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Sólo una semana después del acto con el que celebramos 
el 45 aniversario de la creación de CEPYME, tuve el honor 
de firmar, junto al presidente Garamendi y los secretarios 
generales de UGT y CCOO, el V acuerdo de empleo y nego-
ciación colectiva (AENC).
 
Fruto de un proceso largo y complejo que por decisión de 
todos los agentes sociales quedó fuera de los focos de los 
medios de comunicación y la política, quiso el azar tem-
poral que la  firma fuese una suerte de colofón perfecto a 
nuestro 45º aniversario.
 
En el mismo, acompañados por destacadas personalida-
des de la política, la economía y los medios de comunica-
ción, nuestra organización subrayó su indudable aporta-
ción a la construcción de una mejor España durante las 
últimas cinco décadas gracias a su contribución a la mo-
dernización de las relaciones laborales y a los acuerdos 
que resolvieron o mitigaron cada una de las distintas crisis 
económicas de este medio siglo.
 
La V AENC, en efecto, se alinea con esa larga historia: es-
tablece un escenario de estabilidad y flexibilidad en el ám-
bito salarial --esencial para la superación de la compleja 
situación que empezó en la pandemia-- y genera un marco 
de diálogo sobre diversas materias, como el teletrabajo, 
la transición ecológica o la formación, que hoy configuran 
las modernas relaciones laborales. Es, por tanto, un buen 
acuerdo para España; y es un buen acuerdo --el posible-- 
para la pequeña y mediana empresa española.

LA V AENC VUELVE A COLOCAR A LA 
EMPRESA ESPAÑOLA EN EL LUGAR 
EN EL QUE DEBE ESTAR: EL DE UN 

ACTOR IMPRESCINDIBLE PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE ESPAÑA COMO UNA 

ECONOMÍA MODERNA Y COMPETITIVA

Y lo es además porque, después de meses de menospre-
cios y ataques a la figura del empresario, la V AENC vuelve 
a colocar a la empresa española en el lugar en el que debe 
estar: el de un actor imprescindible para la consolidación 
de España como una economía moderna y competitiva.

G E R A R D O  C U E R V A
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Y en ese sentido, el acuerdo también se vincula a nues-
tro 45 aniversario y a uno de los principales desafíos que 
nuestras organizaciones tienen por delante: la defensa de 
la dignidad y la libertad empresariales.
 
Personalmente lo entiendo como una de mis mayores res-
ponsabilidades: no estoy dispuesto a aceptar, vengan de 
donde vengan, ni los ataques a la figura del empresario, ni 
las injerencias, el control y el intervencionismo que limitan 
la competitividad de nuestras empresas. Por eso, CEPYME 
estará en primera línea siempre que haya que defender a 
los empresarios. Porque quizá las pequeñas y medianas 
empresas crean que no tienen tanta fuerza para defen-
derse de manera individual, porque quizá un empresario, 
aunque tenga una gran empresa, no puede salir a título 
personal a desmontar las falacias sin ser más estigmatiza-
do, pero eso no significa que no van a ser defendidos. Las 
organizaciones empresariales surgieron de la necesidad 
de aunar fuerzas, y no se nos debe olvidar, que somos 
nosotros los que debemos alzar la voz.

NO ESTOY DISPUESTO A ACEPTAR, 
VENGAN DE DONDE VENGAN, NI LOS 

ATAQUES A LA FIGURA DEL EMPRESARIO, 
NI LAS INJERENCIAS, EL CONTROL Y EL 

INTERVENCIONISMO QUE LIMITAN LA 
COMPETITIVIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS

España necesita dejar atrás un periodo que no ha sido 
bueno para la empresas y recuperar la estabilidad, la se-
guridad jurídica y el entorno proclive a la actividad empre-
sarial que, durante casi cincuenta años, los que coinciden 
con la vida de nuestra organización, nos permitió avanzar.

Porque es necesario recordar que sin empresas no hay 
empleo, que sin empresas no hay progreso y que sin em-
presas no hay bienestar.
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“El empresario es alguien que salta de un acantila-
do y construye un avión en el camino”. 
Reid Hoffman
___________________________________________

“Hay muchas malas razones para empezar una em-
presa. Pero sólo hay una buena razón y creo que 
sabes cuál es: para cambiar el mundo”. 
Phil Libin
___________________________________________

“La función del liderazgo es producir más líderes, no 
más seguidores”. 
Ralph Nader
___________________________________________

“Una marca para una empresa es como la reputa-
ción para una persona. Ganas tu reputación tratan-
do de hacer bien las cosas difíciles”. 
Jeff Bezos
___________________________________________

“El éxito es simplemente el resultado de la prepa-
ración, el trabajo duro y el aprendizaje del fracaso”. 
Colin Powell
___________________________________________

“Algunas personas sueñan con tener éxito, mientras 
que otras se levantan cada mañana y lo hacen rea-
lidad”.  
Wayne Huizenga
___________________________________________

“Un emprendedor es alguien que tiene una visión de 
algo y quiere crear”. 
David Karp
___________________________________________

“Ser emprendedor es una lucha continua para sal-
var la vida de tu empresa, y tu propia piel”. 
Spencer Fry
___________________________________________

“Todos los seres humanos son emprendedores, no 
porque deban crear empresas, sino porque la volun-
tad de crear está codificada en el ADN humano”. 
Reid Hoffman
___________________________________________

“Cuanto más trabajo, más suerte tengo”. 
Thomas Jefferson
___________________________________________

“Nadie tiene éxito sin trabajar duro”.
Jonathan Sacks

“El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perse-
verancia, aprendizaje, sacrificio y, sobre todo, amor 
por lo que haces”. 
Pelé
___________________________________________

“Lo único que supera la mala suerte es el trabajo 
duro”. 
Harry Golden
___________________________________________

“No hay sustituto para el trabajo duro”. 
Thomas Edison
___________________________________________

“Los desafíos son lo que hace que la vida sea in-
teresante, y superarlos es lo que hace que la vida 
tenga sentido”. 
Joshua J. Marine
___________________________________________

“El ascensor al éxito en el emprendimiento está fue-
ra de servicio. Tendrás que usar las escaleras”. 
Joe Girard
___________________________________________

“Se supone que debe ser difícil. Si no fuera difícil, 
todos lo harían. Lo difícil es lo que lo hace genial”. 
Jimmy Dugan
___________________________________________

“Es un orgullo ser empresaria y empresario. Pode-
mos transformar el mundo”. 
Francisco Roig
___________________________________________

“Algunas personas quieren que algo ocurra, otras 
sueñan con que pase, otras hacen que suceda”. 
Michael Jordan
___________________________________________

“Lo más complicado de hacer empresa en cualquier 
parte del mundo es tener la convicción para hacerlo, 
lo que menos debería preocupar es el dinero.” 
William Shaw
___________________________________________

“La suerte es trabajar duro, duro y duro”. 
Alfonso Ávila
___________________________________________

“Lo único que se necesita para crear empresa, ser 
exitoso y líder en la vida, es querer hacerlo, tener la 
actitud”. 
Mauricio Molano
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Originariamente, el liberalismo es un movimiento político, 
filosófico y social cuyos inicios y primer desarrollo, funda-
mentalmente en el plano teórico, cabe situar en la Europa 
de los siglos XVII y XVIII, y que se caracteriza por sus ideas 
contrarias al poder absoluto (entonces detentado por los 
monarcas), a los privilegios legales de determinados esta-
mentos sociales (entonces detentados por la aristocracia, 
el clero y los gremios) y, en definitiva, por el objetivo de que 
el individuo pueda desarrollar al máximo sus capacidades 
individuales y su libertad personal en los ámbitos político, 
religioso y económico.

Con algún que otro antecedente remoto en el iusnatura-
lismo e incluso en la escolástica (la vieja cuestión de la 
resistencia a la tiranía), su primer hito teórico más relevan-
te en el plano político es el Tratado del gobierno civil del 
filósofo inglés John Locke y, fuertemente influenciado por 
el pensamiento de éste, su primer hito práctico más rele-
vante en el mismo plano es la Declaración de Derechos o 
Bill of Rights que se aprobó por el Parlamento británico en 
el año 1689.

SU PRIMER HITO TEÓRICO 
MÁS RELEVANTE EN EL PLANO POLÍTICO 

ES EL TRATADO DEL GOBIERNO CIVIL DEL 
FILÓSOFO INGLÉS JOHN LOCKE

Caracterizado por su laicismo, empirismo y utilitarismo, 
por el lado político su idea más destacada es la de la susti-
tución de la voluntad del soberano unipersonal (el rey) por 
la de una ley igual para todos y emanada de la voluntad 
popular, como resultado de la consideración de la existen-
cia de un contrato social (el propio Locke en el siglo XVII, 
pensadores como Montesquieu o Rousseau en el XVIII). Le 
acompañan, en algunos autores, el acento en la toleran-
cia, por el lado religioso (Hume, Voltaire), o en la libertad 
de mercado y comercio, por el lado económico (Quesnay, 
Smith). Y, en la mayoría de los pensadores, la cuestión de 
la limitación del poder.

Puede afirmarse, sin lugar a duda, que las ideas generales 
de ese primer liberalismo encuentran su primera plasma-
ción práctica en los órdenes político y social a través de 
las dos grandes revoluciones de la segunda mitad del siglo 
XVIII, la americana y, aunque de forma más polémica e 
irregular, la francesa.

A lo largo del siglo XIX, no sin tener que vencer enormes 
resistencias, se va convirtiendo en la tendencia dominan-
te en Europa y América, gozando en el plano teórico de re-

presentantes tan ilustres como Benjamin Constant, Alexis 
de Tocqueville, John Stuart Mill o Herbert Spencer, pero la 
sociedad configurada al calor de sus principios (destacan-
do el modo capitalista de producción) pronto genera sus 
propias contradicciones y, como consecuencia de ello, la 
aparición de corrientes de pensamiento alternativas, fun-
damentalmente el socialismo, en sus vertientes marxista 
y anarquista, sin faltar varias muestras de interés por re-
tornar a concepciones más tradicionalistas.

De su salud como corriente filosófica dan cuenta en el si-
glo XX personalidades de pensadores tan relevantes como 
Bertrand Russel, Karl Popper o Isaiah Berlin, pero lo cierto 
es que los enormes retos planteados en la práctica a lo 
largo de dicho siglo a nivel mundial, de todos conocidos 
e imposibles, en su variedad y profusión, de ser glosados 
aquí, abocan indefectiblemente a la necesidad de superar, 
trascender, modificar, enriquecer sus postulados básicos.

Centrándonos en lo económico y social, y. más concre-
tamente, en la eterna dialéctica mercado-estado, cabe 
destacar la aparición en su día de tendencias amalgama-
doras o eclécticas, dentro de una inspiración liberal en 
sentido amplio, como puedan ser el keynesianismo o la 
socialdemocracia, los cuales, víctimas a su vez de sus pro-
pias contradicciones, así como de la inevitable falibilidad 
de las construcciones humanas, acabarán generando a su 
vez sus contradictores y sus movimientos de reacción.

En un orden de cosas práctico, deteniéndonos en el mun-
do de hoy a estas alturas del siglo XXI y vistos los prin-
cipales retos actuales, como puedan ser el proceso de 
globalización/desglobalización o el auge de los naciona-
lismos y populismos, lo que cabe salvar del liberalismo, y 
seguramente sea esencial y nos vaya en ello la vida, son 
las cuestiones de la participación política y de un gobier-
no representativo, limitado y temporal, el reconocimiento 
de los derechos y libertades al individuo, la solución de 
los conflictos por medio de la confrontación de pareceres, 
el diálogo y el compromiso, y, en el plano económico, la 
existencia de un amplio margen de libertad a la iniciativa 
privada, aunque, sin duda, compatible con un importante 
grado de ordenación normativa, eso sí, abierta, racional, 
realista, pragmática, fruto de un amplio consenso, adapta-
tiva y sin recetas preconcebidas ni apriorismos ideológicos 
excluyentes como los que por desgracia tanto proliferan 
hoy en día.

L I B E R A L I S M O

ISABEL ACOSTA
Periodista
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El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva ha agradecido 
a todas las organizaciones empresariales que integran 
CEPYME y a sus más de 3.000 asociaciones de base por 
construir lo que es ahora la organización de pymes. CEPY-
ME junto a CEOE han contribuido en lograr dos grandes 
retos en estas décadas. La primera, logrando la paz social 
tan necesaria en nuestro país en los primeros años de la 
Transición cuando las huelgas provocaban más de 128 
millones de horas perdidas de trabajo. Y la segunda en lo 
referente a la unidad de acción empresarial como única 
manera eficaz de defender a la empresa evitando grietas 
entre sectores o tamaño de empresa y evitando que las 
empresas con más recursos tengan mayor influencia.

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, ha reivindicado 
el papel de las asociaciones empresariales en la defensa 
de la empresa. Cuerva ha explicado que en los últimos 
años se ha permitido una expansión cada vez mayor de 
la acción planificadora del Gobierno llegando a “políticas 
intervencionistas como la ley de vivienda” y frente a ello 
la empresa y las organizaciones empresariales deben de-
fender la libertad como límite a la expansión del Estado 
y en particular la libertad de empresa como base de una 
economía competitiva como única capaz de sostener el 
Estado de Bienestar.

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, 
ha ensalzado el papel representativo de CEPYME en pro de 
las empresas españolas ante las instituciones europeas, 
en la que la confederación se integró desde los primeros 
pasos de la arquitectura comunitaria.

CEPYME conmemora su nacimiento y su papel protagonis-
ta en el último medio siglo de historia de España. Un cami-
no jalonado de la lucha por los intereses de las empresas, 
el diálogo, la unidad empresarial y la paz social.

En definitiva, a lo largo de la jornada se han puesto en 
valor los principios y fortalezas del empresario y se ha 
apostado por la libertad de empresa como vía principal de 
soporte a la sociedad.

Con la presencia de figuras como el exvicepresidente del 
Gobierno Alfonso Guerra, la jornada ha contado con la 
participación del periodista y columnista de Expansión, 
Javier Ayuso; la directora ejecutiva de TrustMaker, Sandra 
Sotillo; el CEO de Corporate Excellence-Centre for Reputa-
tion Leadership, Ángel Alloza; el adjunto al director de El 
Mundo, Francisco Pascual; el director general del Instituto 
de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo; la lectu-
rer de IESE Business School María Jesús Valdemoros; el 
catedrático de IE University y de la Universidad CEU-San 
Pablo Rafael Pampillón; el economista José Carlos Díez; el 
director de El Economista, Amador G. Ayora; el presiden-
te del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el catedrático 
José Luis García Delgado, el exvicepresidente del Gobier-
no, Pablo Iglesias; el exministro de Asuntos Exteriores José 
Manuel García- Margallo, el exdiputado socialista Eduardo 
Madina; la subdirectora de ABC Yolanda Gómez, el exmi-
nistro y senior advisor de LLYC Jordi Sevilla y el presidente 
de Freemarket Corporate Intelligence, Lorenzo Bernaldo 
de Quirós, la subdirectora de información económica de 
El País y directora de CincoDías Amanda Mars, y la econo-
mista y comunicadora Silvia Jato.

CEPYME CELEBRA SU 
45º ANIVERSARIO CON 
UNA APUESTA POR LA 
LIBERTAD DE EMPRESA
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consciente de la importancia de las empresas como gene-
radoras de riqueza y empleo y como pilar sobre el que se 
sustenta el estado de bienestar.

Una tarea en la que aún queda mucho por avanzar, si nos 
comparamos con otros países de nuestro entorno. Un es-
tudio de la Institución Futuro apuntaba en 2013 que para 
un 43% de los españoles las empresas generaban efec-
tos negativos, frente a un 50% que veía efectos positivos 
en su actuación, lo que nos situaba por debajo de países 
como Dinamarca, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Portu-
gal, Alemania y Reino Unido, entre otros.

Según los datos de este mismo estudio, solo el 55% de 
los ciudadanos españoles consideraba la generación de 
empleo como un efecto positivo de las empresas en la so-
ciedad y un 27% valoraba su contribución al crecimiento 
económico, por debajo de la media de la UE (57% y 32%, 
respectivamente).

Aunque tras la pandemia, se percibió un clima social de 
mayor respaldo, especialmente a los pequeños y media-
nos empresarios, que en sectores como la hostelería o el 
comercio fueron grandes damnificados, en los últimos me-
ses se han verbalizado de nuevo ataques injustificados a 
la figura de los empresarios. Esta visión social “negativa” 
de los empresarios se ve alimentada en momentos pun-
tuales -crisis económicas, procesos electorales… 

No es casualidad que la palabra empresario sea a menu-
do sustituida por la de “emprendedor” y que en nuestro 
país sean pocos los jóvenes que ven en la iniciativa em-
presarial una oportunidad para su desarrollo profesional. 

Por ello, CEPYME ha hecho de la reivindicación de la figura 
del empresario y de la dignidad empresarial el leitmotiv de 
su 45º aniversario, plasmado en la organización de una 
jornada, celebrada el 25 de abril, que contó con la asis-
tencia de destacadas personalidades del ámbito político, 
económico, empresarial y social.

Las empresas son el motor del desarrollo económico y so-
cial y los empresarios son personas con iniciativa, creati-
vidad, empuje, capaces de asumir riesgos y comprometer 
en ellos su propio patrimonio para impulsar un proyecto 
que genere riqueza y empleo, en beneficio propio, pero 
también del conjunto de la sociedad. 

Esta realidad no siempre se percibe como tal en la socie-
dad. En los últimos 50 años, especialmente desde el inicio 
de la Transición y los cambios en el ámbito económico y 
laboral, con el nacimiento de las organizaciones Empresa-
riales y el impulso de la negociación colectiva, la imagen 
del empresario en la sociedad ha evolucionado, como no 
podía ser de otra manera, y en ello han tenido un papel 
importante las propias organizaciones empresariales, con 
su defensa y reivindicación del papel de los empresarios 
en la sociedad.

LA IMAGEN DEL EMPRESARIO EN LA 
SOCIEDAD HA EVOLUCIONADO, COMO 

NO PODÍA SER DE OTRA MANERA, Y EN 
ELLO HAN TENIDO UN PAPEL IMPORTANTE 

LAS PROPIAS ORGANIZACIONES 
EMPRESARIALES

Desde el estereotipo de la figura del empresario como un 
señor con puro y “rolex” de oro, que solo piensa en su pro-
pio enriquecimiento, hasta hoy, sin duda esa imagen ha 
cambiado en positivo. Pero no son pocos los que todavía 
achacan a los empresarios gran parte de los males de la 
sociedad, situándolos como el “enemigo a batir”, más que 
como un aliado imprescindible en el progreso social.

Cuando nació CEPYME, en 1977, se percibía un acendra-
do clima anti empresarial, cuya principal consecuencia era 
la mala imagen pública del empresario. Una imagen que 
venía de antiguo y que estaba muy arraigada en nuestro 
país, en el que la dedicación a las actividades económicas 
o empresariales no ha merecido tradicionalmente el reco-
nocimiento del que ha gozado en otros países.

La lenta pero persistente labor de las organizaciones 
empresariales para poner en valor la importancia de las 
empresas y de los empresarios ha ido calando en estos 
años en el conjunto de la sociedad, que se ha hecho más 
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University y de la Universidad CEU San Pablo, Rafal Pam-
pillón. A preguntas del director del diario El Economista, 
Amador G. Ayora, durante el debate se produjo unanimi-
dad entre los ponentes en cuanto a que el rol social del 
empresario no es suficientemente comprendido ni valo-
rado. 

GREGORIO IZQUIERDO: “EL OPTIMISMO 
MUEVE AL EMPRESARIO A SER 

PROTAGONISTA Y DUEÑO DE SU DESTINO 
PESE A LA ADVERSIDAD Y EL SACRIFICIO”

Gregorio Izquierdo lo expresó de modo explícito: “No se 
reconoce en su justa medida que la empresa es motor de 
riqueza, de empleo, de valor añadido”, y añadió que “la 
empresa es el motor de una sociedad libre”, profundizó. 
Por otra parte, ensalzó izquierdo virtudes del empresario 

Apelativos como “capos” o “capitalistas despiadados” que 
algunos políticos o miembros del Gobierno han dedica-
do a empresarios relevantes de este país son la prueba 
palmaria de cómo la arena política puede rentabilizar la 
ausencia de una cultura empresarial clara arraigada en 
nuestra sociedad que desde CEPYME, en su 45º aniversa-
rio, celebrado el pasado 25 de abril, llama a alentar para 
propiciar un mejor entorno para el desarrollo de la econo-
mía española.

Contra esos mensajes peyorativos, no reflexionados e in-
fundados, ha de batallar el empresario en su día a día, 
reivindicando su papel de generador de riqueza y valor 
añadido redistribuible en la ciudadanía. 

Estos mensajes subyacen a lo expuesto en el debate La 
Importancia de la empresa en la sociedad española, por 
parte del economista José Carlos Díez; el director general 
del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo; 
la parlamentaria, empresaria y lecturer en IESE Business 
School María Jesús Valdemoros; y el catedrático de IE  
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limitativos de la seguridad jurídica necesaria para facilitar 
sus negocios. 

Es efectivamente así: sin empresarios dispuestos a asumir 
riesgos, no habría innovación, ni nuevos productos, ni tam-
poco nuevos empleos. De ahí que María Jesús Valdemoros 
opinara que “la empresa es una herramienta de desarro-
llo social indispensable” y que lamentara que “desde los 
poderes públicos no se apoye lo suficiente al empresario”. 
De hecho, remarcó Valdemoros que “se habla mucho de 
la distribución de la riqueza, pero no de la generación de 
riqueza” y lamentó que cuando los Gobiernos no apoyan 
a las empresas con una política tributara amable, la In-
versión Extranjera Directa no tiene una representatividad 
paralela al peso de la región que padece es mayor carga 
tributaria. 

MARÍA JESÚS VALDEMOROS: “LA EMPRESA 
ES UNA HERRAMIENTA DE DESARROLLO 

SOCIAL INDISPENSABLE, PERO LOS 
PODERES PÚBLICOS NO APOYAN LO 

SUFICIENTE AL EMPRESARIO”

como la perseverancia y el sacrificio y destacó que pese a 
la adversidad el optimismo es el sustrato de la voluntad de 
ser empresario: para ser protagonista y dueño de su desti-
no, algo que sustenta ese ejercicio de la libertad deseable 
en democracia. Por otro lado, Izquierdo llamó la atención 
sobre la necesidad de dejar de demonizar el beneficio, ya 
que sin él no habría empresas -a nadie el interesaría poner 
un negocio- y, además, sin las ganancias las empresas no 
podrían crecer y dar empleo, ya que no obtendrían finan-
ciación sin ganancias razonables.  

En línea con los aspectos educativos que impiden que la 
sociedad tenga una mejor percepción del papel del em-
presario, muchas veces citados como “capitalistas” o 
“financieros” en los textos, rehuyendo una nomenclatura 
más popular, lamentó Izquierdo que España sea, según el 
Eurobarómetro, el país de la Unión Europea donde menos 
jóvenes quieren ser empresarios. 

Así, el imaginario común y apriorístico dibuja unos empre-
sarios atesoradores, sin una reputación acorde a la de su 
esfuerzo por contribuir a la sociedad, obviando esa face-
ta de su labor, reflejado en -como apuntó Rafael Pampi-
llón- en un padecimiento de subidas, cambios de impues-
tos, alzas de cotizaciones y modificaciones regulatorias  
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osé Carlos Díez apuntó a los costes económicos y sociales 
de que prevalezca una imagen y un discurso contrarios a 
las empresas: “Se podría invertir más y mejor, y atraer más 
empresas del exterior, con un discurso más positivo y favo-
rable a la empresa”.

El desarrollo de la tarea clave del empresario (el descu-
brimiento de necesidades no cubiertas) se realiza en un 
contexto de incertidumbre: hasta que el proceso produc-
tivo no esté acabado no puede saberse si su producto 
será apreciado o no, y si el precio que tiene en mente será 
aceptado o no. 

JOSÉ CARLOS DÍEZ: “SE PODRÍA INVERTIR 
MÁS Y MEJOR Y ATRAER MÁS EMPRESAS 

DEL EXTERIOR CON UN DISCURSO MÁS 
POSITIVO Y FAVORABLE A LA EMPRESA”

RAFAEL PAMPILLÓN: “HAY QUE CAMBIAR 
EL MARCO POLÍTICO Y ECONÓMICO PARA 

HACER MÁS HINCAPIÉ EN LA MEJORA DE LA 
PRODUCTIVIDAD”

El profesor de IE Business School, Rafael Pampillón en-
marcó el maltrato que sufre el empresario (que simbolizó 
en el caso del traslado de la empresa Ferrovial a los Países 
Bajos) en un desequilibrio conceptual que anida en los po-
deres públicos, según el cual “se hace demasiado hinca-
pié en tener contentos a los consumidores y a los ciudada-
nos”, pero descuidando “políticas de oferta para mejorar 
la economía española”. De ahí que llamara a “cambiar el 
marco político y económico, para poner más hincapié en 
la mejora de la productividad”. De hecho, manifestó que la 
actividad de Ferrovial también arrastra la de muchas pe-
queñas y medianas empresas españolas que dan trabajo, 
tributan y sostienen la Seguridad Social.
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prendido”. Peor aún, Izquierdo cree que, en general, “se 
identifica algo básico y esencial -las ganancias empresa-
riales- como si fueran un problema”.

Los ponentes hicieron hincapié en la necesidad de digni-
ficar la figura del empresario para evitar que pueda haber 
un hostigamiento que redunde en perjuicio de la sociedad 
no sólo desde el punto de vista económico sino del demo-
crático, basado en libertades y garantías esenciales cuya 
consecución plena impide una visión sesgada.

Es ese riesgo el que justifica, incluso desde un ángulo mo-
ral, la obtención de un beneficio. Beneficio que nunca está 
garantizado y que viene a ser una suerte de reconocimien-
to social (el “premio”) por haber permitido satisfacer una 
necesidad. 

El beneficio empresarial, no solo actúa como un incentivo 
indispensable, sino que al mismo tiempo es la brújula que 
indica si se están haciendo las cosas bien o mal desde 
el punto de vista del consumidor, que es quien tiene la 
última palabra en una economía de mercado. Las ganan-
cias y las pérdidas son el mecanismo por el cual el capital 
pasa, en un flujo incesante, desde las empresas que en 
ese momento lo están haciendo mal, hacia aquellas que 
lo están haciendo bien.

Esta falta de comprensión acerca del rol insustituible y ne-
cesario de los beneficios para el buen funcionamiento de 
una economía libre fue puesto de manifiesto por Gregorio 
Izquierdo, al subrayar que “el beneficio es lo más incom-
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prensión del tejido empresarial y cómo se moldean según 
el momento político.

El hilo conductor entre las distintas visiones económicas y 
políticas de los ponentes fue el reconocimiento de la em-
presa como herramienta clave de la economía sin alterna-
tiva posible. 

JOSÉ MANUEL GARCÍA-MARGALLO: 
“HACE FALTA UN MERCADO QUE FUNCIONE, 

Y POR TANTO REGULADO, MUY VIGILANTE 
SOBRE LOS EXCESO DE CONCENTRACIÓN 

ECONÓMICA Y PROSEGUIR CON EL DIÁLOGO 
SOCIAL Y LA COMPENSACIÓN SOCIAL A LOS 

MÁS VULNERABLES”

Conflictos que son arma política según cada corriente de 
pensamiento, como el enfrentamiento entre empresa y 
trabajador, o la dicotomía entre gran empresa y pyme han 
sido en el pasado y aún a veces son utilizados por los par-
tidos como estrategia de debate. 

Tal como quedó claro en la jornada del 45º aniversario 
de CEPYME, ciertos mantras que se repiten, muchas ve-
ces por inercia, no obedecen a la realidad de la labor del 
empresario ni hacen justicia a su papel de generador de 
riqueza y empleo ni generan una visión social ajustada a 
su quehacer. 

En la mesa redonda sobre Los empresarios en el debate 
político, con la presencia del exvicepresidente del Gobier-
no, Pablo Iglesias; el exministro de Asuntos Exteriores José 
Manual García-Margallo y el exdiputado socialista Eduardo 
Madina, bajo la batuta de la subdirectora del diario ABC, 
Yolanda Gómez, quedaron patentes las contraposiciones 
que se hacen entre los conceptos que afectan a la com-
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El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, abogó 
por no clasificar al empresario meramente como tal, sino 
como el votante de cualquier partido del arco parlamen-
tario, aunque no pudo evitar tildar más representativo del 
tejido español a un panadero que a empresas de gran en-
vergadura conocidas por el gran público. 

Aunque la pyme es representativa del tejido productivo es-
pañol, en con más del 90% de cuota, quedo patente en los 
debates que también la actividad de las grandes empre-
sas arrastra la de las pequeñas, medianas y microempre-
sas por lo que la valoración de la labor social y económica 
de unas no es excluyente de las otras. 

Aunque integrantes del partido del que fue secretario ge-
neral han denostado a empresarios en mítines y en sede 
parlamentaria, el exvicepresidente proclamó que para que 
a los trabajadores les vaya bien es necesario que a las em-

presas les vaya bien y también al revés ya que el bienestar 
de los trabajadores alienta la demanda. 

Abandonó en parte Iglesias el discurso dicotómico de em-
presas vs. trabajadores. No obstante, reivindicó la lucha 
sindical como una de las bases de las sociedades demo-
cráticas, extremo que no entra en contradicción con que 
las empresas vapuleadas por la pandemia y la crisis in-
flacionaria reclamen medidas que azucen la ganancia 
de tamaño vía menores cargas tributarias e impositivas 
ni que pidan una regulación más estable que mejore su 
capacidad competitiva con el exterior y la planificación de 
sus negocios. 

Ni tampoco lo hace con la sentencia del exministro de 
Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que en-
salzó los logros alcanzados por el Diálogo Social desde 
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Tras concluir Margallo que no hay economía  de mercado 
sin mercado ni empleo sin empresas que lo creen, en línea 
con la idea transmitida anteriormente por Iglesias, el exvi-
cepresidente abogó por un concepto de empresario en el 
que quepan todas las ideologías, al entender que “es muy 
difícil reducir a la unidad la idea de empresario como ac-
tor político”, ya que su relación con la sociedad y el sector 
público es variada. 

Explicó Iglesias que los políticos necesitan poder: sin él no 
pueden cambiar las cosas. Por ello en relación con el pen-
samiento del pasado, de matriz marxista, mencionado por 
Margallo durante el debate, según el cual la libertad sólo 
podría producirse desde la lucha del proletariado contra la 
burguesía, admitió Iglesias que no es posible crear un mo-
delo de país sin que los Gobiernos y los partidos tiendan 
alianzas con sectores del empresariado. 

El exdiputado socialista Eduardo Madina hizo quizá el re-
sumen más transversal de la mesa redonda, combinando 
ideas de los intervinientes, al llamar la atención sobre el 
hecho de todos los procesos de inestabilidad democrática 
han adolecido o deparado pérdida de capacidad producti-

los primeros pasos de la Transición hasta la actualidad. 
También en este sentido valoró García-Margallo una con-
sideración especial a la compensación social; es decir, la 
ayuda a los más vulnerables que provoca una traslación 
de recursos hacia quienes carecen de capital o trabajo 
para granjearse unos ingresos suficientes. 

Abogó Margallo por una economía social de mercado, 
fundamentada en un mercado que funcione, por tanto 
regulado, muy vigilante a los excesos de concentración 
económica que distorsionan la competencia, y arbitrio en-
tre capital y trabajo, habida cuenta de que los excesos de 
concentración económica, advirtió, producen excesos de 
concentración política. 

PABLO IGLESIAS: 
“NO ES POSIBLE CREAR UN MODELO 
DE PAÍS SIN QUE LOS GOBIERNOS Y 

LOS PARTIDOS TIENDAN ALIANZAS CON 
SECTORES DEL EMPRESARIADO”
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EDUARDO MADINA: 
“LA EMPRESA DEBE SENTIR PARTE DEL 

ENTORNO Y VIVIRLO COMO PROPIO, 
PORQUE ES UNA HERRAMIENTA CLAVE EN 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOMÍA QUE 
NO TIENE SUSTITUCIÓN”

va y enormes dosis de desigualdad social. Ante los nuevos 
retos de las empresas, a las que ya no se pide solo, apuntó 
Madina, una hoja de rentabilidad, sino un ajuste a criterios 
de sostenibilidad, medioambientales, de gobernanza, o de 
cohesión social adujo que la clave es que la empresa se 
sienta parte de ese entorno y lo viva como propio, no como 
ajeno. Por ello considera que este actor económico, la em-
presa, es una herramienta clave en el funcionamiento de 
la economía que no tiene sustitución. 
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Llama la atención, como explica el catedrático, que el 40% 
de los manuales de bachillerato sobre Historia, hace 20 
años, lanzaran mensajes hostiles más o menos sublimi-
nales sobre el empresario: profesional privilegiado, mi-
litante de un capitalismo opresor, aderezados estos con 
una visión negativa sobre la libre empresa. No sólo eso, 
en el otro 60% de textos educativos no había mensajes 
positivos sobre el empresario, sino una posición neutral o 
una omisión de menciones a su labor. En los libros de Geo-
grafía, el mensaje negativo del empresario se encontraba 
en el 60% de los textos. 

En 2017, un nuevo estudio del profesor García Delgado 
arroja avances hacia una visión más amable sobre el em-
presario, pero el experto deja patente que hay mucho ca-
mino por recorrer y que éste pasa por la inversión en más 
recursos para que los docentes y formadores conozcan 
mejor el papel del empresario en la sociedad, evitando 
ideologizaciones banales basadas en lugares comunes. 
En esa formación específica adicional al profesorado po-
dría reforzarse desde fundaciones y organizaciones em-
presariales ya que algunas asignaturas.

Fenómenos como la globalización, la proliferación de mul-
tinacionales o el rechazo a que los capitales traspasen 
nuestras fronteras son sin duda ideologizaciones. Los li-
bros de texto deberían ser más asépticos en el tratamiento 
de la figura del empresario. No en vano, ello facilitaría las 
vocaciones empresariales y la valoración de la aportación 
de la empresa a la sociedad, se concluye de la alocución 
de García Delgado.

EL DÍA A DÍA DEL EMPRESARIO REQUIERE 
DE UNA SERIE DE CUALIDADES QUE 

SE ADMIRAN EN OTROS COLECTIVOS, 
COMO LOS DEPORTISTAS: SACRIFICIO, 

PERSEVERANCIA Y ESFUERZO

El uso de estereotipos no se ajusta a la realidad del em-
presario español cotidiano y, si bien en cualquier colec-
tivo, hay casos particulares que mejorar, García Delgado 
considera que la dignificación del empresario es una tarea 
que reforzar “por justicia y por inteligencia”. Justicia, por-
que los arquetipos caricaturizados no reflejan la realidad 
empresarial del país, e inteligencia porque tejer una ima-

El reconocimiento de la propiedad privada es una de las 
bases de nuestras libertades y del progreso económico 
de un país. Sin embargo, algunas de sus manifestaciones 
como la generación de valor añadido a través de la em-
presa es denostada de forma más o menos implícita en 
numerosos textos educativos, en el cine o mensajes gene-
ralmente aceptados por el imaginario común. 

Así quedó de manifiesto en la conferencia magistral pro-
nunciada por el profesor de Economía de la Universidad 
Nebrija José Luis García Delgado durante la jornada ce-
lebrada con ocasión del 45º aniversario de la Confedera-
ción Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPY-
ME) que, bajo el epígrafe Sobre la Dignidad Empresarial, 
aglutinó a más de 400 asistentes del mundo empresarial, 
académico y económico de este país, en la que el público 
asistió a una serie de debates, proyecciones, mesas re-
dondas, diálogos y ponencias sobre la concepción que en 
el acervo común se tiene del empresario.

HACE FALTA LIMPIAR LOS LIBROS DE TEXTO 
DE MENSAJES ESTIGMATIZADORES DEL 

EMPRESARIO Y FORMAR AL PROFESORADO 
PARA EVITAR QUE IDEOLOGICE

Quedó de manifiesto el hecho de que la figura del empre-
sario carga con el peso de mensajes infundados, sesga-
dos y peyorativos sobre su ejercicio. Algo especialmente 
lacerante si tenemos en cuenta que las mismas capacida-
des que el empresario ha de desarrollar para generar em-
pleo y riqueza son ensalzadas en otros colectivos, como el 
de los deportistas o los sanitarios. 

EL EMPRESARIO
EN LOS LIBROS DE TEXTO
Entre otros trabajos de investigación, el profesor García 
Delgado lleva décadas examinando libros de texto encon-
trándose mensajes que estigmatizan, caricaturizan o tri-
vializan la figura del empresario. No obstante, la imagen 
del empresario ha mejorado en los últimos años. 
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zación política por parte de algunos colectivos de la idea 
de que la propiedad privada es la causa de todos los con-
flictos políticos y sociales. Dejar que ese mensaje calase, 
sin ningún contrapeso fehaciente, permitiría que variara la 
proyección de la figura del empresario a merced del ciclo 
político. 

Porque, lo que está en juego es la seguridad jurídica sobre 
la propiedad privada, base al fin y al cabo de una econo-
mía de mercado con dosis de libertad y meritocracia. 

ARREMETER CONTRA LA PROPIEDAD 
PRIVADA ES CARGAR CONTRA LA BASE DE 

NUESTRAS LIBERTADES

De hecho, tras décadas estudiando cómo es transmitida 
y percibida la figura del empresario, el catedrático invita 
a que todas las instancias trabajen en un reflejo fiel del 
empresario para poder llevar a cabo la única política eco-
nómica que funciona: la cultura de empresa. 

gen ajustada del empresario desde las escuelas e instituto 
promovería los relevos generacionales en las pymes, fac-
tor muy importante para la configuración del tejido produc-
tivo de los países. 

PEDAGOGÍA SOCIAL 
PARA GENERAR 
VOCACIONES
García Delgado apuesta por una pedagogía social en el 
sentido orteguiano que propicie una visión del empresa-
rio más fiel a su realidad cotidiana, habida cuenta de que 
la política económica que más revierte a la sociedad me-
joras, progreso, dinamismo, riqueza y libertad es aquella 
que se basa en la cultura de empresa. 
Así se ha demostrado a lo largo de la experiencia empíri-
ca cada vez que un país ha sabido contener o aquilatar 
el intervencionismo dando alas a la libertad de empresa 
dentro de unos controles democráticas y garantías inelu-
dibles. 

SEGUIR CON RANCIOS LUGARES COMUNES, 
HEREDADOS DE LA SOCIOLOGÍA DE LAS 

CLASES SOCIALES NO ES PROPIO DE 
DOCENTES CUALIFICADOS

Es necesario el aliento a la cultura de empresa para que, 
en un periodo en el que una de las grandes zozobras es la 
multiplicación de mensajes fake, no prevalezcan mensa-
jes no contrastados sobre la realidad del empresario que 
susciten confusión y alteren los incentivos para el sector 
privado y las vocaciones de emprendimiento.

Así se desprende de las ponencias y debates desgrana-
dos en el 45º aniversario de CEPYME, y no sólo por una 
necesaria dignificación del papel del empresario y de su 
aportación a la sociedad -en la que algún avance ya se ha 
producido como constata el volumen Empresarios y Bachi-
lleres, la Imagen del empresario en Los libros de texto, de 
José Luis García Delgado, Juan Carlos Jiménez y Manuel 
Martín Rodríguez-, sino para desactivar una eventual utili-
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pantalla y exhibe cómo cuanto más extrema se represen-
ta más se aleja del denominador común del empresario 
medio español. 

EL CREADOR: 
LO INDIVIDUAL FRENTE 
A LO COLECTIVO
EL MANANTIAL (King Vidor, 1949) 

La cinta, que adapta, una novela de Ayn Rand, creadora de 
la corriente filosófica llamada “objetivismo”, basada en el 
llamado incluye un alegato en el que se ensalza lo indivi-
dual sobre lo colectivo y la fuerza de los espíritus creadores 
sobre las convenciones gregarias, extremos ambos ineludi-
bles en el empresario y la vocación de emprendimiento. 

El cine es un reflejo de la sociedad en el que se retrata a 
todos los colectivos y donde se plantean muchas de las 
diatribas morales, sociales, políticas o económicas que 
atañen a los ciudadanos. Tiene, además, el cine el poder 
de fijar impresiones en el ideario colectivo de forma más 
o menos directa. Y existen escenas míticas –“¡Nadie es 
perfecto!”- que pasan a la historia. 

Por tanto, la visión que de la empresa, del empresario, del 
capitalismo, se ofrece en las películas o series, unas veces 
mejor que otras, es clave para el acervo cultural de una 
sociedad.

Suelen ocultarse bajo tópicos los valores, méritos y cuali-
dades de los empresarios, como la perseverancia, el sacri-
ficio, la entrega, la resistencia a la adversidad, la capaci-
dad de anticipación, entre otros. 

Un breve recorrido por fotogramas de distintas películas 
constata la estigmatización del empresario llevada a la 
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requiere independencia, ni sirve ni gobierna, trata a los 
hombres con intercambio libre y elección voluntaria; el 
parásito busca poder, desea atar a todos los hombres 
para que actúen juntos y se esclavicen. El parásito afir-
ma que el hombre es sólo una herramienta para ser uti-
lizada, que ha de pensar como sus semejantes y actuar 
como ellos y vivir la servidumbre de la necesidad colectiva 
prescindiendo de la suya.
 
Fíjense en la historia. Todo lo que tenemos, todos los 
grandes logros, han surgido del trabajo independiente 
de mentes independientes y todos los horrores y destruc-
ciones, de los intentos de obligar a la humanidad a con-
vertirse en robots sin cerebros y sin almas, sin derechos 
personales, sin ambición personal, sin voluntad, esperan-
za o dignidad. Es un conflicto antiguo, tiene otro nombre: 
lo individual contra lo colectivo”.

CAPITALISMO ABSOLUTO
WALL STREET (Oliver Stone, 1987)

El discurso de “El Manantial” abre todo el espectro de roles 
que se atribuyen al empresario en el cine, unos más ama-
bles que otros, desde el humor al drama. 

La intervención del protagonista de El manantial, el arqui-
tecto Howard Roark, interpretado por Gary Cooper: 

“Hace millones de años, un hombre primitivo descubrió 
cómo hacer fuego. Probablemente fue quemado en la ho-
guera que él había encendido para sus hermanos, pero 
les dejó un regalo inimaginable al hacer desaparecer la 
oscuridad de la tierra.

A través de los siglos hubo hombres que dieron los pri-
meros pasos por nuevos caminos apoyados solamente 
en su visión. Los grandes creadores, los pensadores, los 
artistas, los científicos, los inventores lucharon contra sus 
contemporáneos. Se oponían a todos los nuevos pensa-
mientos, todos los nuevos inventos eran denunciados y 
recusados pero los hombres con visión de futuro salie-
ron adelante.

Lucharon, sufrieron y pagaron por ello, pero vencieron. 
Ningún creador estuvo tentado por el deseo de complacer 
a sus hermanos. Ellos odiaron el regalo que él ofrecía, su 
verdad era su único motivo, su trabajo era su única meta. 
Su trabajo, no el de los que se beneficiaran de él. Su crea-
tividad, no el beneficio que de ella obtendrían otros. La 
creación que daba forma a su verdad.
 
Él mantenía su verdad sobre todo y contra todos. Seguía 
adelante sin tener en cuenta a los que estaban de acuer-
do con él o a los que no. Con su integridad como única 
bandera. Él no servía a nadie ni a nada. Sólo vivía para 
sí mismo. Y sólo viviendo para sí mismo pudo lograr las 
cosas que luego se han reconocido como la gloria de la 
humanidad.
 
Esa es la naturaleza de la creatividad, el hombre no 
puede sobrevivir si no es a través de su mente. Llega al 
mundo desarmado, su cerebro es su única arma. Pero la 
mente es un atributo del individuo, es inconcebible que 
exista un cerebro colectivo. El hombre que piensa debe 
pensar y actuar por sí solo. La mente razonadora no pue-
de funcionar bajo ninguna forma de coacción, no puede 
estar subordinada a las necesidades, opiniones o deseos 
de los demás, no puede ser objeto de sacrificio.
 
El creador se mantiene firme en sus convicciones, el pará-
sito sigue las opiniones de los demás. El creador piensa, 
el parásito copia. El creador produce, el parásito saquea. 
El interés del creador es la conquista de la naturaleza, el 
interés del parásito es la conquista del hombre. El creador 
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LOS EMPLEADOS NUNCA 
ESTÁN CONTENTOS
EL BUEN PATRÓN (Fernando León de Aranoa, 2021) 

En el filme de León de Aranoa se plasman situaciones de 
conflicto entre el empresario y los trabajadores. Las felici-
taciones a la plantilla, siendo sinceras, están cargadas de 
tinte caricaturesco. Una cinta con protagonista irónico, que 
bebe de clichés sobre el empresario.

“La movilidad es buena, hay que moverse, si te quedas mu-
cho tiempo en un sitio te estancas”
“-Parece que la quieres echar. -Echar no; estimular”
“¿Qué dicen las pancartas? Lo que dicen siempre las pan-
cartas: nada bueno” 

En la cinta de Oliver Stone, Wall Street, se refleja en la figu-
ra de Gordon Gekko, representado por Michael Douglas, al 
financiero despiadado sin rasgo de piedad humana o empa-
tía con el trabajador: 

“Un tonto y su dinero nunca están mucho tiempo juntos”
“Lo que importa es el dinero, el resto es conversación”
“Esto es un juego: alguien pierde y alguien gana”
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LA DESLOCALIZACIÓN 
Y EL EMPLEO
LOS SIMPSON

Este episodio de Los Simpson aborda la zozobra que la 
globalización hace anidar en las plantillas, que temen por 
sus puestos de trabajo ante eventuales deslocalizaciones  
que el empresario aborda para mejorar su rentabilidad y 
eficacia. 

Una vez más, se dibuja a un directivo muy alejado de la rea-
lidad más común, a un directivo despiadado muy lejano a 
aquellos que durante las restricciones sociales de la pan-
demia comprometieron patrimonio personal y atravesaron 
por dificultades financieras con tal de mantener el empleo. 

“Sus empleos estarán a salvo, pero ahora se los quedarán 
otros en otro país”
“La ley me obliga a mantener en nómina a un trabajador 
sindicado. Enhorabuena al que pille este ramo de flores”
“¿Por qué no dejas que otros países te echen una mano 
cargando con la parte que les toca?”
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NEGOCIACIONES QUE 
ENFRENTAN EL LUCRO 
Y EL COMPROMISO
PRETTY WOMAN (Garry Marshall, 1990)

Durante una cena, se dirime el destino de una compañía. 
La conversación transita entre la mera alusión al precio de 
la operación y el idealismo de quien quiere seguir siendo 
empresario por vocación, como una forma de vida, no como 
una tarea.

“Mi abuelo cree que los hombres que crean una empresa 
deben controlar sus destinos”
“Hubo en tiempo en que mi abuelo construía barcos gran-
des como ciudades, los hombres como mi padre hicieron 
este país. 
“Ya soy bastante rico, sólo quiero dirigir mis astilleros”

IDENTIFICACIÓN
CON LA FIRMA
MARGIN CALL (J. C. Chandor, 2011)

La decisión de prescindir de parte de los valores de la firma 
y de una serie de activos podría resultar alegórica respecto 
al uso de la palabra “valores”. No en vano, una determina-
ción tomada por el comité ejecutivo se exhibe como una 
decisión “de la firma”. 

Durante una conversación, al más puro estilo Gekko, el direc-
tor general, John Tuld, que interpreta Jeremy Irons habla de 
un mundo “dinero centrista” y, en tal sentido “la firma” toma 
la decisión basada en la evolución prevista de los mercados.  

“Es solo dinero: se fabrican trozos de papel con fotos para 
que no tengamos que matarnos para conseguir comida”
“Ganamos mucho si lo hacemos bien y podemos perderlo 
todo si lo hacemos mal”
“En el mundo siempre ha habido y siempre habrá el mismo 
número de ganadores y perdedores, ricos felices y pobres 
desgraciados peces gordos y perros hambrientos”
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AÍDA (Nacho García Velilla, 2005)

Y en el imaginario patrio existe un personaje, Mauricio Col-
menero, representado por el actor Mariano Peña, que en-
carna, llevados al extremo, todos los tópicos contra el pe-
queño empresario para, precisamente, dejar claro que no 
se ajusta a la realidad, de puro hiperbólica que resulta la 
actitud del personaje, aliñada además con la xenofobia y 
el machismo. “Es fundamental luchar contra los estereoti-
pos en el mercado laboral”, ha declarado el actor tras haber 
padecido en su vida privada una identificación con el perso-
naje de ficción.

Mauricio Colmenero en  NO TIENE GRACIA

HUMOR QUE RECONOCE 
LA CARICATURA DEL TÓPICO
CAÍDA Y AUGE DE REGINALD PERRIN (Gareth Gwenlan y 
John Howard Davies, 1976)

La comedia británica Caída y auge de Reginald Perrin, ba-
sada en la novela de David Nobbs, relata cómo un ejecutivo 
cansado de su vida gris abandona todo para montar un ne-
gocio llamado “Basura”, reflejando, desde el humor, cómo 
un empresario busca un hueco en el mercado, identifica 
una necesidad y lanza un producto. 

En este caso, se trata de trastos o subproductos que puede 
colocar a gente de mal gusto (sic) o pueden servir para re-
galar a alguien a quien se quiere fastidiar. Regalos ideales 
para la gente que odias.

“No te impacientes, casi nadie gana un penique el día que 
abre sus puertas”
“Se vende tanta porquería hoy sin decir lo que es, que yo he 
decidido ser honrado”
“Si por casualidad le gustara, le devolveré el dinero”
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PELÍCULAS QUE ALIENTAN EL 
EMPRENDIMIENTO
Pese a la estigmatización de la figura del empresario que 
predomina, hay filmes motivadores para alentar el empren-
dimiento: 

EL FUNDADOR (John Lee Hancock, 2017)

En esta película sobre el fundador de McDonald’s se re-
presenta cómo una casualidad y el interés por un negocio 
puede crear un imperio que se extienda por los cinco conti-
nentes y en más de 100 países.

“¿Cómo es posible que un hombre acabado y que vendía 
máquinas de batidos creara un auténtico imperio? Con una 
palabra: persistencia”
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JOY (David O. Russell,2015)

El relato de una historia humana que lleva a la fundadora y 
matriarca de un conglomerado empresarial a transformar 
su vida y la de su familia. 

“Nunca pienses que el mundo te debe algo, porque es men-
tira.  Tengo que hacer las cosas por mí mismo de una vez”

LA RED SOCIAL (David Fincher, 2010)

Un filme que refleja cómo una aplicación creada por un uni-
versitario se acaba convirtiendo en Facebook.
“No te quieren a ti, quieren tu idea”

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (Gabriele Muccino, 2006)

Un vendedor eficaz no puede costearse la vida con su tra-
bajo de comercial, empleo que además pierde. En vez de 
hundirse, empieza de nuevo, prueba suerte como corredor 
de bolsa, idea un proyecto. Se basa en la vida del millonario 
y filántropo Chris Gardner. 

“Si tienes un sueño, debes cuidarlo. Cuando la gente no 
puede hacer algo, te dicen que tú tampoco puedes. Si quie-
res algo, ve a por ello. Y punto.”

MONEYBALL: ROMPIENDO LAS REGLAS (Bennett Miller, 
2011)

Una estrella del béisbol que defrauda en el campo se recon-
duce a la dirección de equipos. Se asocia con un economis-
ta y diseña un método para fichar jugadores que le granjea 
el éxito que no alcanzó como jugador. 

“Si nosotros ganamos, con nuestro presupuesto, cambia-
remos el juego”

JERRY MAGUIRE (Cameron Crowe, 1996)

La película establece la necesidad de ser uno mismo, clave 
para el emprendedor, y de enarbolar los principios morales 
en los proyectos acometidos, como vía para triunfar. 
“Menos clientes, menos dinero. Cuidar de ellos es cuidar 
de nosotros”.
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EL PAPEL DE 
LOS CAPITANES 
DE EMPRESA EN 
LA TRANSICIÓN

EL EXVICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO, ALFONSO 
GUERRA ENSALZÓ EL PAPEL DE LOS EMPRESARIOS 

EN LOS INICIOS DE LA DEMOCRACIA



y los  primeros pasos del Gobierno socialista acabó con-
cluyendo el balance positivo que ha deparado la actitud 
del empresariado en la construcción de una sociedad más 
libre, más democrática y equilibrada. 

Destacó Guerra algunos desafíos actuales de las peque-
ñas empresas, como la financiación, la internacionaliza-
ción y la innovación, y cómo la actual concepción de la 
economía ha afectado a la empresa al haberse trasladado 
el centro de gravedad desde la producción a las finanzas, 
como prueba lo acaecido en la crisis de 2008, una crisis 
financiera que afectó a la actividad empresarial. 

La ponencia principal del 45º aniversario de CEPYME 
fue la del exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra.  
A través de un profuso recorrido histórico, el socialista 
encuadró las fortalezas y debilidades que han hecho a la 
sociedad española tal como es hoy, con especial hincapié 
en la Transición, el proceso constituyente y la integración 
de empresarios y sindicatos en la arena negociadora. 

Ensalzó Alfonso Guerra el papel de los hombres de empre-
sa -o capitanes de empresa, en terminología de Thorstein 
Veblen- y, al hilo de numerosas anécdotas de la Transición 
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económicos y sociales que les son propios. Su creación y 
el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a 
la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funciona-
miento deberán ser democráticos”.

Ese consenso supuso una panoplia de renuncias por parte 
de todos los grupos políticos que se fraguaron en 1977, 
con los Pactos de la Moncloa y el llamamiento del vice-
presidente Enrique Fuentes Quintana a un gran consenso 
de todos los sectores y colectivos para salir de una grave 
crisis económica con fuerte inflación y desempleo. 

Mientras, los sindicatos asistían a las primeras elecciones 
en las empresas para medir su representatividad y los 
empresarios creaban las primeras organizaciones, como 
CEPYME y CEOE. 

MIENTRAS, LOS SINDICATOS ASISTÍAN A LAS 
PRIMERAS ELECCIONES EN LAS EMPRESAS 

PARA MEDIR SU REPRESENTATIVIDAD Y LOS 
EMPRESARIOS CREABAN LAS PRIMERAS 

ORGANIZACIONES, COMO CEPYME Y CEOE 

Si en algo insistió el exvicepresidente socialista -ingeniero, 
licenciado en Filosofía, escritor, político, director de teatro- 
fue en el mérito que supuso el consenso de los partidos 
e instituciones para conseguir configurar la Constitución 
Española de 1978 que, en su artículo 7 señala que “Los 
sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresaria-
les contribuyen a la defensa y promoción de los intereses 
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mocracia y puso el acento en la fortaleza de CEPYME, con 
el 99% de las empresas del tejido productivo, el 65% del 
PIB y el 75% del empleo, bromeando con que la Confede-
ración Española de la Pequeña y Mediana Empresa podría 
ser vista como “un gigante vestido de Liliput” siendo real-
mente “un gigante” a la luz de su representatividad en los 
parámetros económicos. 

ARTÍCULO 37.1
Constitución Española
La ley garantizará el derecho a la negociación co-
lectiva laboral entre los representantes de los tra-
bajadores y empresarios, así como la fuerza vincu-
lante de los convenios.

ARTÍCULO 38
Constitución Española
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de 
la economía de mercado. Los poderes públicos ga-
rantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la 
productividad, de acuerdo con las exigencias de la 
economía general y, en su caso, de la planificación.

ARTÍCULO 131.2
Constitución Española
El Gobierno elaborará los proyectos de planifica-
ción, de acuerdo con las previsiones que le sean 
suministradas por las Comunidades Autónomas y 
el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y 
otras organizaciones profesionales, empresariales 
y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, 
cuya composición y funciones se desarrollarán por 
ley.

Mientras, los sindicatos asistían a las primeras elecciones 
en las empresas para medir su representatividad y los 
empresarios creaban las primeras organizaciones, como 
CEPYME y CEOE. 

Guerra mostró especial orgullo por el reconocimiento de 
la libertad de empresa en la Carta Magna (artículo 38), 
el derecho a la negociación colectiva (artículo 37), la 
consagración de la autonomía de acción de sindicatos y 
asociaciones empresariales (artículo 7) y el contrapeso 
que el artículo 131.2 supone a la palabra ‘planificación’ 
consignada en el artículo 38, que suscitó “inquietud” a un 
sector del empresariado no consciente de cómo el PSOE 
abandonaba la faceta marxista del partido, lo que supuso 
algunos encontronazos. En cualquier caso, lamentó Gue-
rra que algunos extremos del artículo 131 estén aún por 
desarrollar a día de hoy.

GUERRA -PROTAGONISTA DE AQUEL 
MOMENTO ESENCIAL PARA EL ACTUAL 

ESQUEMA POLÍTICO Y ECONÓMICO- 
RECALCÓ LA IMPORTANCIA DE LA FIGURA 

DE LOS HOMBRES DE EMPRESA

Guerra -protagonista de aquel momento esencial para el 
actual esquema político y económico- recalcó la importan-
cia de la figura de los hombres de empresa, de los capi-
tanes de empresa, en la redistribución de la riqueza, en 
la modernización y normalización del país, y quitó hierro 
a algunos “accidentes” que pudieron producirse durante 
las numerosas negociaciones que depararon la configura-
ción del actual marco económico, laboral y de negociación 
colectiva. 

INCIDIÓ EN EL POSITIVO BALANCE 
QUE HA SUPUESTO EL ROL DE LAS 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES EN LOS 
45 AÑOS DE DEMOCRACIA

Incidió en el positivo balance que ha supuesto el rol de 
las organizaciones empresariales en los 45 años de De-
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intacta, no obstante, la personalidad e identidad de CEPY-
ME y refuerza a ambas organizaciones en su defensa de 
las empresas españolas.

Desde esta unidad empresarial, CEPYME desarrolla su la-
bor como organización representativa de las pymes espa-
ñolas e interlocutor social, reconocida en el artículo 7 de 
la Constitución Española, defendiendo los intereses de las 
pequeñas y medianas empresas en los ámbitos naciona-
les e internacionales.

En estos 45 años se ha consolidado un modelo de repre-
sentatividad empresarial que garantiza la defensa de los 
intereses de todas las empresas, con independencia de 
su tamaño o sector de actividad y la interlocución eficaz 
con las instituciones públicas y privadas nacionales e in-
ternacionales.

Desde sus orígenes, CEPYME se posicionó en la defensa 
del sistema democrático y de las libertades, el fomento y 

La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Em-
presa (CEPYME) ha cumplido 45 años. Casi medio siglo 
de intensa actividad, centrada en la representación y de-
fensa de los intereses de la empresa, especialmente de 
las empresas de menor dimensión y de los empresarios 
autónomos y en la reivindicación de la figura del empre-
sario y de su contribución al progreso económico y social.

La historia de CEPYME está íntimamente ligada a los acon-
tecimientos más relevantes acaecidos en nuestro país en 
estos años.

No es casualidad que la Confederación surja en plena 
Transición, en 1977, al amparo de la Ley Sindical del 1 de 
abril de ese mismo año.

Tras varios meses de trámites para avanzar en su cons-
titución, recabando adhesiones de territorios y sectores, 
CEPYME se constituye formalmente el 16 de diciembre de 
1977, con la celebración de su Asamblea General Extraor-
dinaria Constituyente, en Zaragoza.

Cuenta entonces con 31 organizaciones territoriales y 
más de 400.000 empresas.

Desde el principio, Europa fue un referente y un horizonte 
para la Confederación. Así, entre sus primeras actuacio-
nes, CEPYME solicita y se integra en la patronal europea 
UEAPME, actual SMEunited e inicia los contactos para par-
ticipar en la también recién nacida Confederación Españo-
la de Organizaciones Empresariales (CEOE).

LA HISTORIA DE CEPYME 
ESTÁ ÍNTIMAMENTE LIGADA 

A LOS ACONTECIMIENTOS MÁS 
RELEVANTES ACAECIDOS EN NUESTRO 

PAÍS EN ESTOS AÑOS

El 5 de marzo de 1980, los entonces presidentes de CEOE, 
Carlos Ferrer Salat y de CEPYME, Javier González Estefani 
escenifican el acuerdo de unidad empresarial entre CEOE 
y CEPYME, que consolida a ésta como la organización que 
representa y defiende los intereses específicos de las py-
mes, en un modelo de unidad empresarial, que mantiene 
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CEPYME ha estado en todos los acontecimientos relevan-
tes de la historia de estos últimos 45 años, que han sido 
trascendentales en la evolución de nuestro sistema polí-
tico, económico y social. Cabe mencionar el apoyo desde 
CEPYME a la incorporación de nuestro país a la entones 
Comunidad Económica Europea, hoy UE, y la labor desa-
rrollada para facilitar los cambios que esta adhesión re-
presentaba para las pymes españolas. Este europeísmo 
ha sido una constante en la historia de CEPYME, que apo-
yo también grandes hitos del desarrollo de la UE, como el 
mercado único europeo y la Unión Económica y Monetaria 
(UME), con la adopción del euro como moneda única.

CEPYME desarrollo una intensa labor informativa y de ase-
soramiento entre las pymes sobre los retos y las oportuni-
dades que la construcción de la UEM representaba para 
las pequeñas y medianas empresas.

defensa del sistema de iniciativa privada y la economía 
de mercado y el desarrollo económico y social de España.
En las primeras horas del 24 de febrero, CEPYME expresa-
ba de manera contundente su apoyo a la democracia y a 
las instituciones, ante el asalto al Congreso y el intento de 
golpe de Estado del 23-F.

CEPYME HA ESTADO EN TODOS LOS 
ACONTECIMIENTOS RELEVANTES DE LA 

HISTORIA DE ESTOS ÚLTIMOS 45 AÑOS, 
QUE HAN SIDO TRASCENDENTALES EN 
LA EVOLUCIÓN DE NUESTRO SISTEMA 

POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL
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pleo y la Negociación Colectiva (AENC), CEPYME ha par-
ticipado en todos los procesos negociadores que se han 
desarrollado en el marco de la negociación colectiva. Y 
también en aquellos procesos de diálogo social tripartito, 
con el Gobierno, en los que se han abordado cuestiones 
relevantes en el marco económico y social.

En estos años, se han abordado a través del diálogo so-
cial aspectos tan relevantes como la formación continua y 
para el empleo; la mediación en los conflictos laborales, la 
igualdad, la prevención de riesgos laborales, la dependen-
cia y la reforma de las pensiones, entre otros.

Además, CEPYME ha reivindicado medidas de apoyo a las 
pequeñas y medianas empresa y a los empresarios au-
tónomos en los ámbitos financiero, fiscal, laboral, admi-
nistrativo, de formación, gestión y promoción de las voca-
ciones empresariales y de apoyo a la internacionalización, 
entre otras. Y ha formulado propuestas para mejorar el 
entorno en el que se desenvuelve la actividad empresarial 
y para promover el crecimiento empresarial. La digitaliza-
ción, la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación 
son también aspectos que CEPYME contempla en su es-
trategia de actuación, adaptada siempre a los nuevos re-
tos y demandas de las empresas.

INTERLOCUCIÓN SOCIAL
Entre las prioridades de la Confederación, sin duda, ocupa 
un lugar predominante la interlocución social. En este casi 
medio siglo, CEPYME ha participado activamente en el diá-
logo social y en la negociación colectiva, que han permiti-
do avanzar en la modernización del mercado de trabajo y 
del sistema de relaciones laborales.

DESDE SUS ORÍGENES, CEPYME SE 
POSICIONÓ EN LA DEFENSA DEL SISTEMA 
DEMOCRÁTICO Y DE LAS LIBERTADES, EL 

FOMENTO Y DEFENSA DEL SISTEMA 
DE INICIATIVA PRIVADA Y LA ECONOMÍA 

DE MERCADO Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL DE ESPAÑA

Desde los acuerdos por el empleo suscritos en la Transi-
ción, hasta el recientemente firmado V Acuerdo por el Em-
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Estos galardones, que este año cumple su décimo aniver-
sario, se han consolidado como uno de los reconocimien-
tos de la labor de las empresas más prestigiosos. En estos 
casi diez años, se ha premiado a más de un centenar de 
empresas en ámbitos como la creación de empleo, la inno-
vación, la internacionalización, la sostenibilidad, la igual-
dad o las prácticas de pago, entre otras. 

Entre los proyectos más recientes impulsados por 
CEPYME para promover el crecimiento empresarial como 
vía para lograr un tejido empresarial más sólido, con un 
mayor peso de las empresas medianas, destacan las ini-
ciativas CEPYME500, que anualmente identifica y recono-
ce públicamente a las 500 empresas con mayor potencial 
de crecimiento y desarrollo y la iniciativa CreCEPYME. 

Esta última, complementaria de CEPYME500, trata de 
impulsar el desarrollo y crecimiento de las empresas me-
dianas con el apoyo de grandes empresas mentoras, que 
trabajan conjuntamente para mejorar el potencial de cre-
cimiento de las empresas y las estrategias en distintas 
áreas de gestión.

CEPYME HA REIVINDICADO MEDIDAS 
DE APOYO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

EMPRESA Y A LOS EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO, 

FISCAL, LABORAL, ADMINISTRATIVO, 
DE FORMACIÓN, GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE 

LAS VOCACIONES EMPRESARIALES 
Y DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN, 

ENTRE OTRAS 

Desde su creación, la Confederación ha impulsado el reco-
nocimiento social y el apoyo al papel de las empresas y los 
empresarios en el progreso económico y social. 

En este contexto, en 2014 la Confederación instituyó los 
Premios CEPYME, cuyo objetivo es precisamente recono-
cer, valorar y difundir el trabajo y la aportación de las pe-
queñas y medianas empresas y de los empresarios autó-
nomos al desarrollo económico y social de nuestro país.
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Pero si hay que destacar un apoyo imprescindible en to-
dos estos años es el de las organizaciones empresariales 
miembro, cuyo trabajo  y respaldo configuran un entrama-
do de representación empresarial desde la base, que in-
tegra a todos los territorios y sectores de actividad y hace 
posible la defensa de los intereses comunes a todas las 
empresas, respetando la idiosincrasia propia de cada una 
de ellas.

En todas estas iniciativas, CEPYME trabaja conjuntamente 
con empresas destacadas en distintos sectores de activi-
dades, con el objetivo siempre de mejorar los servicios y 
apoyos que presta a las pequeñas y medianas empresas 
españolas en distintas áreas.

ENTRE LOS PROYECTOS MÁS RECIENTES 
IMPULSADOS POR CEPYME PARA 

PROMOVER EL CRECIMIENTO EMPRESARIAL 
COMO VÍA PARA LOGRAR UN TEJIDO 
EMPRESARIAL MÁS SÓLIDO, CON UN 

MAYOR PESO DE LAS EMPRESAS MEDIANAS, 
DESTACAN LAS INICIATIVAS CEPYME500 
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CEPYME

El diálogo bipartito entre los sindicatos y las organizaciones empresariales tiene unas raíces 
profundas. Tras la revolución industrial y la institución de sindicatos en España, las negociaciones 
privadas entre trabajador y empresario comenzaron a organizarse poco a poco construyendo una 
red de negociación de la que surgirían los convenios colectivos. El inicio se remonta hacia finales 
del siglo XIX, aunque no se consolidaría hasta la Democracia. La paz social ha sido el resultado 
más palpable especialmente en sus primeros años y en los momentos cruciales de la democracia 
española, pero la negociación colectiva también ha sido eficaz para la modernización de la 
organización del trabajo y la adaptación a los nuevos tiempos. No obstante, no hay que olvidar la 
vital contribución de la negociación colectiva en la superación de algunas de las crisis económicas 
españolas cuando la responsabilidad de los agentes sociales, especialmente de los sindicatos, 
hicieron de la contención salarial en dichos momentos una eficaz herramienta para salvar la 
mayoría de los empleos, como veremos a lo largo de estas páginas. 

EMPRESARIOS 
Y SINDICATOS, 

UN DIÁLOGO BIPARTITO 
QUE HA MEJORADO ESPAÑA
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1997
ACUERDO PARA 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

PRÓRROGA PARA EL AÑO 
2004 DEL ACUERDO PARA LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2003 

2002 ACUERDO PARA LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2003 ACUERDO PARA LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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2005
ACUERDO PARA 

LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

PRÓRROGA PARA EL AÑO 
2006 DEL ACUERDO PARA LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2005* 

2007
ACUERDO PARA 
LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

PRÓRROGA PARA EL AÑO 
2008 DEL ACUERDO PARA LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 2007 

* prórroga para el año 2006 
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COMPROMISO 
DE ACTUACIÓN ENTRE 
CEOE Y CEPYME, 
Y CCOO Y UGT, 
SOBRE LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA PENDIENTE 
2009

2010-2012
ACUERDO PARA LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

LEY 35/2010 DE 17 DE SEPTIEMBRE 
DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 

REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO

LEY 7/2011 DE 10 DE JUNIO, DE MEDIDAS 
URGENTES PARA LA REFORMA DE LA 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

2012-2014
II ACUERDO PARA EL EMPLEO

 Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2015-2017
III ACUERDO PARA 
EL EMPLEO Y LA 
NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

REAL DECRETO-LEY 3/2012 DE 10 DE 
FEBRERO DE MEDIDAS URGENTES PARA LA 

REFORMA DEL MERCADO LABORAL, COMO 
EXTENSIÓN DE LA REFORMA DE 2010

2018
IV ACUERDO PARA EL EMPLEO 

Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

2023-2025
V ACUERDO PARA EL EMPLEO 
Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA   

2020 
ACUERDO 
SOBRE SOLUCIÓN 
AUTÓNOMA 
DE CONFLICTOS 
LABORALES 
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objetivo de dar directrices nacionales a los miles de mesas 
de negociación que existían en toda España e impregnan 
de una cierta homogeneidad la evolución de los salarios. 
Estos acuerdos nacionales no se regirán por intereses de 
un sector o un territorio, sino por el interés de la economía 
en general y de todas las empresas y todos los trabaja-
dores en su conjunto. Los obstáculos concretos de una 
empresa, sector o región se deberán saldar en su mesa 
correspondiente. 

¿Qué cambio supuso? Dotar la evolución salarial de una 
visión nacional lograría impulsar la economía de una pér-
dida de productividad puntual o anteponerse a cualquier 
crisis económica que se vertiera. La realidad, en cambio, 
no dio tan buenos ni inmediatos resultados. De hecho, los 
primeros AENC no impidieron la rigidez salarial en la que 
se desarrolló la crisis de 2008, en la que se perdieron más 
de 1 millón de empleos solo en el ejercicio de 2009 mien-
tras que los salarios siguieron subiendo más del 3%. Esto 
generó una suerte de doble realidad: los insider del siste-
ma, blindados por contratos indefinidos y con revaloriza-
ciones salariales por encima de la inflación, y los outsiders 
que perdieron el empleo por, en parte, falta de adaptación 
de las empresas. 

Las negociaciones de los convenios colectivos no dieron el 
salto a nivel estatal hasta 1997 con el primero gran Acuer-
do de Negociación Colectiva. 

En los primeros años del siglo XX se trató de instaurar un 
halo nacional a través de la intervención estatal. Los con-
venios eran territoriales y sectoriales básicamente. Pero 
la creación de la Inspección de Trabajo y los Consejos de 
Conciliación y Arbitraje (MAC) en 1906 intentaba velar por 
la homogeneidad de los convenios y de la organización del 
trabajo. Los años de dictadura supusieron un freno para 
el diálogo bipartito eliminando derechos de reunión y la 
representación sindical y empresarial y, aunque la aper-
tura del 59 quiso construir una estructura estatal de re-
presentatividad con los sindicatos verticales, tenemos que 
esperar hasta la democracia para que las negociaciones 
vuelvan a ser reales de nuevo. 

En la década de los 80 y los 90, la negociación de conve-
nios colectivos se reactiva y logra afianzar esa paz social 
tan necesaria para el progreso del país. Aún así, no es 
hasta el siglo XXI cuando aparecen los Acuerdos salaria-
les Interconfederales. En 1997, las organizaciones CEOE y 
CEPYME junto a CCOO y UGT firman el primer AENC con el 

ORIGEN 
DE LOS ACUERDOS 
INTERCONFEDERALES 
DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA 
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LOS PACTOS DE LA MONCLOA INDEXAN 
SALARIOS A LA INFLACIÓN PREVISTA
En los años 70, la inflación escalaba por encima del 20%. 
En aquel momento, la revaloración de los salarios seguía 
el esquema previsto durante el régimen franquista y su-
bían ligados a la inflación pasada, es decir, lo mismo a lo 
que había cerrado el IPC en diciembre de ese año. Esto 
generaba un efecto directo en la inflación, generando un 
aumento de precios inmediato al haber cargado a los sala-
rios con todo el IPC del año anterior. Los Pactos de la Mon-
cloa incidieron en solventar este trastorno y se decidió que 
para acabar con los efectos de segunda vuelta en la infla-
ción que causaban los sueldos, estos tienen que ligarse 
con la previsión de inflación del año siguiente y no con la 
del año anterior. Lo anterior repercutía directamente en 
la productividad de la empresa, sumidas a una subida de 
salarios constante alimentadas por las propias subidas de 
sueldo. 

LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA, ÚTIL 
PARA FORTALECER 
LA ECONOMÍA
La negociación colectiva no solo ha sido un instrumento 
eficaz para garantizar la paz social, si no que se ha conver-
tido en una útil herramienta para salir de las diferentes cri-
sis que ha atravesado España en los últimos 40 años. La 
política salarial está totalmente vinculada a la competitivi-
dad de la economía, puede ser una útil arma para frenar 
la inflación, para avivar el consumo o para atraer capital 
humano. Y adaptarla a la marcha de la economía ha sido 
determinante para que España prospere y se recupere de 
las diferentes crisis que ha tenido.
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LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA TRAJO LA 
PAZ SOCIAL 
Los primeros años de Democracia fueron años de gran 
contestación de la sociedad después de décadas sin voz. 
La conflictividad laboral hacía mella en las empresas y en 
la economía en general con más de 150 millones de horas 
de trabajo perdidas por huelgas al año. 

En 1979, durante solo ese año se perdieron más de 171 
millones de horas trabajadas. Un lastre que impedía la di-
ficultaba el camino a la modernización económica, pero 
también fue la punta de lanza que consolidó la negocia-
ción colectiva. Los convenios colectivos de las provincias 
y de los sectores se mostraron como la única herramienta 
eficaz para lograr la paz social y reducir los paros. El diá-
logo volvió a ser valido después de décadas detenido y 
consolidó una estructura pegada al territorio y a los sec-
tores capaz de acompañar la transición económica y de-
mocrática. 

1997, PRIMER ACUERDO NACIONAL
Las organizaciones empresariales y sindicales a nivel 
nacional comenzaron su camino en 1978 con la nueva 
Constitución. Su papel, aunque crucial, se limitó al diálogo 
con el Gobierno. Los primeros gobiernos de la Democracia 
se pusieron como premisa incorporar a la sociedad en la 
consulta de sus reformas y tanto Adolfo Suárez como el 
Gobierno posterior de Felipe González instauraron el diá-
logo tripartito ante la nueva reconstrucción de las relacio-
nes laborales en España. No obstante, la reforma laboral 
se 1994 hizo encallar este diálogo que no se recuperaría 
hasta entrado el nuevo siglo. 

En este caldo de cultivo, las organizaciones de los agentes 
sociales preparaban el primer acuerdo salarial a nivel na-
cional. En 1997 se firmó el Acuerdo de Negociación Colec-
tiva impulsado por Carlos Ferrer Salat y José María Cuevas 
en el ámbito empresarial y por Cándido Méndez y Antonio 
Gutiérrez en el lado sindical. 

España estaba en proceso de abandonar la peseta e in-
corporarse a la política monetaria europea. Esos años 
eran cruciales para el control de la inflación y ya España 
se ajustaba a las previsiones marcadas por lo que sería el 
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Banco Central Europeo. Los pactos salariales nacionales 
querían superar el ámbito del sector o de la provincia. Eran 
directrices salariales de ámbito nacional dirigidas a las 
más de 4.500 mesas de negociación existentes en Espa-
ña y una manera de contención o aceleración salarial para 
todo el territorio. El AENC se convirtió en un instrumento 
de responsabilidad nacional útil para la modernización de 
la economía española. 
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Es cierto que la responsabilidad que demostraron los 
agentes sociales hizo reformar y flexibilizar la negociación 
colectiva como nunca se había visto en España. Y esa fi-
losofía de los acuerdos interconfederales fue crucial en la 
recuperación de España de la crisis de 2008.

REFORMA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA E 
INDEXACIÓN 

Después de 2009, el escenario cambió completamente, la 
crisis económica se convirtió en una crisis social y el des-
empleo marcó uno de los picos más altos de la historia de 
España. La rigidez de las relaciones laborales había que-
dado patente y una ola reformista comenzó en 2010 con 
el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y también 
la negociación colectiva. 2010, 2011 y 2012 arrojaron va-
rios reales decretos que modificaron el armazón de la ne-
gociación colectiva. El objetivo era flexibilizarla para salvar 

CRISIS DE 2008 E INDEXACIÓN SALARIAL 

Los Acuerdos Interconfederales de Negociación Colecti-
va iban a ser un gran instrumento para reconducir sala-
rios, pero la crisis de 2008 fue su primer gran fracaso. 
Era demasiado pronto para hacer frente a una coyuntura 
de tamaña magnitud. Lamentablemente, España afrontó 
esa situación con los salarios indexados a la inflación, un 
mecanismo inútil para anticiparse a cualquier coyuntura. 
Y así ocurrió: el rápido y virulento golpe de la crisis de las 
subprime sorprendió a un mercado laboral español lleno 
de rigideces. Los salarios subieron en 2008 un 3,6%, a 
pesar de que la inflación cayó a menos de la mitad.

La consecuencia fue que el año 2009 se coronó como uno 
de los más dramáticos para el empleo con la pérdida de 
1,2 millones de puestos de trabajo. Sin opción a la flexibi-
lidad, la contracción se cebó con las plantillas, mientras 
que la obligatoriedad de los convenios propició un duro 
contraste: unos trabajadores perdían su empleo y otros 
recibían subidas superiores al 2%. 

E M P R E S A R I O S  Y  S I N D I C A T O S
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Este cambio de paradigma no sólo impulsó la creación del 
empleo desde 2014, sino que también ha sido el gran sal-
vavidas para trabajadores y empresas durante la pande-
mia y la crisis inflacionaria.

V ACUERDO INTERCONFEDERAL 
Y llegamos a 2023. El crecimiento de los sueldos en Es-
paña ha sido heterogéneo:  hemos asistido a firmas de 
convenios con alzas superiores al 6% al tiempo que otros 
rubricaban el 2% o menos, mientras que la recuperación 
del poder adquisitivo se ha incluido en cláusulas flexibles 
que no ponían en peligro el empleo.

El reciente Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colecti-
va (AENC) firmado en mayo de 2023 supone un paso más 
en la modernización de la negociación colectiva de nues-

los empleos en coyuntura. Se abolió la ultraactividad de 
los convenios, se dio prioridad a los convenios de empresa 
y se posibilitó el ajuste de la jornada y el salario, así como 
los cambios en la organización del personal. 

Esas nuevas reformistas se vieron acompasados por va-
rios Acuerdos de negociación colectiva el rubricado en 
2010 y el de 2012, los dos por tres años. Los agentes 
sociales pusieron en práctica la flexibilidad urgida. Des-
aparecieron las cláusulas de salvaguarda casi completa-
mente y la indexación tan apenas apareció en el de 2012, 
dando paso a otras varias variables como productividad 
calculándolo sobre PIB. La

Esa responsabilidad a la que hicieron gala los agentes so-
ciales con el pacto salarial de 2010 y el subsiguiente de 
2012, que daban a las empresas la flexibilidad imprescin-
dible para superar la crisis. Así, España empezó a caminar 
en la misma dirección que nuestros países vecinos.

E M P R E S A R I O S  Y  S I N D I C A T O S
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tro país. La filosofía que subyace a este acuerdo prioriza 
el mantenimiento del empleo y la recuperación de las em-
presas y, en un momento especialmente complejo, supera 
las antiguas victorias de trinchera entre trabajador y em-
presario. Y se cimienta en tres grandes pilares: flexibilidad, 
estabilidad y diálogo bipartito. 

LA FILOSOFÍA QUE SUBYACE A ESTE 
ACUERDO PRIORIZA EL MANTENIMIENTO 

DEL EMPLEO Y LA RECUPERACIÓN DE 
LAS EMPRESAS Y, EN UN MOMENTO 

ESPECIALMENTE COMPLEJO, SUPERA LAS 
ANTIGUAS VICTORIAS DE TRINCHERA ENTRE 

TRABAJADOR Y EMPRESARIO

En primer lugar, sella la flexibilidad como base y no sen-
tencia a ningún sector, ni a ningún territorio, obligándole a 
asumir incrementos salariales que no pueden permitirse 
sin menoscabar el futuro de las empresas y los empleos. 
De hecho, en el texto del acuerdo se añade un párrafo pre-
ciso con dicha flexibilidad: “las partes negociadoras debe-
rán tener en cuenta las circunstancias específicas de su 
ámbito para fijar las condiciones salariales, de tal manera 
que la aplicación de las directrices anteriores (refiriéndose 
a las alzas de salarios) podrá adaptarse en cada sector o 
empresa, con situaciones muy desiguales de crecimiento, 
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plejidad de los mercados, la competencia entre países y la 
incertidumbre nos llamaban a la responsabilidad.

POR ÚLTIMO, REIVINDICA UN PRINCIPIO 
JURÍDICO ESENCIAL: LA LIBERTAD 

DE LOS NEGOCIADORES PARA CONSENSUAR 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS 

DE TRABAJO, LIMITANDO LAS INJERENCIAS 
DEL GOBIERNO

Será el tiempo el que dirá si, como nuestros predecesores, 
fuimos capaces de contribuir al progreso del país.

resultado o incidencia del incremento del SMI, teniendo 
como objetivo el mantenimiento y la creación de empleo”.
En segundo lugar, da estabilidad para los tres próximos 
años. La incertidumbre en la que están inmersas las em-
presas estos últimos años menoscaba la planificación em-
presarial. A esto no se puede sumar una posible conflicti-
vidad laboral que merme más su productividad.

Y, por último, reivindica un principio jurídico esencial: la 
libertad de los negociadores para consensuar la organi-
zación de los centros de trabajo, limitando las injerencias 
del Gobierno. El último AENC incorpora una gran lista de 
temas para incluir en la negociación de los convenios des-
de cuestiones de igualdad al teletrabajo, porque conside-
ramos que la organización del trabajo y de las empresas 
se debe limitar al diálogo entre los agentes sociales y en la 
propia empresa, limitando así la intervención por parte del 
Gobierno en la planificación empresarial. 

Como empresario puedo asegurar que esa es la lección 
aprendida en el seno de las compañías: que solo podemos 
crecer si los intereses comunes de empresa y trabajado-
res van soldados. 

Es también la lección que he pretendido aportar durante 
el difícil proceso que ha conducido a este AENC. La com-

CEPYME
cepyme.es
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

UN DIRECTIVO PROTEGIDO 
TOMA MEJORES DECISIONES
¿Que por qué necesita un directivo protección frente a los riesgos inherentes a su cargo?

. Porque puede comprometer su patrimonio personal e incluso familiar.

. Porque está sujeto a responsabilidad solidaria.

. Porque está sometido a la inversión de la carga de la prueba.

. Porque su reputación y la de su empresa puede verse comprometida.

. Porque puede necesitar defensa jurídica especializada e incurrir en gastos importantes.

Confiando la protección de tus directivos a especialistas, defiendes sus intereses y los de tu empresa.

Solicita más información en cualquier oficina MAPFRE, en el 900 822 822 o escaneando el QR.
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EMPRESARIALES
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CEPYME

La mayor parte de las organizaciones Empresariales surgieron en España en la época de la 
Transición, con el objetivo de representar y defender a las empresas en los distintos territorios 
y sectores de actividad. El modelo organizativo empresarial en nuestro país aglutina a todas 
estas organizaciones en las dos organizaciones nacionales cúpula: CEOE y CEPYME. Un modelo 
que, desde la independencia organizativa y la unidad en la defensa de objetivos comunes se ha 
consolidado en este casi medio siglo de trayectoria.

Recogemos a continuación la valoración de las organizaciones empresariales miembros de CEPYME 
sobre la imagen del empresario en nuestra sociedad y la necesidad de defender su contribución al 
progreso social.
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ÁNGEL NICOLÁS, 
VICEPRESIDENTE DE CEPYME 
Y PRESIDENTE DE CECAM CEOE-CEPYME 
CASTILLA-LA MANCHA
“La importancia de la figura del empresario y su papel 
como eje del desarrollo de nuestra sociedad es una cues-
tión básica. En nuestro país son muchos los empresarios 
y empresarias que, desde sus pymes o microempresas, 
arriesgando su patrimonio, contribuyen cada día a generar 
un futuro de crecimiento y de mayor bienestar para todos 
los españoles. Impulsando sus negocios, adaptándose 
continuamente a los cambios, incorporando nuevos pro-
cesos, compitiendo en el mercado nacional e internacio-
nal, en definitiva, favoreciendo el crecimiento económico 
y social de nuestro país. La sociedad necesita de sus em-
presarios y, para ello, es fundamental que exista un reco-
nocimiento social e institucional a su labor, tan merecido. 

Debemos ensalzar a quienes aportan valor real a la so-
ciedad, normalmente de una forma silenciosa, desde una 
labor absolutamente comprometida con su entorno, incul-
cando una cultura de empresa que ponga en valor su es-
fuerzo y su capacidad de generación de riqueza y empleo. 
Apoyar a nuestras empresas es apoyar a nuestro país. 

Mª JESÚS LORENTE, 
PRESIDENTA DE CEPYME ARAGÓN 

“Apostar por las pymes significa creer en una sociedad 
más próspera y con más oportunidades; en una sociedad 
viva. Debemos tener siempre en mente que las personas 
emprendedoras son quienes tienen la capacidad de gene-
rar riqueza y compartirla. Son la llave para crear empleo y 
retener a la población. En Aragón, las pequeñas y media-
nas empresas generan 7 de cada 10 empleos y represen-
tan un 62% del Valor Añadido Bruto. 

Por ello, en CEPYME Aragón creemos que ha llegado el 
momento de dignificar al empresario en el imaginario co-
lectivo; de conferirle su valor como agente cohesionador y 
vertebrador del territorio”.
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JUAN MIGUEL SUCUNZA,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL NAVARRA (CEN)
“La vocación de ser empresario es para personas valien-
tes. Juegan con la probabilidad en contra y sustentan unos 
valores, unos principios y una cultura en donde la pruden-
cia, la austeridad y la visión a largo plazo constituyen parte 
de su ADN. Navarra es una tierra empresarial con miles 
de historias extraordinarias de empresarios y empresa-
rias que no se rinden, que arriesgan, que se enfrentan a 
lo incierto y desconocido, con una gran capacidad para 
afrontar escenarios adversos. Son los que sostienen el es-
tado de bienestar y nuestro modelo de vida. Porque sin 
actividad económica y sin trabajo, nada es sostenible en 
el tiempo. Debemos fomentar una cultura emprendedora 
positiva desde las edades tempranas y apoyar firmemen-
te la figura del empresariado que debe ser conocida y re-
conocida por la sociedad como referente de constancia, 
esfuerzo, innovación y sacrificio. De ahí nuestra misión, 
como organización representativa e interlocutora con la 
Administración, de defender a aquellos que dedican su 
vida al servicio del progreso y a la generación de empleo. 
Los retos son complejos y nuestra respuesta debe ser efi-
caz y eficiente porque los empresarios y empresarias son 
el pasado, el presente y el futuro de Navarra”.

MIGUEL RUS,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE SEVILLA (CES)
“Sin duda, la fuerza de un territorio vendrá marcada por el 
empuje de sus empresarios. De ellos depende la actividad 
económica, el progreso y el bienestar social. Son los que 
crean y mantienen los puestos de trabajo, que, a su vez, 
son sustento de cientos de miles de familia. Y no hay me-
jor política social que crear empleo.
 
Los empresarios son la columna vertebral de nuestra eco-
nomía, y la mejor expresión de su dinamismo y muestra de 
su creatividad, esfuerzo e iniciativa. Aquellos que contribu-
yen a la modernización y el desarrollo de nuestros munici-
pios y de nuestro país”.



POR LA LIBERTAD
QUE REPRESENTAMOS

JAVIER GONZÁLEZ DE LARA, 
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 

DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA)
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Frente a quienes sostienen que todo ha de ser público, 
que deben toparse los ingresos de las empresas o incre-
mentar exponencialmente sus costes fiscales, laborales 
y sociales, defendemos que la competencia nos hace a 
todos más fuertes. 

El sector de la distribución comercial, por ejemplo, ha sido 
acusado de inflar sus márgenes de beneficios. Fue im-
prescindible durante la pandemia, disipando el fantasma 
del desabastecimiento. Hoy representa el 13% del valor 
añadido que se genera en Andalucía, con más de medio 
millón de empleados a través de 130.000 empresas y sin 
participación alguna del sector público.

Hablemos también de sostenibilidad y de I+D+i, ejes de la 
competitividad y necesarios para el respaldo de proyectos 
con los Fondos Europeos de Recuperación: las empresas 
andaluzas están liderando, junto a las de Galicia y Castilla 
y León, la transición energética en nuestro país. Nuestra 
Comunidad está a la cabeza de la producción de energía 
solar térmica (43,6% del total nacional) y de biomasa y en 
segunda posición en fotovoltaica. Cerramos 2022 con un 
récord de inversión en proyectos renovables, rozando los 
1.300 millones de euros. 

LAS EMPRESAS ANDALUZAS ESTÁN 
LIDERANDO, JUNTO A LAS DE GALICIA 

Y CASTILLA Y LEÓN, LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA EN NUESTRO PAÍS

Todo ello ilustra que la convivencia de las esferas públi-
ca y privada resulta vital. Esa colaboración es también el 
sustrato del Pacto Social y Económico por el Impulso de 
Andalucía, suscrito por CEA, sindicatos y Junta. Y esa es 
la respuesta firme y dialogada de los empresarios a la in-
certidumbre que vivimos; el marco en el que, frente al hos-
tigamiento de algunos, nos encontrarán los ciudadanos.

A las puertas de un verano con buenas perspectivas, a 
pesar de la convulsión geopolítica y de los ecos de la pan-
demia que aún perduran, es buen momento para subrayar 
que gran parte del futuro del país está en nuestras ma-
nos. Como generadores de empleo que somos y, por tanto, 
esenciales para el bienestar de las familias, tenemos la 
responsabilidad de reimaginar qué espacio debe ocupar 
España en el mercado global. Y, en el caso concreto de los 
asociados de CEA a los que tengo el honor de representar, 
qué nuevo protagonismo está llamada a asumir Andalu-
cía. Tenemos el deber de reimaginar cómo una España 
moderna, innovadora y con valor añadido va a contribuir 
al mañana de Europa.

COMO GENERADORES DE EMPLEO QUE 
SOMOS Y, POR TANTO, ESENCIALES PARA 

EL BIENESTAR DE LAS FAMILIAS, TENEMOS 
LA RESPONSABILIDAD DE REIMAGINAR 

QUÉ ESPACIO DEBE OCUPAR ESPAÑA EN EL 
MERCADO GLOBAL

“Por una Andalucía orgullosa de sus empresas” fue el 
lema de la última Asamblea de CEA, celebrada esta pri-
mavera y en plena cascada de ataques verbales al tejido 
empresarial. Un inédito señalamiento por parte de dirigen-
tes políticos hacia quienes construyen “marca España”.

Qué somos y qué hacemos, desde la iniciativa privada y 
con el riesgo de nuestro capital, es inherente a la prosperi-
dad del país. Los hombres y mujeres que hacemos empre-
sa, las pymes y los autónomos, somos esenciales. 

Parece que esto escuece a algunos. Faltan a la verdad los 
mensajes hostiles en vísperas electorales, un contexto en 
el que seguimos. Subyace en los discursos populistas el 
intento de revitalizar la falsa pugna entre lo público y lo pri-
vado, así como el menosprecio al derecho constitucional 
de la libertad de empresa, que nosotros personificamos. 

LOS HOMBRES Y MUJERES QUE HACEMOS 
EMPRESA, LAS PYMES Y LOS AUTÓNOMOS, 

SOMOS ESENCIALES JAVIER GONZÁLEZ DE LARA
cea.es
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MARÍA SOLEDAD GARCÍA,  
MARÍA SOLEDAD GARCÍA, PRESIDENTA 
DE CEOE-CEPYME GUADALAJARA
“Los empresarios al final, grandes y pequeños, somos, 
ante todo, personas que un día decidieron que su forma 
de vida sería poner en marcha un proyecto que, con el 
paso de los años se convirtió en una empresa, da igual 
el tamaño, pero una empresa que aporta muchas cosas 
a la sociedad. 

Y digo muchas cosas, porque hay que ver la realidad de la 
empresa, que también paga impuestos y es la verdadera 
generadora de empleo y riqueza en un territorio.

Considero que las empresas y los empresarios somos ne-
cesarios para un mejor futuro en la sociedad en la que 
vivimos y no tenemos que denostarlos, sino apoyarlos”.

JOSÉ CANO GARCÍA,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
EMPRESARIAL DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA 
(ASEMPAL).

“En Almería hay una fuerza unificadora de hombres y mu-
jeres responsables de que la economía haya crecido un 
5,6% en 2022, que seamos una de las provincias que más 
exportan de este país y un referente en dinamismo y sos-
tenibilidad. Esta fuerza unificadora está formada por más 
de 45.000 empresas (grandes, pymes y microempresas) y 
62.000 autónomos. 

Son los cimientos sobre los que hemos construido nuestro 
bienestar y que nos nutre de recursos para mantenerlo. 
Si ellas se tambalean, lo hacen también la estabilidad de 
familias y hogares, el empleo, la sanidad, la educación, y 
todo lo que como sociedad queremos proteger. Los empre-
sarios somos una pieza clave del progreso social”.
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DAVID PEÑA,  
PRESIDENTE CEOE CEPYME CUENCA 

“Sin empresas no hay desarrollo. Es así porque las em-
presas somos verdaderos protagonistas de la creación de 
riqueza y empleo en nuestro territorio, de su desarrollo 
económico, en definitiva, del bienestar social del que to-
dos nos beneficiamos. 

Esa es nuestra responsabilidad social, invertir, asumir 
riesgos, crear riqueza y empleo para nuestros territorios y 
ser viables para seguir creando y manteniendo los pues-
tos de trabajo y la generación de recursos económicos en 
nuestra tierra.

Esta labor, que los empresarios protagonizamos con pa-
sión, es complicada, llena de luces y sombras pero, en de-
finitiva, es una misión imprescindible e insustituible para 
nuestra sociedad y su bienestar”.

DIEGO DÍEZ LÓPEZ,  
PRESIDENTE CEOE ÁVILA

“El mundo ha cambiado y, con él,  la forma de trabajar 
y emprender. Atrás quedaron los tiempos en los que el 
empresario se dibujaba con corbata sentado a una mesa 
contando dinero. 

La sociedad y la economía de hoy no pueden entenderse 
sin esa persona que decide dar salida a su creatividad y 
entusiasmo con una idea puesta en marcha en forma de 
negocio emprendedor, o que decide continuar con una 
idea ya consolidada con trabajo y esfuerzo. 

El empresario es generador de empleo, de puestos de tra-
bajo que a su vez prenden no solo las posibilidades de 
prosperidad de familias enteras, de proyectos de vida, sino 
la mecha del crecimiento de un sector, de un barrio, de un 
producto, de municipios enteros, alimentando a su vez la 
apertura de múltiples posibilidades”.



LAS EMPRESAS, O SON 
RENTABLES, O NO SON

MIGUEL GARRIDO DE LA CIERVA, 
PRESIDENTE DE CEIM
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su totalidad por pymes. Y todos, grandes, pequeños, me-
dianos son empresarios, aunque muchas veces solo se 
identifique como empresario al directivo o CEO de una 
gran empresa. Todos tomamos la iniciativa de desarrollar 
una idea, un proyecto o de poner en el mercado productos 
y servicios para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Los empresarios desarrollamos un papel crucial en el pro-
greso económico y de creación de empleo, y la sociedad 
actual no se entendería ni sería posible sin la iniciativa 
privada. Los empresarios impulsamos la innovación, fo-
mentamos la competencia en el mercado para contribuir 
a una mayor eficiencia y calidad de los productos y ser-
vicios, contribuimos al sostenimiento económico y del 
empleo, estamos comprometidos con la sostenibilidad y 
en definitiva somos un factor clave en el desarrollo de las 
sociedades.

Para concluir, los empresarios y la sociedad civil en gene-
ral tenemos la posibilidad, y lo que es más importante, la 
oportunidad y la responsabilidad, de dar lo mejor de no-
sotros para contribuir a que la sociedad en la que vivimos 
sea más próspera. Y después de hacerlo, dejemos que los 
actos hablen por sí mismos.

El papel de las organizaciones empresariales siempre ha 
sido y sigue siendo defender los intereses y necesidades 
de las empresas, así como fomentar la iniciativa privada y 
ser la voz del tejido empresarial ante las administraciones 
y la opinión pública. Sin embargo, en el momento actual 
que vivimos, de enorme complejidad, tenemos, además, 
que hacer frente a un reto que en pleno siglo XXI todavía 
no hemos superado: reivindicar el papel de las empresas 
en la sociedad.

Lejos de ser vistas como aliadas, las empresas han sido 
puestas en el foco. Lejos de vernos como impulsores del 
progreso económico y generadores de empleo, se nos ha 
criminalizado por hacer nuestro trabajo, porque sí, es to-
talmente legítimo y necesario que una empresa obtenga 
beneficios, unos beneficios que repercuten directa y posi-
tivamente en el conjunto de la sociedad.

LOS EMPRESARIOS DESARROLLAMOS 
UN PAPEL CRUCIAL EN EL PROGRESO 

ECONÓMICO Y DE CREACIÓN DE EMPLEO, 
Y LA SOCIEDAD ACTUAL 

NO SE ENTENDERÍA NI SERÍA POSIBLE 
SIN LA INICIATIVA PRIVADA

Una empresa tiene que ser rentable para poder ser. Siem-
pre he defendido que, al contrario de lo que ocurre en las 
administraciones públicas, en el sector privado no pode-
mos recurrir al déficit. Ser rentables es un factor intrínseco 
a la empresa, porque si no esa empresa no podrá existir y 
como consecuencia no se generará ni empleo ni riqueza 
en pro del Estado del Bienestar.

Por tanto, es fundamental propiciar un marco estable y fa-
vorable a la actividad empresarial para que se creen más 
empresas y que se propicie su crecimiento, porque todo 
ello revertirá en más puestos de trabajo, mejores salarios 
y en definitiva, en mayor riqueza para el conjunto de la 
sociedad. 

Una sociedad y una opinión pública que, en muchas oca-
siones olvidan que el hostelero que le pone el café todas 
las mañanas en el bar de su barrio, o el panadero al que 
compra el pan, son empresarios. Es más, quiero recordar 
que el tejido productivo español está compuesto casi en 

MIGUEL GARRIDO DE LA CIERVA
ceim.es
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MARISOL NÓVOA 
RODRÍGUEZ,  
PRESIDENTA DE LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE ORENSE (CEO) 
“Los empresarios y empresarias desempeñamos un papel 
fundamental en la economía y en la sociedad, tanto en 
tiempos prósperos como adversos.

Somos motores del crecimiento, de los cambios y de la ge-
neración de empleo, riqueza y bienestar en nuestra comu-
nidad. Por eso, reivindicamos estas funciones y esta rea-
lidad desde estas líneas y, al tiempo que rechazamos la 
visión estigmatizada que se quiere vincular a esta figura, 
queremos enfatizar, además, el compromiso con la inclu-
sión y cohesión social que el colectivo empresarial viene 
desarrollando desde hace mucho tiempo”.

JAIME GARCÍA-CALZADA  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS 
DE LA RIOJA (FER)
“El sistema educativo español debería conceder el espa-
cio que se merece a la figura del empresario, a fomentar 
la cultura empresarial, a rescatar el valor que atesora un 
proyecto de empresa, a la importancia de generar ideas 
de negocio.

Es imprescindible que dediquemos espacio y tiempo en 
la enseñanza educativa a conocer y aprender más de las 
personas que, con su ejemplo, contribuyen al desarrollo y 
progreso de un territorio poniendo en el mercado produc-
tos y servicios de los que nos beneficiaremos todos. 

Si aprendemos desde la temprana edad escolar la necesi-
dad de proteger, mantener y fortalecer lo que representan 
las empresas y empresarios, seremos capaces de situar-
los en el centro de las decisiones de la vida social, cultural 
y económica de un país. En el eje central de las miradas 
de las administraciones en sus políticas públicas”. 
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ANTONIO FONTENLA,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE LA CORUÑA (CEC) 
“La vocación de emprender, de ser empresario, es uno de 
los principales activos que tiene una sociedad. Aquel que 
emprende, quien trabaja día tras día para que una
empresa crezca, tiene una contribución esencial que tras-
ciende a la generación de beneficios. También crea em-
pleo y, a partir de ambos, bienestar. El discurso de que la
defensa empresarial es contraria al interés de la mayoría 
social es falaz e interesado.

La defensa empresarial es la defensa de la riqueza com-
partida y del progreso de toda la ciudadanía. Es, por tanto, 
tarea de todos”. 

ANTONIO DÍAZ CÓRDOBA,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE CÓRDOBA (CECO)
“Ser empresario significa la ilusión de iniciar una actividad 
que aporta beneficio no solo al que la emprende sino al 
conjunto de la sociedad. El empresario tiene la enorme 
satisfacción de crear empleo y propiciar bienestar; tiene la 
obligación de buscar incesantemente nuevas ideas y ha-
cerlas realidad; tiene la vocación de superar situaciones 
difíciles y adaptarse a unas circunstancias cambiantes y 
tiene la valentía de acometer nuevos retos y hacer partíci-
pe de ellos a sus colaboradores.

Estoy convencido de que, como ya hemos hecho en múlti-
ples ocasiones, con nuestro compromiso, esfuerzo y deter-
minación lograremos salir fortalecidos en este tiempo que 
nos ha tocado vivir”. 



SIN EMPRESA 
NO HAY FUTURO

SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ, 
VICEPRESIDENTE DE CEPYME 

Y PRESIDENTE DE CEOE CASTILLA Y LEÓN Y FOES
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desarrollando legítimamente su actividad, desde la liber-
tad de empresa reconocida por la Constitución Española, 
por mantener esta Comunidad y, por ende, este país. 

No nos entretengamos en esa polarización artificial, que 
no nos lleva a ningún sitio; sumemos esfuerzos para 
que les vaya bien a las empresas, a los empresarios, a 
los trabajadores y, en definitiva, para que les vaya bien a 
los ciudadanos. La búsqueda de culpables solo consigue 
ralentizar el presente y obstaculizar el futuro. La solución 
debe ser práctica, y pasa, por generar más riqueza, por 
industrializar, por una apuesta decidida y efectiva por la 
innovación, la digitalización, la inversión en tecnología, la 
retención y atracción del talento, la internacionalización y 
por aumentar el tamaño de nuestras empresas para que 
podamos ganar competitividad.

Además, tenemos que reforzar la apuesta por la educa-
ción y la formación, con modelos que tengan como hori-
zonte la empleabilidad; y por una reindustrialización con 
un alto componente de innovación.

Y, cómo no, se debe, igualmente, seguir avanzando en la 
unidad de mercado, pues aunque se han dado pasos im-
portantes en este aspecto, todavía queda mucho trabajo 
por hacer y perseguir con mayor contundencia la econo-
mía sumergida y la competencia desleal. Lógicamente, 
todo ello nutrido de una fluida inyección de liquidez.

Igualmente, destacar la importancia de la colaboración 
público-privada a la hora de encarar esta nueva etapa, 
aunque aún nos encontramos con serias trabas al des-
pliegue de esta colaboración, donde la normativa en nu-
merosas ocasiones encorseta las posibilidades no solo de 
alcanzar mayores acuerdos de cooperación público priva-
da; sino también mayores mejoras en términos de eficien-
cia. Se necesita, por tanto, seguridad jurídica, estabilidad 
regulatoria y calidad en la norma.  

Las administraciones pueden contar con nosotros, con los 
empresarios, con las organizaciones empresariales que 
sabemos lo que cuesta hacer crecer una empresa, lo que 
supone mantener día a día un negocio; y por todo eso, 
¡nos sentimos orgullosos!

Los empresarios saben conjugar como nadie, riesgo y pru-
dencia; talento y experiencia, confianza y audacia. Todas 
estas cualidades, unidas a enormes dosis de tesón, hon-
radez, paciencia, respeto, generosidad y, sobre todo, mu-
cho esfuerzo, resumen los valores intrínsecos del empre-
sario, figura que muchos se atreven hoy a minusvalorar.

Vivimos en un tiempo en el que, el conflicto y el enfrenta-
miento fácil, ése que se consigue apelando a las emocio-
nes y a los intereses individuales, y deja de lado la razón y 
el interés colectivo, es parte del día a día. Sin embargo, no 
es parte de la realidad que vivimos. Esa polarización des-
tructiva no está en nuestras calles, no está en nuestros 
centros de trabajo, porque la gran mayoría de ciudadanos, 
sabemos que, para convivir, para llevarse bien, no hace 
falta pensar igual, no hace falta tener las mismas ideas… 
simplemente hace falta tener el mismo respeto. 

NO NOS CANSAREMOS DE REIVINDICAR 
SIEMPRE NUESTRA ACTIVIDAD COMO EL 
MOTOR ESENCIAL PARA LA GENERACIÓN 

DE RIQUEZA, EMPLEO Y BIENESTAR DEL 
CONJUNTO DE LA SOCIEDAD

Desprestigiar a quienes mantienen el país es solo una 
estrategia populista. Por ello, a aquellos que cuestionan 
el papel del empresariado, el papel de las organizaciones 
empresariales, y en general, el papel de la iniciativa pri-
vada, es importante recordarles que ocho de cada diez 
puestos de trabajo son creados por empresas y por au-
tónomos; porque este dato, tan significativo últimamente, 
parece haberse olvidado. 

Y frente a esa permanente crispación que se intentar 
crear, los empresarios no nos cansaremos de reivindicar 
siempre nuestra actividad como el motor esencial para la 
generación de riqueza, empleo y bienestar del conjunto de 
la sociedad.  Porque sin empresas no hay futuro. Y si hay 
futuro, hay esperanza y, por supuesto, empleo y estabili-
dad económica. 

En Castilla y León, tenemos muy buenos empresarios dis-
puestos a seguir trabajando, día a día, por elevar el nivel 
de bienestar del conjunto de los ciudadanos y continuarán 

SANTIAGO APARICIO JIMÉNEZ
foes.es| ceoecyl.es
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JESÚS BLASCO,  
PRESIDENTE DE CEPYME TERUEL

“Desde CEPYME Teruel queremos resaltar la figura del 
empresario como una parte activa y principal del tejido 
productivo de nuestro país (la otra parte la forman los tra-
bajadores), constituyéndose en la principal palanca sobre 
la que se asienta la economía y el estado del bienestar, al 
ser su principal fuente generadora de riqueza y empleo. 

Aún más en concreto, debemos destacar el papel de nues-
tras pymes (un 99,8% del tejido empresarial), capaces de 
crear más del 60% del PIB y del empleo total del país, 
resultando, por tanto, fundamentales para garantizar su 
sostenibilidad socioeconómica. 

Desde las organizaciones empresariales, continuaremos 
defendiendo el papel que desempeñan nuestras pymes y 
su importancia estratégica”.

JAVIER SÁNCHEZ ROJAS,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
¨Bajo el lema “Seguir uniendo, seguir creciendo”, la Confe-
deración de Empresas de la provincia de Cádiz está cele-
brando el 45 aniversario de su creación resaltando el valor 
crucial de los hombres y mujeres que están al frente de 
nuestras más de 65.000 empresas. Todos ellos son crea-
dores de riqueza y generadores de empleo que fortalecen 
nuestra economía. 

Debemos proteger y estimular su figura; porque un em-
presario próspero significa empleos seguros, el bienestar 
de familias, y una sociedad dinámica y creciente. En Cá-
diz, con su rica historia y fortaleza ilimitada, es aún más 
esencial respaldar a nuestros empresarios, construyendo 
un ecosistema donde puedan desarrollarse. Su éxito es el 
éxito de todos. 

Defendamos a los empresarios, con vigor y convicción”.
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LUCAS RUIZ MOZAS,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
JIENNENSE DE COMERCIO Y SERVICIOS 
¨Desde Jaén, una provincia olvidada por las Administracio-
nes Públicas en cuanto a proyectos de inversión y dotación 
de infraestructuras, la figura del empresario se hace aún 
más importante para el desarrollo socioeconómico del te-
rritorio.

En estos tiempos en los que tanto se habla de la necesidad 
de distribuir la riqueza señalando en muchas ocasiones a 
quienes construimos empresa, no debería olvidarse que 
para distribuir es necesario primero generar y eso es lo 
que hacemos, día a día, los empresarios en nuestro país.

JAIME LUIS LÓPEZ VÁZQUEZ,  
SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS  DE LUGO (CEL)
“Las pequeñas y medianas empresas han sido y son el 
motor de nuestro país. Suponen el 99% del tejido empre-
sarial de España y generan el 65% del PIB y el 75% de los 
puestos de trabajo del territorio nacional. 

Detrás de estas cifras hay personas, empresarios que asu-
men riesgos económicos, técnicos y de toda índole para 
sacar adelante ideas y sueños que, a la postre, derivan en 
sueños colectivos y en riqueza para todos. 

Cuidar a aquellos que son capaces de innovar y creer en 
los otros es, por tanto, una obligación social para construir 
un futuro mejor”.



DE LOS BUENOS EMPRESARIOS 
DEPENDEN LOS BUENOS EMPLEOS; 

DE LOS BUENOS EMPLEOS DEPENDEN 
LOS BUENOS EMPRESARIOS

PEDRO FERNÁNDEZ ALÉN, 
VICEPRESIDENTE DE CEPYME Y PRESIDENTE DE LA 

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC)
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abusivo de los medios propios de la Administración para 
ejecutar contratos en vez de articular un servicio eficiente 
de contratación pública, de proponer planes de choque en 
formación para cubrir la falta de mano de obra que actual-
mente sufrimos… 

Sobre esto último, convendría destacar que CNC siempre 
ha buscado con los agentes sociales la vía para prestigiar 
la imagen del sector y hacerlo más atractivo. Nuestro VII 
Convenio General, suscrito a mediados de 2022, marca 
un hito, en tanto que contempla el primer plan de pensio-
nes sectorial en España y fija un incremento salarial del 
10% para los próximos años, dando estabilidad donde rei-
nan las fluctuaciones.

En cualquier caso, debemos tener en cuenta que la actual 
legislatura concluye con políticas intervencionistas o po-
pulistas como las contenidas en la Ley de Vivienda; una 
ley que no ataca la raíz del problema de la falta de oferta 
para hacer frente a la demanda concentrada en grandes 
ciudades. La decisión de poner un tope a los precios agra-
va el problema al ahuyentar la inversión privada, además 
del contrasentido que puede suponer esta ley: muchos 
propietarios, haciendo uso de su libertad de decisión, 
retirarán su vivienda del parque de alquiler ante la caída 
de la rentabilidad y el corsé de normas propias de otros 
tiempos. 

Y es que la libertad, también la de empresa, no entiende 
de ideologías y necesita al mercado para mejorar, para 
superarse, para innovar en productos y servicios. Los em-
presarios son los que han innovado para cubrir futuras de-
mandas del ciudadano; son, guste o no, los que lideran y 
arriesgan para generar riqueza y bienestar. Creemos en los 
buenos empresarios, pues de ellos dependen los buenos 
empleos, al igual que de los buenos empleos dependen 
los buenos empresarios; así como los círculos virtuosos 
que nos permitirán avanzar hacia una economía más di-
námica, moderna y competitiva. Porque los empresarios -y 
por supuesto de las pequeñas y medianas compañías- son 
imprescindibles para avanzar hacia una economía mejor. 

El potente tejido empresarial del sector de la construcción 
está compuesto mayoritariamente por pequeñas y media-
nas compañías, que siguen enfrentándose a las tensiones 
en los precios de las materias primas y la energía, lo que 
deja un reguero de licitaciones públicas desiertas, de diso-
luciones y de concursos de acreedores. 

Pero, en este contexto, tan marcado por la incertidumbre, 
el sector sigue creando empleos -más de 30.000 al año-, 
prueba de su enorme resiliencia y de la valentía y el tesón 
de sus empresarios. 

LOS EMPRESARIOS SON LOS QUE HAN 
INNOVADO PARA CUBRIR FUTURAS 

DEMANDAS DEL CIUDADANO; SON, GUSTE 
O NO, LOS QUE LIDERAN Y ARRIESGAN 
PARA GENERAR RIQUEZA Y BIENESTAR

El gran reto pasa por que las administraciones públicas 
ayuden, creen el entorno favorable y hagan lo posible para 
aportar estabilidad a las empresas del sector, líderes a ni-
vel mundial y auténticos motores de creación de riqueza, 
calidad de vida y bienestar social. Para ello, necesitamos 
certidumbre con un sistema para reequilibrar los contra-
tos públicos, lo que a su vez contribuirá a garantizar las 
inversiones financiadas por los fondos europeos dirigidos 
a la transformación y modernización de España, y esa cer-
teza se trasladará a la esfera privada.

Desde CNC llevamos tiempo alertando de la amenaza que 
supone para la construcción -y para la economía española 
en su conjunto- el desequilibrio en los precios, pues a mu-
chas constructoras les ha dejado de resultar rentable pre-
sentarse a los concursos. Pero como patronal del sector, 
no sólo defendemos los derechos de nuestras empresas, 
no únicamente velamos por sus intereses, sino que a tra-
vés del análisis de los factores que nos incumben, intenta-
mos diseñar la hoja de ruta a seguir para que España sea 
más productiva, más sostenible, más moderna… 

Por eso, ante los problemas sobrevenidos, no hemos de-
jado de analizar el número de licitaciones desiertas por 
culpa de los sobrecostes, de denunciar que las corpora-
ciones locales no aplican el sistema de reequilibrio y abu-
san del silencio administrativo negativo, de alertar del uso 

PEDRO FERNÁNDEZ ALÉN
cnc.es
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JOSÉ LUIS 
GARCÍA-PALACIOS ÁLVAREZ,  
PRESIDENTE FEDERACIÓN ONUBENSE 
DE EMPRESARIOS (FOE)  
“La empresa tiene que convertirse en el pilar alrededor de 
la cual debe girar la política económica de cualquier Go-
bierno, sea del color que sea, porque a nadie escapa que 
la verdadera reactivación económica tiene que venir de la 
inversión privada, que es la que crea riqueza y empleo y, 
por tanto, bienestar social.

Necesitamos más y mejores empresas que contribuyan al 
engrandecimiento de nuestro país. Pero, para lograrlo, es 
imprescindible que, como ocurre entre nuestros vecinos 
europeos, al empresario se nos considere como protago-
nista fundamental del desarrollo, de tal modo que ejerza-
mos como fuerza de atracción y, especialmente, para las 
nuevas generaciones”. 

ENRIQUE ALCOBA,  
PRESIDENTE DE CEME-CEOE

“Los empresarios establecemos y administramos nego-
cios rentables y contribuimos al crecimiento económico y 
a la mejora el nivel de vida de las personas al crear opor-
tunidades para el desarrollo y la prosperidad. Somos los 
impulsores de la creación de empleo. Al iniciar y expandir 
nuestros negocios, contratamos a trabajadores y creamos 
puestos de trabajo. 

Buscamos identificar oportunidades en el mercado y de-
sarrollar nuevas ideas, productos o servicios para satis-
facer las necesidades de los consumidores, a través del 
desarrollo económico al mejorar la eficiencia, la producti-
vidad y la competitividad de los negocios.

Desempeñamos un papel crucial en la generación de in-
gresos fiscales para el Gobierno a través de los impues-
tos”.
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ANDRÉS ORTEGA,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN EMPRESARIAL 
SEGOVIANA (FES) 
“Un país que reconoce la importancia de la figura del em-
presario es un país que apuesta por el desarrollo; un país 
que, además, promueve, facilita e impulsa la actividad em-
presarial está apostando también por el futuro. Porque el 
estado de bienestar se construye entre todos, y una parte 
importante de ese edificio se cimenta en la capacidad de 
generar riqueza y empleo por parte de los empresarios.

Desde la FES  siempre resumimos nuestras demandas 
con la petición de empatía hacia nuestra actividad. Y de 
ahí, del conocimiento de nuestra realidad, se deriva la de-
fensa, el apoyo y el reconocimiento a la figura del empre-
sario”.

JUAN MARÍA VALLEJO,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LEONESA DE 
EMPRESARIOS (FELE)
“En tiempos como el actual, es fundamental reconocer el 
papel que juega la figura del empresario. La empresa, y 
quienes las sostienen, son el corazón de la economía, im-
pulsando la innovación, la competitividad, el progreso... Es 
importante abandonar la actitud crítica hacia los empresa-
rios y prestar atención a su perspectiva a la hora de tomar 
decisiones en el plano social y económico.

Por ello, es fundamental que todos los miembros de la so-
ciedad trabajemos para seguir promoviendo esta figura; 
hacer ver que crear una empresa es una opción profesio-
nal de calidad y clave para mantener el nivel de bienestar 
en nuestra sociedad”. 



JOSÉ MIGUEL GUERRERO, 
VICEPRESIDENTE DE CEPYME

 Y PRESIDENTE DE CONFEMETAL
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EL EMPRESARIO, 
VANGUARDIA SOCIAL



económica, su solidez y su continuidad, dependen en gran 
parte de la contribución de los empresarios, especialmen-
te de los pequeños y medianos.

De nada sirve denostar su labor, incluso demonizarlos en 
algunos casos, como si fueran el origen de todos los ma-
les, cuando en su trabajo y su capacidad de proponer y 
llevar adelante ideas y proyectos se apoya la mayor parte 
de las soluciones que nuestro país necesita.

No es casualidad que las sociedades que disfrutan de los 
mayores niveles de bienestar social sean aquellas en las 
que la labor de los empresarios goza de una mayor consi-
deración social, y no sólo no se obstaculiza, sino que se 
facilita, se protege y se incentiva.   

El escritor y dramaturgo irlandés Samuel Becket, dijo que 
“la vida es intentarlo, fracasar, volver a intentarlo y volver 
a fracasar de nuevo, pero fracasar mejor”. Esa descripción 
define bien el camino de la actividad empresarial. De cada 
error aprende el empresario y se beneficia el conjunto de 
la sociedad.

“LA VIDA ES INTENTARLO, 
FRACASAR, VOLVER A INTENTARLO 
Y VOLVER A FRACASAR DE NUEVO, 

PERO FRACASAR MEJOR”
SAMUEL BECKET

La medida en que una sociedad es capaz de respetar y 
apoyar ese proceso de superación y mejora que protago-
nizan los empresarios es un buen indicador de su futura 
prosperidad.

El conjunto de la sociedad española y sus administracio-
nes deben asumir que la solidez de nuestra economía y su 
capacidad de recuperación dependen, sobre todo, de la 
labor de las empresas, especialmente de las pequeñas y 
medianas, y del apoyo que para ello reciba el empresario, 
figura clave para sostener y ampliar el estado del bienes-
tar. 
Cuando hablamos de desarrollo económico y social, de 
competitividad y progreso, estamos hablando, básicamen-
te, de empresarios que, para que tengan éxito en su labor 
de creación de empleo y riqueza, necesitan un entorno, un 
clima social y económico, favorable y un reconocimiento 
de su papel crucial.

APOYAR A LOS QUE CREEN QUE ES 
POSIBLE LLEVAR A LA PRÁCTICA UNA IDEA 

DE NEGOCIO Y ARRIESGAN PARA CREAR 
EMPRESA CON EL OBJETIVO DE ALCANZAR 
EL ÉXITO CON ELLA, ES SENTAR LAS BASES 

PARA ASEGURAR LA PROSPERIDAD

Apoyar a los que creen que es posible llevar a la práctica 
una idea de negocio y arriesgan para crear empresa con 
el objetivo de alcanzar el éxito con ella, es sentar las ba-
ses para asegurar la prosperidad, y las sociedades deben 
facilitar el camino a aquellos que quieren convertirse en 
empresarios, porque es la mejor apuesta, su mejor inver-
sión para el futuro.

En la medida en la que el conjunto de la sociedad sea ca-
paz de apoyar a los empresarios y les facilite el camino, se 
conseguirá un país mejor en todos los sentidos. Desincen-
tivarlos, convertirlos en modelos de insolidaridad y egoís-
mo no solo es una falacia, si no que va contra el interés 
general y responde a intereses dudosos y cortoplacistas.
 
Crear un marco social y político favorable a la creación y 
el crecimiento de las empresas y allanar el camino a los 
proyectos empresariales, para reducir el efecto de los erro-
res y potenciar el de los aciertos, es la mejor forma de 
asegurar el futuro de un país, el progreso y el bienestar del 
conjunto de la sociedad.

En este contexto, es necesario insistir en que el conjun-
to de la sociedad asuma la idea de que la recuperación 

JOSÉ MIGUEL GUERRERO
confemetal.es
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BARTOLOMÉ GONZÁLEZ RUIZ,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE JAÉN (CEJ)
“Los últimos años han sido de extrema complejidad para 
el conjunto de la sociedad en los que el sector empresa-
rial en general, y el jienense en particular, han tenido que 
redoblar esfuerzos, recursos e imaginación para estar a 
la altura de lo exigido en un contexto sin precedentes. Y 
han sido precisamente el compromiso y el empuje de los 
empresarios en los recientes momentos de crisis los que 
nos han reivindicado como parte activa e indispensable 
en la sociedad.

Hoy ser empresaria o empresario significa estar fuerte-
mente comprometido con el desarrollo de nuestro terri-
torio, sortear dificultades para seguir creando empleo y 
riqueza, guiados por la certeza de que la empresa es el 
principal motor de progreso de sociedades prósperas que 
se alían con el presente y con el futuro”.

MIRENCHU DEL VALLE 
SCHAAN,  
PRESIDENTA DE UNESPA

La industria del seguro fomenta la inversión, la sosteni-
bilidad, la innovación, el emprendimiento y el desarrollo 
económico. El seguro crea empleo de calidad y promueve 
la cohesión territorial de España, al estar en todo el país. 

Por ejemplo, a través de los 150.000 empleos indirectos 
generados en el ámbito de la distribución aseguradora y 
de los 600.000 colaboradores (reparadores, mecánicos, 
médicos, abogados…) que dan servicio a los clientes cuan-
do tienen un percance. 

Detrás de toda esta actividad hay empresarios, una pieza 
imprescindible para el progreso del país. Los empresarios 
merecen reconocimiento y apoyo para seguir contribuyen-
do al buen funcionamiento y a la sostenibilidad de la eco-
nomía española.
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IGNACIO SILVA,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA 
DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 
(FIAB)

La industria española de alimentación y bebidas está 
compuesta, según los datos del Informe Económico 2022 
elaborado por FIAB, por 30.159 empresas. La gran mayo-
ría, el 96% son pymes, con un máximo de 49 trabajadores. 

Se trata, por tanto, de compañías de pequeña dimensión 
que, sin embargo, apuestan por la innovación y los merca-
dos internacionales, hasta el punto de que, de todas las 
empresas del sector, más de 18.900 exportan sus produc-
tos a distintos destinos del mundo.  

Somos el primer sector industrial del país, con una impor-
tante presencia en la llamada España vaciada, en la que 
somos imprescindibles para el desarrollo económico y so-
cial. Para poder seguir creando riqueza y empleo necesita-
mos estabilidad, seguridad jurídica y medidas fiscales que 
impulsen la competitividad.

RAFAEL BARBADILLO,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN LEONESA DE 
EMPRESARIOS (FELE)
“Los empresarios son impulsores que transforman ideas 
en realidades tangibles. Su espíritu emprendedor y capa-
cidad para asumir riesgos son pilares clave para el desa-
rrollo económico. 

Su labor genera oportunidades, fomenta la competencia 
y promueve la mejora continua en todos los sectores. Su 
visión estratégica y capacidad de adaptación a los cam-
bios son cruciales para mantener la competitividad y el 
crecimiento económico.

Es tarea de todos fomentar una cultura que valore el espí-
ritu empresarial y reconozca la importancia de la inversión 
privada como motor de crecimiento, y, además, defender y 
respaldar su labor para que puedan prosperar y contribuir 
al bienestar común”.



JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE, 
PRESIDENTE DE FOMENT DEL TREBALL
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tener las herramientas para mantener en marcha nuestra 
economía y, por tanto, la cohesión social.

NO PODEMOS DEJAR A NADIE ATRÁS, 
LOS RETOS SON DE TODOS, PORQUE EL 

PROGRESO SE HACE EN COMÚN Y NO SÓLO 
CON DISCURSOS

Nuestra economía necesita una administración más efi-
ciente y una fiscalidad más competitiva. La sociedad debe 
confiar más en los empresarios, que no somos el adver-
sario del trabajador ni de la administración, al contrario. 

Pretender ir en cualquier otra dirección no lleva a ningún 
lado a no ser que la meta sea el populismo y la confusión. 
El empresario debe ser exigente y optimista. 
Debemos huir de la dialéctica de lo bueno y malo, debe-
mos ser capaces de encontrar soluciones. Y por eso es 
necesario ser responsable, ser capaces de responder; y 
tenemos las herramientas, el talento y las ganas por ha-
cerlo. Seamos optimistas, nos lo hemos ganado.

La sociedad española vive retos y horizontes relevantes e 
inaplazables. Tenemos una economía que ha sufrido un 
fuerte impacto a causa de la pandemia, con una dismi-
nución del PIB y una pérdida de puestos de trabajo; pero 
tenemos buenos indicios para ser optimistas, aunque no 
debemos tener prisa y ser capaces de construir funda-
mentos de la recuperación con prudencia y convicción.

LA SOCIEDAD DEBE CONFIAR MÁS EN 
LOS EMPRESARIOS, QUE NO SOMOS EL 

ADVERSARIO DEL TRABAJADOR NI DE LA 
ADMINISTRACIÓN, AL CONTRARIO

La transformación digital es otro reto clave. Y no hablemos 
en futuro, lo hacemos en presente. Reducir la brecha digi-
tal es muy relevante por la competitividad empresarial sí, 
pero sobre todo por tener una sociedad más cohesionada.

La transición energética e industrial es un doble reto. Hay 
que reducir la dependencia de los combustibles fósiles 
e impulsar el uso de fuentes de energía renovable para 
combatir el cambio climático y también debe decirse que 
debe hacerse de forma acompasada. No podemos dejar a 
nadie atrás, los retos son de todos, porque el progreso se 
hace en común y no sólo con discursos. Debemos exigir 

JOSEP SÁNCHEZ LLIBRE
foment.com/es
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ÁNGEL ASENSIO,  
PRESIDENTE DE FEDECON Y DE MODAESPAÑA

“El conjunto de la industria textil y de la moda, que repre-
senta el 2.7% del PIB, está formado por más de 20.000 
empresas y genera unos 127.0000 empleos en España. 
Fuera de nuestras fronteras es uno de los mejores emba-
jadores de la marca España y ha cerrado el primer trimes-
tre del año con un aumento en las exportaciones del 8.4%, 
respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha su-
puesto unos 8.037 millones de euros, según datos publi-
cados por el ICEX España Exportaciones e Inversiones. 

El sector, en la actualidad, se enfrenta a grandes retos, 
tanto a nivel de sostenibilidad, como de internacionaliza-
ción, digitalización y competitividad, entre otros, lo que 
determinará su desarrollo. En este sentido, para afrontar 
este proceso de transformación integral de toda la cade-
na de valor y seguir generando riqueza, empleo, al mismo 
tiempo que propiciar la innovación y actuar de agente de 
cambio, es fundamental una coordinación público-priva-
da. Asimismo, es esencial que el empresario tenga acceso 
a ayudas financieras, como las que están ofreciendo Euro-
pa y otras entidades y se siente escuchado y respaldado 
por la propia industria, la administración y por las perso-
nas que legislan tanto en España como en Europa”.

LUIS RODULFO,  
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FABRICANTES 
DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (CEPCO)

“Sirvan estas líneas para el reconocimiento de aquellos 
hombres y mujeres que, quitándole tiempo a su descan-
so y a su familia, se consagran a su vocación de crear, y 
creer, en su proyecto que muchas veces se convierte en 
su forma de vida. 

Son muchos los valores que aportan a nuestra sociedad: 
compromiso, emprendimiento, superación, esfuerzo, pro-
greso y, porque no decirlo, valentía. Valores que convierten 
al tejido empresarial español en el único motor de crea-
ción de empleo, innovación, crecimiento económico y me-
jora de la competitividad de nuestro país”. 
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ALEJANDRO LLISO MARTÍN,  
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
FLORISTAS (AEFI)
“El empresario, grande o pequeño, es parte necesaria del 
tejido productivo y del paisaje de cualquier ciudad de un 
país. Además de elemento esencial para la economía y 
para el empleo, es también importante para el manteni-
miento de la vida en nuestras ciudades y atender las ne-
cesidades de la sociedad.  El empresario florista, además, 
embellece las ciudades y los espacios en los que se de-
sarrolla la vida de las personas y con sus trabajos florales 
ayudan a transmitir los sentimientos positivos de los ciu-
dadanos. 

El empresario, en suma, contribuye a la creación de em-
pleos, directos e indirectos, genera riqueza que le permite 
no solo mantenerse, sino también crecer y realizar inver-
siones que le permitan evolucionar y seguir consolidando 
una sociedad más humana y con más sentimientos posi-
tivos.

Todo esto y sus consecuencias positivas ayudan para el 
funcionamiento de todo el engranaje de la economía y la 
vida de un país.

JOSÉ PEDRO SALCEDO 
HERCE,  
PRESIDENTE DE SGR-CESGAR

“Es un hecho que los pequeños y medianos empresarios 
son el verdadero motor económico de nuestro país, con-
tribuyendo en gran medida a la creación de empleo y la 
generación de riqueza. En el actual escenario de incerti-
dumbre económica, muchos de ellos están sufriendo la 
pérdida de ingresos y el encarecimiento de los costes pro-
vocados, principalmente, por la guerra en Ucrania. 

Por ello, es imprescindible que las instituciones estén a 
su lado. En este contexto, el apoyo de las sociedades de 
garantía, facilitando el acceso a financiación de las pymes 
en mejores condiciones de interés y plazos, sigue siendo 
fundamental para fortalecer el tejido empresarial y contri-
buir al crecimiento económico”. 
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CARLOS MAGDALENO 
FERNÁNDEZ,  
PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
EMPRESARIOS DE AMBULANCIAS (ANEA)
“Las empresas de transporte sanitario desempeñan un 
papel esencial en nuestra sociedad, garantizando un ac-
ceso rápido y seguro a los servicios de emergencia y tras-
lado de pacientes.

Nuestro sector contribuye al desarrollo económico de Es-
paña, brindando oportunidades laborales estables y de 
calidad que requieren de personal altamente cualificado.
Entendemos ANEA como el máximo defensor de nuestros 
intereses como sector frente a los cambios normativos y a 
las instituciones que los promueven, procurando una voz 
unificada y estableciendo una interlocución potente, a tra-
vés de nuestra participación en los foros en los que se 
toman las decisiones que nos puedan afectar”.

JUAN ZAFRA,  
DIRECTOR GENERAL DE CLUB ABIERTO DE 
EDITORES (CLABE) 
“Un tejido empresarial con más empresas medianas y 
más empresas grandes va en beneficio de la sociedad en 
su conjunto. Supone mayor crecimiento económico, más 
empleo, más recaudación tributaria y, en definitiva, más 
posibilidades de construir un estado de bienestar más 
sostenible, duradero y con más recurso para todos y cada 
uno de los ciudadanos de un país como España. 

El empresariado precisa de un marco regulador estable y 
de un entorno que fomente la innovación, la generación de 
empleo, el desarrollo de nuevos productos y servicios, y la 
promoción del progreso social y tecnológico”.
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NATALIA SÁNCHEZ ROMERO,   
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA/SECRETARIA 
GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM)

“Probablemente no exista un mejor ejemplo de supera-
ción, dinamismo y responsabilidad que comenzar una 
iniciativa empresarial. Pocas aventuras existen más exi-
gentes e ilusionantes que generar bienes y servicios, a 
menudo innovadores, para el bien de la sociedad. Nues-
tros empresarios y empresarias contribuyen al desarrollo 
de nuestro país, generan empleo y son la fuente de nue-
vos aprendizajes e iniciativas que nos hacen avanzar, evo-
lucionar y ganar prosperidad. 

Ninguna sociedad puede ser referente sin un tejido em-
presarial fuerte y consolidado, que contribuya al bienestar 
general y se comprometa con un futuro mejor. Porque, en 
esencia, nada hay más progresista que ser empresario”.

CEPYME
cepyme.es
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GERARDO CUERVA PIDE 
MAYOR RECONOCIMIENTO A LA 
EMPRESA, EN LA CEREMONIA DE 
ENTREGA DE LOS IX PREMIOS 
CEPYME
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Em-
presa (CEPYME) ha celebrado la IX edición de los Premios 
CEPYME, galardones que reconocen el esfuerzo y la labor 
de las pequeñas y medianas empresas en 2022, y que ha 
estado presidida por la ministra de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, junto al presidente de 
CEPYME y el presidente de CEOE.

En su intervención en la ceremonia de entrega de estos 
galardones, el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva ha 
pedido un mayor reconocimiento a la contribución de las 
empresas al crecimiento, al bienestar y a la cohesión so-
cial, porque sin empresas no hay progresos económico y 
social.

Por el contrario, ha denunciado el clima antiempresarial 
que se aprecia en nuestro país desde hace algún tiempo 
y que se traduce también en la sucesión de medidas que 
dificultan el ejercicio de la actividad empresarial.

En este sentido, el presidente de CEPYME ha recordado 
que las empresas requieren para el desarrollo de su activi-
dad “estabilidad, seguridad jurídica y un marco favorable”.

Gerardo Cuerva ha destacado a las empresas premiadas 
en esta edición de los Premios CEPYME por su competiti-
vidad, su capacidad de innovación sus esfuerzos en digi-
talización e internacionalización y su compromiso social.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha puesto el 
valor de la empresa como generadoras de bienestar. «Los 
empresarios seguiremos trabajando por el bien y el progre-
so de España», ha añadido

Por su parte, Luis Isasi, presidente de Santander Espa-
ña, ha señalado que “tenéis delante retos importantes, 
como la digitalización y la transición verde. Son cambios 
necesarios y al mismo tiempo difíciles, porque requieren 
mucha inversión y no sólo de recursos económicos, sino 
también de tiempo y talento. Pero estamos convenci-
dos de que estos retos son también oportunidades para 
innovar, para crecer, para descubrir nuevos nichos de 
negocio o para ampliarlos desde nuevas perspectivas.  
Es un buen momento para reenfocar ese espíritu de su-
peración, y así lograr un tejido empresarial más moderno, 
más digital, más inclusivo, más cohesionado y más sos-
tenible”.

Empresas galardonadas Premios CEPYME 2022
El Premio Pyme del Año de esta edición ha recaído en 
la empresa sevillana Grupo R. Queraltó. Se trata de una 
empresa familiar, con más de con 125 años de experien-
cia en suministros médicos, productos y servicios para la 
salud, que ha impulsado un proceso de transformación 
empresarial, basado en la innovación y en las nuevas tec-
nologías. Ha logrado dinamizar sus modelos de negocios, 
dando un salto cualitativo en su capacidad competitiva.

P R E M I O S  C E P Y M E
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• Pyme Desarrollo Internacional: Irepack by DMX. 
Empresa madrileña especializada en la compra/ven-
ta de teléfonos móviles, a los que da una segunda 
vida. Operan en 30 países de los cinco continentes.

• Pyme Creación de Empleo: Kapres Tecnology. Em-
presa madrileña, dedicada a la robotización de proce-
sos y la ciberseguridad. Desde su creación, en 2020, 
ha pasado de 2 a 50 empleados.

• Pyme Proyecto Emprendedor: Industrias Garita. Em-
presa ubicada en Bizkaia, que fabrica componentes 
metálicos mediante procesos automatizados de es-
tampación para el sector de automoción.

El resto de los galardones de esta edición de los Premios 
CEPYME han correspondido a:

• Empresario Autónomo del Año: Emilio Murias Au-
mente. Emilio Murias, fotógrafo, está al frente de Mu-
rias Digital desde hace ocho años.

• Pyme Innovación Tecnológica: Laminar Pharmaceu-
ticals. Empresa biofarmacéutica ubicada en Palma 
de Mallorca, especializada en el descubrimiento, di-
seño y desarrollo clínico de fármacos basados en un 
novedoso enfoque terapéutico: la terapia lipídica de 
membrana.

P R E M I O S  C E P Y M E
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• Pyme por la Igualdad: Ibecon 2003. Empresa de for-
mación y consultoría de recursos humanos, ubicada 
en Valladolid, perteneciente al Grupo Aspasia.

• Pyme o Empresario Autónomo por la Inclusión Labo-
ral de Personas con Discapacidad: Rubén Moreno 
Pardo. Rubén Moreno es responsable de un centro de 
masajes y tratamientos de estética en Navarra, que 
puso en marcha en 2021, todavía en plena crisis de 
la pandemia. El mismo tiene una discapacidad inte-
lectual del 51%.

• Pyme Eficiencia Energética y Sostenibilidad: Vulca-
nizados Retuerto. Empresa vasca, cuyo nombre co-
mercial es BilbaoTruck, fundada en 1986, que presta 
servicios de reparación y mantenimiento al vehículo 
industrial.

• Pyme con Mejores Prácticas de Pago: Neman Euro-
pe (masaltos.com). Empresa sevillana que comercia-
liza sus zapatos con alzas a través de su tienda onli-
ne masaltos.com en más de 120 países de los cinco 
continentes, cuya política en materia de pagos es la 
de pago contra factura.

• Pyme Transformación Digital: PCEX Sourcing In-
dustries. Pcex Automotive es una empresa alican-
tina dedicada a la venta y distribución mayorista in-

ternacional de recambio original de automoción. Su 
actividad está totalmente digitalizada y operan en 26 
países diferentes de todo el mundo.

• Pyme Economía Circular. Confecciones Oroel. Em-
presa de Zaragoza, dedicada al diseño y fabricación 
de vestuario de protección funcional y ergonómico. 
Se centran en la investigación y desarrollo de nuevas 
prendas técnicas de protección individual basadas 
en el ecodiseño y la recuperación de textiles usados 
para el establecimiento de un modelo de economía 
circular.

Los Premios CEPYME están patrocinados por Banco San-
tander y cuentan con la colaboración de Endesa, Rands-
tad, Inserta-Fundación Once, Iberia, Visa, Orange, Google, 
Informa D&B, Volvo, Axa, Wolters Kluwer, ISDI y Vocento.
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Los Premios CEPYME, que la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) concede 
anualmente desde 2014, suponen un reconocimiento a 
los empresarios españoles y a la labor que desempeñan, 
día a día, para impulsar el progreso económico y social.

Los Premios CEPYME celebran este año su décima edi-
ción. Desde su creación en 2014 se han reconocido y pre-
miado los valores de más de un centenar de pequeñas y 
medianas empresas y empresarios autónomos en diferen-
tes categorías.

El objetivo, hoy como entonces, es promover el recono-
cimiento social de la figura del empresario y divulgar su 
labor al servicio de la sociedad. Un reconocimiento que 
sigue siendo muy necesario, especialmente en un país 
como España, cuyo tejido productivo está integrado ma-
yoritariamente por pymes y autónomos que, pese a ser en 
muchos casos grandes desconocidos, soportan más del 
65% del PIB y cerca del 75% del empleo.

Estos Premios son un elemento importante en la estrate-
gia de CEPYME de defender y reivindicar la labor de los 
pequeños y medianos empresarios y de los empresarios 
autónomos.

En estos diez años se han consolidado como unos de 
los galardones empresariales más prestigiosos de nues-
tro país. Y ello, gracias también al apoyo y el respaldo de 
un nutrido grupo de empresas patrocinadoras, con Ban-
co Santander a la cabeza. En la novena edición, última 
celebrada, las empresas colaboradoras fueron Endesa,  
Randstad, Inserta-Fundación Once, Iberia, Visa, Orange, 
Google, Informa D&B, Volvo, Axa, Wolters Kluwer, ISDI y 
Vocento. Todas ellas apoyan también la X edición de los 
Premios CEPYME, cuya convocatoria está actualmente 
abierta y cuyos galardonados se conocerán en los próxi-
mos meses.

IX PREMIOS CEPYME
La última edición celebrada de estos galardones, corres-
pondiente a la convocatoria de 2022, se llevó a cabo en el 
Auditorio de Banco Santander, en Madrid, con la asisten-
cia de más de 400 personas y la presencia de la ministra 
de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sán-
chez y del presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Las empresas galardonadas fueron:

P R E M I O S  C E P Y M E
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GRUPO R. QUERALTÓ
PREMIO PYME DEL AÑO

Empresa familiar sevillana, con más de con 125 años de 
experiencia en suministros médicos, productos y servicios 
para la salud, que ha impulsado un proceso de transforma-
ción empresarial, basado en la innovación y en las nuevas 
tecnologías. El origen de esta empresa de cuarta genera-
ción se remonta a 1898, con la creación de una pequeña 
tienda de productos médicos para proveer a hospitales y 
farmacias. Desde entonces, la compañía de ha dejado de 
crecer e innovar hasta convertirse en una empresa, cuya 
venta es fundamentalmente on line, con una facturación 
anual de 30 millones de euros, altamente diversificada y 
presente prácticamente en toda Europa.

Ha logrado dinamizar sus modelos de negocios, dando un 
salto cualitativo en su capacidad competitiva, incorporan-
do nuevas gamas de productos e impulsando el desarrollo 
de marketplaces propios. La empresa ya ha sido galardo-
nada en ediciones anteriores de los Premios CEPYME en 
distintas categorías.

Su presidenta, Reyes Queraltó, la define como una “em-
presa de alma digital, capaz de ver la transformación di-

gital como una oportunidad” y destaca, entre los valores 
que le han llevado a convertirse en la Pyme del Año 2022 
la transformación digital y el proceso de internacionaliza-
ción, que les ha llevado a estar presentes en más de 30 
países.

P R E M I O S  C E P Y M E
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EMILIO MURIAS AUMENTE
MURIAS DIGITAL 
PREMIO EMPRESARIO AUTÓNOMO DEL AÑO

Emilio Murias, fotógrafo canario, está al frente de Murias 
Digital desde hace ocho años. Ha incorporado la tecno-
logía a su negocio e invierte tanto en material como en 
formación, al tiempo que investigan la incorporación de 

nuevas tecnologías que permitan mejorar los productos 
que ofrece a sus clientes, cientos de empresas a las que 
Murias Digital presta asesoramiento y consultoría cada 
año.  nuevas tecnologías. Además, trabajan para mejorar 
la sostenibilidad de la empresa. 

Emilio Murias valora el Premio recibido que supone “un 
reconocimiento al trabajo que hacemos día a día con otros 
autónomos y empresarios, ayudándoles y asesorándoles”.



P R E M I O S  C E P Y M E

LAMINAR PHARMACEUTICALS  
PREMIO PYME INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Laminar Pharmaceuticals es una empresa biofarmacéu-
tica ubicada en Palma de Mallorca, especializada en el 
descubrimiento, diseño y desarrollo clínico de fármacos 
basados en un novedoso enfoque terapéutico: la terapia 
lipídica de membrana. 

La innovación es el la clave del desarrollo de Laminar. 
Casi todos los fondos que recibe Laminar se emplean en 
innovación, con un porcentaje de inversión en I+D del 80-
90%. Ha logrado desarrollar una herramienta terapéuti-
ca, en base a una plataforma tecnológica innovadora, la 
meliterapia (terapia lipídica de membrana) que consiste 
en utilizar las membranas lipídicas como diana celular 
de los medicamentos. Esta innovación ha permitido a la 
empresa tener un portafolio robusto, que constituye el 9% 
de todos los medicamentos en desarrollo en España y por 
empresas españolas. 

Laminar fue la primera empresa biotecnológica nacional 
en llevar un medicamento de la academia a ensayos clíni-
cos y los primeros en llegar a fase clínica 3 (la última fase), 
pudiendo llegar a ser los primeros en registrar un medi-
camento innovador en todo el mundo. Laminar desarrolla 
medicamentos que pueden cubrir necesidades clínicas de 
enfermedades importantes (cáncer, alzhéimer, dolor), en-
fermedades raras (glioblastoma, demencia en población 
con Síndrome de Down, lesión medular, SPG35, APBD, 
etc.) y enfermedades pediátricas graves. Actualmente, con 
un medicamento a punto de llegar al mercado y otros dos 
en estudios clínicos, Laminar basa su innovación tecnolo-
gía en las 8 familias de patentes y numerosos artículos de 
investigación publicados en revistas especializadas. 

Pablo V. Escribá, CEO y fundador de la compañía, cree que 
el Premio CEPYME recibido ha sabido reconocer el mérito 
de la innovación llevada a cabo por esta empresa en el 
ámbito del tratamiento del glioblastoma, que le ha conver-
tido en una pionera en estos avances.
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IREPACK BY DMX 
PREMIO PYME DESARROLLO INTERNACIONAL
Irepack es una empresa madrileña especializada en la 
compra/venta de teléfonos móviles, a los que da una se-
gunda vida. 

La internacionalización ha formado parte de la estrategia 
de Irepack By DXM desde los inicios.  Si bien al comienzo 
las compras de teléfonos usados se realizaban únicamen-
te en España, la comercialización se hacía también fue-
ra de nuestras fronteras.  Pronto surgió la necesidad de 
comprar también en el exterior, ya que esto permitía dis-

poner de un mayor stock para satisfacer las necesidades 
crecientes de los clientes. 

Para desarrollar sus planes de expansión están presentes 
en las principales ferias y congresos mundiales de la in-
dustria, como son el Mobile World Congress en Barcelona 
o el Gitex en Dubai.  Tener presencia continuada y sosteni-
da les permite ampliar su red.

David Nalban CEO de Irepack by DXM considera que el 
Premio CEPYME es un reconocimiento al proceso de in-
ternacionalización de esta compañía, que ha superado las 
dificultades y barreras que supone trabajar con más de 79 
países de todo el mundo.



P R E M I O S  C E P Y M E

KAPRES TECHNOLOGY
PREMIO PYME CREACIÓN DE EMPLEO
Kapres Technology, empresa madrileña dedicada a la ro-
botización de procesos y la ciberseguridad, ha pasado en 
solo dos años, desde su creación en 2020, a un crecimien-

to del 30% en generación de empleo y de calidad, con una 
apuesta clara en la promoción de los recién titulados, con 
planes de carrera muy atractivos y empleos cualificados. 
Rachid Louchiri Azmani, CEO de esta empresa, valora el 
trabajo del equipo humano de la compañía para la obten-
ción de este Premio, que representa “un impulso para se-
guir adelante y seguir creciendo”.

1 1 1
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INDUSTRIAS GARITA
PREMIO PYME PROYECTO EMPRENDEDOR
Irepack es una empresa madrileña especializada en la 
compra/venta de teléfonos móviles, a los que da una se-
gunda vida. 

La empresa Garita Automotive está ubicada en Bizkaia. 
Fabrica componentes metálicos mediante procesos auto-
matizados de estampación para el sector de automoción.
Desde su creación, la empresa continúa innovando. Traba-
jan continuamente por mejorar la competitividad del pro-
ceso productivo mediante la inversión por parte del accio-

nariado en la innovación de tecnología de estampación, 
lo que ha permitido mejorar su posicionamiento con esta 
nueva línea de negocio. Han lanzado al mercado una inno-
vadora línea de negocio futurista vinculada a los vehículos 
de cero emisiones, como parte de la estrategia europea 
de descarbonización. 

Jesús Irastorza es el CEO de esta compañía que, como él 
mismo explica, ante los cambios en el ámbito de la movili-
dad, ha apostado por emprender en “una línea de produc-
to alternativa para el suministro de componentes para el 
vehículo eléctrico u otras modalidades futuras de vehícu-
los que eviten la emisión de CO2”.
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IBECON 2003
PREMIO PYME POR LA IGUALDAD

Empresa de formación y consultoría de recursos humanos, 
ubicada en Valladolid, perteneciente al Grupo Aspasia. 
Iniciaron las actuaciones en el ámbito de la igualdad en el 
año 2014 con apenas cuatro medidas. Actualmente cuen-
tan ya con más de 30 acciones, entre ellas,  protocolos 
como el de Comunicación No Sexista o un código de bue-
nas prácticas de prevención del acoso sexual y por razón 
de sexo. 

También se favorece la igualdad en términos de promoción 
interna, así como la conciliación y la corresponsabilidad. 
Cuentan con un protocolo para la selección de personal y 
están desarrollando el II Plan de Igualdad, que organiza, 
planifica y evalúa todas las medidas implementadas para 
introducir las mejoras oportunas.

Lorenzo Alonso Nistal, CEO de Ibecon 2003, destaca el 
reconocimiento que este Premio supone “al trabajo que 
venimos desarrollando desde hace años en materia de 
igualdad, conciliación y mejora del entorno de trabajo”.
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RUBÉN MORENO PARDO
PREMIO PYME O EMPRESARIO AUTÓNOMO 
POR LA INCLUSIÓN LABORAL DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD

Rubén Moreno es responsable de un centro de masajes y 
tratamientos de estética en Navarra, que puso en marcha 

en 2021, todavía en plena crisis de la pandemia.  Él mis-
mo tiene una discapacidad intelectual del 51%.
Desde su creación, el centro de masajes Rubén Moreno 
ha iniciado una serie de proyectos con personas destaca-
das en distintos ámbitos, como el deporte o la moda.

Rubén Moreno cree que este Premios puede contribuir a 
ayudar a más personas con discapacidad a dar el paso 
de convertirse en autónomos y desarrollar su propia ac-
tividad.
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VULCANIZADOS RETUERTO
PREMIO PYME EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y SOSTENIBILIDAD
Vulcanizados Retuerto es una empresa vasca, cuyo nom-
bre comercial es BilbaoTruck, fundada en 1986, que pres-
ta servicios de reparación y mantenimiento al vehículo 
industrial. 

La empresa apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia 
energética. Instalaron placas solares en marzo de 2021, 

que les han permitido mejorar la factura energética, redu-
ciendo los efectos del incremento del precio de la energía. 
También han puesto en marcha sistemas de reutilización 
del agua de lluvia y han impulsado un huerto ecológico en 
el Puerto de Bilbao.

David Fernández Gómez, responsable de desarrollo de ne-
gocio destaca el compromiso de la compañía con la sos-
tenibilidad y “el orgullo que supone este Premio para un 
negocio dedicado a la reparación del vehículo industrial”.
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NEMAN EUROPE
PREMIO PYME CON MEJORES PRÁCTICAS 
DE PAGO
Empresa sevillana que comercializa sus zapatos con alzas 
a través de su tienda online masaltos.com en más de 120 
países de los cinco continentes.

Desde sus inicios han aplicado una política en materia de 
pagos basada en el pago contra factura. Esto redunda en 

la liquidez de los comercios, de los proveedores y fabrican-
tes e incentiva el consumo. En el caso de la domiciliación 
bancaria, también se busca la satisfacción del proveedor. 
Para la empresa, jugar con los pagos aplazados sin motivo 
alguno perjudica a toda la economía. 

Para Andrés Ferreras, fundador de masaltos.com, este 
Premio supone un reconocimiento a las prácticas de pago 
de la compañía y de un proyecto que se encuentra actual-
mente en su segunda generación y que ha sido uno de los 
pioneros del comercio electrónico en nuestro país.



P R E M I O S  C E P Y M E

PCEX SOURCING INDUSTRIES
PREMIO PYME TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Pcex Automotive es una empresa alicantina dedicada a la 
venta y distribución mayorista internacional de recambio 
original de automoción. Su actividad está totalmente di-
gitalizada y operan más de 30 países de todo el mundo. 

Nacieron en 2012 como un negocio tradicional. En una 
continua evolución digital, han adaptado las nuevas tec-
nologías y actualmente tanto los procesos internos como 

externos están digitalizados. También han digitalizado la 
mayor parte de procesos de relación con el cliente, mejo-
rando su experiencia mediante la extranet B2B donde los 
clientes tienen una total autonomía para estar en relación 
con la empresa a cualquier hora del día. 

David Santiago es el CEO de esta compañía, para quien 
este Premio representa “el reconocimiento e impulso al 
trabajo que desde hace cinco años la empresa viene de-
sarrollando para culminar su transformación, desde una 
empresa tradicional a una compañía totalmente digitaliza-
da, que trabaja en más de 30 países”.
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CONFECCIONES OROEL
PREMIO PYME ECONOMÍA CIRCULAR
Empresa de Zaragoza, dedicada al diseño y fabricación de 
vestuario de protección funcional y ergonómico. Se cen-
tran en la investigación y desarrollo de nuevas prendas 
técnicas de protección individual basadas en el ecodise-
ño y la recuperación de textiles usados para el estableci-
miento de un modelo de economía circular. El objetivo del 
proyecto Ecoroel, pionero en Europa, es hacer un nuevo 

tejido técnico procedente de fibras de tejidos recuperados 
de prendas usadas y eso es pionero en la materia. No hay 
un proyecto igual en Europa.

Luis del Corral, presidente y fundador de esta compañía 
destaca la importancia del Premio como un reconocimien-
to al proyecto de reciclaje de fibras impulsado por Confec-
ciones Oroel y un reto para seguir avanzando en esta línea, 
con nuevos proyectos como el de ecodiseño que ya está 
desarrollando la empresa.





CEPYME

EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL, 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO

1 2 0
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LA MEDIANA EMPRESA, 
UN SÓLIDO PILAR DE LA 
ECONOMÍA ESPAÑOLA
El tamaño de las empresas es un factor crítico, ya que de-
termina y condiciona en gran medida la productividad de 
las mismas y, por tanto, su competitividad en el mercado, 
su capacidad de crear empleo y de garantizar su continui-
dad en el tiempo.

Los beneficios de que haya cada vez más medianas em-
presas -y, por supuesto, grandes- son innegables para una 
economía desarrollada como la española: las firmas de 
mayor dimensión generan más crecimiento económico y 
más empleo, con su actividad generan más recaudación 
tributaria y, por tanto, un estado de bienestar con más re-
cursos.

En contra de lo que en ocasiones se suele pensar, la rea-
lidad es que la economía española no tiene un problema 
de emprendimiento, ya que se constituyen más empresas 
al año que en Alemania, Francia o Italia. El verdadero pro-
blema es el crecimiento empresarial, mucho más reducido 
en España que en estas potencias europeas y, sobre todo, 

La economía española recuperó en el mes de abril de este 
año el número de empresas con empleados previo a la 
crisis sanitaria asociada a la pandemia. Así, tras sumar 
8.231 firmas en el último año natural, nuestro tejido pro-
ductivo roza a cierre de abril los 1,34 millones de empre-
sas inscritas en la Seguridad Social, un 0,6% interanual 
más, recuperando su nivel de abril de 2019 cuatro años 
después de la pandemia. 

Sin embargo, a nadie se le oculta que el tejido empresarial 
español está conformado principalmente por microempre-
sas y pequeñas compañías. De esta cifra global de empre-
sas, solo 5.500 son grandes empresas, es decir, cuentan 
con más de 249 trabajadores. El resto son pymes o mi-
croempresas, con un claro predominio de estas últimas, 
que solo tienen entre 1 y 9 trabajadores y representan 
más del 38% del tejido empresarial.

TRAS SUMAR 8.231 FIRMAS EN EL 
ÚLTIMO AÑO NATURAL, NUESTRO TEJIDO 

PRODUCTIVO ROZA A CIERRE DE ABRIL LOS 
1,34 MILLONES DE EMPRESAS INSCRITAS EN 

LA SEGURIDAD SOCIAL

Esta situación sitúa a nuestro tejido productivo en una 
situación de mayor “debilidad”, ya que a menor tamaño 
de la empresa, menores son sus recursos y su capacidad 
para afrontar contratiempos como posibles crisis.

Por ello, uno de los grandes retos de nuestra economía es 
fortalecer el tejido empresarial español y hacerle ganar ta-
maño. Porque si algo han demostrado las recientes crisis 
y la pandemia de 2020 es que las medianas empresas tie-
nen mayor capacidad de resistencia y supervivencia ante 
estos reveses económicos.

SI ALGO HAN DEMOSTRADO LAS RECIENTES 
CRISIS Y LA PANDEMIA DE 2020 ES 

QUE LAS MEDIANAS EMPRESAS TIENEN 
MAYOR CAPACIDAD DE RESISTENCIA Y 
SUPERVIVENCIA ANTE ESTOS REVESES 

ECONÓMICOS

C R E C I M E N T O  E M P R E S A R I A L
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En definitiva, empresas que tienen un crecimiento conso-
lidado y sostenido y que son la base sólida sobre la que 
se sustenta nuestra economía.

LAS 500 EMPRESAS SELECCIONADAS 
TENÍAN 13.020 MILLONES DE EUROS 

DE FACTURACIÓN EN TOTAL, EMPLEABAN A 
MÁS DE 35.000 PERSONAS Y TENÍAN 

UN BENEFICIO CONJUNTO
 DE 1.872,6 MILLONES DE EUROS

A través de este proyecto se trata de apoyar a estas em-
presas para seguir avanzando en su proceso de creci-
miento y desarrollo.

Y para llevar a cabo esta labor, somo complemento de 
CEPYME500, CEPYME impulsa el proyecto CreCEPYME, 
que desarrolla este año su tercera edición. Se trata de un 
proyecto estratégico en el que grandes empresas tutelan 
a medianas compañías con alto potencial para que ga-
nen tamaño y competitividad. Con esta iniciativa, CEPY-
ME, de la mano de grandes empresas punteras en dife-
rentes ámbitos, busca ayudar a las pymes a afrontar el 
futuro con nuevas herramientas y conocimiento en áreas 
como la digitalización, la experiencia y gestión de clien-
tes, el talento, el medioambiente, la comunicación, la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), la estrategia 
online, el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial.
Así de la mano de compañías relevantes como Vodafone, 
Mapfre, Orange o Ecoembes,. Las medianas empresas 
que forman parte de CEPYME500 tienen oportunidad 
de abordar proyectos estratégicos en áreas como la di-
gitalización, la sostenibilidad, el big data o la economía 
circular.

Más de medio centenar de empresas han tenido acceso 
a este proyecto desde 2020 y han podido abordar e im-
plementar proyectos de transformación esenciales para 
la mejora de su gestión y de sus procesos productivos. 
En definitiva, para seguir creciente y mejorando su com-
petitividad.

la mortalidad de las compañías, también más alta en Es-
paña que en los países de nuestro entorno más cercano.
Conscientes de esta realidad y en el marco de la estrate-
gia de CEPYME de impulsar el desarrollo de las empresas, 
la Confederación ha presentado diversas propuestas para 
generar un aumento del tamaño medio de la empresa es-
pañola: elevar y/o suprimir umbrales regulatorios, impo-
ner otros umbrales, postergar el momento en que se ha-
cen efectivos, rebajar la presión tributaria y reducir costes 
y cargas burocráticas. 

Y, en esta misma línea, CEPYME desarrolla desde hace 
algunos años dos proyectos dirigidos específicamente a 
impulsar el crecimiento empresarial de las compañías: 
CEPYME500 y CreCEPYME, que buscan impulsar a las 
empresas medianas españolas y generar networking y fór-
mulas de colaboración estructuradas que permitan a las 
compañías españolas crecer.

CEPYME500 
Y CRECEPYME
Desde su creación en 2017, CEPYME500  identifica, se-
lecciona y promociona anualmente a las 500 empresas 
españolas que son líderes en crecimiento empresarial, 
tanto por sus resultados como su capacidad para gene-
rar valor añadido, empleo, innovación y proyección in-
ternacional. En la última edición, con datos de 2020, el 
año en el que se inició la pandemia, las 500 empresas 
seleccionadas tenían 13.020 millones de euros de fac-
turación en total, empleaban a más de 35.000 personas 
y tenían un beneficio conjunto de 1.872,6 millones de 
euros.

Las empresas seleccionadas cada año por CEPYME500 
forman parte de un conjunto selecto de 500 empresas 
medianas que lideran el crecimiento empresarial. Ya hay 
más de 2.000 empresas en esta red. Para realizar la se-
lección se evalúan un conjunto de indicadores que miden 
el crecimiento, la solvencia y el potencial de innovación y 
de proyección internacional de estas compañías.

El universo CEPYME500 está constituido fundamental-
mente por medianas empresas, de todos los sectores 
productivos, que destacan por su capacidad de innova-
ción, desarrollo tecnológico, y proyección internacional. 

C R E C I M E N T O  E M P R E S A R I A L

CEPYME
cepyme.es
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Promover el crecimiento empresarial para que el 
tejido empresarial tuviera la misma composición 
media que la UE permitiría

CREAR CERCA DE 

1,2 
MILLONES DE EMPLEOS

AUMENTAR EL PIB UN 

5,2 

ELEVAR LAS EXPORTACIONES TOTALES EN TORNO A UN

5% 

AUMENTAR LAS VENTAS EN 

246 
MIL MILLONES DE EUROS

EXPANDIR LA MASA SALARIAL EN UNOS

29 
MILLONES DE EUROS

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE IIMPUESTOS EN

20 
MIL MILLONES DE EUROS
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la colaboración entre los ciudadanos que separan en sus 
hogares, las Administraciones Públicas que realizan la 
operativa del reciclaje y los empresarios de nuestro país. 

Y esta implicación de la industria no se limita al reciclaje, 
sino que va un paso más allá… que es, en realidad, un 
paso antes. Si viajamos hacia el momento de diseño de un 
envase, vemos cómo las compañías trabajan para reducir 
el impacto ambiental de sus envases desde su creación, 
donde cuentan también con la ayuda de Ecoembes. Des-
de 1999 han implementado más de 60.100 medidas para 
hacer sus envases más sostenibles, por ejemplo, elimi-
nando componentes innecesarios, reduciendo la cantidad 
de material empleado o incorporando material reciclado. 
En 2021, el 54% de estas medidas fueron implantadas 
por pequeñas y medianas empresas de todos los sectores. 
Sin embargo, el camino hacia la circularidad exige nuevos 
pasos. La entrada en vigor del Real Decreto 1055/2022 
de Envases y Residuos de Envases introduce nuevas obli-
gaciones para las empresas, con un gran impacto en sus 
cuentas y su operativa. Por una parte, deberán aumentar 
su participación económica en el sistema del reciclaje ac-
tual, financiando más conceptos a las administraciones. 
Por otra, desde 2025 la Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP) se extiende a los envases industriales y 
a los comerciales. En este sentido, Ecoembes ha dado un 
paso delante e impulsará la creación de un nuevo SCRAP 
que permita ampliar su ámbito de acción a los envases 

Vivimos tiempos complejos, pero apasionantes. La socie-
dad se encamina hacia la transformación de un modelo 
de producción lineal, el de ‘usar y tirar’, a otro muy distin-
to, el circular, en el que se extiende el ciclo de vida de los 
productos, y donde no hay residuos, sino recursos. En este 
proceso, las empresas españolas están desempeñando 
un papel esencial como motores del progreso económico 
y social, incorporando cada vez más la sostenibilidad y la 
circularidad a sus estrategias para mejorar su impacto 
ambiental, independientemente de su tamaño o sector de 
actividad.

Este compromiso no es algo reciente. Desde hace 25 
años, las empresas que ponen envases en el mercado 
contribuyen a su circularidad encargándose de la organi-
zación y financiación de la gestión de los residuos que ge-
neran esos envases, velando por darles una segunda vida. 
Se trata de una obligación que llegó con la aprobación de 
la Ley de Residuos en 1997, que estableció esa Respon-
sabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los envases 
domésticos, a la que las empresas dan respuesta de ma-
nera colectiva y eficiente a través de Ecoembes.

DESDE HACE 25 AÑOS, LAS EMPRESAS 
QUE PONEN ENVASES EN EL MERCADO 

CONTRIBUYEN A SU CIRCULARIDAD 
ENCARGÁNDOSE DE LA ORGANIZACIÓN 

Y FINANCIACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS QUE GENERAN ESOS ENVASES, 

VELANDO POR DARLES UNA SEGUNDA VIDA

En nuestro país ya son más de 13.200 las empresas que 
hacen posible el reciclaje de los envases domésticos de 
plástico, metal, brik, madera y papel y cartón formando 
parte de nuestro Sistema Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor (SCRAP). En 2022 su aportación 
de 682 millones de euros hizo posible que más de 1,6 
millones de toneladas de estos envases se enviasen a ins-
talaciones recicladoras para darles una segunda vida, un 
3,6% más que el año anterior, lo que supuso un impor-
tante respiro para nuestro planeta. El esfuerzo llevado a 
cabo en este último cuarto de siglo ha situado a España 
entre los diez países que más envases reciclan en la Unión 
Europea, según Eurostat. Esto no hubiera sido posible sin 

E M P R E S A S  C O M P R O M E T I D A S  C O N  E L  R E C I C L A J E
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vo modelo económico circular. Es el inicio de un camino 
necesario y retador marcado por el Pacto Verde Europeo 
que debe llevarnos a completar la transición hacia la eco-
nomía circular y neutra climáticamente, donde la clave es 
la colaboración. Seguiremos necesitando de ese compro-
miso que las empresas llevan años demostrando, porque 
nadie puede recorrer este camino solo y, al mismo tiempo, 
no podemos dejar a nadie atrás. Sin cooperación, sin cola-
boración, no es posible avanzar.

comerciales. Así, las compañías -que ya pueden solicitar 
este servicio- podrán cumplir con sus nuevas obligaciones 
normativas con la garantía de calidad de gestión, eficien-
cia, agilidad operativa y cumplimiento de objetivos que ha 
caracterizado la recogida selectiva de los envases domés-
ticos durante los últimos 25 años.

DESDE 1999 SE HAN IMPLEMENTADO 
MÁS DE 60.100 MEDIDAS PARA 

HACER SUS ENVASES MÁS SOSTENIBLES

Nos encontramos, por tanto, ante un escenario de nuevos 
esfuerzos para las empresas, pero que también suponen 
beneficios tanto para el planeta como para aquellas com-
pañías que se adapten, de manera decidida, a este nue-

BEGOÑA DE BENITO
Directora de Relaciones Externas y ESG de Ecoembes
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N O T A R I A D O  Y  E M P R E S A

do el final de una tramitación tan tediosa como inútil en 
muchos de sus aspectos.

El tercero, y fundamental, sería contar con una institución 
que controle la legalidad, que asesore sobre cómo conse-
guir esa legalidad y que documente los actos necesarios 
para garantizarla. En España, y en la mayor parte de Euro-
pa continental, es el notario, que cumple con muy buena 
nota esta función.

El empresario se debate entre estos elementos con el aña-
dido del riesgo. Ser empresario es asumir riesgos, pero lo 
que es absurdo es que éstos vayan más allá de lo que re-
sulte imprevisible. En un mundo globalizado es obvio que 
no todo puede preverse, especialmente las consecuencias 
económicas de un acontecimiento que puede ser bélico, 
atmosférico, vírico …... de cualquier tipo. Con las redes 
digitales lo que ocurre en este instante en las antípodas 
puede tener repercusión inmediata en nuestro entorno.

Pero lo que no es de recibo es que lo previsible, lo contro-
lable, se vuelva en contra de quien realiza actividad eco-
nómica para generar riqueza. La economía, la economía 
de verdad, depende en buena parte del marco regulatorio.  

Y no estamos hablando de ayudas (que también). Esta-
mos hablando de eliminación de obstáculos legales que 
faciliten la inversión.

Los notarios consideramos a los empresarios unos autén-
ticos héroes, no sólo por el riesgo económico que asumen 
en sus proyectos sino, también, por el riesgo jurídico que 
rodea cualquier inversión. 

Desde nuestros despachos asistimos, desde nuestra 
atalaya y desde su inicio, a todas las iniciativas empresa-
riales. Normalmente se comienza con la constitución de 
una sociedad limitada con un capital bajo para luego ir 
creciendo o desaparecer. Desgraciadamente, vemos más 
fracasos que éxitos, lo cual es una medida del inmenso 
riesgo que conlleva esta actividad.

La economía y su desarrollo dependen de muchos facto-
res. Uno de ellos, uno de los más importantes, es la seguri-
dad jurídica. La relación entre este elemento y la inversión 
es directamente proporcional. A mayor seguridad mayor 
inversión. El dinero es cobarde y huye ante la inseguridad, 
sea en el aspecto que sea.

Esta seguridad jurídica tiene que reunir diversos requisitos 
para poder ser considerada como tal.

Un primer requisito sería un marco legal estable y confia-
ble. Tener la seguridad de que no va a haber “sorpresas 
legales” es básico para que el inversor genere actividad 
económica. Para comprenderlo bien solo hace falta recor-
dar el espectáculo del recorte de la retribución de las ener-
gías renovables en España, que ha tenido como conse-
cuencia no sólo reclamaciones al Estado de más de nueve 
mil millones de euros sino la creación de una atmósfera 
de desconfianza hacia nuestro país no solo en ese sector 
si no en general.

LA ECONOMÍA Y SU DESARROLLO 
DEPENDEN DE MUCHOS FACTORES. UNO 

DE ELLOS, UNO DE LOS MÁS IMPORTANTES, 
ES LA SEGURIDAD JURÍDICA 

Un segundo elemento consistiría en lo que llamaríamos 
“proporcionalidad burocrática”. Proporcionalidad tanto en 
documentación como en el tiempo necesario para obtener 
las licencias necesarias para la actividad de que se trate. 
Es inadmisible que la puesta en funcionamiento de una 
actividad económica se demore meses y meses esperan-
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El Derecho es una base fundamental para el desarrollo 
económico. Los operadores jurídicos pueden aportar mu-
cho, sobre todo innovación. Las asociaciones empresaria-
les pueden ser un magnífico cooperador en el desarrollo 
legislativo y en la modernización de las instituciones y de 
la regulación en sentido amplio y estricto.

La creación de nuevos instrumentos de financiación, de 
nuevas formas sociales que hagan atractiva la aportación 
de capital; el establecimiento de un sistema de licencias 
objetivo y basado en declaraciones responsables pos-
teriormente comprobables; el compromiso de una nor-
mativa estatal y autonómica estable que permita tomar 
decisiones a medio y largo plazo… estos y otros muchos 
deberían ser objetivos de ambas instituciones: Notariado 
y Empresariado.

Es de esperar que, en el futuro, esta colaboración se in-
tensifique y permita a las empresas y organizaciones em-
presariales apoyarse aún más en una profesión milenaria, 
pero totalmente modernizada y digitalizada como es la 
notarial. Saldrán ganando la competitividad y la economía 
española y, por tanto, los ciudadanos a los que nos debe-
mos.

Los notarios somos un buen termómetro de la actividad 
económica y, sobre todo, de la “amabilidad” del entorno 
legal. Somos conscientes de lo que el empresario necesita 
y de lo que no necesita. Por ello es importante el apoyo 
individual de los notarios a los empresarios y el apoyo ins-
titucional a las asociaciones empresariales, con la finali-
dad fundamental de lograr la máxima competitividad de 
nuestras empresas.

LOS NOTARIOS SOMOS UN BUEN 
TERMÓMETRO DE LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA Y, SOBRE TODO, DE LA 
“AMABILIDAD” DEL ENTORNO LEGAL 

Una muestra de ello es lo conseguido en la ley 11/2023 
de transposición de Directivas de la Unión Europea en 
materia de (entre otras) digitalización de actuaciones no-
tariales. En esta norma se regula por primera vez la cons-
titución transfronteriza de sociedades mediante el otorga-
miento a través de videoconferencia. Y no solo sociedades 
sino también instrumentos como las agrupaciones euro-
peas de interés económico, herramienta muy útil para la 
internacionalización de las empresas.

Los notarios y los empresarios debemos avanzar juntos. 
Los notarios conocemos las necesidades de las empresas 
y podemos asesorar eficientemente sobre la forma de con-
seguir los fines perseguidos con las herramientas jurídicas 
más adecuadas.

QUIÉN MEJOR QUE EL NOTARIO 
PARA DESARROLLAR PROYECTOS 

JURÍDICOS QUE TENGAN POR OBJETIVO 
EL AUMENTO DE COMPETITIVIDAD
DE LAS SOCIEDADES ESPAÑOLAS

También podemos generar I+D+i jurídico. Cada necesidad 
tiene que tener una respuesta jurídica. Y quién mejor que 
el notario para desarrollar proyectos jurídicos que tengan 
por objetivo el aumento de competitividad de las socieda-
des españolas.

N O T A R I A D O  Y  E M P R E S A

JOSE ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ
Miembro de la Comisión Permanente del Notariado 
y Decano del Colegio Notarial de Cataluña
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LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
RECIENTE (TEA) RECUPERA EL 
NIVEL DE PREPANDEMIA Y CRECE EL 
EMPRENDIMIENTO POTENCIAL
Durante el año 2022 el 6% de la población española adul-
ta está arrancan- do un nuevo proyecto de negocio de me-
nos de tres años y medio de vida, un porcentaje similar al 
del año 2019, antes de la crisis sanitaria y la invasión de 
Ucrania. Y no solo eso. El porcentaje de personas con in-
tención de emprender en los próximos tres años, un 9,4%, 
es el más alto desde 2012, lo que augura un crecimiento 
de la actividad emprendedora similar al vivido tras la crisis 
financiera de 2008.

EL PORCENTAJE DE PERSONAS CON 
INTENCIÓN DE EMPRENDER EN LOS 

PRÓXIMOS TRES AÑOS, UN 9,4%, ES EL 
MÁS ALTO DESDE 2012

Ocho de cada diez personas inmersas en el proceso em-
prendedor consideran que tienen los conocimientos y ha-
bilidades para hacerlo. Más de la mitad conoce a personas 
que están emprendiendo, algo que puede ayudar a la hora 
de aprender de otras experiencias o identificar contactos 
de negocio. La vuelta a la normalidad, después de la crisis 
sanitaria de 2020, ha reducido ligeramente el miedo al 
fracaso, que sigue siendo mayor entre las mujeres.

Sin embargo, en 2022 el 65% de los hombres y el 68% 
de las mujeres involucradas en el proceso emprendedor lo 
hacen sin percibir oportunidades claras de negocio.

LOS EXPERTOS EMPEORAN SU 
VALORACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL 
ENTORNO NACIONAL PARA EMPRENDER

Los expertos sitúan a España en el último cuartil de países 
en relación al índice NECI (National Entrepreneurial Contex 
Index), que evalúa la calidad del entorno para emprender. 



1 3 5

E M P R E N D I M I E N T O

1 3 5

nivel igual al del 2014, y el abandono empresarial aumen-
ta hasta un 2,5%. Sin embargo, la tasa de población que 
cierra definitivamente el negocio es de un 1,5%, lo que 
significa que algunas personas abandonan una actividad 
para emprender otra, mientras que otros emprendedores 
retoman la iniciativa anterior. Esto refleja una dinámica 
emprendedora saludable y con potencial de crecimiento.

Las comunidades autónomas con mayor tamaño y con-
centración de población se afianzan como el entorno más 
favorable para emprender. A nivel europeo, España sigue 
a la cola de sus países de referencia en la tasa de empren-
dimiento reciente (TEA). 

Sin embargo, la tasa de cierre de empresas es la más baja 
de su grupo, consolidando a este país como un entorno 
favorable para la supervivencia de las iniciativas empren-
dedoras.

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS CON 
MAYOR TAMAÑO Y CONCENTRACIÓN 

DE POBLACIÓN SE AFIANZAN 
COMO EL ENTORNO MÁS FAVORABLE 

PARA EMPRENDER

Esto supone un retroceso en relación al año 2021, y nos 
aleja de nuestros países de referencia europeos. Sin em-
bargo, en el mapa de posicionamiento que relaciona el ín-
dice NECI y el Índice Global de Innovación (GII), España se 
posiciona en el cuadrante de países con peores condicio- 
nes de entorno para emprender, pero con un nivel medio 
de innovación, un posicionamiento similar al de Italia. Los 
expertos del panel nacional del GEM valoran al mismo ni-
vel que sus homólogos europeos la existencia y acceso a 
las infraestructuras física y de servicios, así como la edu-
cación emprendedora, que valoran como las condiciones 
que más favorecen la actividad emprendedora en España.

ESPAÑA SE POSICIONA EN EL CUADRANTE 
DE PAÍSES CON PEORES CONDICIO- NES 
DE ENTORNO PARA EMPRENDER, PERO 

CON UN NIVEL MEDIO DE INNOVACIÓN, UN 
POSICIONAMIENTO SIMILAR AL DE ITALIA

 

Sin embargo, su valoración del resto de condiciones para 
emprender es menor que la valoración media de los exper-
tos europeos, y también es menor que la de los expertos 
de cada CC.AA. El que las condiciones del entorno se ges-
tionen en un ámbito más local favorece que los programas 
y medidas sean percibidos como más eficaces.

LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA 
EN ESPAÑA ES MENOR PERO MÁS 
RESISTENTE QUE LA DE OTROS PAÍSES, 
CON LAS TASAS DE CIERRE MÁS BAJAS 
DE SU GRUPO DE REFERENCIA

Durante los años de pandemia (2020- 2021) España se 
posicionó como uno de los países europeos en los que 
los emprendedores resistieron mejor el periodo de incer-
tidumbre, manteniendo las empresas consolidadas y evi-
tando el cierre de iniciativas emprendedoras. Sin embargo, 
durante el 2022 se aprecia una depuración de empresas 
en la fase de consolidación. El porcentaje de emprende-
dores a cargo de empresas consolidadas se reduce ligera-
mente respecto al año anterior, hasta alcanzar un 7%, un 
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LAS MOTIVACIONES PARA EMPRENDER 
EN ESPAÑA SIGUEN SIENDO MENOS 
AMBICIOSAS QUE EN OTROS PAÍSES Y SE 
HAN VISTO AFECTADAS NEGATIVAMENTE 
POR LOS AÑOS DE PANDEMIA

En 2022, tres de cada cuatro emprendedores siguen afir-
mando que emprenden para ganarse la vida porque el 
trabajo escasea, aunque poco a poco aumenta el porcen-
taje de emprendedores que considera otros motivos como 
marcar una diferencia en el mundo o crear riqueza. 

Aunque los hombres siguen estando más motivados para 
crear riqueza a través de sus iniciativas emprendedoras 
que las mujeres, las emprendedoras mantienen la motiva-
ción de emprender para marcar una diferencia en el mun-
do, que no se ve reducida en los años de pandemia como 
en el caso de los hombres.

EMPRENDEN PERSONAS CON MÁS EDAD 
Y CUALIFICACIÓN, DE DIFERENTES 
NIVELES DE RENTA, MUJERES Y HOMBRES 
POR IGUAL
En España emprendemos con más edad que en otros 
países. Y, lejos de cambiar, esta situación se hace más 
evidente a medida que pasan los años. En 2022 el 80% 
de los emprendedores recientes (TEA) tiene entre 25 y 54 
años. Con el añadido de que el 75% de los emprendedores 
potenciales también está en el mismo rango de edad. 

Ya no se evidencian sin embargo diferencias entre hom-
bres y mujeres. 

EN 2022 EL 80% DE LOS EMPRENDEDORES 
RECIENTES (TEA) TIENE ENTRE 25 Y 54 AÑOS
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EN ESPAÑA EMPRENDEN PERSONAS CON 
DISTINTO NIVEL DE RIQUEZA, Y YA NO 
PREDOMINAN LOS EMPRENDEDORES CON 
RENTAS SUPERIORES A LA MEDIA
En 2022, al igual que en años anteriores, más de la mitad 
del capital de arranque de los proyectos emprendedores 
procede de sus ahorros personales, y la otra mitad se dis-
tribuye entre los préstamos concedidos por bancos e insti-
tu- ciones financieras (17%), ayudas de familiares (10%) y 
otras fuentes de financiación residual. 

En España, ni los business angels ni el crowdfunding se 
han afianzado todavía como fuentes de financiación ha-
bituales de los proyectos emprendedores, a pesar de que 
poco a poco aumenta el conocimiento financiero de las 
per- sonas que emprenden. 

En 2022, los emprendedores han arrancado sus proyec-
tos con menos capital que en años anteriores. Seis de 
cada diez proyectos de negocio han necesitado un capital 
semilla menor de 30.000 euros, lo que refleja la escasa 
envergadura de las iniciativas, aunque, al mismo tiempo, 
facilita su financiación.

La evolución de las personas que emprenden más jóvenes 
(18-24) y mayores (55-64) acusó la crisis del 2008 cla-
ramente, con caídas drásticas de hasta un cincuenta por 
ciento. Sin embargo, los años de pandemia han afectado 
en mayor medida a los más jóvenes, sin que hayan podido 
recuperarse en 2022. Si no crece el número de los em-
prendedores potenciales jóvenes dispuestos a emprender 
efectivamente en el futuro, España seguirá manteniendo 
un perfil emprendedor envejecido con menos recorrido 
temporal que sus países de referencia.

LAS MAYORES TASAS 
DE EMPRENDIMIENTO SE PRODUCEN 
EN LOS NIVELES EDUCATIVOS 
SUPERIORES
En 2022, el 11% de las personas con estudios universita-
rios afirma que está pensando en emprender en los próxi-
mos tres años, un 9% lo está haciendo, y otro 9% está a 
cargo de empresas consolidadas de más de tres años y 
medio de vida. Apenas se observan diferencias en el com-
portamiento emprendedor de hombres y mujeres en rela-
ción a su nivel educativo. Sin embargo, entre las personas 
que han superado un máster o un doctorado el porcentaje 
de mujeres emprendedoras es sensiblemente superior al 
de los hombres, especialmente en la etapa de emprendi-
miento reciente (TEA). Esto es un claro indicador de la vo-
cación emprendedora de las mujeres de alta cualificación 
educativa en España. 

ENTRE LAS PERSONAS QUE HAN 
SUPERADO UN MÁSTER O UN 

DOCTORADO EL PORCENTAJE DE MUJERES 
EMPRENDEDORAS ES SENSIBLEMENTE 

SUPERIOR AL DE LOS HOMBRES

La percepción de tener conocimientos específicos para 
emprender también aumenta entre los emprendedores 
respecto al año anterior, reflejo del esfuerzo que han he-
cho las instituciones educativas de este país para ofrecer 
programas específicos de formación emprendedora en los 
últimos años.
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SE REDUCE EL CARÁCTER FAMILIAR
DE LAS INICIATIVAS EMPRENDEDORAS
A pesar de mantener la administración familiar, las inicia-
tivas emprendedoras recientes (TEA) propiedad de la fami-
lia se reducen del 72% en 2021 al 69% en 2022. 

Durante este año las mujeres igualan a los hombres en 
porcentaje de iniciativas recientes (TEA) creadas con capi-
tal familiar. También en las iniciativas familiares se perci-
be un incremento notable de las que se crean en el sector 
de servicios a otras empresas en 2022, en comparación 
con el año anterior.

SE ACTIVA LA CONTRATACIÓN
DE EMPLEADOS Y SE MANTIENE LA 
PLANTILLA, QUE SIN EMBARGO NO 
CRECE A LO LARGO DEL PROCESO 
EMPRENDEDOR

En 2022 cerca de la mitad de las iniciativas emprendedo-
ras nacen con una plantilla de entre uno y cinco emplea-
dos. Tras un descenso de las contrataciones en 2019 y 
2020, en los últimos dos años se ha incrementado el por-
centaje de iniciativas emprendedoras que han contratado 
empleados, aunque las plantillas siguen siendo reducidas 
(de uno a cinco empleados). 

EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS SE HA 
INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE 

INICIATIVAS EMPRENDEDORAS QUE HAN 
CONTRATADO EMPLEADOS, AUNQUE LAS 
PLANTILLAS SIGUEN SIENDO REDUCIDAS

Sin embargo, no se percibe un aumento en el número de 
empleados a lo largo del proceso emprendedor, con un 
88% de las empresas consolidadas que se mantienen 
como microempresas. Las mujeres son ligeramente más 
conservadoras que los hombres a la hora de contratar 
empleados, aunque en 2022 se ha igualado el porcentaje 

EL EMPRENDIMIENTO SIGUE 
CENTRÁNDOSE EN EL SECTOR DE LOS 
SERVICIOS, Y AUMENTA LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA QUE OFRECE SERVICIOS 
A EMPRESAS

Siete de cada diez emprendedores inician su negocio en el 
sector de los servicios (al consumidor y a otras empresas), 
aunque en los últimos años ha crecido el porcentaje de los 
que lo hacen ofreciendo servicios a otras empresas, algo 
que fortalece el tejido empresarial de nuestro país. 

SIETE DE CADA DIEZ EMPRENDEDORES 
INICIAN SU NEGOCIO EN EL SECTOR 

DE LOS SERVICIOS

En los últimos tres años se ha reducido el emprendimiento 
industrial, mientras que el emprendimiento en sector ex-
tractivo apenas alcanza un 5% del total de iniciativas. Una 
de cada dos mujeres emprende en el sector de servicios 
al consumidor, mientras que los hombres reparten sus ini-
ciativas entre el sector servicios y el sector transformador.
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de hombres y mujeres (8%) con plantillas de entre seis 
y diecinueve empleados, y se ha reducido ligeramente la 
diferencia en iniciativas de más de veinte empleados. 

La mayoría de los emprendedores que contrataron en 
los últimos 12 meses apuestan por la estabilidad en sus 
contrataciones, incluso los emprendedores más recientes 
(TEA), a pesar del riesgo que esto supone al inicio de una 
nueva actividad empresarial. 

Los emprendedores siguen buscando un equipo reducido 
de empleados a tiempo completo y con contrato indefinido 
para apoyar la supervivencia y el crecimiento de sus inicia-
tivas emprendedoras en el futuro. 

LA MAYORÍA DE LOS EMPRENDEDORES 
QUE CONTRATARON EN LOS ÚLTIMOS 

12 MESES APUESTAN POR LA ESTABILIDAD 
EN SUS CONTRATACIONES

Pero si bien la supervivencia es superior a la media de sus 
países de referencia, no se produce un crecimiento en el 
número de empleados a lo largo del proceso emprende-
dor.

SUBE EL NIVEL TECNOLÓGICO DE LA 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
En los últimos tres años ha ido creciendo el nivel tecno-
lógico de las iniciativas emprendedoras recientes (TEA) y 
consolidadas. Aunque todavía estamos lejos de tener un 
tejido emprendedor que se caracterice por su vocación 
tecnológica, una de cada diez iniciativas se califica como 
de nivel tecnológico medio o alto. En 2022 crece el por-
centaje de iniciativas recientes (TEA) y consolidadas de 
nivel tecnológico alto, que mantienen un crecimiento sos-
te- nido desde 2020. 

Los hombres siguen liderando más iniciativas de nivel 
tecnológico medio-alto que las mujeres. Sin embargo, se 
percibe cómo, a medida que aumenta el rango de edad 
de los emprendedores, disminuye el nivel tecnológico de 
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productos y procesos al mercado, un porcentaje que dupli-
ca el de las iniciativas consolidadas.

LA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
COMERCIALES VARÍA A LO LARGO DEL 
PROCESO EMPRENDEDOR. 
LA PLANIFICACIÓN Y CAPACIDAD 
DE REACCIÓN TAMBIÉN VARÍA EN 
FUNCIÓN DE LA EDAD Y EL NIVEL 
EDUCATIVO DE LOS EMPRENDEDORES

La planificación de la comercialización digital previa a la 
pandemia ha sido más habitual entre las iniciativas em- 
prendedoras consolidadas, especialmente en el sector de 
servicios a empresas y liderada por emprendedores con 
mayor nivel educativo y más edad. 

las iniciativas. El nivel educativo de los emprendedores 
sigue condicionando la orientación emprendedora de las 
iniciativas. Dos de cada diez emprendedores con un nivel 
educativo universitario (grado, máster, doctorado) califi-
can sus iniciativas consolidadas como de nivel tecnológico 
medioalto. 

En 2022 el sector de servicios a empresas (business to 
business) se consolida como nicho de iniciativas empren-
dedoras de nivel tecnológico medio-alto. Sin embargo, el 
carácter familiar parece ser un factor limitador de la orien-
tación innovadora de las iniciativas recientes (TEA).

EN 2022 SE MANTIENE LA DIFERENCIA 
EN LA CAPACIDAD INNOVADORA DE LAS 
INICIATIVAS A LO LARGO DEL PROCESO 
EMPRENDEDOR
El 27% de las iniciativas recientes (TEA) ofrecen nuevos 
productos al mercado, mientras el 26% utiliza nuevos pro-
cesos de negocio, un porcentaje que se reduce a la mitad 
en el caso de las iniciativas consolidadas. No hay diferen-
cia en el carácter innovador de las iniciativas recientes 
(TEA) lideradas por mujeres y hombres, pero se sigue man-
teniendo en las iniciativas consolidadas.

INNOVAN MÁS LAS INICIATIVAS 
CON MAYOR NÚMERO DE EMPLEADOS, 

Y LAS INICIATIVAS NO FAMILIARES

Cuatro de cada diez iniciativas recientes (TEA) lideradas 
por emprendedores jóvenes (entre 18 y 24 años), un ter-
cio de las lideradas por emprendedores con una titulación 
de máster y casi la mitad de las lideradas por emprende-
dores doctores están lanzando innovaciones en producto 
y/o procesos de negocio. 

La capacidad innovadora de las iniciativas recientes (TEA) 
se ha incrementado en todos los sectores productivos. In-
novan más las iniciativas con mayor número de emplea-
dos, y las iniciativas no familiares, aunque este año una de 
cada cuatro iniciativas recientes (TEA) con una estructura 
de propiedad y/o administración familiar ofrece nuevos 
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nalización, y es previsible que en los próximos años au-
menten su orientación hacia mercados internacionales. 
A diferencia de años anteriores, las mujeres no son más 
reacias que los hombres a liderar proyectos orientados a 
mercados exteriores, lo que supone un incremento de la 
orientación internacional de las iniciativas emprendedo-
ras lideradas por mujeres. El mayor porcentaje de iniciati-
vas internacionales está liderado por emprendedores con 
edades comprendidas entre los 25 y los 34 años, relati-
vamente jóvenes, lo que puede garantizar la proyección 
internacional de las iniciativas en el tiempo.

CASI LA MITAD DE LAS INICIATIVAS 
RECIENTES (TEA) LIDERADAS POR 

EMPRENDEDORES CON UN TÍTULO DE 
DOCTOR SE ORIENTARON A MERCADOS 

INTERNACIONALES

El nivel educativo condiciona no sólo el carácter innova-
dor de las iniciativas emprendedoras, sino también su 
orientación internacional. Casi la mitad de las iniciativas 
recientes (TEA) lideradas por emprendedores con un tí- 
tulo de doctor se orientaron a mercados internacionales, 
así como el 40% de las iniciativas consolidadas lideradas 
por emprendedores con título de máster, lo que refuerza la 
función de los estudios de posgrado a la hora de construir 
el perfil internacional del tejido emprendedor de este país. 

La orientación internacional de las iniciativas emprende-
doras sigue siendo mayor en el sector servicios. 

EN 2022 UN 5% DE LAS INICIATIVAS 
RECIENTES (TEA) PUEDE CALIFICARSE 
DE BORN-GLOBAL, CON UN RANGO DE 
EXPORTACIONES QUE SUPERA EL 75%

Casi un tercio de las iniciativas que surgen en este ámbito 
se orientan a mercados exteriores. El carácter familiar de 
las iniciativas recientes (TEA) no condiciona su orientación 
internacional, ni en la estructura de propiedad ni en su 
administración directiva.

La adopción y mejora de tecnologías digitales como conse-
cuencia de la pandemia ha sido mayor entre las iniciativas 
recientes lideradas por emprendedores más jóvenes. Son 
los jóvenes los más proclives a reaccionar ante situacio-
nes imprevistas, pero son los mayores los más proclives a 
planificar con antelación.

CRECE LA CAPACIDAD DE 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
INICIATIVAS RECIENTES (TEA), 
INCLUIDAS LAS LIDERADAS POR 
MUJERES

En 2022 un 5% de las iniciativas recientes (TEA) puede 
calificarse de born-global, con un rango de exportacio-
nes que supera el 75%. Las iniciativas consolidadas van 
incrementando poco a poco su capacidad de internacio-
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Como conclusión, durante el 2022, a pesar de percibir me-
nos oportunidades que en años anteriores y tener miedo 
al fracaso, aumenta ligeramente la actividad emprende-
dora. En España emprendemos con más edad, y la capa-
cidad de innovación, digitalización e internacionalización 
está ligada a un nivel educativo que cada vez es más alto. 

Los emprendedores en España son resistentes al cierre, 
fieles a su plantilla y comprometidos con la sociedad y el 
medioambiente, y demandan mejores condiciones del en-
torno para emprender.

COMO CONCLUSIÓN, DURANTE EL 
2022, A PESAR DE PERCIBIR MENOS 

OPORTUNIDADES QUE EN AÑOS 
ANTERIORES Y TENER MIEDO AL FRACASO, 

AUMENTA LIGERAMENTE LA ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA

EN 2022 AUMENTA LA COHERENCIA 
ENTRE LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA 
HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS 
INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y SU 
IMPLANTACIÓN EFECTIVA A TRAVÉS DE 
PRÁCTICAS EMPRESARIALES CONCRETAS
En 2022 uno de cada dos empren- dedores afirma prio-
rizar el impacto social y/o ambiental de sus iniciativas, y 
todavía son más los que consideran estos aspectos en su 
estrategia de negocio, tanto al inicio del proceso em- pren-
dedor como en la fase de consolidación. 

Las mujeres emprendedoras siguen siendo algo más pro-
clives a priorizar el impacto social y medioambiental de 
sus iniciativas empren- dedoras que los hombres, un com-
portamiento que también cambia en función de su CC.AA. 
de procedencia.
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PERCEPCIONES DE LA POBLACIÓN ADULTA ENTREVISTADA SOBRE VALORES, ACTITUDES, HABILIDADES,  
EXPERIENCIAS E INTENCIONES EMPRENDEDORAS

2021 2022

Conoce a alguien que ha iniciado un negocio o se ha convertido en auto-empleado en los 2 últimos años 38,0% 41,0%

Percibe oportunidades para emprender en el área en que usted vive en los próximos seis meses 30,0% 26,0%

Posee conocimientos, habilidades y experiencia requeridos para iniciar un nuevo negocio 50,0% 47,0%

Percibe que no pondría en marcha un negocio por miedo a que pudiese fallar 58,0% 58,0%

Percibe que en España es fácil iniciar un negocio 38,0% 32,0%

Ha manifestado su intención de emprender en los próximos tres años 9,0% 9,4%

Ha abandonado una actividad para cerrarla o traspasarla, o por jubilación 2,2% 2,5%

Ha actuado como inversor informal 4,0% 4,4%

TEA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ADULTA INVOLUCRADA EN INICIATIVAS EMPRENDEDORAS  
EN LOS ÚLTIMOS 3,5 AÑOS 2021 2022

TEA Total 5,5% 6,0%

TEA Mujeres (sobre total de mujeres de 18-64 años) 5,6% 5,9%

TEA Hombres (sobre total de hombres de 18-64 años) 5,4% 6,0%

EMPRESAS CONSOLIDADAS: PORCENTAJE DE POBLACIÓN ADULTA EN INICIATIVAS DE MÁS DE 3,5 AÑOS 2021 2022
Empresas consolidadas Total 7,2% 7,0%

Empresas consolidadas Mujeres (sobre total de mujeres de 18-64 años) 6,0% 6,5%

Empresas consolidadas Hombres (sobre total de hombres de 18-64 años) 8,3% 7,5%

DISTRIBUCIÓN DEL TEA 2021 2022
MOTIVACIÓN

TEA – para marcar una diferencia en el mundo 43% 39%

TEA – para crear una gran riqueza o generar una renta muy alta 38% 39%

TEA – para continuar una tradición familiar 19% 21%

TEA – para ganarme la vida porque el trabajo escasea (cuesta conseguir un empleo) 72% 71%

SECTOR

TEA del sector extractivo o primario 3% 2%

TEA del sector transformador 18% 13%

TEA del sector de servicios a empresas 34% 38%

TEA del sector orientado al consumo 44% 46%

TEA RURAL 5% 5%

TAMAÑO

TEA sin empleados 44% 42%

TEA de 1-5 empleados 44% 48%

TEA de 6-19 empleados 8% 8%

TEA de 20 y más empleados 5% 3%
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NIVEL TECNOLÓGICO

TEA iniciativas con nivel tecnológico bajo 90% 90%

TEA iniciativas con nivel tecnológico medio 5% 5%

TEA iniciativas con nivel tecnológico alto 5% 5%

INTERNACIONALIZACIÓN

TEA iniciativas que exportan en algún grado 30% 27%

INNOVACIÓN

TEA innovación en producto 28% 27%

TEA innovación en proceso 29% 26%

CRECIMIENTO

TEA iniciativas con notable expectativa de expansión a corto plazo 13% 12%

DISCAPACIDAD

TEA más del 33% de discapacidad 3% 4%

TEA menos del 33% de discapacidad 11% 11%

TEA EXTRANJEROS 10% 12%

EEA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 18-64 AÑOS 
INVOLUCRADA EN INICIATIVAS (INTRA)EMPRENDEDORAS 2021 2022

Población que desarrolló/lideró iniciativas (intra)emprendedoras en los últimos 3 años 2% 6%

Población que actualmente desarrolla y lidera iniciativas (intra)emprendedoras 2% 2%

VALORACIÓN DE LOS EXPERTOS SOBRE LAS CONDICIONES DEL ECOSISTEMA EMPRENDEDOR ESPAÑOL  
(Escala Likert 1-10) 2021 2022

Existencia y acceso a infraestructuras física y de servicios 6,8 6,4

Existencia y acceso a infraestructuras comercial y profesional 6,7 5,2

Educación y formación emprendedora en la etapa post escolar 6,1 5,1

Programas gubernamentales adecuados para apoyar el emprendimiento 6,3 4,2

Mercado interno dinámico 5,0 4,2

4,8 3,9

4,9 3,8

Transferencia de I + D 5,6 3,4

Normas sociales y culturales de apoyo al emprendimiento 5,2 3,3

Políticas gubernamentales que reducen la burocracia y los impuestos a nuevas empresas 5,1 3,3

Políticas gubernamentales que priorizan el emprendimiento 5,4 2,9

Educación y formación emprendedora en la etapa escolar 3,5 2,8

Recuperación de las consecuencias del COVID-19 5,3

Percepción de la responsabilidad social de empresas nuevas y en crecimiento 4,8

Percepción del rendimiento económico de las empresas nuevas y en crecimiento sostenibles 4,4

Percepción de la prioridad de prácticas de sostenibilidad medioambiental en empresas nuevas  
y en crecimiento

5,5

Percepción del respaldo cultural a las prácticas de sostenibilidad en empresas nuevas  
y en crecimiento

5,3

Percepción del grado de prioridad del gobierno nacional y normativa a las prácticas  
de sostenibilidad de empresas nuevas y en crecimiento

4,7

NECI (Índice de Contexto de Emprendimiento Nacional) 5,4 4,0

Facilidad para acceder a la financiación para nuevas empresas

Financiación suficiente para emprendedores
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10. PIENSA EN UN MODELO FINANCIERO. ¿Cuánto 
vas a cobrar? ¿Cuánto costará mantener el negocio? 
¿Cómo de rentable puedes ser?

11. CREA UN MODELO DE OPERACIONES. ¿Quién y 
qué necesitas para mantener la producción?

12. CREA UN PLAN DE DOTACIÓN DE PERSONAL. 
Determina las personas que necesitas contratar para 
comenzar.

13. ELABORA UN PLAN DE VENTAS Y MARKETING. 
Esto no es opcional. Las ventas y el marketing son lo 
que impulsará el crecimiento de tu negocio.

14. PIENSA EN UN PLAN DE CRECIMIENTO. ¿Cómo 
esperas escalar el primer año? ¿Qué pasa con el 
segundo y tercer año?

15. ESTABLECE UNA ESTRUCTURA LEGAL PARA TU 
NEGOCIO. Toda construcción jurídica tiene ventajas 
y desventajas. Piensa cuidadosamente en lo que 
funcionará mejor.

16. DETERMINA LO QUE NECESITAS PARA EMPEZAR. 
Piensa en las personas, los recursos y el capital que 
necesitas, y ten un rango «ideal» y «mínimo».

Comenzar un negocio es una de las cosas más desafian-
tes y gratificantes que jamás harás. El proceso es más sim-
ple de lo que te imaginas, pero tratar de reducirlo a cinco 
o diez pasos es poco menos que imposible. Los siguientes 
50 pasos para iniciar un negocio son, en su mayor parte, 
necesarios, aunque algunas empresas pueden omitir va-
rios pasos y otras pueden cumplirlos completamente fuera 
de orden.

PASOS PARA EMPRENDER UN 
NEGOCIO
1. INSPÍRATE. Tu primer paso es inspirarte para ser un 

emprendedor.

2. TEN UNA PASIÓN. Pocos emprendedores tienen 
éxito sin una pasión lo suficientemente fuerte como 
para que impulse sus esfuerzos. Encuentra algo que 
te apasione.

3. EDÚCATE A TI MISMO. No necesitas un título 
universitario, pero sí debes ser consciente de los 
riesgos y las realidades de ser propietario de una 
empresa.

4. GENERA UNA IDEA. Esta es la parte difícil: ten una 
idea que tenga el potencial para lanzar un negocio.

5. INVESTIGA PRELIMINARMENTE LA IDEA. Busca en 
Internet y mira qué encuentras. ¿Hay otros negocios 
como el que tienes en mente?

6. HABLA CON LOS DEMÁS. Mira lo que tus amigos y 
familiares piensan sobre tu idea y ábrete a las críticas.

7. DESARROLLAR LA IDEA. Haz una lluvia de ideas 
para resolver los defectos potenciales y las ventajas 
clave.

8. INVESTIGA Y COMIENZA UN PLAN DE NEGOCIO. 
Ahora es tu oportunidad de involucrarte más. 
Descubre qué competidores hay y profundiza para 
crear un plan de negocio completo.

9. DETERMINA TU MERCADO OBJETIVO. No todo el 
mundo será tu cliente objetivo. Encuentra tu nicho.
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24. INFÓRMATE SOBRE LOS IMPUESTOS QUE 
TENDRÁS QUE PAGAR. No descuides este paso 
financiero.

25. OBTÉN LOS PERMISOS O LICENCIAS 
NECESARIOS. Tu negocio puede requerir registros 
legales adicionales.

26. RECLUTA UNO O MÁS MENTORES. Encuentra 
empresarios experimentados que puedan ayudarte 
con los pasos restantes, ofreciéndote información y 
orientación.

27. ENCUENTRA TU UBICACIÓN CLAVE. La ubicación 
de tu oficina, la sede de operaciones y los asuntos 
relacionados son decisiones importantes que debes 
tomar.

28. ESTABLECER UNA MARCA ÚNICA. Descubre qué 
hace que tu negocio sea único y desarrolla una marca 
a su alrededor.

29. COMIENZA A CONSTRUIR UNA MARCA PERSONAL. 
Mientras estás en ello, crea una marca personal para 
ti.

30. CREA UN PRODUCTO O SERVICIO DE PRUEBA. 
Llámalo prototipo si quieres. Crea una muestra si aún 
no lo has hecho.

31. ESTABLECE PROVEEDORES Y SOCIOS CLAVE. 
Encuentra contratistas, vendedores y proveedores 
para ayudar a que tu negocio tenga éxito.

32. CONOCE Y APLICA LAS RESPONSABILIDADES 
COMO EMPLEADOR. Tendrás que ofrecer ciertos 
beneficios, condiciones y retenciones.

33. CONTRATA A TUS PRIMEROS EMPLEADOS. 
Contrata lo mínimo que necesitas para empezar.

34. CREA UN PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y 
CULTURA EMPRESARIAL. Crea algunas pautas y 
contrata a personas que se adhieran a ellas.

35. COMIENZA A VENDER. Sal y vende tus productos.

36. TEN UNA PÁGINA WEB. Tan pronto como puedas, 
establece una presencia online.

17. ANALIZA OBJETIVAMENTE EL RIESGO. Determina 
cuánto puedes perder si la empresa se hunde.

18. SI ESTÁS LISTO, RENUNCIA A TU TRABAJO 
ACTUAL. Si todo se ve bien, deja tu trabajo actual e 
invierte todo tu tiempo en tu empresa.

19. ASEGURA CAPITAL. Retira ahorros, pide prestado a 
amigos, busca financiación o establece una línea de 
crédito con un banco.

20. BUSCAR RECURSOS Y AYUDA. Únete a un centro 
de desarrollo de pequeñas empresas y encuentra 
recursos locales que te ayuden a tener éxito.

21. BUSCA CLIENTES POTENCIALES. Estate atento a 
las personas y empresas que podrían comprarte, y 
cuanto antes, mejor. Trata de conseguir al menos un 
cliente antes de invertir un euro.

22. REGISTRA TU NOMBRE COMERCIAL. Es un paso 
simple, pero necesario.

23. OBTÉN UNA IDENTIFICACIÓN FISCAL. No te olvides 
de tus responsabilidades fiscales.

C O N S T R U I R  U N  N E G O C I O
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43. MODIFICA TUS OPERACIONES PARA SER MÁS 
EFICIENTE. Ningún plan de operación es perfecto. 
Encuentra formas de mejorar el tuyo.

44. ASEGÚRATE DE QUE TU FLUJO DE CAJA SIGA 
SIENDO POSITIVO, CON LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD ADECUADAS. La falta de efectivo puede 
acabar con un negocio rentable. No lo descuides.

45. ESCALA TU ESTRATEGIA DE VENTAS. Haz más.

46. ESCALA TU ESTRATEGIA DE MARKETING. Llega 
más lejos.

47. INVIERTE EN MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA. 
Mejora todo lo que puedas mejorar para que tus 
clientes estén más felices.

48. OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE TU 
INDUSTRIA. Comunícate con la competencia y asiste 
a conferencias de la industria.

49. CONVIÉRTETE EN UN LÍDER INTELECTUAL. 
Establécete como una autoridad al hablar, escribir y 
organizar webinars.

50. EVALÚA TU PROGRESO HASTA EL MOMENTO Y 
AJUSTA TU PLAN DE NEGOCIO. Determina dónde 
estás en contraste con dónde pensabas que estarías 
y piensa qué expectativas tenías que estaban 
equivocadas. Revisa tu plan de negocio y ajústalo 
para que refleje tu situación actual.

37. DISEÑA Y COMIENZA UNA CAMPAÑA DE 
MARKETING DIGITAL. El marketing digital es barato, 
fácil y efectivo. El SEO, el marketing de contenidos y 
las redes sociales son buenos lugares para comenzar.

38. ESTABLECE UNA RED DE CONTACTOS 
DONDEQUIERA QUE VAYAS. Trata de conocer gente. 
Nunca se sabe quién podría ser un nuevo cliente o 
empleado.

39. ENCUENTRA AL MENOS UN CLIENTE CONFIABLE 
A LARGO PLAZO. Prioriza conseguir al menos un 
cliente infalible a largo plazo.

40. UTILIZA PROMOCIONES Y DESCUENTOS PARA 
ATRAER NUEVOS CLIENTES. La rentabilidad no 
es tan importante como el reconocimiento en tus 
primeras etapas.

41. APRENDE DE LOS COMENTARIOS DE LOS 
CLIENTES Y LANZA UNA SEGUNDA ITERACIÓN DE 
TUS PRODUCTOS O SERVICIOS. Haz ajustes a tus 
ofertas.

42. CONTRATA MÁS EMPLEADOS SI ES NECESARIO. 
Cuando estés listo, amplía el equipo. PLAN MAGAZINE

planmagazine.es
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LAS 5 FUERZAS 
QUE IMPULSARÁN 
EL CAMBIO EN LA 
INDUSTRIA EN LA 
PRÓXIMA DÉCADA
El cambio que vivimos evolucionará hasta crear un nuevo 
ecosistema industrial. En este sentido, hay cinco fuerzas 
que impulsan al sector y definirán los parámetros del éxito: 
sostenibilidad y soberanía energética, revolución tecnológi-
ca, mundo virtual, reinvención total de la empresa y talento.

Sostenibilidad y soberanía energética 
La incorporación de la sostenibilidad en los métodos de 
funcionamiento de las empresas y las administraciones 
públicas ya no será opcional. Ya lo hemos visto en varios 
sectores, como el aeroespacial y el de la automoción, con 
fuertes demandas de productos ecológicos y de reducción 
de emisiones. Los consumidores, los empleados, los socios 
comerciales, los reguladores y los inversores ya exigen que 
las empresas compensen sus emisiones de carbono y mini-
micen todas las externalidades ambientales negativas. 

Al aplicar una estrategia de transformación holística, la 

sostenibilidad se convertirá en un puente, en lugar de una 
barrera, para el crecimiento. El impacto llegará desde la es-
trategia interna hasta las operaciones y los socios del eco-
sistema. Las organizaciones serán capaces de construir ca-
denas de valor circulares más fiables y con cero emisiones, 
a la vez que obtienen beneficios sociales y económicos.  

Las herramientas tecnológicas, las soluciones de segui-
miento del metano y del carbono, así como el desarrollo de 
combustibles alternativos, ayudarán a las empresas a com-
prender mejor lo que producen y a medir su progreso con 
respecto a los objetivos y la normativa de sostenibilidad. Va 
a ser necesario un enfoque ecosistémico centrado en toda 
la cadena de valor, utilizando la tecnología y con el apoyo 
gubernamental para hacerlo realidad. 
Ello, sin olvidar el impacto que tendrá en nuestra sociedad 
la búsqueda de la soberanía energética. Pasaremos de mo-
delos de distribución de energía unidireccional a una más 
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logía, la aparición de nuevas y disruptivas compañías ha-
rán que tengamos que reimaginar cada dimensión de las 
industrias actuales, desde los modelos operativos hasta la 
propuesta de valor.

Un ejemplo, Honeywell. Al ver sus capacidades y patentes, 
decidieron entrar en el mundo de Quantum Computing. 
Todavía mantienen y operan su core business, pero con 
“Quantinuum” han puesto la semilla para su futuro. 

El metaverso o mundo virtual 
La iteración de los datos y el mundo de la nube, combinada 
con la conectividad de fibra y 5G, y las tecnologías comenta-
das anteriormente es un “continuo” de mundos, realidades 
y modelos de negocio mejorados digitalmente y prepara-
dos para revolucionar nuestra vida personal y profesional. 
El Metaverso, la representación virtual de la realidad, o la 
nueva realidad virtual, transformará la forma en que las 

C E P Y M E N E W S

compleja que será bidireccional, y fabricación de nuevos 
productos como coches eléctricos y sus baterías, que supo-
ne una transformación enorme. Es un momento que repre-
senta un salto al futuro en términos de eficiencia energética 
de equipos, activos y plantas industriales. 

La imparable revolución tecnológica 
La industria se enfrentará a un momento crítico para de-
cidir el camino a tomar. Los avances en biología sintética, 
computación cuántica, 5G e inteligencia artificial redefini-
rán el mundo tal y como lo conocemos. El progreso de la 
tecnología no se frena, y creará oportunidades para que las 
empresas re-imaginen cómo los datos dan forma a las expe-
riencias físicas y digitales.  

Durante la próxima década seremos testigos de una rein-
vención de casi todas las industrias y el entorno, así como 
de las reglas con las que operan. Disponer de nueva tecno-
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Se trata de una nueva ola de disrupción que realmente va 
a remodelar el futuro, y también el futuro de la industria.  Ya 
empezarnos a tener “mundos inteligentes a pequeña esca-
la, con fabricas con cierto nivel de inteligencia, almacenes 
muy automatizados, o procesos eficientados con realidad 
virtual o aumentada.  Pero una de las cosas interesantes 
que creemos es que se crearán enormes gemelos digitales 
que realmente va a cambiar la forma en que las empresas 
trabajan, cómo diseñan y fabrican sus productos y servicios, 
y cómo interactúan con sus clientes, e involucrará a los em-
pleados a través de la formación. Para sacar provecho de 
todo esto, las empresas deben empezar a sentar sus bases 
técnicas identificando sus oportunidades de crecimiento, 

empresas interactúan con los clientes, cómo se hace el tra-
bajo, qué productos y servicios ofrecen y cómo los fabrican 
y distribuyen. Las empresas tienen una oportunidad real de 
empezar a prepararse para este nuevo mañana hoy mismo.  

El metaverso es un concepto en evolución y expansión que 
comprende múltiples tecnologías, como la realidad extendi-
da, el blockchain, la inteligencia artificial, los gemelos digi-
tales, los objetos inteligentes -incluidas las fábricas-. Abar-
ca una gama que va desde lo puramente virtual hasta una 
mezcla de experiencias virtuales y físicas, con un espectro 
de experiencias y aplicaciones empresariales que revolucio-
narán la vida en la próxima década.  

C E P Y M E N E W S
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sin fricciones en el ambiente de una manera nueva y más 
eficiente. Pero ahora, los avances en el procesamiento del 
lenguaje natural, la visión por computadora, y el edge com-
puting están amplificando las capacidades de losdispositi-
vos, liberándolos de la interfaz de pantalla y convirtiéndolos 
en una capa ambiental homogénea en nuestro entorno. El 
despliegue de la red 5G, por su parte, prepara el escenario 
para la proliferación de dispositivos que requieren baja po-
tencia y baja latencia para conectarse entre sí. 

Los métodos tradicionales de ingeniería y fabricación ya es-
tán empezando a sufrir una transformación drástica gracias 
a los avances en RA/VR, tecnología en la nube, robótica 
avanzada, aprendizaje automático e IA. Estamos hablan-
do de que están surgiendo nuevas formas de trabajar y de 
relacionarse con los clientes, y de que se están abriendo 
nuevas oportunidades de crecimiento. 

Una nueva clase de talento
Una empresa no es nada sin las personas adecuadas. Una 
cosa es entender la urgencia y la oportunidad del momento, 
pero otra muy distinta es estar preparado y actuar en con-
secuencia. Las organizaciones pueden empezar por identi-
ficar y trabajar sobre las habilidades y el talento requerido.  

Toda empresa debe ser capaz de acceder al talento que 
necesita para prosperar y crecer. Pero esto es cada vez más 
complicado. El acceso al talento requerirá que las empre-
sas contraten a las personas con formación muy diversa, 
que entiendan la tecnología, y sepan colaborar en el mun-
do que está por venir. No es demasiado tarde para que las 
empresas se conviertan en creadoras de talento -no sólo 
en consumidoras de talento- y liberen el verdadero poten-
cial de sus equipos de trabajo. Convertirse en creadores de 
talento requiere que las organizaciones adopten una men-
talidad moderna y comiencen a atraer conjuntos de habili-
dades en lugar de roles. 

Además de generar habilidades internamente, la participa-
ción en alianzas comerciales y estratégicas es también un 
aspecto critico a la hora de construir las bases tecnológicas. 
En los últimos años, hemos visto una inmensa competencia 
por el talento, especialmente el que tiene base tecnológica. 
Sin embargo, el talento del futuro será aún más un elemen-
to diferenciador en todos los ámbitos de la empresa. En un 
mundo nuevo y de cambio constante, las empresas que 
puedan democratizar el acceso al aprendizaje para todos 
sus empleados serán las que más éxito tengan en el futuro.

junto con sus inversiones, y pensando en sus nuevas estra-
tegias sobre cómo van a emplear esta tecnología.  

Habrá una presencia cada vez mas sofisticada de la tec-
nología en nuestros entornos físicos. Por ejemplo, vemos 
como la convergencia del 5G, el desarrollo de aplicaciones 
sensibles al contexto, la realidad augmentada (RA), la ro-
botica avanzada, los materiales inteligentes, y otros están 
marcando a las empresas el camino a seguir para transfor-
mar su contacto con el mundo físico.

Reinvención total de la empresa 
La transformación digital está todavía en sus inicios. Uti-
lizando el poder de la tecnología digital, los datos y la IA, 
optimizar la cadena de valor de extremo a extremo a través 
de la ingeniería, la fabricación y la cadena de suministro 
es fundamental para el éxito. Las nuevas plataformas y 
soluciones aportarán tecnologías Digital Twin/ Thread/ Me-
taverse para romper los silos de la industria, y facilitarán 
nuevos modelos de colaboración para acelerar eficiencias 
y asegurar formas de trabajo más modernas. Estamos asis-
tiendo al cambio más profundo en la industria desde la re-
volución industrial.  

Muchos ya están invirtiendo y desarrollando la primera 
capa tecnológica del mundo programable: la conectividad. 
Se estima que para el 2025, el número de conexiones IoT 
alcance los 1.200 millones, de las cuales alrededor del 
64% serán conexiones IoT para consumidores, incluyendo 
dispositivos para hogares inteligentes, “wearables” y vehí-
culos inteligentes, entre otros. Las inversiones en desplie-
gue de fibra óptica, o la tecnología 5G nativa están ahí, pero 
las compañías se tienen que reinventar.   
Una compañía especializada en moda ha creado una orga-
nización totalmente nueva para desarrollar una colección 
completa hecha para la realidad aumentada (RA). Otro 
ejemplo es Mars (repostería, alimentación y cuidado de 
mascotas) que acaba de firmar un acuerdo con Accenture 
para aplicar la tecnología y reinventar sus fábricas en todo 
el mundo durante los próximos tres años desarrollando su 
“Fábrica del Futuro” utilizando Inteligencia Artificial, proce-
samiento en la nube, gemelos digitales, robótica avanzada, 
modelos predictivos. 

A medida que el impacto de la revolución digital sobre el 
mundo real adquiere masa crítica, nos embarcamos en la 
próxima gran transformación: La industria Programable. Las 
personas cuentan con más información acerca del mundo 
que las rodea, poseen más contexto, y pueden interactuar 
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CEPYME Y AMAZON 
COLABORAN PARA 
APOYAR A LAS PYMES 
ESPAÑOLAS EN SU CAMINO 
A LA DIGITALIZACIÓN E 
INTERNACIONALIZACIÓN 
A TRAVÉS DE LA VENTA 
ONLINE
La Confederación Española de la Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME) y Amazon han firmadounacuerdo de 
colaboración con el objetivo de transmitir a las empresas 
españolas, especialmente a las pymes, la importancia de 
la digitalización y del comercio electrónico, claves para el 
desarrollo y el éxito futuro de estas empresas.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de CEPYME, 
Gerardo Cuerva y por el responsable de relaciones institu-
cionales en España, Cristoph Steck.

En el marco de este acuerdo, CEPYME impulsará la iniciati-
va Despega, un programa diseñado por Amazon junto con 
IE University, instituciones públicas como ICEX Exporta-

ción e Inversiones y más de ocho gobiernos autonómicos 
para impulsar el crecimiento y la digitalización de 50.000 
pymes españolas antes de que finalice 2025.

Despega ofrece recursos de aprendizaje online y acade-
mias de formación para emprendedores que quieran dise-
ñar su idea de negocio y pymes interesadas en iniciar o im-
pulsar sus ventas online en España e internacionalmente.

El acuerdo contempla también la colaboración en eventos 
de formación conjuntos, como la jornada que se celebró 
recientemente, enfocada en la internacionalización para 
aquellas pymes interesadas en expandir su negocio más 
allá de nuestras fronteras.
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Christoph Steck, responsable de relaciones institucionales 
de Amazon en España, ha indicado que “las pequeñas y 
medianas empresas son el motor de la economía en Es-
paña y creemos que su digitalización es una de las claves 
para que puedan seguir creciendo. A través de nuestra 
colaboración con CEPYME y el programa Despega, que-
remos apoyar a las empresas a la hora de desarrollar 
las competencias necesarias para vender globalmente y 
asentar los cimientos para tener éxito en el entorno digital 
ahora y en el futuro”.

Asimismo, dentro del contexto de la Presidencia Española 
del Consejo de la Unión Europea en el segundo semes-
tre de 2023, ambas entidades colaborarán de manera 
conjunta en un proyecto de investigación sobre los retos y 
oportunidades del mercado único europeo para las pymes 
españolas.

Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, ha destacado 
que la internacionalización y la digitalización son aspectos 
claves de la gestión de las pequeñas y medianas empre-
sas y son imprescindibles para impulsar su crecimiento 
y la mejora de la competitividad, objetivos básicos de la 
estrategia de CEPYME para fortalecer al tejido empresarial 
español.

1 5 5

C E P Y M E N E W S



1 5 6

C E P Y M E N E W S

Los representantes de CEPYME y de CESE han coincido 
en la necesidad de contemplar el crecimiento empresarial 
entre las prioridades para los próximos meses e instru-
mentar medidas orientadas a fomentar dicho crecimiento, 
para mejorar la competitividad de las empresas europeas.

En este sentido, el presidente de CEPYME ha recordado 
que la empresa española es un 24% más pequeña que la 
media europea, lo que condiciona su productividad, renta-
bilidad y capacidad de crear empleo. menos productiva y, 
por tanto, crezca menos al invertir menos, atraer y retener 
menos talento e innovar menos que las que tienen más 
tamaño. También se ha referido a los obstáculos que impi-
den el crecimiento de las empresas en nuestro país, espe-
cialmente las cargas laborales y la elevada presión fiscal.

Con el fin de favorecer que el crecimiento de las empresas 
CEPYME propone reducir la burocracia administrativa, es-
tablecer mecanismos y medidas fiscales que favorezcan 
y faciliten la inversión en pymes españolas, así como de-
ducciones fiscales importantes y medidas y ayudas tem-
porales que promuevan y hagan muy atractiva la fusión 
de empresas.

El presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva y el presidente 
del grupo de los Empresarios del Comité Económico y So-
cial Europeo (CESE), Stefano Mallia, han mantenido hoy 
un encuentro, en la sede de la Confederación de las py-
mes, para analizar la situación de las pymes españolas 
y europeas y las prioridades de las empresas de cara a 
la Presidencia española del Consejo de la UE el próximo 
semestre.

Ambas organizaciones se han comprometido a trabajar 
de forma conjunta para incluir los intereses empresariales 
entre los objetivos establecidos por España de cara a la 
presidencia del Consejo de la UE durante el segundo se-
mestre de este año.

En la reunión, en la que ha estado también presente, la 
vicepresidenta de CEPYME, Mª Helena de Felipe -que tam-
bién es miembro del grupo de los Empresarios y vicepresi-
denta del grupo de Igualdad de oportunidades del CESE-, 
se ha hecho patente la preocupación de los empresarios 
españoles y europeos por el tamaño de las empresas y las 
dificultades que ello acarrea en términos de competitivi-
dad y resiliencia frente a las crisis.

CEPYME PIDE QUE 
EL CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL 
FIGURE ENTRE LAS 
PRIORIDADES DE 
LA PRESIDENCIA 
ESPAÑOLA DEL 
CONSEJO DE LA UE
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nido reuniones técnicas con la DG de Mercado Interior, In-
dustria, Emprendimiento y Pymes de la Comisión Europea, 
con el presidente del grupo de Empleadores del Comité 
Económico y Social (CESE), Stefano Mailla y con miembros 
del Parlamento Europeo.

El presidente del Observatorio de la Morosidad de CEPY-
ME, Luis Collado, acompañado por una delegación de 
CEPYME, ha trasladado a la Comisión Europea las reco-
mendaciones de las pymes españolas de cara a la elabo-
ración de la nueva directiva europea sobre morosidad, en 
una visita a Bruselas específica para abordar esta materia.

Entre estas recomendaciones, CEPYME ha defendido que 
la nueva normativa europea regule de forma específica el 
retraso de pago en las transacciones comerciales de ám-
bito privado y no solo se ciña a la morosidad pública, como 
ocurre en este momento. Además, se ha hecho especial 
hincapié en la necesidad de diferenciar entre las situacio-
nes de morosidad y de impago, en facilitar medios para 
garantizar los pagos y en homogeneizar a nivel europeo el 
modo en el que se mide el período de pago, para que las 
pymes puedan trabajar en igualdad de condiciones. Es de-
cir, que se definan con claridad los criterios para determi-
nar el momento del inicio del cómputo de los plazos para 
entender que se produce la situación de morosidad y que 
se establezcan medios para poder supervisar que los pa-
gos se realicen en los plazos establecidos por la Directiva.
Asimismo, se han analizado las diferentes posibilidades 
de control existentes para el cumplimiento de la normativa 
y las consecuencias que pueden suponer especialmente 
para las pymes.

Collado ha encabezado la delegación española integrada 
por algunos miembros del Observatorio de Morosidad de 
CEPYME, como Vicente Lafuente, vicepresidente de CEPY-
ME y presidente de Femeval; Luis Aribayos, secretario ge-
neral de CEPYME; Alfredo Berges, presidente de Anfalum 
y Francisco Alonso, presidente de Conaif, que han mante-

CEPYME TRASLADA A LA COMISIÓN 
EUROPEA LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS PYMES ESPAÑOLAS
EN LA LUCHA CONTRA 
LA MOROSIDAD
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CEPYME ADVIERTE 
EN LA REUNIÓN 
DE LA PATRONAL 
EUROPEA 
SMEUNITED SOBRE 
LOS EFECTOS 
DEL FUERTE 
INCREMENTO DE 
LOS COSTES EN LAS 
PYMES ESPAÑOLAS
La vicepresidenta de CEPYME, Mª Helena de Felipe, que 
también ostenta la vicepresidencia ejecutiva de SMEunited 
con competencias en Asuntos Sociales,  y el secretario ge-
neral de esta Confederación, Luis Aribayos, han participan 
en la reunión del comité ejecutivo de la patronal de las py-
mes europeas, SMEunited, que se ha celebrado en Múnich.

En este encuentro, en el que han participado representan-
tes de organizaciones de las pymes europeas que forman 
parte del Comité de dirección de SMEunited, CEPYME ha ex-
puesto la situación de las pymes españolas, incidiendo en 
el fuerte incremento de costes, en torno al 23% que están 
asumiendo como consecuencia de la crisis inflacionaria, 
que está repercutiendo negativamente en su rentabilidad 
y competitividad.

Asimismo, han incidido en los problemas que para las em-
presas españolas representa la baja productividad y el ex-
ceso de burocracia normativa, que supone un incremento 
de costes para las pymes.

Los representantes de CEPYME han trasladado al resto de 
miembros del Comité de SMEunited las propuestas de la 
Confederación española de las pymes para impulsar el cre-
cimiento de las empresas y la mejora de su competitividad, 
así como para combatir la morosidad, uno de los principa-
les problemas que aquejan a las empresas y que, desde 
hace tiempo, es uno de los ámbitos prioritarios de la actua-
ción de CEPYME. En este sentido, hace solo unas semanas, 
los miembros del Observatorio de la Morosidad de CEPYME 
presentaron a la Comisión Europea las propuestas de las 
empresas españolas de cara a la nueva directiva sobre mo-
rosidad.

Igualmente, CEPYME ha avanzado con SMEunited la orga-
nización de una jornada conjunta sobre la estandarización 
prevista para el segundo semestre de este año, coincidien-
do con el semestre de la presidencia española del Consejo 
Europeo.
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CEPYME PIDE EN EL DÍA 
EUROPEO DE LAS PYMES 
QUE LA PRESIDENCIA 
ESPAÑOLA DE LA UE 
PRIORICE A LA PYME
En el Día Europeo de las Pymes, CEPYME quiere poner en 
valor la contribución de las pequeñas y medianas empre-
sas europeas al crecimiento y a la creación de empleo en 
Europa.

Las pymes representan el 99% del total de las empresas 
europeas, crean dos de cada tres empleos del sector pri-
vado y aportan más de la mitad del valor añadido genera-
do por las empresas de la UE.

España no es una excepción en este panorama. Las py-
mes representan en nuestro país más del 99% del total de 
las empresas, generan el 65% del empleo y aproximada-
mente el 70% del valor añadido.

Las pymes son, por tanto, un pilar insustituible del sis-
tema socioeconómico europeo y español. Desde esta 
perspectiva, CEPYME desarrolla una intensa labor como 
representante de las pymes españolas en la patronal eu-
ropea de las pymes, SMEunited, para impulsar medidas 
regulatorias que tengan en cuenta la realidad y las necesi-
dades específicas de las pymes y contribuyan a conformar 
un marco más favorable a la actividad productiva de las 
pymes. Desde la vicepresidencia de Asuntos Sociales de 
SMEunited que ostenta CEPYME, venimos insistiendo en 
la necesidad de que la regulación europea sea más favo-
rable a las pymes y contribuya a impulsar su crecimiento y 
la mejora de su competitividad.

En esta línea, y de cara al próximo semestre de presiden-
cia española del Consejo de la UE, CEPYME está trabajan-
do para que las pymes figuren entre las prioridades del 
Consejo Europeo con el objetivo de actuar en aspectos bá-
sicos para las pequeñas y medianas empresas, como son:

• Impulsar la productividad. Las pymes sufren en ma-
yor medida la pérdida de productividad, por su me-
nor capacidad para hacer economía de escala, sus 
menores recursos financieros y costes más altos de 
financiación.

• Adaptar el marco regulatorio a las necesidades de 
las pymes, evitando la sobrerregulación, que genera 
costes administrativos y trabas burocráticas excesi-
vas para estas empresas.

• Combatir eficazmente la morosidad pública y priva-
da, un problema que afecta de manera especialmen-
te grave a las pymes europeas, supone una merma de 
su liquidez y limita su capacidad financiera y el desa-
rrollo de su actividad.

• Adoptar medidas de fomento del crecimiento em-
presarial, para conseguir empresas mejor dimensio-
nadas, más competitivas y con mayor capa ciudad 
para afrontar posibles crisis, en definitiva, conseguir 
una economía europea más sólida y competitiva.

CEPYME recuerda el esfuerzo que las pymes españolas 
vienen realizando para mantener la actividad y el empleo 
en los últimos años, tras la grave crisis que supuso el es-
tallido de la pandemia y el posterior incremento de costes 
y la escalada inflacionista. En estos momentos de recupe-
ración económica, con niveles de PIB similares a los de 
antes de la pandemia, es preciso impulsar un marco re-
gulatorio más favorables a las pymes, adaptado a sus ne-
cesidades específicas, que contribuya a fortalecer nuestro 
tejido productivo.

DÍA EUROPEO 
DE LAS PYMES

12 MAYO 2023
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CRAZY IN LOVE (2003)

LISTEN (2006)

DEJA VU (2006)

RING THE ALARM (2006)

IRREPLACEABLE (2006)

SINGLE LADIES (2008)

IF I WERE A BOY (2008)

HALO (2009)

SWEET DREAMS (2009)

BEST THING I NEVER HAD (2011)

RUN THE WORLD (GIRLS) (2011)

LOVE ON TOP (2011)

COUNTDOWN (2011)

XO (2013)

DRUNK IN LOVE (2013)

FORMATION (2016)

FREEDOM (2016)

HOLD UP (2016)

BLACK PARADE (2020)

BREAK MY SOUL (2022)

BEYONCÉ
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