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Resumen: Se evalúa el impacto de un programa de 
formación del potencial emprendedor en el desa-
rrollo de las habilidades empresariales de 1036 estu-
diantes de 8 comunidades autónomas españolas en 
edad escolar y se analizan las diferencias en función 
de variables sociodemográficas. Se emplea esta-
dística no paramétrica con un grupo control y otro 
experimental. Los resultados señalan la correlación 
positiva entre las actitudes que muestran los alum-
nos y las habilidades emprendedoras que adquieren 
sin diferencias por género, siendo mayor el impacto 
en el grupo experimental. Se requiere fortalecer la 
adquisición de estas habilidades que promueven la 
identidad y la intención emprendedora. 
 
Palabras clave: Educación emprendedora, Compe-
tencia emprendedora, Habilidades, Intención em-
prendedora. 

Abstract: The impact of an entrepreneurial potential 
training program on the development of business skills 
of 1,036 school-age students from 8 Spanish autono-
mous communities is evaluated and differences are 
analyzed based on sociodemographic variables. Non-
parametric statistics are used with a control group and 
an experimental group. The results indicate the posi-
tive correlation between the attitudes shown by the 
students and the entrepreneurial skills they acquire 
without differences by gender, with the impact being 
greater in the experimental group. It is necessary to 
strengthen the acquisition of these skills that promote 
entrepreneurial identity and intention.

Keywords: Entrepreneurial education, Entrepreneurial 
competence, Entrepreneurial skills, Entrepreneurial in-
tention. 

IntroduccIón

D esde principios del siglo XXI, el interés por la educación emprendedora 
supuso su inclusión en el sistema educativo y en su legislación, tanto a nivel 
global (Asamblea General, 2000), como europeo (Consejo Europeo, 2000) 

y español (LOE, 2/2006, LOMCE, 8/2013, LOMLOE, 3/2020). 
Los sistemas educativos europeos concretaron la incorporación del em-

prendimiento en el currículo de manera paulatina (Eurydice, 2016). En España, 
en principio, como “competencia de sentido de autonomía e iniciativa personal” 
(LOE, 2/2006); posteriormente, las recomendaciones europeas la incluyeron como 
competencia clave para el aprendizaje permanente (Consejo de la Unión Europea, 
2006) y se denominó “competencia de sentido de autonomía y espíritu de empresa” 
(LOMCE, 8/2013). La última Ley la consolida como “competencia emprendedo-
ra” (LOMLOE, 3/2020). 

El impulso de la educación emprendedora surge para facilitar que los alum-
nos, desde la educación obligatoria, se capaciten, personal y profesionalmente, para 
enfrentarse al cambio y la incertidumbre (Vázquez-Rodríguez et al., 2023). En esta 
tarea, la educación se concibe como instrumento de cambio. Se espera que la edu-
cación emprendedora mejore las dimensiones intelectual, social y moral (Azqueta 
y Naval, 2019), desarrolle la autonomía personal (Bernal-Guerrero y Cárdenas, 
2021), facilite descubrir nuevas oportunidades (Matlay, 2005), acreciente la res-
ponsabilidad (Mahieu, 2006), capacite para poner en marcha proyectos (Lackéus, 
2023) y amplíe su empleabilidad (Peña et al., 2023). 
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La dificultad para definir la educación emprendedora (Hägg y Gabrielsson, 
2020), el enfoque amplio (Loi et al., 2022) y que no se inscribe en una corriente es-
pecífica de filosofía de la educación (Azqueta y Sanz-Ponce, 2021) han provocado, 
entre otros aspectos, que la incorporación de la educación emprendedora en el cu-
rrículo sea dificultosa, ambigua y heterogénea (González-Tejerina y Vieira, 2021). 

Esta investigación diferencia los conceptos de potencial e intención empren-
dedores. El potencial emprendedor engloba el conjunto de disposiciones y capa-
cidades susceptibles de ser desarrolladas y educadas, y que favorecen la conducta 
emprendedora. Además, el potencial emprendedor es preludio de la competencia 
emprendedora: se es competente porque en la persona subyacen potencialidades 
con posibilidad de desarrollo; y, a su vez, la competencia aumenta el potencial 
emprendedor de las personas. La interacción mutua, potencial y competencia, fa-
vorece la identidad emprendedora. 

El objetivo de esta investigación es evaluar el impacto de un programa de for-
mación del potencial emprendedor que enfatiza los indicadores personales –creati-
vidad, liderazgo, control personal, orientación al logro y resolución de problemas– 
en el desarrollo de las habilidades empresariales de 1036 estudiantes de enseñanza 
media, y analizar las diferencias en función de algunas variables sociodemográficas. 

Marco teórIco

Actitudes y habilidades para el desarrollo de la competencia emprendedora

La competencia emprendedora es el conjunto de conocimientos, actitudes y ha-
bilidades que desarrolla la capacidad de resolver necesidades, reconocer oportu-
nidades, transformar ideas en acciones y desarrollar proyectos para conseguir una 
sociedad más dinámica. Todo ello, desde una perspectiva holística, en la que la 
dimensión moral (Azqueta y Naval 2019) y personal (Bernal-Guerrero y Cárdenas, 
2021) se unen a la empresarial como una forma más de acción humana. 

La mayoría de las investigaciones sobre competencia emprendedora se basan 
en los modelos de intención (Krueger y Carsrud, 1993; Steinmetz et al., 2016) y en 
la teoría de la acción planificada (Ajzen, 1991). Desde esta teoría se pueden prede-
cir los comportamientos emprendedores a partir de las actitudes hacia los objetivos 
y algunos rasgos de personalidad de cada individuo. Estas variables externas confi-
guran las creencias, conforman las actitudes hacia el emprendimiento y desarrollan 
las habilidades empresariales, condicionadas por el ambiente sociocultural, los va-
lores culturales y la formación empresarial (Figura 1).
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Figura 1. Elementos de la Teoría de la Acción Planificada y su interrelación

Fuente: Escámez-Marsilla (2018), a partir de Steinmetz et al. (2016, p. 220).

Un modelo educativo emprendedor desarrolla una identidad emprendedora (po-
tencial más competencia), conocimientos para participar en una actividad empre-
sarial (Núñez-Canal et al., 2023), actitudes positivas hacia el emprendimiento y 
habilidades para implementar acciones empresariales (Nabi et al., 2018).

Las actitudes y habilidades, que hacen referencia a la dimensión personal, jun-
to con los conocimientos empresariales que incorporan la dimensión económica, 
dotan al alumnado del capital humano específico emprendedor que antecede a la 
intención emprendedora (Martin et al., 2013). La actitud es la inclinación positiva, 
neutral o negativa que siente una persona hacia una idea u objeto (Jena, 2020). 
En el ámbito del emprendimiento, existen estudios que señalan la relación entre 
actitud e intención emprendedora (Wardana et al., 2020) y reflejan cómo una per-
sona puede percibir el comportamiento emprendedor y sus consecuencias. De esta 
forma, la actitud hacia el emprendimiento se convierte en indicador de la intención 
y, por ende, en una dimensión clave para el desarrollo del potencial emprendedor 
(Valenzuela et al., 2021). Por su parte, las habilidades, dentro del modelo de acción 
planificada, son el dominio que las personas tienen gracias a los conocimientos 
adquiridos, a los recursos personales que poseen, a las experiencias vividas y a las 
oportunidades para ejercitarlas conforme a las demandas del contexto. Chang y 



IMPACTO DE UN PROGRAMA EMPRENDEDOR EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

5ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / 2024

Rieple (2013) diferencian las siguientes habilidades emprendedoras: habilidades 
técnicas en operaciones (producción y manejo de cadena de suministro y logística); 
habilidades en gestión o management, referidas a la planificación y organización; 
habilidades en gestión económica financiera; y habilidades para desarrollar planes 
de negocio y marketing. Por su parte, Bernal-Guerrero et al. (2021) simplifican el 
análisis y diferencian tres dimensiones de habilidades en la competencia emprende-
dora: operaciones y marketing; gestión empresarial y económico-financieras. Esta 
diferenciación es la que se sigue en la presente investigación. 

La importancia de estos elementos en la competencia de emprender se refleja 
en los estudios sobre habilidades económico-emprendedoras incluidos en los in-
formes PISA. Pendientes de la próxima publicación en 2024 de los datos recogidos 
en 2022, la situación de España en 2018 reflejaba un desempeño por debajo de la 
media de la OCDE (Ministerio de Educación y Formación Profesional, 2020) en 
conocimientos y habilidades económico-financieros de nuestros estudiantes. Por 
tanto, la necesidad de una intervención educativa que mejore la orientación hacia el 
emprendimiento está legitimada. Ese complejo conjunto de competencias requiere 
afianzar los conocimientos legales, financieros, económicos y de gestión empre-
sarial general, así como desarrollar habilidades instrumentales, interpersonales, 
imaginativas y sistemáticas, e implementar actitudes como el esfuerzo, el trabajo 
en equipo, la creatividad y la asunción de riesgo. Todo ello conforma la identidad 
emprendedora, cuyo fundamento se encuentra en las teorías sobre el capital huma-
no y su vinculación con el emprendimiento (Davidsson y Honig, 2003).

Competencia y variables sociodemográficas: género, titularidad  
del centro y nivel educativo de los padres

Algunas investigaciones evidencian la influencia de las variables sociodemográficas 
en la intención emprendedora (Liñán et al., 2011). En cuanto a los resultados re-
lacionados con el género, se observa una marcada asimetría, aunque también una 
corrección en la diferencia. En 2018 existía un 46,9% de mujeres emprendedoras, 
dato que demuestra una reducción paulatina de la brecha de género (Peña et al., 
2023). Además, el informe GEM España revela que en los últimos dos años el 
emprendimiento femenino ha aumentado un 10%, reduciéndose la diferencia a un 
6,5% (GEM, 2023).

En cuanto a la relación entre la promoción de la competencia emprendedora 
y la titularidad de los centros educativos, en España se observa cómo se abordó 
antes y se extendió más su enseñanza en los centros privados y/o concertados, me-
diante programas propios o a través de la implantación de distintas asignaturas 
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(Núñez Ladevéze y Núñez-Canal, 2018). Esta tendencia se confirma en estudios 
internacionales, donde los alumnos de escuelas privadas presentan un 10% más de 
intención emprendedora. Por último, en cuanto a la relación entre competencia 
emprendedora y nivel educativo de los padres, algunos estudios muestran cómo 
la actividad empresarial familiar actúa como factor positivo hacia el emprendi-
miento, observándose una relación directamente proporcional entre progenito-
res vinculados al mundo empresarial e hijos con intención emprendedora (Falck y 
Woessmann, 2013). 

Implementación de un programa de formación del potencial emprendedor

Diferentes investigaciones sobre competencia emprendedora respaldan la idea de 
que es posible enseñarla, siempre que las personas tengan una cierta inclinación ha-
cia el emprendimiento y encuentren un entorno propicio (Morales Cuervo, 2023). 
Esta predisposición, a la que denominamos “potencial emprendedor”, permite de-
sarrollar habilidades que moldean la identidad emprendedora teniendo en cuenta 
la influencia del contexto en el que se desenvuelve. Dichas habilidades hacen re-
ferencia a la dimensión personal del individuo y a sus actitudes (Athayde, 2009; 
Bernal-Guerrero y Cárdenas, 2017). Así, el éxito de la educación emprendedora 
reside en cómo interaccionan los indicadores personales y las circunstancias que 
rodean al sujeto, que conforman su potencial emprendedor. 

En España se han llevado a cabo diferentes programas de emprendimiento en 
las etapas educativas obligatorias, como son EME (Empresa en Mi Escuela), EJE 
(Empresa Joven Europea) e ÍCARO, entre otros, cuya finalidad es llegar a crear y 
gestionar su propia empresa. Bernal-Guerrero y Cárdenas (2017) evaluaron el im-
pacto de estos programas y señalaron su baja efectividad, así como la reducción de 
la educación emprendedora a un enfoque economicista que obvia la dimensión per-
sonal y no contribuye a la mejora de la identidad emprendedora del alumnado. Por 
ello diseñaron el programa “Formación del Potencial Emprendedor. Generación 
de un Modelo Educativo de Identidad Emprendedora” (PEIEO), que, a diferencia 
de los programas anteriores, desarrolla el potencial emprendedor como preludio 
de la competencia emprendedora, es decir, se es competente porque en la persona 
subyacen unas capacidades con posibilidad de desarrollo (Cárdenas et al., 2023). 
Siguiendo los estudios de Athayde (2009), entendemos que el potencial empren-
dedor está formado por un conjunto de actitudes educables: creatividad, liderazgo, 
control personal, orientación al logro y resolución de problemas. La creatividad es 
la habilidad para producir ideas innovadoras y encontrar soluciones a los desafíos; 
el liderazgo es la capacidad de dirigir y guiar a las personas para cumplir una meta 
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común; el control personal implica autorregular los pensamientos y las emociones 
propias; la motivación de logro supone el compromiso para lograr objetivos, y, por 
último, la resolución de problemas requiere enfrentarse a situaciones desconocidas.

Además, el programa permite cierta autonomía a los docentes para apli-
car las diferentes actividades y seleccionar los recursos, lo que repercute posi-
tivamente en los resultados (Sommarström et al., 2021). En definitiva, el pro-
grama recoge 4 objetivos generales y 137 específicos, distribuidos por cada uno 
de los indicadores. Presenta un total de 50 actividades (10 por cada indicador), 
orientadas a desarrollar el potencial emprendedor a través de indicadores perso-
nales, dentro de un enfoque humanista de la educación emprendedora. Dichas 
actividades se realizan mediante metodologías activas (aprendizaje cooperativo, 
aprendizaje basado en problemas, proyectos y aprendizaje servicio), que garanti-
zan la participación, unificando teoría y práctica, y favorecen la construcción de 
los saberes básicos (conocimientos, habilidades y actitudes). El modelo permite 
medir los conocimientos específicos y las habilidades emprendedoras, tanto las 
personales como las más instrumentales de la competencia. Estas últimas son 
las “habilidades empresariales”, que son específicas de la actividad empresarial 
y que incluyen: habilidades de “operaciones y marketing”, que implican saber 
cómo elaborar un producto que responda a las necesidades y preferencias de los 
consumidores para que sea elegido frente a otros; habilidades de “organización y 
gestión”, que requieren desarrollar la capacidad de gestionar recursos escasos y 
de organizar los equipos humanos para que ese proyecto empresarial cumpla sus 
objetivos; y, por último, las habilidades “económico-financieras”, que desarrollan 
la toma de decisiones que mejore la eficiencia y sostenibilidad del proyecto. Por 
tanto, el modelo PEIEO intenta que el conjunto de actividades promueva el de-
sarrollo integral de la competencia emprendedora. 

MaterIal y Método

Elaboración de hipótesis

Esta investigación plantea unas hipótesis para evaluar el impacto de un programa 
educativo sobre la competencia emprendedora en el desarrollo de las habilidades 
empresariales del alumnado de enseñanza media y analizar las diferencias en fun-
ción de las variables sociodemográficas. Se ha contado con dos grupos, experi-
mental y control. Todo ellos, además, cursan las asignaturas de “Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial” (Educación Secundaria Obligatoria) o 
“Empresa e Iniciativa Emprendedora” (Formación Profesional). 
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Las hipótesis se agrupan en tres niveles de comprobación, que dan lugar al 
siguiente modelo (Figura 2): 

1) Relación global de la actitud emprendedora (ATE) con las habilidades em-
presariales (HAB).

 Hipótesis 1. Antes de la intervención educativa del programa de potencial 
emprendedor, los alumnos con más actitudes hacia el emprendimiento tie-
nen mayores habilidades empresariales.

 Hipótesis 2. Los alumnos que reciben un programa educativo específico de 
potencial emprendedor incrementan las habilidades empresariales.

2) Diferentes relaciones entre habilidades empresariales (HAB) de los alum-
nos, tanto del grupo experimental como control.

 Hipótesis 3. Los contenidos curriculares sobre emprendimiento mejoran 
las habilidades empresariales, en su conjunto y en cada uno de sus factores, 
independientemente de que los alumnos hayan realizado un programa espe-
cífico sobre potencial emprendedor. 

 Hipótesis 4. Los alumnos que han recibido un programa específico sobre 
potencial emprendedor aumentan más las habilidades empresariales, en su 
conjunto y en todas sus variables, que los que no lo han recibido.

3) Relaciones entre las variables dependientes y los conocimientos 
empresariales.

 Hipótesis 5. La adquisición de habilidades empresariales está relacionada 
con otras variables como el género, la titularidad de los centros, el nivel 
educativo de los padres o el nivel educativo de los alumnos.

Instrumentos

Se emplean dos instrumentos de medición. La Escala Básica de Habilidades Empre-
sariales (HAB), compuesta por 13 ítems distribuidos en tres grupos: operaciones y 
marketing (6 ítems), organización socio-empresarial y jurídica (4 ítems) y econó-
mico-financieras (3 ítems). El coeficiente alfa de Cronbach es apropiado, variando 
desde 0,79 hasta 0,90 para cada uno de los factores (Bernal-Guerrero et al., 2021). Y 
el Attitude Toward Enterprise Test (ATE-S), versión española, compuesto por 22 ítems 
distribuidos en cinco dimensiones: creatividad (4 ítems), control personal (5 ítems), 
motivación de logro (5 ítems), liderazgo (4 ítems) e intuición para la resolución de 
problemas (4 ítems), con un alfa de Cronbach de 0,85 (Bernal-Guerrero et al., 2021).
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Descripción de la muestra

Las encuestas se realizaron durante el curso académico 2021-2022, mediante un 
muestreo probabilístico estratificado. Se tomó como referencia la Comunidad Au-
tónoma; la cantidad de alumnos en función de los niveles estudiados; la titularidad 
del centro; y el género de los estudiantes. Participaron 41 centros educativos de las 
Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, La 
Rioja, Madrid, Navarra, País Vasco y Valencia. La muestra se dividió en dos gru-
pos –control y experimental–, seleccionados del mismo centro educativo. La par-
ticipación fue voluntaria y los participantes fueron informados sobre los objetivos, 
procedimientos y el tratamiento de datos. Participan 1036 alumnos, 440 del grupo 
control (42,5%) y 596 del experimental (57,5%). El proceso cumple los estándares 
éticos y legales de anonimato y protección de datos.

Tabla 1. Distribución de la muestra

Sexo 
Mujeres 514 (49,6%)

Hombres 522 (50,4%)

Titularidad del centro

Públicos 771 (74,4%)

Concertados 203 (19,6%)

Privados 62 (6%)

Nivel educativo

ESO 428 (41,3%)

Bachillerato 31 (3%)

Ciclo Formativo Básico 230 (22,2%)

Ciclo Formativo Superior 347 (33,5%)

Fuente: elaboración propia.

Modelo y estudios realizados

Se efectúan diferentes análisis estadísticos para la evaluación de los datos y la com-
probación de las hipótesis. Se aplica la estadística no paramétrica para la explo-
ración de los datos, la comparación de los grupos en diferentes momentos y la 
detección de posibles diferencias significativas, y se emplean las pruebas de Wil-
coxon, incorporando la corrección de Lilliefors, tanto para muestras relacionadas 
como independientes. Asimismo, se utiliza la prueba de Kruskal-Wallis para la 
comparación de más de dos grupos. La medición del efecto se obtiene mediante 
la estimación del intervalo de confianza para las medianas (95%). Se consideran 
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como significativas aquellas pruebas en las que el valor de p fue inferior a 0,05. Para 
explorar la relación entre dos variables, se recurre al contraste Chi2. Cuando es 
necesario analizar la dependencia, se aplica el análisis de correspondencias simples. 
Sin embargo, cuando es necesario transformar una escala numérica en una escala 
ordinal con intervalos, se sigue el siguiente criterio: considerando Qi/ i{1,2,3} para 
cada uno de los segmentos de la variable.

Valor de la variable<Q1--puntuación baja

Q1≤valor de la variable<Q3--puntuación media

Valor de la variable≥Q3--puntuación alta

Se emplea el programa estadístico del software R versión 4.3.0. para las comproba-
ciones de las hipótesis. Todo ello da lugar a la elaboración del siguiente modelo de 
análisis de relaciones (Figura 2): 

Figura 2. Modelo de hipótesis y comparación de poblaciones para las pruebas 
realizadas

Fuente: elaboración propia.
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reSultadoS

Al no ser posible relacionar las variables ATE.PRE y HAB.PRE mediante un mo-
delo de regresión lineal, ya que no se cumple la condición de normalidad para los 
residuos, se usa la prueba Chi2 para comprobar la Hipótesis 1: Antes de la inter-
vención educativa del programa de potencial emprendedor, los alumnos con más 
actitudes hacia el emprendimiento tienen mayores habilidades empresariales. Se 
analiza la relación entre ambas variables, previamente recodificadas en tres tramos. 
La tabla de contingencia y el contraste Chi2 arrojan los siguientes resultados (Ta-
blas 2 y 3):

Tabla 2. Análisis descriptivo de las variables ATE.PRE y HAB.PRE con los 
respectivos tramos

 MEDIA sd IQR 0% 25% 50% 75% 100% n

ATE.PRE 85,66611 8,701.449 12 54 80 86,0 92 106 596

HAB.PRE 43,38087 11,502761 15 13 37 44,5 52 65 596

Tabla 3. Tabla de contingencia para las variables recodificadas

TRAMOS ALTO CON.PRE BAJO CON.PRE MEDIO CON.PRE

Alto ATE.PRE 55 31 71

Bajo ATE.PRE 17 36 78

Medio ATE.PRE 79 80 149

Pearson´s Chi-squared test p-value=0,0007259   

En la prueba se aprecia un p–valor=0,0007259<0,05, por lo que se rechaza la inde-
pendencia de ambas variables. Por tanto, se analiza cómo es la relación de depen-
dencia entre ellas mediante el análisis de correspondencias (Gráfico 1):
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Gráfico 1. Análisis de correspondencias de ATE.PRE y HAB.PRE

El Gráfico 1 muestra la asociación entre los alumnos con puntuación alta en ATE.
PRE y HAB.PRE. Sin embargo, esta asociación no se confirma para los tramos de 
las puntuaciones medias y bajas. En conclusión, la Hipótesis 1 se confirma en la 
medida en que, antes de la intervención educativa, se comprueba que los alumnos 
con puntuaciones altas en actitudes emprendedoras tienen a su vez puntuaciones 
altas en habilidades empresariales. 

Para la Hipótesis 2: Los alumnos que reciben un programa educativo especí-
fico de potencial emprendedor incrementan las habilidades y las actitudes empren-
dedoras (ATE.POST y HAB.POST. EN EXPERIMENTAL), al igual que en el 
caso anterior, se recodifican las variables ATE.POST y HAB.POST según el cri-
terio de tres tramos. El análisis descriptivo de ambas variables, así como la tabla de 
contingencia con el correspondiente resultado Chi2 para ambas variables, ofrece 
los siguientes resultados (Tablas 4 y 5):

Tabla 4. Análisis descriptivo de ATE.POST y HAB.POST

 MEDIA sd IQR 0% 25% 50% 75% 100% n

ATE.POST 95,48658 7,376193 14 70 89 93 103 110 596

HAB.POST 60,72611 5,901931 6 29 59 62 65 65 596
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Tabla 5. Tabla de contingencia para las variables recodificadas

TRAMOS ALTO HAB.POST BAJO HAB.POST MEDIO HAB.POST

Alto ATE.POST 95 0 86

Bajo ATE.POST 12 47 34

Medio ATE.POST 74 71 191

Pearson's Chi-squared test p-value <2,2e-16   

El resultado de un p–valor=0,0000<0,05 en la prueba de Chi2 rechaza la indepen-
dencia de ambas variables. Establecida la relación de dependencia, se realiza el 
análisis de correspondencias (Gráfico 2):

Gráfico 2. Análisis de correspondencias de ATE.POST y HAB.POST

El Gráfico 2 muestra cómo las puntuaciones de los tres tramos –alta, media y baja– 
de la variable HAB.POST están asociadas respectivamente con las puntuaciones alta, 
media y baja de la variable ATE.POST, de manera que se confirma la Hipótesis 2.

En cuanto a la Hipótesis 3: Los contenidos curriculares sobre emprendi-
miento mejoran las habilidades empresariales, en su conjunto y en cada uno de sus 
factores, independientemente de que los alumnos hayan realizado un programa 
específico sobre potencial emprendedor (HAB.PRE con HAB.POST), se realizan 
las comprobaciones para observar el posible incremento de habilidades y sus di-
ferencias entre los grupos experimental y control. Para ello se comparan la varia-
ble HAB y cada uno de los tres factores (operaciones y marketing; organización 
socio-empresarial y competencias económico-financieras) en ambos grupos antes 
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y después del programa. Se utiliza la prueba de Wilcoxon para muestras empareja-
das. En primer lugar, se observa que en el grupo control (Tabla 6) las diferencias 
analizadas en los grupos antes y después arrojan un resultado significativo en todas 
las comparaciones con un p-valor=0,000<0,05.

Tabla 6. Comparación de medianas de habilidades y factores antes y después en 
el grupo control

 p–valor Wilcoxon IC95%

Habilidades (HAB) 0,0000 (-15,49996 - 12,99994)

Operaciones y marketing 0,0000 (-7,000052 - 5,999968)

Organización socio-empresarial 0,0000 (-5,499970 - 4,500022)

Competencias económico-financieras 0,0000 (-3,999937 - 3,000037)

Se comprueba, por tanto, que los alumnos que no han participado en el programa 
específico de potencial emprendedor han aumentado sus habilidades empresariales 
de forma significativa en conjunto y en cada uno de sus factores. 

Para completar el estudio, se realiza el mismo análisis para el grupo experi-
mental (Tabla 7), con un resultado igualmente significativo para la variable habili-
dades (HAB) y cada uno de sus factores (Tabla 7).

Tabla 7. Comparación de medianas habilidades y factores antes y después en el 
grupo experimental

 P–valor Wilcoxon IC95%

Habilidades (HAB) 0,0000 (-18,99996 -16,50001)

Operaciones y marketing 0,0000 (-8,499966 - 7,499961)

Organización socio-empresarial 0,0000 (-6,500033 - 5,999982)

Competencias económico-financieras 0,0000 (-5,000036 - 4,499926)

En consecuencia, la Hipótesis 3 se confirma tanto para el grupo que recibe for-
mación mediante el programa sobre potencial emprendedor como para el que no 
y sólo cursa la asignatura reglada, siendo las diferencias significativas en todos los 
casos. Este resultado implica que la asignatura curricular tiene un impacto impor-
tante en las habilidades adquiridas por los alumnos independientemente de que 
cursen el programa. 

La Hipótesis 4: Los alumnos que han recibido un programa específico so-
bre potencial emprendedor aumentan más las habilidades empresariales, en su 
conjunto y en todas sus variables, que los que no lo han recibido (HAB.POST 
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CONTROL y HAB.POST EXPERIMENTAL), evalúa en qué medida han au-
mentado las habilidades entre los distintos grupos estudiados. Se comparan los 
resultados en habilidades mediante la prueba de Wilcoxon en los dos grupos antes 
(HAB.PRE) y después (HAB.POST) (Tabla 8).

Tabla 8. Comparación de medianas: Habilidades antes y después en grupo 
experimental y grupo control

p – valor Wilcoxon IC95%

HAB.PRE: control vs experimental 0,9769 (-1,000005 - 1,999912)

HAB.POST: control vs experimental 0,0000 (-4,999980 - 3,999955)

El resultado no significativo de las variables antes del programa (p=0,9769) de-
muestra que el nivel del que se parte es equivalente en ambos grupos. Sin embargo, 
se observa que la diferencia en el momento posterior (POST) es significativa, por 
lo que se analiza cómo es esa diferencia. Si comparamos cada uno de los factores 
de la dimensión habilidad (HAB) en los dos grupos después del programa (POST), 
se observa que en todos ellos la diferencia es significativa (Tabla 9). Por tanto, se 
confirma la Hipótesis 4.

Tabla 9. Comparación de las dimensiones de la variable HAB en el grupo control y 
experimental en el momento POST

 p–valor Wilcoxon IC95%

Operaciones y marketing (POST) 0,0000 (-1,646157 - 1,000031)

Organización socio-empresarial (POST) 0,0000 (-1,999993 - 1,000010)

Competencias económico-financieras (POST) 0,0000 (-1,9999865 - 0,9999483)

Finalmente, se verifica la Hipótesis 5: La adquisición de habilidades empresariales 
está relacionada con otras variables como el género, la titularidad de los centros, el 
nivel educativo de los padres o el nivel educativo de los alumnos.

Se pretende observar si en el incremento de habilidades de los alumnos que 
realizan un programa específico influyen otras variables: sexo, titularidad del cen-
tro, nivel educativo de los padres o curso. Se comparan las puntuaciones obtenidas 
entre hombres y mujeres para la variable HAB y para cada uno de sus factores 
(Tabla 10). Para la variable HAB, el p–valor es ligeramente más pequeño que 0,05 
al comparar los sexos y, en consecuencia, la diferencia entre sexos es significativa, 
pero el resultado no es concluyente. La dimensión competencias económico-finan-
cieras sí resulta significativa respecto al sexo.
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Tabla 10. Comparación de la variable HAB y cada uno de los factores según el 
sexo

COMPARAMOS SEGÚN 
EL SEXO HAB

OPERACIONES Y 
MARKETING 

ORGANIZACIÓN SOCIO-
EMPRESARIAL

COMPETENCIAS ECONÓMICO-
FINANCIERAS

p–valor Wilcoxon 0,03154 0,1094 0,4091 0,001574

Para comparar más de dos grupos, aplicamos la prueba de Kruskal-Wallis (Tabla 
11). La diferencia entre los grupos no es significativa, ni para la variable HAB ni 
para los tres factores según la titularidad del centro.

Tabla 11. Comparación de la variable HAB según la titularidad del centro en cada 
uno de los factores

TITULARIDAD DEL 
CENTRO HAB

OPERACIONES Y 
MARKETING 

ORGANIZACIÓN SOCIO-
EMPRESARIAL

COMPETENCIAS 
ECONÓMICO-
FINANCIERAS

p–valor test de Kruskal–
Wallis 0,5345 0,8121 0,03416 0,9004

Se observa que la variable HAB, según el tipo de centro no presenta diferencias sig-
nificativas. Para la dimensión organización socio-empresarial los resultados mues-
tran diferencias significativas (p<0,05).

Para comprobar la repercusión de la formación de los padres se siguen las 
siguientes categorías: no posee titulación, títulos primarios, formación profesional, 
bachillerato o universitarios. La tabla de contingencia es la siguiente (Tabla 12):

Tabla 12. Tabla de contingencia de la formación del padre y de la madre

  FORMACIÓN DE LA MADRE

  SIN TÍTULO PRIMARIOS ESO FP BACHILLERATO UNIVERSIDAD

FO
RM

AC
IÓ

N
 D

EL
 P

AD
RE

Sin título 13 5 7 2 2 0

Primarios 1 29 8 7 3 2

ESO 4 10 53 23 11 12

FP 1 4 18 22 7 13

Bachillerato 0 2 10 6 28 10

Universidad 0 0 8 5 4 66
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Se debe tener en cuenta que el número de valores perdidos en ambas variables es 
alto: 146 para la formación de la madre y 172 para la del padre, y que la mayor 
agrupación se concentra en el nivel universitario. Con este condicionante, se cons-
truye una nueva variable, Educat.Padres, que se define en 3 niveles de agrupación 
(Tabla 13): 

Tabla 13. Frecuencia de la variable Educat.Padres por niveles

FORMACIÓN DE LOS PADRES FRECUENCIAS

Nivel 1 Ambos padres son universitarios 66

Nivel 2 Uno de los padres es universitario 54

Nivel 3 Ninguno de los padres es universitario 276

Perdidos (NA) 200

Para compararlos según el nivel de estudio de los padres, se usa la prueba de Krus-
kal-Wallis. Como se observa (Tabla 14), el p–valor para la dimensión organización 
socio-empresarial resulta muy ajustado y, en consecuencia, para esta dimensión 
la diferencia es significativa, pero la decisión no es concluyente. Para la variable 
HAB, las diferencias según el nivel educativo de los padres no son significativas, 
pero a ser el p–valor muy ajustado la decisión no es concluyente. Conviene tener 
en cuenta que es posible que la gran cantidad de valores perdidos haya introducido 
tendencias, ya que las respuestas no contestadas pueden no seguir un patrón alea-
torio. Por tanto, estos resultados (significativos o no) no pueden ser considerados 
como concluyentes.

Tabla 14. Comparación del nivel de estudios de los padres por factores

NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS 
PADRES

HAB
OPERACIONES Y 

MARKETING 
ORGANIZACIÓN SOCIO-

EMPRESARIAL
COMPETENCIAS ECONÓMICO-

FINANCIERAS

p–valor test de Kruskal–
Wallis 0,07942 0,2594 0,04162 0,1343

Por último, para comparar los cuatro grupos de alumnos por niveles educativos 
(Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional Básica y Superior) se usa la prue-
ba Kruskal-Wallis. Los resultados que se observan (Tabla 15) indican que las di-
ferencias no son significativas ni para la variable HAB ni para ninguna de las tres 
dimensiones.
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Tabla 15. Comparación del nivel de estudios que cursan los alumnos por factores

NIVEL QUE CURSAN LOS 
ALUMNOS

HAB
OPERACIONES Y 

MARKETING 
ORGANIZACIÓN SOCIO-

EMPRESARIAL
COMPETENCIAS 

ECONÓMICO-FINANCIERAS

p–valor test de Kruskal–
Wallis 0,7926 0,5574 0,9997 0,6920

dIScuSIón y concluSIoneS

Actitud hacia el emprendimiento y adquisición de habilidades

Los hallazgos confirman que los estudiantes que muestran una actitud positiva ha-
cia el emprendimiento experimentan un aumento en sus habilidades emprendedo-
ras –operaciones y marketing; gestión y organización empresarial y económico-
financieras– (Bernal-Guerrero et al., 2021). Esta relación se confirma con indepen-
dencia de que los alumnos hayan participado o no en un programa de formación 
en el potencial emprendedor. Este resultado es consistente con estudios realizados 
anteriormente, en los que se confirma que la educación formal e informal, así como 
la actitud hacia el emprendimiento, contribuyen a la formación del capital humano 
específico emprendedor (Ahmed, et al., 2020; Martin et al., 2013). La correlación 
positiva entre las actitudes que muestran los alumnos hacia el emprendimiento y las 
habilidades emprendedoras que estos poseen, supone una confirmación más de las 
teorías existentes sobre la idea de que la actitud es un primer paso en la intención 
de emprender y, por tanto, un claro indicador de las habilidades que los indivi-
duos tienen para poder llevar a cabo esa acción (Krueger y Carsrud, 1993). Por 
otro lado, se confirman las teorías de comportamiento planificado que sugieren 
que la autoeficacia desempeña un papel crucial en las intenciones (Steinmetz et al., 
2016), en la medida en que un programa de capacitación de habilidades aumenta 
la posibilidad de que el individuo se vea capaz de emprender en el futuro y, por 
tanto, aumente su intención de hacerlo. Se evidencia que el programa, así como las 
asignaturas propias sobre emprendimiento, desarrollan esas habilidades específi-
cas. Esto implica la necesidad de incluir en los objetivos de aprendizaje actividades 
y metodologías para conocer las necesidades y demandas de los potenciales clientes 
y de los mercados (marketing), los aspectos operativos y logísticos para llevar a 
cabo un proyecto empresarial, las habilidades de gestión de recursos y organización 
humana y las competencias económico-financieras que permiten la sostenibilidad 
del proyecto. Todas ellas son habilidades esenciales para cualquier individuo en el 
desarrollo de su vida adulta, y es indiferente si su actividad futura se encamina o no 
hacia el mundo empresarial.
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Un programa de habilidades integral y un nuevo plan de estudios para construir 
identidades emprendedoras sólidas

Medir la eficacia en el desarrollo de habilidades específicas de los individuos es 
fundamental para comprender cómo influyen los currículos y los programas para 
el fomento de la competencia emprendedora. En este sentido, los resultados de-
muestran que una intervención educativa específica fomenta una actitud positiva 
hacia el emprendimiento y que esta actitud está relacionada con las habilidades que 
se adquieren. Por tanto, esta investigación confirma que el programa de potencial 
emprendedor es eficaz. Al examinar los diferentes factores de las habilidades em-
prendedoras, se observa un aumento en los resultados en general y en cada una de 
ellas, tanto en los estudiantes que solo han tomado las asignaturas (Ley Orgánica 
3/2020) como en aquellos que, además, han recibido el programa de potencial em-
prendedor. Estos resultados positivos son significativos a pesar de estar en una fase 
piloto, lo cual debe ser un impulso para continuar con estudios de valoración de la 
eficacia de los programas siguiendo las líneas de investigación de evidencias educa-
tivas (evidence-based education) (Davies, 1999).

De los resultados se infiere que una inclinación natural desempeña un papel 
vital y debe considerarse al determinar el potencial de los estudiantes para obte-
ner resultados óptimos. Es necesario profundizar en esta línea para comprender 
cuál es el plan de estudios más apropiado para cada etapa de desarrollo, así como 
las metodologías para trabajar las habilidades de la competencia emprendedora. 
Los hallazgos afirman que para construir una identidad emprendedora sólida se 
requiere desarrollar habilidades específicas, actitudes y conocimientos sobre el fe-
nómeno emprendedor. También implica que es necesaria una formación integral 
centrada en aspectos de personalidad y actitud relacionados con las competencias 
más instrumentales. 

Género, tipología de centro y nivel educativo de la familia y educación emprendedora

Respecto al género, los resultados no muestran diferencias notables en el desa-
rrollo de habilidades emprendedoras. Esto confirma la tendencia observada en los 
últimos años, en que la brecha de género se está reduciendo (Paños et al., 2017), si 
bien hay que tener en cuenta que el informe GEM afirma que todavía existen dife-
rencias y son más altas en los hombres (GEM, 2023). Estos hallazgos están en con-
sonancia con los estudios de Wilson et al. (2007) y Yurrebaso Macho et al. (2020), 
que indican que no hay diferencia significativa en la autoeficacia y la intención em-
prendedora en función del sexo. De hecho, Wilson et al. (2007) demostraban que 



A. AZQUETA / R. SANZ-PONCE / M. NÚÑEZ-CANAL / E. MONTORO-FERNÁNDEZ

20 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / 2024

la educación emprendedora en estudiantes de posgrado producía mayor efecto en 
las alumnas. Estos datos constituyen un elemento clave para el debate actual sobre 
la brecha de género en la intención emprendedora y la influencia del sistema edu-
cativo, que ha disminuido las diferencias en los distintos niveles escolares. Quizás 
estas diferencias se desarrollan a lo largo de la vida y pueden responder más bien a 
factores socioculturales, que terminan desempeñando un papel significativo en la 
formación de la intención emprendedora en la edad adulta. Esta suposición abre 
nuevas posibilidades a los estudios de educación emprendedora y género.

En cuanto a la tipología de centro educativo, tampoco se han encontrado di-
ferencias significativas, lo que contrasta con los resultados previamente obtenidos 
en España (Núñez Ladevéze y Núñez-Canal, 2018), en los que el alumnado perte-
neciente a centros privados obtiene mejores resultados en la competencia empren-
dedora. Una explicación puede ser que los resultados analizados en este estudio se 
sitúan dentro de un currículo ya establecido y común a todos los centros, mientras 
que en años anteriores el emprendimiento solo tenía cabida en las aulas por interés 
del profesorado y se traducía en actividades emprendedoras aisladas del currículo. 
En este sentido, actualmente los centros cuentan con asignaturas y docentes dedi-
cados a la educación emprendedora. Todo ello constituye un impacto positivo en la 
implementación de políticas educativas centradas en eliminar la diferencia asociada 
a un nivel adquisitivo. Así pues, la investigación enfocada en la titularidad de los 
centros educativos resulta útil para guiar las políticas educativas. A pesar de que 
los resultados son preliminares, es fundamental continuar estudiando este aspecto.

Finalmente, al analizar el nivel educativo de las familias no se observan tam-
poco diferencias sustanciales, lo que rebate las conclusiones del Programa PISA 
(MEFP, 2020), que indica que el estatus socioeconómico y cultural de las familias 
determina el desarrollo de la competencia financiera en los jóvenes. Resulta rele-
vante profundizar en el análisis de esta variable para una mayor comprensión.

En definitiva, este estudio contribuye a confirmar la efectividad, por un lado, 
de las acciones establecidas en la asignatura de emprendimiento del sistema educa-
tivo, que han influido positivamente en el desarrollo de habilidades emprendedoras 
y, especialmente, del programa educativo que desarrolla el potencial emprende-
dor. Asimismo, se demuestra que no existe una brecha de género en la educación 
emprendedora durante la etapa escolar y se destaca la necesidad de fortalecer el 
desarrollo de habilidades empresariales que promuevan la identidad y la intención 
emprendedora del alumnado.
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lIMItacIoneS y proSpectIva

El pase del cuestionario se realizó durante la vuelta “a la nueva normalidad”, des-
pués de la pandemia. Esta circunstancia supuso una limitación importante, ya que 
retrasó todas las fases de la investigación y generó algunos contratiempos en cuanto 
al desarrollo íntegro del programa formativo. Además, sería conveniente completar 
esta investigación con un estudio cualitativo que aporte una visión complemen-
taria. En cuanto a líneas futuras, se debería analizar el impacto de las asignaturas 
sobre emprendimiento y de las diferentes políticas educativas en el desarrollo de las 
actitudes y habilidades emprendedoras entre el alumnado.

Fecha de recepción del original: 2 de noviembre de 2023
Fecha de aceptación de la versión definitiva: 22 de diciembre de 2023
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