad. La mayoría de estas participantes 
poseen estudios de grado o máster. Cuatro de ellas están estudiando el Máster de Innovación, 
Creatividad y Emprendimiento en la escuela de Negocios de la Universidad de Newcastle. Una 
de ellas tiene estudios de Grado Superior de Formación Profesional (de la rama de cocina), 
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otra participante tiene un Máster en Farmacia, otra un Grado en Marketing y Negocios y, la 
última ha finalizado el Máster de Innovación, Creatividad y emprendimiento en la escuela de 
Negocios de la Universidad de Newcastle. Con respecto a la edad, cinco mujeres se encuen-
tran en la franja de 20 a 29 años y las restantes en la franja de 30 a 39, situándose la media 
de edad en los 32 años. Seis participantes son extranjeras, procedentes de Rusia, Indonesia, 
China, Ruanda, Pakistán y Colombia, y el resto de las participantes son británicas. En relación 
con su proyecto, las participantes estudiantes se encuentran en el proceso de ideación de un 
proyecto emprendedor, teniendo una de ellas experiencia previa en emprendimiento. Las otras 
cuatro participantes están en diferentes fases de su start-up. En cuanto a los sectores donde estos 
proyectos se van a desarrollar, todos pertenecen al sector servicios: comida, espacios, textil, 
productos veganos, salud mental, red de contacto de expertos.

Por su parte, las 6 mujeres que se incluyen en el segundo caso son mujeres que viven en distintos 
municipios de la provincia de Sevilla (áreas municipales/rurales de la Sierra Norte, la Campiña 
y el Aljarafe). Son mujeres adultas que no cuentan con formación universitaria y que presentan 
trayectorias laborales discontinuas y no consolidadas. Han tenido muchas dificultades para 
incorporarse al empleo por cuenta ajena de manera estable, tras dedicarse principalmente al 
desempeño de roles tradicionales de esposa, madre y cuidadora. En el momento de la entre-
vista, cuatro de ellas, se encuentran en proceso de mejora de empleo, realizan una formación 
profesional en distintos sectores y optan por el emprendimiento, principalmente por necesidad 
ante la escasez de oferta y posibilidades para el empleo por cuenta ajena. De las otras dos, una 
de ellas es emprendedora en transición y otra podría considerarse emprendedora consolidada 
con proyección de cambio en su proyecto tras una experiencia de fracaso. 

Sus edades oscilan entre 28 y 45 años, estando la media de edad en los 36 años. Todas 
han nacido y crecido en los contextos de referencia, y no han tenido movilidad laboral, y sus 
trayectorias profesionales se ubican en sectores tradicionales relacionados con el cuidado de 
personas dependientes, la limpieza, productos de esparto y frutales, cocina y alimentación, y 
atención al público. Algunas de ellas (4) tienen experiencias previas de emprendimiento fami-
liar y todas tienen referencias de emprendimiento en las regiones en las que se ubican. En estos 
momentos, todas menos una, inician sus proyectos profesionales emprendedores (emprendi-
miento naciente), con apoyo de entidades locales como ayuntamientos, puntos de información 
a la mujer, área de empleo y emprendimiento y asociaciones empresariales y de empresarias 
de la zona. En cuanto a los sectores donde estos proyectos se orientan, todos pertenecen al sec-
tor servicios: alimentación, viveros y productos fitosanitarios, textil, costura y venta al público, 
decoración y productos de esparto.

La selección e invitación de estas mujeres se ha hecho mediante un método de muestreo intencio-
nal, en consonancia con los criterios que interesaba tener representados en esta investigación y 
garantizando una representatividad estructural: selección de los contextos sobre indicadores de 
desarrollo emprendedor, facilidad de acceso, disponibilidad por parte de las mujeres, perfiles 
caracterizados por: estar en transición al emprendimiento, las características sociodemográfi-
cas (hijos/as o personas dependientes a su cargo, el nivel de formación académica previa, y la 
experiencia profesional previa). La búsqueda de informantes se fue haciendo hasta que se ga-
rantizó el criterio de saturación de la información. Como ya se indicó, la muestra queda confor-
mada con un número relativamente mínimo de mujeres participantes, aunque suficientes, y los 
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casos no se configuran de manera semejante en ambos contextos dada la diversidad intrínseca 
de estos. En primer lugar, porque esta cuestión es compleja y, en segundo lugar, porque interesa 
incluir en la investigación cierto grado de contraste y diversificación de posibles respuestas de 
las informantes. Estas facilitan datos de interés para orientar una segunda fase en el estudio con 
un carácter más profundo. Por último, debido al criterio de saturación de la información, en este 
estudio no fue necesario aumentar el número de informantes en cada caso.

Se optó por la entrevista en profundidad como estrategia para la recogida de datos. Las prin-
cipales dimensiones y categorías que incluye el guion son: a) Caracterización de la trayectoria 
emprendedora: país de procedencia, género y edad; nivel educativo, perfil profesional, ex-
periencia profesional emprendedora; b) Caracterización del proyecto emprendedor: etapa y 
características del proyecto, y sector de actividad; c) Conocimiento y valoración de las políticas 
y servicios de asesoramiento a emprendedores: conocimiento de políticas, valoración subjetiva, 
identificación de necesidades y demandas; conocimiento y funcionalidad de recursos, valora-
ción subjetiva, identificación de necesidades, puntos fuertes y débiles.

Ética. Esta investigación se desarrolló de acuerdo con las normas éticas que requiere todo pro-
ceso investigador de naturaleza cualitativa. Las mujeres participantes fueron informadas acerca 
del propósito, objetivos, procedimiento y requisitos de la investigación, así como sobre en qué 
consistiría su participación. Dieron su consentimiento para participar voluntariamente con el 
compromiso de confidencialidad de la información, anonimato y protección de datos. En todo 
momento se garantizaron los derechos y libertad de las mujeres participantes, manteniéndose 
informadas durante las distintas fases del proceso de investigación.  

3.  TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

El trabajo de campo se desarrolló de acuerdo con las siguientes fases: 

1) Una vez que se accede a las participantes, lo que se hace mediante la asistencia a distin-
tos eventos de promoción del emprendimiento o acciones formativas y profesionales para 
el estímulo empresarial mediante diversas entidades locales, se establecen reuniones con 
las mujeres informándolas de los objetivos y características del estudio, se valoran las po-
sibilidades de colaboración y se firman los correspondientes consentimientos informados. 

2) Se aplica la entrevista, que adopta un carácter abierto, narrativo y reflexivo. Las entre-
vistas son grabadas previa autorización de las mujeres participantes. 

3) Las entrevistas son transcritas y analizadas. En el caso de las participantes de habla 
inglesa, la entrevista grabada es transcrita a través de la aplicación Otter.ai en su versión 
Premium (https://otter.ai). Una vez revisadas las transcripciones son subidas al software 
NVivo Plus 12 en su versión para Windows (https://cutt.ly/OcnPKRG). 

4) Las transcripciones son devueltas y negociadas con las mujeres, dándose una fase de 
complementación de información.

Con respecto al análisis de datos, toda la información recabada durante el trabajo de campo 
ha sido analizada individualmente y, al mismo tiempo, considerando los casos estudiados, 
desde una perspectiva contrastada. El análisis se realiza mediante la creación de un árbol de 
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categorías y subcategorías y posterior análisis de contenido, hecho conforme a las dimensiones 
y categorías – deductivas e inductivas, predefinidas y que emergieron en los discursos, espe-
cialmente de carácter narrativo –. Se utilizaron como apoyo las herramientas analíticas que 
proporciona el software NVivo. También se hizo uso de la triangulación como estrategia de 
integración y contraste metodológico, considerando los dos casos y las dimensiones principales 
del estudio. 

4. RESULTADOS

Se exponen seguidamente los hallazgos más relevantes obtenidos en el estudio, haciendo hin-
capié en los puntos convergentes y divergentes de los datos generados individualmente y desde 
el contraste de casos. El informe de resultados se ha organizado en dos secciones principales, 
atendiendo al problema y los objetivos. En la primera se presentan los resultados obtenidos 
por las mujeres acerca de su percepción sobre las políticas y recursos para el emprendimiento; 
en la segunda, se exponen las principales barreras y condicionantes sentidos por las mujeres, 
señalando algunas buenas prácticas para la intervención emprendedora.

4.1. POLÍTICAS Y RECURSOS PARA EL EMPRENDIMIENTO DESDE LA PERSPECTIVA 
DE LAS MUJERES

Se preguntó a las mujeres sobre las políticas y recursos para el emprendimiento, obteniendo 
su valoración general y reflexiones acerca del sentido y funcionalidad que estas tienen, de 
acuerdo con sus propias realidades. Los datos obtenidos ponen de manifiesto que las políticas 
para el emprendimiento son grandes desconocidas por las mujeres emprendedoras. En general, 
las mujeres participantes no especifican en sus discursos políticas concretas a nivel europeo, 
regional o local al ser entrevistadas. Más bien aluden a recursos o acciones específicas que se 
desarrollan en los contextos de referencia y que, en ocasiones, conciben de manera equivoca-
da. Se refieren, por ejemplo, a ayudas para la formación o estímulo empresarial, que se entien-
den como subvenciones directas para la empresa y no tanto como un elemento de innovación 
y mejora profesional. Por otro lado, las mujeres refieren la escasa utilidad de estas ayudas al 
considerarlas de manera puntual, sin tener una visión amplia y profunda de la realidad empre-
sarial femenina. 

A mí me dieron una pequeña ayuda que me sirvió para ampliar la empresa; hice un 
curso, la verdad interesante, pero corto, aunque la temática no estaba relacionada con 
lo que necesitaba (Mujer 4, Sevilla). En un primer momento recibí una ayuda para em-
prender, sin embargo, el proyecto inicial no funcionó y se puede decir que esa ayuda 
se perdió porque no tuve una segunda oportunidad (Mujer 3, Newcastle).

Realmente, oportunidades para emprender no hay muchas en la realidad, no veo que 
existan ayudas económicas que te permitan poner en marcha un negocio y mantenerlo 
al menos en los dos primeros años (Mujer 1, Sevilla).

Avanzando en el análisis sobre esta dimensión, los discursos de las mujeres de ambos grupos 
apuntan a un desconocimiento y una falta de comprensión de las políticas de emprendimiento; 
ellas perciben que estas no se ajustan a sus necesidades reales, especialmente en el caso de 
minorías étnicas y mujeres con situaciones personales más complejas. Además, en sus discursos 
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también visibilizan dificultades dada la falta de financiación o apoyo económico a pequeños 
proyectos empresariales. Y, refieren la falta de información sobre estas políticas especialmente 
para personas con más necesidades.

Porque para mí, las personas que diseñaron las políticas no comprenden las necesi-
dades reales de las personas que están tratando de ayudar, por ejemplo, hay algunas 
políticas que intentan ayudar a personas como las minorías étnicas...; por lo tanto, es 
posible que se preste más atención a esos empresarios con más poder adquisitivo que a 
otras personas que quieren emprender y tienen dificultades. Y sí, que tal vez no vayan a 
ganar mucho dinero, pero agreguen valor a la comunidad (Mujer 4, Newcastle).

Realmente mucha de la información no nos llega, y hay veces que llegan ayudas que no 
sirven, parece como si no conocieran nuestra realidad y luego te enteras de otras cosas 
cuando ya han pasado las convocatorias (Mujer 2, Sevilla).

También creo que necesitan más apoyo para sus proyectos, nos tenemos que preocupar 
por pagar las tarifas comerciales y muchos gastos generales antes de terminar de idear 
cualquier tipo de proyecto, no puedes desarrollar bien tu idea por estas limitaciones 
(Mujer 5, Newcastle).

Sin embargo, las mujeres de Reino Unido mencionan algunos de los efectos positivos que tienen 
estas políticas en cuanto al acceso a la información a través de la web del gobierno (Mujer 
2, Newcastle), el desarrollo de servicios de apoyo y algunos recursos procedentes de fondos 
europeos como «dinero» o «subsidios o ayudas» (Mujer 1, Newcastle). Pero, en sus respuestas 
aportan aspectos negativos, que pesan más que los anteriores, como son el carácter estricto que 
dificulta en algunos casos su estado como residente: «Creo que es estricto, sí. Me hizo sentir que 
después de cinco años de nuevas empresas o de trabajar aquí, es posible que no me convierta 
en un residente permanente.» (Mujer 3, Newcastle). Tan solo en un caso, aunque no se refiere 
a una política determinada, si se cita un «manifiesto» que acaba de salir publicado sobre em-
prendimiento: «Creo que acaba de salir en el telegrama de hoy, que fue como un manifiesto 
emprendedor» (Mujer 5, Newcastle). 

Con respecto a los efectos de las políticas de fomento del emprendimiento encontramos que, 
sólo dos mujeres - una de cada contexto cuyos proyectos se encuentran en fase de ideación -, 
valoran de forma clara las políticas: «Siempre facilitan y dan algún apoyo» (Mujer 1, Newcast-
le); «Sirven de puente para acceder a recursos que no conoces» (Mujer 6, Sevilla). El resto de 
las mujeres entrevistadas hacen valoraciones principalmente negativas destacando, sobre todo, 
la falta de apoyo sentida en el proceso emprendedor: 

Sinceramente, no te puedo decir que considero mejor esta política o la otra porque las 
desconozco, pero a mí me sirve mucho saber dónde puedo ir a preguntar cualquier 
duda, me da seguridad y me anima a continuar (Mujer 5, Sevilla).

En mi proyecto, la verdad es que es un proyecto de un grupo de mujeres, nosotras hici-
mos una formación en un sector tradicional de aquí del pueblo, y al final no encontrá-
bamos trabajo y decidimos emprender, y aquí estamos, ya llevamos un año y estamos 
ilusionadas; para nosotras es como si no fuera un trabajo porque lo pasamos muy bien, 
y ganamos algo, pero todo es pagar, hacemos exposiciones de los productos de espar-
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to y cerámica y así nos van conociendo y ganamos algo, ayudas, la verdad, no hemos 
tenido muchas (Mujer 6, Sevilla).

Todo lo que sean gastos en los primeros años el gobierno debería eliminarlos y reducir 
todos los impuestos que hay (Mujer 4, Newcastle).

Así que no pude acceder a nada porque, bueno, no es b2b, lo cual no tiene sentido 
para mí (Mujer 7, Newcastle).

Dos participantes (Mujer 3, Newcastle; Mujer 5, Sevilla) destacan la necesidad de dar segun-
das oportunidades a proyectos empresariales, pues esta cuestión niega la posibilidad real de 
mejora o puesta en marcha de proyectos. Con ello se visibiliza en los discursos el sentido del 
proceso emprendedor y la idea de éxito. Veamos cómo lo explican las mujeres entrevistadas, 
respectivamente: «Si emprende su actividad empresarial, si es la primera vez, si fracasa, es 
posible que no tenga la segunda vez para volver a hacerlo. Y tal vez el inversor no invirtió para 
animarle antes; puede aprender de los fracasos y volverse bueno»; «No todos los emprendi-
mientos tienen éxito a la primera, es más, muchos de las emprendedoras de éxito que conozco 
tienen detrás una historia de fracasos, y si no tienes apoyo real no puedes gestionar sola cómo 
impulsar o mejorar tu proyecto para que funcione». 

Los recursos para el emprendimiento son más familiares para las mujeres. Haciendo referencia 
expresa a estos, en las entrevistas se obtiene que todas las participantes conocen algún tipo de 
recurso en materia de emprendimiento y han utilizado en algún momento alguno de ellos; de 
hecho, a algunas de las mujeres de Reino Unido se accedió en una de las charlas para estudian-
tes y emprendedoras que organiza la Startup Career Service de la Universidad de Newcastle, 
a otras en el evento If you can then we can y en el de Ignite. Por su parte, a algunas de las 
mujeres de Sevilla, se accedió en un desayuno de emprendedoras a nivel local, coworking, y 
en servicios de asesoramiento para emprendedores/as. 

Y así, el Nordeste realmente tiene una plétora de opciones cuando se trata de acceder 
al apoyo (Mujer 5, Newcastle).

Startup Career Service... es realmente útil (Mujer 3, Reino Unido).

Las clases donde adquirir «conocimientos» y «networking» son clave (Mujer 4, 5, New-
castle).

(...) la asociación de mujeres empresarias es un punto de apoyo fuerte, bueno, la aso-
ciación y toda la red de mujeres que ya tienen montadas empresas y están activas 
(Mujer 5, Sevilla).

Se hacen cursos, foros de emprendimiento, y ahí van empresas y contactan, eso es muy 
interesante, a mí me gustaría conocer otras empresas de mi sector y ver cómo enfocan 
los viveros y saber más de los productos fitosanitarios y así innovar; es muy positivo que 
otros profesionales te asesoren, te den ideas y compartan contigo recursos, más cuando 
estás empezando y todo es nuevo (Mujer 6, Sevilla).

Los desayunos de empresarias sirven mucho porque compartimos experiencias con 
otras mujeres, pero también con mujeres empresarias que ya han emprendido y tienen 
sus empresas funcionando (Mujer 2, Sevilla).
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Yo he participado en los premios de emprendimiento del Ayuntamiento, y mi empresa 
ganó el primero por ser un negocio liderado por mujeres, fue una ludoteca-academia; 
nos dio difusión en el pueblo y nos ayudó en su momento (Mujer 6, Sevilla).

El coworking, que son espacios que ayudan porque los costes son compartidos y todas 
las empresas nos apoyamos, aumentan los clientes, los contactos, la difusión, porque la 
red se amplía, ya no es la tuya solo (Mujer 4, Sevilla).

Comprobado que utilizan estos diferentes recursos, se quiso saber si consideran que estos res-
ponden a sus necesidades. Y, en este sentido, en los datos ofrecidos por las mujeres se encuen-
tran algunos efectos positivos. De entrada, se aprecia que los recursos son mejor valorados que 
las políticas. Concretamente, la participante (Mujer 2, Newcastle) indica que la Career Office 
de la universidad ofrece ayuda si la idea es apropiada y, en ese caso, te asesoran en todos los 
pasos. Así como el sitio web de la universidad, donde también encuentran información muy útil 
«Mucha información y de hecho puedo acceder». También esta participante considera que reci-
be ayuda «muy real y apoyada». Otras participantes hablan de la importancia de las conexio-
nes, así la participante (Mujer 1, Newcastle) comenta que, les ayudan gracias a su amplia red, 
«Ellas tienen una red extensiva, por lo que es probable que te conecten» y (Mujer 4, Newcastle) 
indica que los eventos sí responden y conectan con gente que «quiere hacer algo como tú». 

La participante (Mujer 5, Newcastle) advierte de una situación peculiar que se puede dar al 
acceder a estos tipos de servicios, y es el encontrar personas que te ofrecen ayuda y después 
desaparecen. En el caso de una mujer del grupo de Sevilla, también se aporta información 
específica sobre dificultades para desarrollar un proyecto emprendedor, que tiene que ver con 
la falta de control sobre el exceso de oferta en un mismo sector con demanda limitada, lo que 
hizo que tuvieran que cerrar su empresa después de años de esfuerzo y reconocimiento por su 
trayectoria como mujer emprendedora.

Y también he estado en situaciones en las que la gente ha dicho, ya sabes, ya sabes, 
puedes ponerte en contacto con cualquier cosa que siempre estará aquí y luego, de 
repente, desaparecen de la faz de la tierra y eso es todo (Mujer 5, Newcastle).

(...) finalmente tuvimos que cerrar la empresa porque era insostenible, crearon otra más 
grande en el pueblo así que no pudimos ser competitivas con los recursos que teníamos 
en ese momento, éramos sólo dos personas y llevábamos años luchando por mantener 
la empresa y obtener algunos beneficios (Mujer 6, Sevilla). 

En relación con los aspectos que las mujeres participantes consideran positivos, se encuentran 
puntos de acuerdo sobre la funcionalidad de las redes de contacto y las posibilidades de conec-
tar con otras personas valiosas para su proyecto, personas que están haciendo lo mismo que 
ellas «entonces conoces gente en términos de, así conoces gente que quiere hacer algo como 
tú» (Mujer 4, Newcastle). También las participantes (Mujer 3, 6 Newcastle) destacan lo positivo 
que tiene ir a eventos donde entran en contacto con inversores. Las participantes (Mujer 2, 3 
Newcastle) aluden a la accesibilidad a diferentes recursos y el asesoramiento «Me refiero a la 
accesibilidad. Es realmente genial» (Mujer 2, Newcastle). 

Las mujeres de Sevilla aluden a la necesidad de orientación en todo el proceso «necesitando de 
ayuda tanto al principio cuando tienes una idea y no sabes cómo ponerla en marcha, y también 
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cuando ya estás en ello y ahora lo difícil es cómo mantenerlo en el mercado y seguir innovando, 
ahí ya me pierdo y eso genera miedos» (Mujer 3, Sevilla). También las mujeres refieren algunas 
entidades y programas con relevancia para el emprendimiento. Las mujeres de Reino Unido 
destacan sitios web como Innovate UK, aceleradoras como Ignite o la experiencia Newcastle 
Startup Week, y las mujeres de Sevilla señalan redes de emprendimiento y plataformas de for-
mación, vinculados a los recursos de la Junta de Andalucía para emprendedores/as. 

En términos de búsqueda de oportunidades, colaboración y donaciones; en términos de 
comenzar realmente a la carne de una idea; gran evento de una semana que pasa por 
las diferentes etapas de inicio; Le enseñaron cómo hacer un análisis amplio del cliente 
en términos de, usted sabe, tener una idea de cuántas personas desea hablar y saber 
con quién debe hablar (Mujer 5, Newcastle).

La red de contactos, el Instituto Andaluz de la Mujer y Andalucía Emprende tenían una 
red de emprendedoras; estos recursos ayudan porque te informan y estás en contacto 
con otras mujeres emprendedoras con más experiencia, para mí esto fue lo que más me 
sirvió pues generas una relación familiar y un apoyo constante (Mujer 3, Sevilla).

Las plataformas de teleformación para mujeres empresarias son muy importantes, a mí 
me sirvieron mucho sobre todo cuando tuve a mi hijo y tenía menos tiempo o posibili-
dades para hacer cursos o asesorías presenciales; de ellas salió un grupo de mujeres 
que siempre estamos en contacto y nos apoyamos para lo que necesitamos (Mujer 1, 
Sevilla).

En cuanto a qué aspectos mejorarían en relación con estos recursos, las mujeres destacan su 
descoordinación y la necesidad de aumentar los apoyos reales en toda la vida de un proyecto, 
pues «de nada sirve contar con apoyo al principio y luego que el proyecto muera» (Mujer 3, 
Sevilla). «Más apoyo para mujeres y no solo mujeres en tecnología o mujeres en STEM» (Mujer 
5, Newcastle). Más mujeres inversionistas y más fuentes de guía y financiamiento, especialmen-
te en una variedad de regiones específicas (...) apoyo más realista (Mujer 5, Newcastle). 

A un nivel más profundo, se observa cómo las mujeres destacan la importancia de generar y 
sostener desde la gobernanza local proyectos emprendedores que aporten valor, desarrollo e 
innovación en el entorno, con impacto social para las personas y garantes de la sostenibilidad 
del desarrollo local. En este sentido dibujan transformaciones recientes donde se da movili-
dad de personas de otros contextos para emprender nuevos proyectos, al tiempo que muchas 
mujeres participantes de Newcastle son inmigrantes (si recordamos, seis participantes son ex-
tranjeras, procedentes de Rusia, Indonesia, China, Ruanda, Pakistán y Colombia, sólo 2 son 
británicas), y buscan allí nuevas oportunidades de desarrollo profesional y empresarial. 

Cuando me planteo emprender la verdad es que lo hago inicialmente por motivación 
e ilusión, por aportar en mi pueblo algún servicio que sirva para la gente, que aporte 
desarrollo al pueblo y por supuesto con la intención de que se mantenga en el tiempo. 
Muchas pequeñas empresas están desapareciendo, y aunque ahora viene gente de 
fuera a emprender aquí buscando también un proyecto de vida más saludable y soste-
nible, lo cierto es que mi sensación es que nos quedamos sin recursos que generen un 
bien social, lo que hace que la gente joven salga del pueblo a comprar y divertirse, esto 
es un problema, no todo es el dinero, aunque se necesite para vivir (Mujer 2, Sevilla).
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Vine aquí buscando mejores oportunidades laborales y una vida mejor, como mucha 
gente que sale de sus países. Buscaba formarme en algún sector, que me permitiera 
oportunidades de negocio que pudiera mantener y así hacerme una trayectoria… la 
gente no se da cuenta muchas veces que los trabajos son vehículos que sirven para el 
desarrollo de las sociedades y la ciudadanía, lo haces por dinero claro, pero también 
hay un aspecto muy importante relacionado con la pasión que tú pones, con el sentido 
que tú le das a tu proyecto, a tu vida, y en ello me ayudaron otras mujeres y formamos 
un grupo como de ayuda (Mujer 8, Newcastle).

Las mujeres, en general, sostienen negocios más pequeños y manifiestan interés por otros temas, 
desde una perspectiva más centrada en la vida, en el mantenimiento de las tradiciones, en el 
aprovechamiento de los recursos o en la generación de bien común. De la misma manera, las 
relaciones que mantienen no son estrictamente económicas sino caracterizadas por la sorori-
dad, una constante mantenida en los discursos al referirse a los recursos para el emprendimien-
to y a sus experiencias concretas. 

4.2. CONDICIONANTES PERCIBIDOS POR LAS MUJERES PARA SU 
EMPRENDIMIENTO 

Desde las percepciones de las mujeres sobre las políticas y recursos para el emprendimiento, se 
indagó en las barreras y condicionantes sentidos en el proceso emprendedor. Considerando los 
datos aportados en las entrevistas, las mujeres narran una situación donde la red de contactos 
es clave para potenciar su emprendimiento. Sin embargo, aunque esta red se dibuja principal-
mente como oportunidad, también es percibida por algunas informantes como obstáculo, sobre 
todo en lo referente a la unidad familiar. La familia es sentida como aspecto facilitador a la vez 
que limitador del emprendimiento femenino. Se explican en los siguientes discursos: 

Toda la red de contactos es fundamental, es importante ir creando una agenda con con-
tactos del sector, pues eso ayuda mucho. Esa red sirve de apoyo, pero en mi opinión los 
apoyos más importantes son los de la propia familia, los de las personas que te rodean 
y te hacen el día a día más o menos sencillo. Aquí la familia a veces es una limitación, 
sobre todo en mujeres en las que recae todo el peso de labores domésticas y responsa-
bilidades de hijos y personas mayores (Mujer 5, Newcastle).

La familia supuso un apoyo importante porque, de hecho, mis padres también son autó-
nomos, hemos tenido toda la vida el negocio de ropa y saben lo que supone. A mí me 
han ayudado mucho, pero por otro lado, cuando tuve a mi hijo fue más difícil porque al 
estar mis padres y mi marido trabajando, tenía que buscar alternativa para el cuidado 
de mi hijo, y ahí me vino bien poder reducir horarios, trabajar menos horas al menos 
mientras el niño fue pequeño, porque ahí siempre dudas si trabajar o cuidar de tu hijo, 
o trabajar y pagar con tus ganancias una ayuda en cada, luego con la guardería ya 
la situación cambia… intentas apuntarte a todos los cursos, eventos, jornadas que ves 
que te interesan y ahí tuve que reducir también, iba corriendo a todos los sitios, pero lo 
mantuve a medio gas por una época (Mujer 1, Sevilla).

Las mujeres también ponen de relieve en las entrevistas la falta de ayudas económicas que 
apuesten realmente por el emprendimiento, especialmente por el emprendimiento femenino 
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sostenible. Demandan apoyo financiero para todo tipo de proyectos, independientemente de 
su magnitud y propósito, «no sólo para los más rentables económicamente» (Mujer 5, Sevilla). 
También demandan que se refuerce el comercio local, otorgando financiaciones propias y un 
asesoramiento más realista en estos contextos. Se observa cómo las mujeres destacan el valor 
social y bien común que generan los proyectos empresariales. Además, señalan su rentabilidad 
económica no siendo este el elemento central que las guíe, lo que parece confrontar con la 
realidad empresarial existente. 

Hay poca financiación real para las PYMES, aunque no todo es el dinero, también nece-
sitas ver qué proyecto puede ir mejor, qué idea, y cómo ponerla en marcha, y después 
mantenerlo, que no sé lo que es más difícil (...), necesitas especialistas que sepan de la 
evolución del negocio, de los sectores más innovadores (Mujer 1, Sevilla).

Las aceleradoras de empresas ayudan como a.… despegar, sin ayuda te desmotivas 
y haces esfuerzos que no sirven, claro que también tienes que saber dónde están esos 
apoyos porque yo al principio desconocía muchos recursos, tampoco sabía que se po-
día buscar inversores para tu proyecto (Mujer 5, Sevilla).

(…) también ocurre que a veces descartan unos proyectos y sólo le dan financiación a 
los que consideran más rentables, se guían por la economía y no por otros elementos, 
como puede ser la idea, lo que aporte al pueblo o el beneficio que haga; un proyecto 
puede tener valor no sólo por el dinero que genere sino también por el bien que haga 
a las personas (Mujer 4, Sevilla).

Por otro lado, las mujeres informantes aluden a la falta de información, pues desconocen muchas 
políticas y recursos existentes en materia de emprendimiento; circunscribiéndose fundamental-
mente a sus contextos inmediatos, como ya se ha puesto anteriormente de referencia. Asimismo, 
refieren la importancia de la formación y orientación profesional, sentida como facilitadores 
del emprendimiento, y cuya carencia es percibida como obstáculo esencial. La mayoría de las 
mujeres de Newcastle destacan la necesidad de contar con formación y asesoramiento más 
especializado, mientras que las mujeres de Sevilla, en su mayoría, destacan que estos recursos 
cubren sus necesidades básicas, suponiendo nuevos aprendizajes. 

Ya sabía bastante sobre negocios, y sé cómo son las pérdidas y ganancias, por eso 
tener información es tan importante… la experiencia que tú tienes también es un grado 
pues te sirve de refuerzo ante las dificultades (Mujer 7, Newcastle).

Cuando quieres crear un proyecto, te das cuenta de lo importante que es la formación; 
yo no fui a la universidad y aunque no es necesario para lo que quiero hacer sí que se 
nota en habilidades, y también tener un título como carta de presentación (...) Por eso 
para mí toda la orientación que nos dan me sirve mucho y supone nuevos aprendizajes 
(Mujer 5, Sevilla).

Los aprendizajes realizados en los cursos son muy importantes, aunque a veces me he 
sentido sola en algún momento pues no sabes muy bien qué decisión tomar, y no estás 
segura si será la mejor o no; por otro lado, he necesitado de profesionales o gente ex-
perta que te asesore (Mujer 3, Newcastle).
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Las mujeres de ambos contextos destacan la importancia de tener eficientes mentores y una red 
donde poder entrar en contacto con ellos. Destacan la necesidad de formación y asesoramiento 
constante, incluyendo vías para la innovación y gestión de competencias relativas a cualquier 
proyecto y en cualquier fase, especialmente en emprendimiento naciente; como puede apre-
ciarse, de manera concreta, las mujeres destacan carencias en el dominio de aspectos legales, 
contratación, financiación, marketing, planificación y evaluación de acciones y liderazgo. 

Las dificultades las encuentras en cualquier momento, pero al principio tienes muchas 
dudas, necesitas a alguien que te ayude, que esté contigo y te ayude a hacer el proyec-
to, a resolver dudas, a buscar recursos y encontrar respuesta a tus necesidades, que son 
muchas. Desde los aspectos legales, económicos, toda la gestión, publicidad, financia-
ción, etc. (Mujer 5, Newcastle).

(...) si yo no tengo ni idea de lo básico, no sé cómo guiar un equipo (…) (Mujer 4, 
Sevilla).

Eché en falta un profesional que tuviera siempre a la mano, pues al principio me ayudó 
un técnico, pero fue una reunión y ya no tuve más contacto, estaría bien una ayuda du-
rante todo el proyecto por si algo no va bien, que es lo más lógico, tengas la seguridad 
de saber cómo resolverlo; de otro modo el proyecto peligra, que es lo que me pasó a mí 
una vez y después de tanto esfuerzo cambié de proyecto, y eso desmotiva y te termina 
quemando (…) Luego es que hay cosas que no sabes cómo hacer, por ejemplo necesitas 
ser líder, sobre todo cuando implicas a otras personas pero también si quieres promo-
cionar tu proyecto, y para eso hace falta formación (Mujer 6, Sevilla).

En general, los resultados aportados muestran que las políticas y los recursos no responden a 
las necesidades reales de las mujeres, son escasos y no garantizan la sostenibilidad del desa-
rrollo local. Las mujeres refieren factores condicionantes, planteando el necesario desarrollo 
de procesos de formación emprendedora, con capacidad de impactar socialmente desde una 
perspectiva más responsable y comprometida con el bien común.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Las mujeres aportan en el estudio una rica información acerca de cómo valoran la política em-
presarial y el emprendimiento desde sus situaciones particulares. Aunque puede comprobarse 
que las políticas empresariales son grandes desconocidas para ellas, también identifican diver-
sidad de recursos, aunque no todos suelen ser utilizados. Esto pone de manifiesto una clara falta 
de difusión de las políticas y medidas de emprendimiento, pues se constata que estas no llegan 
a las mujeres participantes o, cuando llegan, lo hacen tarde (Sánchez et al., 2021). Un aspecto 
innovador que se encuentra al respecto es que las mujeres utilizan los recursos que conocen (por 
ejemplo, los desayunos de empresarias, co-working, o eventos informativos) para organizarse 
entre ellas y responder colectivamente a sus demandas y buscar alternativas más viables. Estas 
necesidades ya se reflejan en el l Plan de Acción sobre el Espíritu Empresarial 2020 (European 
Commission, 2013). Esta carencia de apoyo institucional lleva a algunas mujeres a sentirse fra-
casadas ante la falta de opciones y apoyo real, lo que se agudiza en situaciones de proyectos 
emprendedores pequeños con matiz social. 
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Además, las mujeres han evidenciado que las políticas y recursos no responden a sus necesida-
des concretas (Ahl y Marlow, 2021), demandando mayor apoyo para proyectos empresariales 
(pequeñas empresas, con impacto social en sus comunidades); resultados coincidentes con el 
trabajo de Avolio (2020). Por su parte, Mora y Martínez (2018) plantean la necesidad de inte-
grar una cultura emprendedora como valor propio de la identidad territorial. 

Las mujeres destacan situaciones de emprendimiento caracterizadas por la segregación vertical 
y horizontal, lo que coincide con los estudios de Elam et al. (2020) y Ward (2021), quienes 
indican sesgos en la elección emprendedora hacia ámbitos tipificados. Estos se relacionan en 
mayor medida con la educación, los servicios sociales, el bienestar y la belleza y los sectores 
tradicionales, como ocurre en el caso de las mujeres participantes. Se descubre, asimismo, que 
las políticas empresariales actuales no son suficientes para las mujeres, están descoordinadas 
y no garantizan la sostenibilidad, especialmente del desarrollo local (Ahl y Marlow, 2021). 
Sin embargo, un aspecto innovador que se encuentra al respecto es que, cuando las mujeres 
ejercen de líderes y se sienten empoderadas son capaces de gestionar ideas empresariales 
innovadoras, aunque estén marcadas por aspectos de género.    

El tipo de recursos que ellas refieren resulta reiterativo, presentando dificultades para iniciar pro-
yectos emprendedores exitosos y que permanezcan en el tiempo. Tampoco encuentran financia-
ción y apoyo para muchas de sus ideas al no considerarse rentables económicamente (Montero 
y Camacho, 2018). De manera concreta, las mujeres refieren algunos de los programas de fo-
mento del emprendimiento que tienen activos en las zonas de referencia, algunas subvenciones 
y recursos de apoyo, como aceleradoras, spin-off, y distintas opciones de networking. También, 
las mujeres evidencian recursos específicos que utilizan, los cuales incluyen acciones de mento-
ría y apoyo específico (Ifempower, 2019; Wegate, 2021). Estos recursos son utilizados por las 
mujeres principalmente en las fases iniciales del proyecto emprendedor; sin embargo, las nece-
sidades también se constatan en momentos posteriores, segundas oportunidades de proyectos, 
o desarrollo e innovación de estos, reclamando entonces un mayor apoyo formativo y orienta-
dor (Cedefop, 2020; European Commission, 2020), a la vez que mayor compromiso político 
para que los proyectos y sectores de emprendimiento estén equilibrados según la oferta y la 
demanda. Estos resultados son coincidentes con otros estudios, como los del European Institute 
for Gender Equality (2021) y Ward (2021). Un aspecto innovador encontrado son las distintas 
fuentes de financiación de los proyectos centradas en ideas y mecanismos locales impulsados 
por las propias mujeres y que reciben el apoyo de la comunidad.  

En el proceso emprendedor, las mujeres perciben una serie factores condicionantes que actúan 
como facilitadores y limitadores, lo cual es puesto de relieve también en otros estudios (Carde-
lla et al., 2020; Montero y Camacho, 2018; Ortiz, 2017). En este, las mujeres visibilizan la 
influencia de los factores económicos, las redes de contacto, las experiencias previas, y las re-
laciones de sororidad con otras mujeres y con el entorno, la falta de información sobre políticas 
y recursos para el emprendimiento y la carencia en formación emprendedora; todas estas son 
variables que la literatura revela de gran impacto sobre el emprendimiento femenino (Wu et al., 
2019; González-Sánchez et al., 2020). 

Particularmente, se obtiene que la familia sea, al mismo tiempo, apoyo y factor limitante para 
las mujeres. Aunque en el caso de las mujeres participantes la carga familiar actúa como limi-
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tación clara frente al emprendimiento. Y, es que, como plantean Sabater (2018), Bhagchandka 
(2019) o Dal y Paoloni (2020), las barreras de género se presentan cada vez más sutiles, dada 
la interacción de factores que caracterizan las trayectorias emprendedoras de las mujeres con 
la esfera familiar y la socialización del rol de género. Esto es algo que se evidencia en los 
resultados encontrados, coincidiendo con Sabater (2018), cuando plantea que, «el contenido 
del imaginario social de la mujer empresaria gira en torno a la compatibilidad con el doble tra-
bajo doméstico y extra-doméstico, que supone un gran sacrificio porque implica la sobrecarga 
de funciones.» (Sabater, 2018). Así, se obtiene que las mujeres participantes llegan a ver su 
emprendimiento como una opción laboral que les permite lograr cierto equilibrio entre las res-
ponsabilidades familiares y el logro de la independencia personal y laboral (Boz et al., 2016; 
Cardella et al., 2020; McGowan et al., 2012). En el desarrollo de sus proyectos se percibe que 
realmente esto no es así, pues en ocasiones para lograr este cierto equilibrio son las propias 
mujeres quienes han tenido que gestionar los recursos con fondos propios. Esto muestra que las 
tareas y demandas familiares siguen siendo principalmente realizadas por mujeres, lo que se 
ha acentuado por la Covid-19 con el teletrabajo.

También se ha puesto de relieve en este estudio que las mujeres son más dadas a perseguir el 
bien común, datos coincidentes con Montero y Camacho (2018). En un estudio llevado a cabo 
por Torcuato et al., (2017) la sororidad, considerada como práctica de integración y reconoci-
miento entre ellas, les ha permitido potenciar su crecimiento y desarrollo, visibilizar su trabajo 
en diversos espacios y proyectos. Destacan las positivas consecuencias que tiene para el em-
prendimiento que las mujeres compartan sus problemáticas (Torcuato et al., 2017, p. 135), algo 
que las mujeres participantes de este estudio reclaman en los programas y recursos que valoran. 
En todo ello, las mujeres subrayan la importancia de la educación emprendedora (Khursheed et 
al., 2021), así como la falta de formación que sienten sobre el desarrollo de competencias de 
gestión de la carrera emprendedora; resultados coincidentes con Suárez-Ortega et al., (2014-
2018) al estudiar el diseño de la carrera y la gestión del talento emprendedor en una muestra 
española. 

Las mujeres evidencian dificultades para el liderazgo femenino (European Network for Rural 
Development, 2019), el establecimiento de networking (Cárdenas et al., 2018), y la obtención 
de financiación, donde se justifican factores debidos al género (Guzmán y Kacperczyk, 2019). 
Por otro lado, las mujeres destacan el miedo al fracaso de los proyectos que emprenden y en 
relación con su autoeficacia y autodeterminación empresarial, la aversión al riesgo y el miedo 
por la no obtención de créditos y la falta de apoyo para sus proyectos. Estos resultados son 
coincidentes con los estudios de Noguera et al. (2013), Cárdenas et al. (2019), Avolio (2020) 
y Cardella et al. (2020), quienes constatan las barreras identificadas por las mujeres participan-
tes. Sin embargo, cuando las mujeres se muestran seguras, empoderadas y claras en cuanto a 
sus metas se da una fuerza interna que permite gestionar con éxito la idea empresarial.

Haciendo un contraste por casos sobre la situación específica de las mujeres de ambos contex-
tos, se concluyen algunas tendencias encontradas en los discursos: a) mientras que las mujeres 
de Newcastle se ven más motivadas intrínsecamente por el emprendimiento, las mujeres de 
Sevilla emprenden más por necesidad frente a la falta de opciones en el mercado laboral por 
cuenta ajena, aunque se encuentra alguna excepción de mujeres con referentes emprendedores 
en la familia que valora esta opción dada su adaptabilidad y flexibilidad para conciliar su vida 
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personal y laboral, conclusiones coincidentes con Suárez-Ortega, et al. (2019b) y Peña et al. 
(2020), al identificar barreras de género en la carrera emprendedora con mayor impacto en 
emprendimientos por necesidad, que suelen ser menos innovadores, mantenerse menos en el 
tiempo y generar menor tejido productivo; b) las mujeres de Newcastle tienen una edad más 
joven, cuentan con formación universitaria y especializada y muchas son migrantes, mientras 
que las mujeres de Sevilla (provincia) viven y se desarrollan en sus contextos de referencia, de 
edad más avanzada, con escasa cualificación y formación y con dependencias importantes a 
la familia y a sus contextos; c) mientras que las mujeres de Newcastle demandan recursos más 
específicos para dar respuesta a mujeres pertenecientes a minorías étnicas y una formación más 
especializada, las mujeres de la provincia de Sevilla están satisfechas con los recursos básicos 
para el emprendimiento; conclusiones que se explican desde las características sociodemográ-
ficas y los perfiles de las participantes. 

Considerando los dilemas y desafíos apuntados, y dando respuesta al tercer objetivo, puede 
concluirse que para las mujeres es muy importante la realización de networking, el asociacio-
nismo femenino, las campañas, talleres, seminarios, tutorías, la promoción de los recursos finan-
cieros existentes, las políticas que ayuden a la mujer a compaginar la vida privada y laboral, 
el acceso a redes de empresas, un mejor análisis de la oferta-demanda, animar a los inversores 
públicos y privados a invertir en proyectos de mujeres emprendedoras, crear productos espe-
cialmente diseñados para emprendedoras con cuidados familiares, o recursos como incubado-
ras, aceleradoras y espacios de coworking, todo lo que se identifica como buenas prácticas en 
materia de emprendimiento femenino. Estas van en la línea de estudios como el de Hernández 
et al. (2020) y Treanor y Rouse (2020), observándose que, a pesar de estar presentes en el 
lineamiento de políticas y medidas europeas de fomento del emprendimiento femenino (el Parla-
mento Europeo, 2011; GOV.UK., 2019; Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
2016). Estas parecen tener un impacto relativo en la realidad de las mujeres considerando las 
voces de las emprendedoras entrevistadas.  

En consonancia con lo anterior, se sintetizan con carácter general las principales conclusiones 
derivadas del estudio, dando así cumplida respuesta a los objetivos planteados. Con respecto 
al objetivo 1, puede concluirse que: a) las políticas de emprendimiento son desconocidas para 
las mujeres, haciendo alusión a recursos y programas desarrollados en sus contextos; b) la es-
casa utilidad de las políticas, valorándose más positivamente recursos más asequibles, que dan 
respuesta concreta a necesidades específicas; c) las políticas no dan respuesta a todas las nece-
sidades planteadas por las mujeres; d) se reclama mayor información, formación y orientación 
para el emprendimiento, el fomento de las redes de contacto, en especial basadas en relaciones 
sororidad, más fuentes de financiación sin sesgo de género, mayor apoyo a las microempresas, 
con perspectiva social, y sensibilización ante la realidad específica de las mujeres emprendedo-
ras; e) aunque las principales necesidades planteadas por las mujeres quedan recogidas en el 
planteamiento político, la realidad percibida sobre su impacto social es bien distinta. 

Sobre el objetivo 2, en general, se concluye que el emprendimiento femenino interactúa direc-
tamente con cuestiones familiares, influyendo en las decisiones de las mujeres emprendedoras; 
b) se concluyen barreras de género en relación con la financiación, los apoyos y la confianza 
recibida en proyectos emprendedores liderados por las mujeres; c) se reclama mayor formación 
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y orientación en aspectos legales, económicos, y relativos a la planificación y evaluación de 
acciones y liderazgo. 

Y, dando respuesta al objetivo 3, se concluye la necesidad de reforzar buenas prácticas en las 
políticas y recursos para el emprendimiento destinados a empoderar a las mujeres. Las relacio-
nes de sororidad se dibujan como un importante recurso que las refuerza generando vínculos 
y ampliando redes y recursos en tanto que son compartidos y generan valor social. Se forjan 
relaciones de confianza entre mujeres que favorecen el desarrollo profesional y la autodeter-
minación. También se plantean buenas prácticas en relación con la formación y orientación, 
reclamándose acciones más continuas y poniendo en valor las relaciones de mentorazgo. Estas 
buenas prácticas, de acuerdo con el European Institute for Gender Equality (2021), tienen un 
efecto importante en la planificación y el desarrollo de las políticas empresariales y en el em-
prendimiento femenino. 

Para finalizar, se hace referencia a las limitaciones generales que puede tener este estudio, 
especialmente sobre el tamaño de la muestra. Y, es que, el número de participantes podría ser 
limitado, considerando la amplitud geográfica del proyecto. Si bien, esta selección ha sido in-
tencional atendiendo a criterios de calidad en investigación cualitativa, incluyéndose los perfiles 
seleccionados relevantes y suficientes para dar respuesta al propósito y objetivos. Los resultados 
expuestos conforman una primera fase de un proyecto más amplio en el que se pudo profun-
dizar gracias a los elementos de fuerza, dilemas y desafíos que encontramos en este estudio 
de carácter exploratorio. La pretensión no es generalizar estos resultados, sino a partir de ellos 
generar vías para la reflexión que ayuden a plantear futuros estudios. Teniendo en cuenta las 
reflexiones compartidas y los consensos generados con las propias participantes, los hallazgos 
aportados pueden transferirse a otros grupos de mujeres sumergidas en procesos de emprendi-
miento y servir de impulso al emprendimiento femenino en igualdad de oportunidades.
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