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RESUMEN

No son muchas las empresas familiares que logran superar el siglo de actividad median-
te la transmisión de un patrimonio, tangible e intangible, que pasa de mano en mano durante 
más de cuatro o cinco generaciones en una familia. A falta de una teoría de la empresa fa-
miliar que pueda explicar por qué algunas empresas sobreviven eternamente mientras otras 
perecen en el camino, en este trabajo se aporta una reflexión parcial sobre el papel que des-
empeña el emprendimiento a la hora de contribuir a la renovación estratégica de la empresa 
familiar primigenia, y por lo tanto, a la ampliación de su longevidad.
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ABSTRACT

Not many family businesses have managed to overcome a century of activity through 
the transmission of tangible and intangible resources, which passes from hand to hand for 
more than four or five generations in a family. In the absence of a theory of family firms 
that can explain why some companies survive forever while others perish along the way, 
this paper provides a partial reflection on the role that entrepreneurship plays in contributing 
to the strategic renewal of the original family business, and therefore, to the extension of 
its longevity.

Keywords: Family firm, entrepreneurship, firm survival

1. Introducción

Cada empresa familiar (EF en adelante) escribe su propia historia, 
adaptándose a las realidades cambiantes del contexto y de cada familia. 
Muchas EF nacen pequeñas y permanecen pequeñas en su contexto local. 
Otras en cambio, logran posicionarse como líderes mundiales en sus res-
pectivos sectores (por ejemplo, Wal-Mart, Ford, BMW, Dell, Bosch, etc.). 
En conjunto, la presencia de las EF no es nada desdeñable en muchos 
países y regiones: 70% del PIB en España, 65% en la Unión Europea, 
60% en el Oriente Medio y 50% en Estados Unidos (Sánchez-Marín et 
al., 2017; Sindakis et al., 2022).

Además del tamaño de las EF y del peso de éstas en la economía, no 
podemos ignorar su longevidad. Muchas EF asumen riesgos, innovan y 
emprenden mediante una inversión paciente de la familia que se proyecta 
normalmente en un horizonte a largo plazo (Zahra et al., 2004). Para afian-
zar su continuidad, estas empresas deben planificar la sucesión y esto hace 
que la EF pueda sobrevivir durante un periodo superior al ciclo natural de 
su fundador durante varias generaciones familiares. En ocasiones, los 
miembros de la familia no están interesados o preparados para recoger el 
testigo. Esta circunstancia hace que la EF adopte estrategias para la retira-
da, cuyo desenlace puede traducirse en el abandono definitivo del negocio. 
A este respecto, se estima que menos del 30% de los negocios familiares 
sobrevive más allá de la tercera generación (Caspar et al., 2010).

El índice de Negocios Familiares más reciente elaborado por Ernst & 
Young y la Universidad de St.Gallen (2023) presenta un listado de las 500 EF 
de mayor facturación a nivel internacional. Estas empresas representan una 
facturación anual de 8 trillones de dólares US y emplean a 24,5 millones de 
personas a lo largo y ancho del mundo. Desde una perspectiva de longevidad 
empresarial, 157 de estas empresas fueron creadas hace más de 100 años 
(31%). A la vista de una tendencia irreversible de creciente competencia glo-
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bal, estos datos nos hacen reflexionar sobre cuestiones como: ¿qué hace que 
algunas EF sobrevivan más de tres generaciones y lleguen a ser centenarias? 
¿Qué papel desempeña el emprendimiento en la longevidad de estas EF?

2. Dos ejemplos emblemáticos y de referencia en el contexto europeo

Merck KGaA fue fundada en Alemania por la familia Merck en 1668 
y figura en el listado de las 500 EF de mayor facturación elaborado por 
Ernst & Young y la Universidad de St. Gallen (2023). Esta EF que opera 
en el sector de la salud y bienestar, ha sobrevivido 14 generaciones fami-
liares. La familia posee una participación del 70% en el capital y un 
miembro de la familia forma parte del Consejo de Administración. La 
CEO de esta EF es externa a la familia. La empresa es reconocida por la 
preservación de su identidad, por la transmisión de sus valores de genera-
ción en generación, por su adaptación a situaciones cambiantes y por la 
superación de todo tipo de dificultades durante más de 350 años.

Raventós Codorníu fue creada hace más de 450 años por Jaume Co-
dorníu. Creadora del cava, es una de las empresas vitivinícolas más anti-
guas del mundo. En el siglo XVII, Miquel Raventós y Anna Codorníu 
contrajeron matrimonio, y desde entonces, esta EF se ha caracterizado 
durante 18 generaciones por su firme apuesta por la innovación, la diver-
sificación, su lucha contra las adversidades naturales (filoxera) y su ex-
pansión global mediante la compra de viñedos y bodegas de distintas par-
tes del planeta.

3. ¿Existe una teoría de la empresa familiar?

Debido a la gran heterogeneidad reinante entre las EF, no nos atreve-
mos a confirmar que exista una teoría única y generalizable que nos per-
mita describir el complejo y ambiguo comportamiento de las EF y su 
efecto en la longevidad empresarial. Las aproximaciones a este campo se 
han articulado desde distintas perspectivas teóricas. Por citar las corrien-
tes más conocidas, podríamos destacar la teoría de la agencia (Agency 
Theory), la visión basada en recursos (Resource Based View), la teoría de 
la administración (Stewardship Theory), la riqueza socioemocional (So-
cioemotional wealth- SEW) y la teoría institucional (Odom et al., 2019; 
Chrisman et al., 2003). Todas ellas son valiosas, pero aportan una visión 
parcial sin que se consiga dilucidar íntegramente el “black box” de la EF.

En nuestra opinión, hay al menos dos dimensiones importantes en el 
seno de una EF: la cultura organizacional (visión empresarial) y la suce-
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sión generacional de valores (visión de familia). En general, podemos 
conceptualizar la cultura organizacional (CO) como un patrón de normas 
y costumbres fuertemente influenciadas por una historia de experiencias 
empresariales, que reflejan la interacción corporativa de un grupo por un 
período prolongado de tiempo y que afecta a la forma en que sus miem-
bros piensan y actúan para resolver los principales problemas organiza-
cionales (Discua Cruz et al., 2012). La CO es un activo intangible corpo-
rativo desarrollado a través de una trayectoria idiosincrásica que define 
la identidad, el carácter y ADN de una empresa. Algunos autores consi-
deran esa CO como una competencia básica generadora de ventajas 
competitivas sostenibles en el tiempo (Zahra et al., 2004). Una segunda 
dimensión viene representada por la sucesión generacional de valores 
que se produce de manera única en cada familia, conocido también como 
“familiness” (Zellweger et al., 2010). El vínculo común que une a las 
familias puede producirse por lazos de sangre o también por otras vías, 
como es el caso de una adopción o la incorporación de cónyuges en la 
gestión de la empresa. Independientemente del tipo de vínculos familia-
res, los miembros de una familia han de percibir la familia como una 
institución, con estructuras y actividades particulares que doten de esta-
bilidad y sentido al comportamiento social familiar más allá de una ge-
neración (Monticelli et al., 2020). Incluso, podríamos añadir que estos 
miembros podrían aspirar a objetivos no estrictamente financieros, como 
los vinculados a las necesidades afectivas de la familia, a la preservación 
de su identidad y su continuidad en el tiempo (Socioemotional wealth). 
En este sentido, requeriríamos una perspectiva holística y sociocultural 
más amplia para comprender mejor el desarrollo intergeneracional de las 
EFs (Arz, 2019). 

Las EFs que perduran tienen, en general, su sustento en la estrecha 
interacción entre los miembros de la familia, tanto en un ámbito familiar 
como en el empresarial. Desde esta doble dimensión de CO y “famili-
ness”, podemos imaginar una EF como una empresa donde la familia 
tiene (al menos cierto) control del patrimonio, quizás uno o más de sus 
miembros en posiciones clave para su gestión, y sin duda, un marcado 
apego sentimental a su ascendencia (Awais, 2018; Arz, 2019). Cabe seña-
lar que la implicación familiar en los negocios puede también resultar 
negativa para el rendimiento de la EF. Esto sucede, por ejemplo, cuando 
las capacidades gerenciales de los miembros de la familia son limitadas, 
la estructura organizativa es rígida o la estrategia corporativa es conser-
vadora. Todo ello hace que la innovación, la flexibilidad y la capacidad 
de adaptación a un contexto cambiante se vean coartados.
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Entre las EF de mayor longevidad, nos encontramos con algunas que 
desarrollan y replican un comportamiento emprendedor entre sus miem-
bros familiares (Monticelli et al., 2020) porque a nuestro juicio, estas 
empresas familiares emprendedoras (EFEs) cuidan ambas dimensiones 
empresarial y familiar, y desarrollan una CO y “familiness” en clave em-
prendedora. Es decir, la familia transmite de generación a generación un 
“know-how” emprendedor y unos valores “emprendedores” para el cam-
bio continuo, pero sin renunciar por ello a la tradición y a los orígenes de 
la familia (Hanson et al., 2019; Capolupo et al., 2022).

4. Los “recursos y capacidades” y la “cartera de negocios” de la em-
presa familiar emprendedora

Expertos en el campo de la demografía empresarial sostienen que, en 
las economías más avanzadas, en promedio, solamente la mitad de las 
empresas recién creadas logra permanecer en activo a partir de su quinto 
año de existencia (Mata y Portugal, 1994). La otra mitad abandona su 
actividad en algún momento durante esa etapa temprana tan convulsa y 
decisiva (conocido también como el “valle de la muerte”). Estadística-
mente, que una empresa sobreviva al menos cinco años es complicado; 
que sobrepase un siglo parece “casi” imposible.

Ciertamente, pocas personas emprendedoras nacidas en el siglo XIX 
habrían imaginado que su empresa sobreviviría el siglo XX entero ade-
más de algunas décadas del presente siglo XXI. En este artículo analiza-
mos una de las trayectorias que una empresa centenaria puede recorrer: la 
trayectoria que la empresa desarrolla en el seno de una familia. Nos refe-
rimos a un camino donde se cede el testigo (empresa primigenia) de mano 
en mano a través de un relevo generacional; un testigo que perdura impe-
recederamente rebasando el ciclo vital natural de su fundador y el de mu-
chos miembros sucesores de su familia. En concreto, deseamos averiguar 
cómo una empresa familiar logra permanecer en activo no solamente cin-
co años, sino al menos cinco generaciones. Como cabría esperar, no tene-
mos una respuesta axiomática a esta cuestión, pero intuimos que el espí-
ritu emprendedor heredado y desarrollado en el seno de una familia puede 
desempeñar un papel importante a la hora de explicar una longevidad 
centenaria de la empresa matriz.

En este estudio definimos una empresa familiar emprendedora (EFE) 
como aquella institución (social y económica) en propiedad y administra-
da por diferentes miembros de una familia quienes se comportan de mane-
ra emprendedora en una o varias generaciones (Discua Cruz et al., 2012; 
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Nordqvist and Melin, 2010). La escasa evidencia hallada en la literatura 
sobre la longevidad centenaria de las EFEs sugiere que son contadas las 
empresas familiares que consiguen desarrollar un proceso intergeneracio-
nal de actividad económica que transcienda el siglo. Como resultado de la 
exigua información existente a este respecto, se sabe poco acerca de los 
procesos y mecanismos que contribuyen a dicha longevidad.

La literatura sobre la empresa familiar ha analizado la importancia de 
los activos intangibles desarrollados en el contexto familiar y la manera 
en que esos “recursos y capacidades” generadores de valor económico y 
socio-emocional afectan al rendimiento de la organización (Gómez-Me-
jía et al., 2011). La cultura organizacional (CO) y la noción de “famili-
ness” representan unos “recursos y capacidades” únicos y distintivos de 
cada familia. Entre estos recursos y capacidades nos podemos encontrar 
con el “capital social y relacional” (que los miembros de una familia po-
seen en su contexto de la sociedad), el “capital humano e intelectual” 
(donde gran parte del conocimiento y la experiencia ha sido heredada del 
pasado), el “capital financiero” (que se caracteriza por ser un capital pa-
ciente de largo recorrido), el “capital emocional” (cultivada mediante la 
transmisión de valores familiares), y cualquier “otro tipo de capital intan-
gible” (como la reputación y legitimidad de la familia).

Nuestra hipótesis de partida es que el emprendimiento, entendido éste 
como un comportamiento que conlleva cierto grado de proactividad, di-
versificación y asunción de riesgo en el seno de una empresa familiar 
(Covin and Lumpkin, 2011), puede ser uno de los factores explicativos 
del rejuvenecimiento estratégico de una empresa matriz, y en consecuen-
cia, de su centenaria longevidad. Este comportamiento emprendedor de 
una EFE podría producirse internamente (a través de una permanente in-
novación y crecimiento orgánico de la empresa matriz) o externamente (a 
través de la generación y desarrollo de una cartera de nuevos negocios 
alrededor de la empresa matriz). A modo de ejemplo, podríamos citar al-
gunos casos de empresas familiares centenarias que han sido emprende-
doras: Levi Strauss (EEUU, 1858), Bosch (Alemania, 1886), L´Oréal 
(Francia, 1909), etc.

Una Cartera de Negocios Emprendedores (conocido también como 
“Portfolio Entrepreneurship”) se concibe como la posesión simultánea 
de participaciones minoritarias o mayoritarias en dos o más negocios que 
son nuevos, comprados y /o heredados (Carter and Ram, 2003). Estas 
personas al mando de una “Cartera de Negocios Emprendedores” han 
sido definidas y referidas de múltiples maneras en la literatura (por ejem-
plo, emprendedores “de cartera” cuando varios negocios se controlan de 
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forma simultánea, emprendedores “en serie” cuando varios negocios se 
controlan de forma secuencial, etc.) y podemos afirmar que a día de hoy 
todavía carecemos de una teoría general de la Cartera de Negocios Em-
prendedores que nos sirva como referencia para comprender mejor este 
comportamiento empresarial. La mayoría de los estudios sobre la Cartera 
de Negocios Emprendedores han abordado su investigación mediante la 
aplicación tradicional de una visión “estática” (intrageneracional) de la 
“actividad” de un “individuo” que crea, posee y administra simultánea-
mente múltiples empresas en un periodo “limitado” (Parker, 2014; Wes-
thead et al., 2005).

En nuestro artículo proponemos una noción novedosa de la Cartera de 
Negocios Emprendedores aplicada a un contexto familiar (Véase Tabla 
1). Entendemos ese fenómeno emprendedor bajo una visión “dinámica” 
(intergeneracional) como un “proceso” (en lugar de una actividad) donde 
un “colectivo” (miembros de una familia en lugar de un individuo) crea y 
administra por lo menos dos o varias empresas durante un periodo “ilimi-
tado”(sucesivas generaciones). Nuestra visión guarda una estrecha rela-
ción con el “know-how empresarial” (cultural organizacional) y valores 
(familiness) cultivados y heredados en una familia. “Los fundadores que 
imprimen con éxito sus características emprendedoras en la cultura de sus 
organizaciones parecen fomentar ciertas actividades repetidas de empren-
dimiento que perduran más allá de su propio mandato, lo que convierte a 
la cultura organizacional en un antecedente potencial de un emprendi-
miento duradero” (Jaskiewicz et al., 2016 ).

Tabla 1

Cartera de Negocios Emprendedores (Portfolio Entrepreneurship)

Literatura tradicional Nuestro artículo

Perspectiva Estática (intrageneración) Dinámica (intergeneración)

Emprendimiento Actividad Proceso

Unidad de análisis Individuo, empresa Colectivo (familia)

Duración de la cartera Limitada Ilimitada

Diversificación Negocios, productos, servicios Fórmulas de gobierno

En general, consideramos que una Cartera de Negocios Emprendedo-
res está diversificada cuando la actividad económica de los negocios que 
componen la cartera es muy variada (es decir, los nuevos negocios pue-
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den pertenecer a sectores diferentes al de la empresa matriz, el abanico de 
productos y servicios ofrecidos en todo el conjunto de la cartera de nego-
cios puede no estar relacionado con los productos/servicios principales 
que caracterizan a la empresa primigenia, etc.). El nivel de riesgo de una 
cartera disminuye cuando el grado de diversificación de dicha cartera au-
menta y ello ayuda a las empresas centenarias a que se adapten ágilmente 
a contextos socioeconómicos inestables. Sin embargo, la literatura apenas 
ha prestado atención a la diversificación de las fórmulas de gobierno que 
puede aplicar una familia sobre las empresas que componen la cartera. 
Por ejemplo, la familia puede poseer la totalidad o mayoría de la propie-
dad en uno de los negocios de la cartera, ocupar la Presidencia del Con-
sejo de Administración (Presidente, Consejero) y asumir la Gerencia, 
mientras que en otro negocio de la cartera puede contar solamente con 
una aportación minoritaria y simbólica (sin participar en el Consejo de 
Administración, ni en la Dirección).

La coordinación de una cartera familiar de nuevos negocios conlleva 
cierto coste de coordinación, y descuidar una coordinación precisa de to-
dos los negocios puede incluso poner en peligro la propia longevidad de 
la empresa matriz. El porcentaje de empresas de la cartera con un control 
mayoritario por la familia puede variar de generación a generación, y di-
cho equilibrio dependerá del control estratégico que se desee establecer 
sobre los negocios nucleares de la familia. Esta modalidad de diversifica-
ción de fórmulas de gobierno en las carteras familiares apenas ha sido 
estudiada en la literatura (Jones et al., 2013).

Por todo ello, la gestión de una cartera de nuevos negocios en una fa-
milia adquiere una relevancia estratégica fundamental a la hora de asignar 
responsabilidades a diferentes miembros de la familia a cargo de una o 
varias empresas de la cartera, de dotar de recursos a cada una de las em-
presas que componen la cartera, de distribuir los beneficios o pérdidas 
resultantes de los negocios de la cartera entre una generación y la siguien-
te, etc. En nuestra opinión, la manera en que los “recursos y capacidades” 
y la “cartera de negocios emprendedores” se transmite de generación en 
generación es una de las claves para salvaguardar los intereses económi-
cos y familiares de la empresa primigenia.

5. La relación bidireccional e inter-generacional entre los “recursos 
y capacidades” y la “cartera de negocios emprendedores”

Los “recursos y capacidades” inciden en la cantidad y calidad de los 
negocios que componen la “cartera familiar de empresas” (Sieger et al., 
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2011). En este estudio proponemos que también puede suceder a la inver-
sa, donde las empresas de la “cartera” contribuyen a su vez a fortalecer la 
cantidad y calidad de los “recursos y capacidades” de la familia. Esa rela-
ción entre “recursos y capacidades” y “cartera de negocios emprendedo-
res” se produce en ambas direcciones, tal y como se muestra en la Figura 
1. Este proceso genera un “efecto espiral” bidireccional mediante el cual 
los “recursos y capacidades” de la familia y la “cartera de negocios em-
prendedores” están endógenamente conectados a través de una sucesión 
intergeneracional. Este proceso se extiende durante décadas alimentando 
la ventaja competitiva y contribuyendo así a la longevidad de la empresa 
fundadora y a la de una dinastía emprendedora.

Figura 1

Efecto espiral y longevidad intergeneracional

6. Una experiencia local: el caso Aznar

En el territorio vasco tenemos varios casos de empresas familiares 
emprendedoras que ejemplifican nuestra proposición. Por ejemplo, Val-
daliso (2012) aporta una rica y detallada documentación de la genealogía 
de la familia Aznar donde podemos observar la evolución de la sucesión 
familiar y la de su firma buque insignia, la Naviera Aznar (Bilbao, 1909). 
A pesar de las adversidades sufridas durante varios periodos de guerra, de 
épocas difíciles de crisis económica y de conflictos familiares internos 
durante momentos convulsos de los siglos XIX, XX y XXI, la familia ha 
logrado conservar un patrimonio familiar y empresarial mediante una 
permanente renovación organizacional. La longevidad de la empresa en 
gran medida ha venido marcada por la transmisión de unos valores de la 
familia y por un know-how familiar en la gestión del dominio heredado. 
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Este legado conformado por un lado por los “recursos y capacidades” 
desarrollados en el seno de una familia emprendedora y, por otro lado, por 
una “cartera cambiante de negocios emprendedores”, se ha transmitido de 
mano en mano hasta su sexta generación.

La primera generación de la familia Aznar resistió a la III Guerra Car-
lista. Durante el inicio del siglo XX, la segunda generación afrontó una 
severa crisis económica, pero no por ello dejó de invertir en el sector na-
viero (sector principal) y en otros negocios relacionados con la actividad 
principal (sectores auxiliares como el eléctrico, siderurgia, etc.). La terce-
ra generación sufrió la primera etapa de la Guerra Civil en España. Poste-
riormente, debido a la Segunda Guerra Mundial en Europa, la familia 
comenzó a establecer negocios en Argentina y a explorar oportunidades 
de negocios en Estados Unidos. Desde finales de la tercera generación y 
durante la cuarta y quinta generación, la familia optó por diversificar y 
creó nuevos negocios en sectores no relacionados con la industria navie-
ra, y amplió su cartera de negocios con incursiones en el sector de la 
restauración (Marqués de Riscal), en el sector inmobiliario, etc. Ya en los 
albores del presente siglo XXI, en su quinta y sexta generación, la familia 
permanece al mando del grupo de remolcadores navieros Ibaizabal, man-
teniendo viva la llama del espíritu tradicional e innovador de su ancestro 
y fundador Eduardo Aznar de la Sota (1860).

El resultado de este proceso centenario en la Familia Aznar se plasma 
en la inusual longevidad no solamente de la empresa naviera primigenia, 
sino en la extendida longevidad del resto de empresas que pertenecen a la 
cartera de negocios emprendedores de la familia. Nuestra conjetura es 
que esa longevidad puede explicarse debido al “efecto espiral” bidirec-
cional e intergeneracional generado entre los “recursos y capacidades” y 
la “cartera de negocios emprendedores” de la familia. A modo de ejem-
plo, de las 123 empresas que desde el siglo XIX se han creado por distin-
tos miembros de la familia y han constituido la cartera de negocios em-
prendedores de la familia Aznar, alrededor del 89% de las empresas 
creadas han sobrevivido más de 5 años y casi un 77% se han mantenido 
en activo durante más de 10 años. Se estima que la supervivencia prome-
dio de una empresa de dicha cartera podría llegar a los 34 años. Estas ci-
fras rebasan con creces las tasas de supervivencia empresarial que carac-
terizan a la región vasca1.

1 Peña (2004) revela en su estudio que cerca de un 50% de los negocios de reciente creación 
abandonan en algún momento durante los primeros cinco años de existencia en el territorio vasco.
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7. Conclusión

A falta de una teoría de la empresa familiar, la comunidad científica 
sigue teniendo muchos interrogantes sobre sus antecedentes, desarrollo e 
impacto en varios contextos (familia, territorio, sector, etc.). Uno de estos 
interrogantes guarda relación con la eterna supervivencia de la empresa 
familiar. En este artículo hemos pretendido desmenuzar algunas claves 
para desenmarañar determinados factores que podrían ayudar a explicar 
la longevidad de la empresa familiar. Hemos destacado la importancia de 
la gestión intergeneracional de los “recursos y capacidades” y de una 
“cartera de negocios emprendedora” en el seno de una familia emprende-
dora. La “cultura organizacional” (dimensión racional) y el “apego senti-
mental” (dimensión emocional) gestados a través de un “efecto espiral” 
establecen ambas una elevada barrera a la salida y, en consecuencia, un 
efecto positivo sobre la (centenaria) longevidad de la empresa fundadora 
y la de sus descendientes.

Una implicación dirigida a la familia empresarial consiste en resaltar 
la importancia que a nuestro juicio adquiere la transmisión de una especie 
de ambidestreza donde se conjugan prudentemente la cultura organiza-
cional (visión de empresa) y los principios fundacionales heredados den-
tro de una dinastía (visión de familia). En ocasiones, la visión de empresa 
prima sobre la visión de familia, y en otras ocasiones, suele ser a la inver-
sa. Además de reconocer el espacio que debe tener cada visión en la fami-
lia emprendedora, hay que desarrollar una capacidad, y poner medios, 
para garantizar una convivencia equilibrada entre ambas visiones. Otra 
posible implicación de nuestro trabajo va orientada a quienes asumen la 
responsabilidad de diseñar medidas de apoyo a la empresa familiar. En 
este sentido, cabría destacar que a pesar de la evidente fragilidad del cor-
dón umbilical que a veces pone en peligro la transmisión intergeneracio-
nal de la empresa matriz (recordemos que muchas EF no permanecen 
activas más allá de la tercera generación), el impacto económico y social 
de la EF y de su conglomerado de negocios emprendedores en el territorio 
puede ser muy destacado en el presente y en el futuro. Las empresas fa-
miliares centenarias generan patrimonio al que se suman las externalida-
des en su enclave geográfico, y por ello, aquella medida que ayude a 
fortalecer ese cordón umbilical puede resultar muy beneficiosa para el 
territorio (por ejemplo, apoyo a la formación empresarial de miembros de 
la familia, ventajas fiscales para el lanzamiento de nuevos negocios den-
tro de la cartera familiar, ayuda para el relevo generacional, asesoramien-
to para los Planes Estratégicos Familiares, etc.). Cualquier medida será 



88 A. JUNG Y I. PEÑA-LEGAZKUE

Boletín de Estudios Económicos
ISSN (Papel): 0006-6249 • ISSN (Electrónico): 2951-6722 • Vol LXXVIII - N.º 234 - Diciembre 2023, págs. 77-91

doi:https://doi.org/10.18543/bee.2741 • https://bee.revistas.deusto.es

bienvenida cuando ésta contribuya a que podamos contar con un mayor 
número de empresas familiares centenarias que hagan historia.
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