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estra 
tegias.
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el arte de hacer empresas, empresarios, gestores, compañeros y rivales.

El ecosistema digital 
español celebra la pro-
mesa de un marco que 
le permita competir en 
igualdad de condicio-
nes con Alemania, 
Francia y Reino Unido, 
pero exige a la vez fon-
dos suficientes, agili-
dad en la ejecución y 
un tratamiento 
fiscal favorable.  

Las  
‘startups’, 
ante la  
ley que 
marcará 

su futuro 

           POR FEDE DURÁN ILUSTRACIÓN GABRIEL SANZ



 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Mundo
 Actualidad Económica, 6

 Prensa Escrita

 111 635

 79 318

 671 000

 Fecha

 País

 V. Comunicación

 Tamaño

 V.Publicitario

 28/02/2021

 España

 175 403 EUR (211,748 USD)

 623,49 cm² (100,0%)

 32 400 EUR (39 114 USD) 

6

estra 
tegias.

tiempo demuestran que 

tienen mercado”.   

Antonio Espinosa de los 

Monteros, CEO de Auara 

(agua embotellada con 

materiales 100% recicla-

dos), alaba los mimbres 

de la propuesta y celebra 

que “la sostenibilidad y el 

impacto social se hayan 

introducido de manera 

transversal. Es especial-

mente interesante el pa-

pel de la compra pública 

como motor de innova-

ción. Si cuando compra el 

Estado no da ejemplo de 

que los criterios no pue-

den ser solo los precios 

más bajos, sino el valor 

añadido y el impacto que 

tienen sus compras en la 

sociedad y en el planeta, 

es difícil concienciar a 

empresas y ciudadanos”. 

Entre los aspectos más 

débiles, Espinosa resalta 

el excesivo protagonismo 

que el borrador atribuye 

al Estado como promotor 

del emprendimiento, 

cuando en realidad “em-

prender nace de la perso-

na y el papel del Estado 

tiene que ser más el de fa-

cilitador. Antes de poner 

foco y esfuerzo en tener 

un Estado emprendedor 

tenemos que resolver los 

obstáculos que el propio 

Estado pone actualmente 

a los emprendedores en 

cuestiones culturales, bu-

rocráticas, fiscales y de 

acceso a inversión”.  

 

 LIGA MUNDIAL. Además de 

los euros, el factor deter-

minante que envuelve a la 

ley es la velocidad de eje-

cución, extremo que Mi-

guel Vicente, presidente de 

Antai Venture Builder, sub-

raya con énfasis. “Países 

como Alemania, Reino 

Unido o Francia ya han da-

do los pasos que teórica-

mente vamos a dar ahora 

en España. Pedimos com-

petir en igualdad de condi-

ciones porque las startups 

juegan en una liga interna-

cional. Todas las herra-

mientas dirigidas a la cap-

tación y retención de ta-

lento, a facilitar los visa-

dos para complementar 

nuestros equipos con pro-

fesionales de fuera y a ge-

nerar programas de coin-

versión son fundamenta-

les para despegar de ver-

dad. La manera más 

rápida de orquestar una 

acción contundente es 

menos ceros, pero mis ex-

pectativas no son muy 

grandes. La efectividad de 

la ley dependerá del pre-

supuesto que se le asigne. 

Históricamente, ya sabe-

mos lo que pasa. Hay un 

enorme potencial y des-

pués las cosas no salen. 

El capital tiene que fluir 

en un orden superior al 

actual. En Francia, [el pri-

mer ministro] Emmanuel 

Macron ha puesto 5.000 

millones sobre la mesa y 

ha creado un organismo 

que es una mezcla entre 

Enisa y FOND-ICO, de 

modo que por cada euro 

de venture capital fluyen 

dos de dinero público. 

Macron lo ha visto claro: 

ha determinado cuáles 

son las 40 startups fran-

cesas que pueden conver-

tirse en unicornios y no 

va a escatimar. La innova-

ción es el futuro de la eco-

nomía cuando ya hay su-

ficientes unidades de ca-

pital por unidad de mano 

de obra”.   

No hay pistas sobre el 

dinero que acompañará a 

la ley ni, igual de impor-

tante, sobre los criterios 

que determinarán quién 

recibe la inyección y qué 

proyectos se quedan fue-

ra. Silvia Mazzoli, experta 

en emprendimiento de la 

EOI, fija así el listón: “No 

sé hasta qué punto es 

conveniente el café para 

todos. Las necesidades di-

fieren según los vertica-

les. En el caso del em-

prendimiento industrial, 

sin una inversión de cien-

tos de miles de euros ni 

siquiera se puede costear 

un prototipo, mientras 

que, si hablamos de star-

tups volcadas en internet, 

las magnitudes son mu-

cho más modestas, aun-

que quepa un desembolso 

superior si con el paso del 

cientes para impulsar 

proyectos de máxima en-

vergadura, ni es fácil cap-

tar a programadores ex-

tranjeros. De ahí que el 

Gobierno, en una iniciati-

va sin precedentes, haya 

anunciado la inminente 

creación de una ley espe-

cífica dispuesta a solven-

tar estos y otros proble-

mas.   

Una figura ha reunido 

entre bambalinas los ele-

mentos que componen el 

armazón de la futura nor-

ma. Paco Polo, alto comi-

sionado para España Na-

ción Emprendedora, ha 

recibido en la Moncloa a 

algunos de los emprende-

dores, business angels y 

fondos de inversión más 

relevantes del panorama 

patrio. Fruto de este tan-

teo es el 

documen-

to homó-

nimo al 

cargo de 

Polo, 164 

páginas 

de análi-

sis ex-

haustivo 

donde 

además se 

sugieren 

las medi-

das nece-

sarias para recortar la 

brecha con lo más grana-

do de la UE y, en última 

instancia, con Estados 

Unidos y China. Este do-

sier parte de una premisa: 

a pesar de que cada vez 

hay más startups (3% en 

2019 respecto a 2018), 

más incubadoras y acele-

radoras (unas 250) y más 

grupos inversores (alrede-

dor de 360 incluyendo 

fondos de capital riesgo y 

family offices), la tasa de 

inversión per cápita es 

aún la mitad de las que 

existe en Alemania o 

Francia. Asimismo, el ín-

dice europeo de empren-

dimiento digital (Eides, en 

sus siglas en inglés) colo-

ca a España en el puesto 

14, con 46,3 puntos, por 

delante de Italia y Portu-

gal, pero lejos del podio 

que ocupan Suecia (76,2), 

Dinamarca (75,1) y Holan-

da (72,2), y a rebufo de la 

referencia más inspirado-

ra, la vecina Francia 

(51,8).   

 

DINERO, DINERO, DINERO. Si 

existe una duda, nada 

más útil que el refranero 

para expresarla: del dicho 

al hecho va un trecho. Tal 

es la opinión de José del 

Barrio, socio fundador del 

fondo de inversión Samai-

pata. “Estas iniciativas 

pueden hacerse con más o 

El imperio de lo digital 

determinó un par de lus-

tros atrás la ley de oro de 

la nueva economía. Si el 

software significaba pe-

tróleo y programar era el 

don más ansiado, el viejo 

dinosaurio industrial, con 

sus factorías insomnes y 

sus cadenas de montaje, 

pasaría definitivamente a 

un segundo plano con una 

consecuencia esencial: el 

mercado se abriría como 

una rosa, la localización 

dejaría de importar. Alen-

tadas por esta brisa inno-

vadora surgen las star-

tups, jóvenes empresas de 

raíz tecnológica con un 

alto potencial de creci-

miento. Aunque Estados 

Unidos y China aportan 

los nombres más conoci-

dos y poderosos, esta es 

una liga mundial donde 

Francia, Reino Unido o Is-

rael compiten por atraer 

el mejor talento y las me-

jores inversiones. Con al-

go más de 4.100 startups 

(Mobile World Capital, in-

forme del ecosistema 

2019), España ha peleado 

habitualmente con peores 

armas que su entorno: ni 

la fiscalidad satisface a 

emprendedores e inverso-

res, ni existen 

fondos sufi-

Las  
‘start- 
tups’,  
ante  
la ley 
que  
marcará 
su futuro

Con algo más de 4.100 ‘startups’, 

España ha peleado históricamente 

con peores armas: ni la fiscalidad 

satisface a emprendedores e inver-

sores, ni hay fondos suficientes pa-

ra proyectos de envergadura, ni es 

sencillo captar talento extranjero.

Mis expectati-
vas no son 
muy grandes. 
Macron es 
quien más 
apuesta por 
las ‘startups’ 
en Europa” 
José del Barrio  
Samaipata

‘‘

Hay que pro-
mover la cola-
boración entre 
empresas 
grandes sin 
ideas innova-
doras y star-
tups” 
Carlos Ferrando  
Closca

‘‘
El emprender 
nace de la per-
sona. El papel 
del Estado  
ha de ser   
de facilitador” 
Antonio Espinosa 
de los Monteros  
Auara

‘‘

Cada mes 
que pasa 
nuestro sis-
tema pierde 
competitivi-
dad. Pedimos 
es que la ley  

se aplique 
con rapi-
dez” 
Miguel Vicente  
Antai

‘‘
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el dinero en un banco. Mo-

tivar la inversión con al-

gún tipo de deducción fis-

cal animaría a más inver-

sores a apostar por estas 

empresas. Otro aspecto 

crucial es el aval personal 

de la empresa. Aquí, si tu 

empresa quiebra, avalas 

con tu patrimonio las deu-

das que hayas contraído 

de por vida. Por lo tanto, 

fracasar en un negocio 

puede suponer una ruina 

personal infinita. En otros 

países, como Gran Breta-

ña, solo te haces respon-

sable de deudas e impagos 

durante los cinco siguien-

tes años al cierre con tu 

patrimonio”.  

La idea del Gobierno es 

buena, pero tendrá que li-

diar con la realidad de sus 

propias limitaciones pre-

supuestarias y con la pro-

verbial torpeza del legisla-

dor, poco acostumbrado al 

marco tecnológico y bas-

tante ajeno a esa montaña 

rusa que conlleva em-

prender en España.  

practicidad empresarial. 

Solo así conseguiremos 

ser punteros en diferen-

tes campos”. Miguel Mar-

tín, responsable de 

Budders, espera que las 

nuevas ayudas rompan la 

inercia del sistema ac-

tual, que “anuncia cifras 

astronómicas que luego 

no se sabe dónde acaban. 

Se trata de un proceso 

largo y tedioso donde, 

desde el momento de la 

solicitud hasta conocer 

los resultados, pueden 

pasar entre seis y diez 

meses”.    

Dos son los asuntos 

que tendrá que resolver 

la ley, a juicio de Edgar 

Imaz, cofundador de 

Sotysolar (energía solar). 

“Para las startups es fun-

damental captar inver-

sión en las primeras fa-

ses o en el momento cla-

ve de desarrollo. Ahora 

mismo la inversión no 

implica ningún tipo de 

beneficio fiscal; es exac-

tamente igual que meter 

neficios. Y, en paralelo, fa-

cilitar determinados pro-

cesos burocráticos que 

suelen requerir que tengas 

que pagar a terceros para 

hacerlos. Nos gustaría que 

se fomentaran más los 

proyectos de colaboración 

e investigación entre la 

universidades o grupos de 

investigación públicos y 

empresas privadas. Juntar 

la teoría científica a la 

ta menos reunirme con 

Amex que con BBVA? Ahí 

tenemos un indicio de lo 

que falla, aunque no es 

lo único: en otros países 

he visto cómo los inver-

sores se han centrado en 

apoyar a las empresas 

que podían tener éxito 

después de la pandemia. 

Aquí, ante la crisis, el 

venture capital se ha pa-

ralizado. No somos cons-

cientes de la cantidad de 

startups buenísimas que 

se están quedando por el 

camino”.   

 

BUROCRACIA. Desde el 

País Vasco, Eduardo Jáu-

regi, CEO de Irisbond 

(eye tracking), considera 

que “la solicitud más im-

portante es la financiera: 

ayudas o bonificaciones 

fiscales o demoras que 

permitan que los prime-

ros años de vida de un 

proyecto puedas hacer 

inversión en el producto 

o servicio que te genera-

rá en el medio plazo be-

aprovechar las agencias 

que ya existen (Enisa, 

CDTI, FOND-ICO) y dotar-

las de más recursos huma-

nos y financieros; puesto 

que se trata de estructuras 

con experiencia”.   

Carlos Ferrando, CEO de 

Closca (cascos plegables 

de bici premiados inter-

nacionalmente), oscila 

entre la duda y el desen-

canto. “La estrategia del 

Gobierno no será sencilla 

de ejecutar. Nuestro eco-

sistema está muy frag-

mentado. ¿Cuántos e-

commerce creamos en 

España donde cada uno 

lo hace a su manera? Mu-

chas startups están lu-

chando por los mismos 

clientes y este esfuerzo 

individual se diluye de-

masiado a menudo. Hay 

que facilitar la colabora-

ción entre las compañías 

grandes sin ideas innova-

doras y las startups que 

disponen de dichas ideas 

y necesitan comerciali-

zarlas. ¿Por qué me cues-

EL ÍNDICE EIDES 
Calidad del emprendi-

miento digital en la UE-28 

 

1. Suecia   76,2  

2. Dinamarca   75,1 

3. Holanda   72,2 

4. Reino Unido   71,5 

5. Finlandia   69,5 

6. Alemania   67,8 

7. Luxemburgo   66,8 

8. Irlanda   59,1 

9. Bélgica   57,8 

10. Austria   53,9 

11. Estonia   52,4 

12. Francia   51,8 

13. Malta   48,5 

14. España   46,3

Países Puntos


