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RESUMEN  

Este número de RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa incluye una 
sección especial sobre EMPRENDIMIENTO DIGITAL. En este artículo de presentación de la sección 
introducimos un análisis conceptual de esta competencia, así como modelos teóricos que nos ayudan a 
describirla. Partimos de la competencia de emprendimiento y de la competencia digital para sustentar la 
competencia de emprendimiento digital. Todo ello nos ayudará a entender la importancia que tiene la 
competencia de emprendimiento digital en la formación de los futuros profesionales, en tanto que futuros 
ciudadanos del siglo XXI. Además en este artículo presentamos de forma sucinta el proyecto EmDigital, 
desarrollado con un método mixto de investigación apoyado en el uso de cuestionarios y entrevistas. Sus 
principales resultados se resumen en cuatro logros: un modelo de emprendimiento digital (denominado 
EmDigital), las claves del éxito de los emprendedores digitales a partir del análisis de buenas prácticas, un 
análisis de la percepción de la competencia digital de los estudiantes universitarios y finalmente un curso 
de formación en abierto y en línea.  
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ABSTRACT  

This new edition of RiiTE Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa includes a 
special section on DIGITAL ENTREPRENEURSHIP. In this introductory article of the section we present a 
conceptual analysis of this competence and theoretical models to describe it as well. We analyse 
conceptions and models of entrepreneurship competence and digital competence to build the pillars of 
digital entrepreneurship competence. This information will be useful to understand the relevance of digital 
entrepreneurship competence in the training of future professionals as future citizens of the 21st century. 
Furthermore, it is introduced the EmDigital research project, developed with a mixed research method 
which combines the use of questionnaires and interviews. Its most relevant results are mainly a model of 
digital entrepreneurship (called EmDigital), the success keys of digital entrepreneurs based on an analysis 
of good practices, a descriptive analysis of the university students’ self-perception of their own digital 
entrepreneurship competence and, finally, an open online training course. 
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Principales aportaciones del artículo y futuras líneas de investigación: 
 

• Análisis del concepto de emprendimiento digital 
• Modelos EntreComp, DigComp y EmDigital 
• Justificación de la necesidad de formar en emprendimiento digital en las universidades 
• Investigación sobre el emprendimiento digital en universitarios a partir del modelo EmDigital 

 

1. INTRODUCCIÓN: LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

Si hay una característica útil para marcar las diferencias entre el siglo XXI y anteriores etapas de 

la historia de la humanidad, esta es sin duda alguna la digitalización. Los estudios históricos y la 

realidad del presente nos muestran que hay elementos que van marcando ciclos históricos, 

aspectos que nos permiten ir analizando cómo el ser humano ha ido construyendo los pilares de 

su sociedad en unos y otros contextos y momentos. En la actualidad, ese rasgo clave y 

característico de nuestra era es el uso de tecnologías digitales. 

Así pues, llegados a nuestro presente, es posible observar cómo todo a nuestro alrededor está 

condicionado por el desarrollo tecnológico: nos comunicamos a través de medios digitales, en 

nuestros trabajos las tecnologías son herramientas de uso cotidiano, tenemos identidad digital 

profesional e identidad digital personal (aunque no siempre sea producto de un acto voluntario 

e intencional)… y hasta la tremenda invasión de Ucrania por parte de Rusia ha sido calificada 

como guerra híbrida por su componente cibernético. No vivimos la realidad de Kubrick en su 

odisea en el espacio, pero probablemente estemos cerca de poder enviar viajeros al espacio. 

En este contexto, resulta necesario plantearse cuáles han de ser las competencias básicas de los 

ciudadanos del siglo XXI y algunas propuestas nos resultan ya muy familiares. Según el tesauro de 

la UNESCO1, las competencias para la vida son las “capacidades que nos permiten hacer frente a 

las exigencias y desafíos del día a día”. La OCDE (2005) concretó como competencias clave el uso 

de herramientas de forma interactiva (incluyendo las tecnologías), la interacción con grupos 

heterogéneos y el actuar de manera autónoma. Posteriormente (OCDE, 2009) definen tres 

categorías: habilidades funcionales TIC, habilidades para aprender y las habilidades propias del 

siglo XXI que son necesarias para la sociedad del conocimiento. La UNESCO (2016) en su informe 

sobre una “Educación para la Ciudadanía Mundial” considera que es necesario promover una 

actitud que trascienda las diferencias, un conocimiento de los valores universales, competencias 

cognoscitivas, competencias no cognoscitivas y capacidades para actuar de forma colaborativa y 

responsable.  

 
1 En https://learningportal.iiep.unesco.org/es/glossary/competencias-para-la-vida 
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Por su parte la Comisión Europea (2006) especificó ocho competencias básicas, entre las cuales 

podemos encontrar la digital y la de emprendimiento, que veremos a continuación con mayor 

profusión. En esta misma dirección, el World Economic Forum (2019) destaca que en Europa en 

los próximos años el talento para el emprendimiento y la educación digital serán dos elementos 

clave para el empleo y para una economía innovadora y sostenible. 

Es además necesario reconocer que las nuevas oportunidades del mercado laboral y del 

desarrollo profesional aparecen en su mayoría ligadas a la digitalización, por lo que la formación 

en competencias de emprendimiento digital cobra gran importancia, especialmente en el 

contexto universitario, aunque también en el marco de la formación profesional. Pero antes de 

abordar el emprendimiento digital, necesitamos ponernos en contexto y analizar el marco 

conceptual de las competencias digital y de emprendimiento, pues ambas constituyen los pilares 

de lo que definiremos como modelo de emprendimiento digital.  

1.1. Competencia de emprendimiento 

En el documento de base sobre competencias clave ya citado (Comisión Europea, 2006, p. 11) se 

define la iniciativa y el espíritu de empresa como “la habilidad de la persona para transformar las 

ideas en actos”, capacidad que está relacionada con “la creatividad, la innovación y la asunción 

de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar 

objetivos”. Se incluye también la conciencia sobre los valores éticos y la buena gobernanza. 

No es nuestro objetivo aquí hacer una revisión exhaustiva de propuestas, pero nos parece 

relevante el modelo de Jardim (2021), quien construye un marco de referencia que incluye la 

innovación, la creación de valor y la comunicación efectiva, apoyándose en el análisis de 

contextos y problemas, así como retos y oportunidades. Para nuestra investigación hemos 

tomado como referencia el modelo europeo conocido como EntreComp, en el cual se consideran 

tres grandes áreas (ideas y oportunidades; recursos; pasar a la acción) y dentro de ellas, un total 

de 15 subcompetencias (Bacigalupo et al., 2016; McCallum et al., 2018) que mostramos en la 

Tabla 1. 

Tabla 1.  

Áreas y dimensiones de la competencia de emprendimiento (modelo EntreComp) 

 

Área de competencia Subcompetencias 

Ideas y oportunidades - Identificar oportunidades. 
- Creatividad. 
- Visión. 
- Evaluar ideas. 
- Pensamiento ético sostenible 

Recursos - Autoconocimiento y confianza en sí mismo. 
- Motivación y perseverancia. 
- Movilización de recursos. 
- Educación financiera y económica. 
- Involucrar a otras personas. 

Pasar a la acción - Tomar la iniciativa. 
- Planificar y gestionar. 
- Manejar la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo. 
- Aprender de la experiencia. 
- Trabajar con otras personas. 
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En numerosos trabajos anteriores (García, González y Prendes, 2020; Prendes y García, 2020; 

Prendes et al., 2020) hemos remarcado la importancia de la formación en la competencia de 

emprendimiento, entendiendo que los profesionales emprendedores son la base de una sociedad 

innovadora. En la mayoría de los países europeos se incluye esta competencia en el currículum 

de Primaria, Secundaria y Formación Profesional, siendo además una competencia transversal de 

las titulaciones universitarias. Wibowo et al. (2018) señalan que la formación en emprendimiento 

debe enfocarse desde la interdisciplinariedad, pues no se trata de formar para crear empresas, 

sino de formar en competencias que incluyen aspectos tan interesantes como el liderazgo, la 

comunicación, el diseño de estrategias o el trabajo en equipo. 

1.2. Competencia digital 

La competencia digital es otra de las ocho competencias clave para el aprendizaje permanente y 

se define como “el uso seguro y crítico de las tecnologías de la sociedad de la información (TSI) 

para el trabajo, el ocio y la comunicación” (Comisión Europea, 2006, p. 15). Tomando de nuevo 

como base el marco europeo de competencias, hemos trabajado con el modelo de competencia 

digital DigComp y DigComp 2.0 (Ferrari, 2013; Carretero et al., 2018; Vuokari et al., 2016) según 

el cual se consideran 5 áreas de competencia: información, comunicación, creación de 

contenidos, seguridad y solución de problemas. En estas áreas se distribuyen los 21 indicadores 

de competencia que hemos recogido en la Tabla 2. 

Tabla 2.  

Áreas y dimensiones de la competencia digital (modelo DigComp 2.0) 

 

Área de competencia Subcompetencias 

Información y 
alfabetización 

- Navegar, buscar y filtrar datos, información y contenido digital 
- Evaluar datos, información y contenido digital 
- Gestionar datos, información y contenido digital 

Comunicación y 
colaboración 

- Interactuar a través de tecnologías digitales 
- Compartir a través de tecnologías digitales 
- Compromiso con ciudadanía a través de tecnologías digitales 
- Colaboración a través de tecnologías digitales 
- Netiqueta 
- Gestión de la identidad digital. 

Creación de contenido 
digital 

- Desarrollo de contenido digital 
- Integrar y reelaborar contenido digital 
- Derechos de autor y licencias 
- Programación 

Seguridad - Proteger los dispositivos 
- Proteger datos personales y privacidad 
- Proteger la salud y el bienestar 
- Proteger el medio ambiente 

Resolución de problemas - Resolución de problemas técnicos 
- Identificar necesidades y respuestas tecnológicas 
- Creatividad en el uso de tecnologías digitales 
- Identificar brechas en la competencia digital 
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Al igual que con la competencia de emprendimiento, se encuentran numerosos trabajos en los 

que se subraya la necesidad de formar tanto al profesorado como a los estudiantes en 

competencias digitales y se realizan propuestas concretas sobre ello (véase González, Román y 

Prendes, 2018; Prendes y García, 2020), siendo el sistema escandinavo uno de los pioneros y 

ejemplo de buenas prácticas de formación en competencias digitales (Krumsvik, 2011).  

2. EMPRENDIMIENTO DIGITAL  

Giones y Brem (2017) diferencian el emprendimiento tecnológico, el emprendimiento 

tecnológico digital y el emprendimiento digital. Emprendimiento tecnológico consiste en la 

creación de productos innovadores en el ámbito de las tecnologías, mientras que el 

emprendimiento tecnológico digital es la creación de productos específicamente apoyados en 

tecnologías digitales (internet de las cosas, dispositivos inteligentes) y el emprendimiento digital 

lo analizan como la innovación (nuevos productos o servicios) apoyada en internet (productos en 

la nube, computación en la nube, minería de datos,…). Creemos que este concepto está muy 

limitado y no encaja en nuestra visión del emprendimiento digital, pues se ciñe al ámbito 

empresarial, mientras que desde nuestra perspectiva ponemos el foco en la competencia y sus 

indicadores, un enfoque que nos resulta de más valor para poder hablar de formación y 

capacitación de emprendedores digitales.  

La perspectiva de Nambisan (2016) es más amplia, pues considera el emprendimiento digital 

como un concepto que supone la intersección entre el emprendimiento y las tecnologías 

digitales, considerando el autor que es un ámbito de indiscutible relevancia en la actual sociedad 

digital y que requiere de un mayor esfuerzo en investigación y estudios. Señala Nambisan tres 

elementos clave -diferentes, pero interrelacionados- que conectan directamente con el 

emprendimiento:  

• los artefactos digitales (un componente o aplicación que forma parte de un producto o 

servicio más complejo, por ejemplo, las aplicaciones que hacen funcionar un reloj 

inteligente o el sistema de control de un cepillo de dientes eléctrico);  

• las plataformas digitales (una arquitectura o conjunto de servicios que a su vez pueden 

incluir artefactos digitales, como puede ser la plataforma IOS de Apple o Android de 

Google, donde encontramos diversos servicios y aplicaciones)  

• y la infraestructura digital (es un concepto que alude a herramientas y servicios como una 

categoría más global, como pueden ser la computación en la nube, la impresión en 3D, 

las redes sociales, las comunidades virtuales o los espacios maker).  

Otro autor que aborda la definición del emprendimiento digital es Bogdanowicz (2015), quien lo 

entiende como una acción humana que genera valor económico a través del uso y explotación 

de tecnologías de la información y la comunicación en relación con nuevos productos, procesos 

y mercados. El autor matiza una idea importante para entender el emprendimiento digital: una 

posibilidad es el emprendimiento digital dentro del sector de las TIC, creando nuevos productos 

o servicios tecnológicos; otra diferente es el emprendimiento digital fuera del sector de las TIC, 

haciendo uso instrumental y explotando productos ligados a las TIC.  

Otros autores aluden a la “tecnocreatividad” y el emprendimiento en el ecosistema digital 

(Comesaña-Comesaña et al., 2022), pero las competencias que subyacen son muy similares: 

innovación, resolución de problemas, visión estratégica o comunicación. Por su parte Satalkina y 
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Steiner (2020) plantean que cualquier actividad de emprendimiento digital debe ir asociada a la 

idea de rentabilidad y negocio en el marco de los sistemas innovadores. Estos autores realizan 

una revisión sistemática en la cual plantean los determinantes personales, procesuales y del 

ecosistema que condicionan el emprendimiento digital. Los hemos traducido y recogido en la 

Tabla 3. 

Tabla 3.  

Determinantes del emprendimiento digital. 

 

Dimensión Determinantes Indicadores 

Emprendedor 
1.Características personales y 
competencias 

- Características básicas para comenzar un negocio 
digital 

- Flexibilidad profesional 

2.Toma de decisiones y racionalidad  - Actitud riesgo-oportunidad 
- Motivación personal 

3.Resultados personales - Posición social 
- Acceso a nuevas posibilidades de emprendimiento 

Proceso de 
emprendimiento 
digital 

4.Prerrequisitos para la digitalización - Capacidades digitales 
- Control 
- Instalaciones digitales  

5.Cambios dinámicos para la 
transformación de los negocios 

- Aspectos digitales de las acciones operativas 
- Creación de valor 
- Mecanismos de ingresos 
- Competitividad y liderazgo 
- Adquisición de conocimiento y aprendizaje 

estratégico 
- Tendencias de negocio digital 

6.Modelo innovador de negocio 
digital 

- Cambios en la configuración de las empresas 
digitales 

- Herramientas digitales 
- Riesgos asociados a los modelos de negocio 

innovadores 
- Validación y evaluación de modelos innovadores de 

negocio 
- Deficiencias en modelos de negocio digital 

7.Oportunidades de negocio digital - Rol de intermediario 
- Promoción de roles 
- Influencia social 

Ecosistema 
8.Entorno empresarial digital local - Disponibilidad/restricciones de recursos 

- Actitudes hacia el emprendimiento digital 
- Influencia del contexto en la creación de start-up 

digital 

9.Infraestructura para el negocio 
digital 

- Marco para los cluster digitales 
- Facilitar condiciones de infraestructura 
- Arquitectura de infraestructura digital 

10.Colaboración y valores sociales - Sistema de relaciones 
- Comunidad y modelos de redes 

Fuente: Satalkina y Steiner (2020, pp. 14-15). 

 

Hay diversos modelos de análisis de la competencia de emprendimiento digital (Carreón et al., 

2014; Cruz, 2016; Pérez et al., 2016). Destacamos de ellos el de Cruz (2016), quien propone cuatro 

áreas de interés:  agenda digital, enseñanza-aprendizaje, habilidades digitales y empleo (Figura 

1).  
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Figura 1.  

Modelo de emprendimiento digital de Cruz (2016, p. 36). 

 

Es en la enseñanza superior donde surge el concepto de “emprendimiento académico digital” 

(Secundo, Rippa y Cerchione, 2020), entendido como el uso de tecnologías digitales para 

promover el emprendimiento en un contexto académico a través, por ejemplo, de la creación de 

start-ups, o también promoviendo las competencias de emprendimiento digital entre los 

estudiantes. Los autores señalan cuatro categorías en las que se está trabajando:  

1) las tecnologías digitales para la formación en el emprendimiento (tutoriales, herramientas 

de autoevaluación, juegos de rol, realidad aumentada, redes sociales, simuladores,… y en 

general experiencias de aprendizaje para los estudiantes usando tecnologías digitales);  

2) el movimiento maker (la quinta revolución industrial) para el emprendimiento académico, 

los estudiantes necesitan conectar con objetos, fabricar, inventar, construir,… y en este 

sentido son importantes los laboratorios, el software de diseño y la impresión 3D;  

3) las tecnologías digitales como herramientas para descubrir oportunidades de 

emprendimiento, vinculadas a la creación de start-up o el sector del hardware, así como la 

generación de patentes y ecosistemas innovadores; y  

4) por último, promover competencias de emprendimiento en espacios universitarios 

digitales, donde se enmarcan los trabajos referidos al rol estratégico de las tecnologías 

digitales en el emprendimiento, por ejemplo a través del uso de MOOC, o la formación 

vinculada a las distintas fases de desarrollo de proyectos innovadores. 

También es interesante abordar el tema del emprendimiento digital y las mujeres, tal y como 

muestran Tejeiro, Molina y García (2021) o Román y González (2022). Tejeiro et al. (2021) realizan 

un estudio en el que se centran en iniciativas de emprendimiento digital desarrolladas por 

mujeres. Los propios autores recogen que “la  brecha  de  género  en  materia  de  

emprendimiento  parece  ir  reduciéndose  en  España  de  forma  más notable  que  en  otros  

países” (p. 2), pues hay nueve mujeres emprendedoras por cada diez hombres. Sin embargo, en 
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el contexto tecnológico estas diferencias se acentúan, aunque hay pocos estudios y se reconoce 

la necesidad de ampliar la investigación en este campo. En el trabajo de Román y González (2022), 

realizado a partir del modelo EmDigital, se pone de manifiesto que en algunas dimensiones de la 

competencia (identificación de oportunidades y planificación de la acción) varía la percepción de 

competencia de mujeres y hombres, sin embargo en otras de las dimensiones no aparecen 

diferencias significativas. 

En cualquiera de los casos, más allá del concepto o el modelo que asumamos, es necesario 

entender que la formación para el emprendimiento digital es fundamental en la actualidad, dada 

la realidad cambiante de nuestra sociedad digitalizada. Al igual que ocurría con las competencias 

digital y de emprendimiento, la competencia de emprendimiento digital ha de ser trabajada en 

las aulas universitarias, tal y como numerosos trabajos ponen de manifiesto (López-Navarrete et 

al., 2019; Mababu, 2017; McAdam et al., 2020; Moysidou y Hausberg, 2020; Ratten y Usmanji, 

2020; Rozan, 2022; Vorbach et al., 2019).  

Vamos a presentar a continuación de forma sintética el proyecto EmDigital, desarrollado por el 

Grupo de Investigación en Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia en colaboración con 

investigadores de la Oficina de Emprendimiento de la Universidad de Murcia, de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Islas Baleares. Tras 

diversos proyectos en relación con la competencia digital y la competencia de emprendimiento, 

se suscitó nuestro interés por el emprendimiento digital y sus posibilidades en el ámbito de la 

enseñanza superior y así surgió el proyecto EmDigital, que se ha llevado a cabo gracias a la 

financiación de la Fundación Séneca (2019-2022)2. 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos del proyecto han sido: 

• Analizar las competencias de emprendimiento digital del alumnado de último curso de 

grado en las Universidades públicas de las Región de Murcia. 

• Conocer las claves del éxito de emprendedores digitales a partir del análisis de  las 

competencias y estrategias que estos movilizan para la concreción y consecución eficaz 

de sus proyectos empresariales. 

• Diseñar, implementar y evaluar un plan de formación orientado al desarrollo de  la 

competencia de emprendimiento digital en los alumnos universitarios de grado. 

• Desarrollar un modelo de emprendimiento digital en torno al cual articular 

recomendaciones institucionales, formativas y personales relacionadas con los procesos 

de mejora para el desarrollo profesional de nuestros titulados universitarios. 

4. MÉTODO  

Dada la complejidad del proyecto en sus diferentes fases, se explica a continuación el método de 

investigación, diseño, instrumentos y procedimiento, todo ello organizado en relación a cada 

objetivo. Se ha utilizado un método mixto que según la clasificación de Creswell (2009) se ajusta 

a lo que se conoce como método mixto concurrente. El proyecto se ha desarrollado a lo largo de 

cuatro años (2019-2022) y vamos a comenzar explicando cómo se diseñó el modelo, pues es a la 

 
2 Información del proyecto EmDigital: http://www.um.es/emdigital  

http://www.um.es/emdigital
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par el objetivo final del proyecto y el comienzo del mismo, dado que el modelo EmDigital ha sido 

el pilar sobre el cual se han diseñado los instrumentos de recogida de datos empíricos en la fase 

inicial y que a su vez nos han permitido diseñar la propuesta formativa y las recomendaciones 

institucionales en la fase final.  

4.1. Modelo EmDigital 

Para la construcción del modelo, hemos utilizado técnicas cualitativas de análisis de contenido, 

juicio de expertos y grupos focales. El modelo, que como hemos remarcado nos ha servido como 

punto de partida para el desarrollo de los instrumentos y la propuesta formativa, será además la 

estructura de base para articular la propuesta de recomendaciones institucionales en la fase final 

del proyecto en la cual estamos actualmente. 

El proceso de creación del modelo EmDigital (Figura 2) se ha desarrollado en torno a las siguientes 

fases y tareas (García, Solano y Prendes, 2019; Prendes y García, 2020; Prendes, Solano y García, 

2021).  

En primer lugar, se realizó una revisión documental y un análisis criterial de los dos modelos 

europeos de referencia que hemos recogido anteriormente (EntreComp y DigComp). Para ello, 

se utilizó una tabla de doble entrada en la que de manera individual, los investigadores analizaron 

las competencias de ambos modelos y la posible interrelación para definir un modelo de 

emprendimiento digital.  

En la segunda fase se realizó un análisis comparativo de los resultados de los siete investigadores 

que habían participado en esta primera fase y de este modo se encontraron 202 relaciones entre 

ambos modelos. Dado lo elevado de la cifra, solamente se tuvieron en cuenta los cruces 

encontrados por un mínimo de cuatro investigadores, un total de 46.  

En la tercera fase, dos investigadores trabajaron en esa selección de indicadores para definir las 

dimensiones. 

Figura 2.  
Modelo EmDigital de emprendimiento digital 

 

 
 

En la cuarta fase, un grupo focal (de nuevo los siete investigadores de la fase dos) analizó el 

resultado, que a continuación en una quinta fase fue sometido a juicio de expertos (panel externo 

de ocho profesionales expertos en emprendimiento y competencia digital) a través de un método 
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Delphi, con el que debían juzgar la idoneidad y pertinencia de cada competencia y sus 

correspondientes indicadores. Por último, se organizó una sesión de grupo focal con los expertos 

colaboradores externos, los cuales no habían participado en ninguna de las fases previas. De esta 

manera se cerró la versión definitiva del modelo EmDigital con 4 dimensiones, 15 competencias 

y 45 indicadores (Figura 2 y Tabla 4). 

 
Tabla 4.  
Áreas y subcompetencias de emprendimiento digital en el modelo EmDigital. 
 

Área de competencia Subcompetencias 

Identificación de oportunidades - Búsqueda y análisis de información 
- Creatividad e innovación 
- Prospección 

Planificación de la acción - Orientación al logro 
- Liderazgo 
- Planificación y gestión de la identidad digital 

Implementación y colaboración - Iniciativa 
- Comunicación y colaboración 
- Creación de valor digital 
- Responsabilidad y compromiso 

Gestión y seguridad - Aprender de la experiencia 
- Resolución de problemas 
- Planificación y organización 
- Visión tecno-ética 
- Motivación y constancia 

 

4.2. Análisis de las competencias de emprendimiento digital de los estudiantes 

universitarios 

Para sustentar el diseño de la formación de estudiantes universitarios, se consideró necesario 

realizar previamente un análisis de la autopercepción de competencia. Hemos realizado para ello 

una investigación cuantitativa no experimental y diseño descriptivo exploratorio en la cual hemos 

utilizado la técnica de encuesta con un cuestionario ad hoc para descubrir qué aspectos de la 

competencia de emprendimiento digital pueden ser vistos como fortalezas o debilidades en su 

propia capacitación por parte de los estudiantes universitarios.  

Así pues, hemos diseñado un cuestionario de autopercepción de la competencia de 

emprendimiento digital y para ello hemos utilizado como base conceptual el modelo EmDigital 

descrito en el apartado anterior. Los datos de este cuestionario nos han servido para 

aproximarnos a la realidad del emprendimiento digital en los estudiantes de último curso de 

grado de las universidades públicas de la Región de Murcia. Estos datos además han supuesto un 

análisis de necesidades para poder afrontar, en una fase posterior, el diseño del plan de 

formación para estudiantes universitarios. 

El proceso de elaboración del cuestionario sobre competencia en emprendimiento digital para 

estudiantes universitarios fue complejo y se desarrolló a lo largo de un año de trabajo. En primer 

lugar, el punto de partida fue el modelo EmDigital y tres parejas de investigadores (5 

competencias por pareja) hicieron la propuesta de ítems a partir de unos criterios comunes (estilo 
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y escala de evaluación). A continuación se hizo una evaluación por pares del trabajo realizado, 

resultando 84 ítems. En la tercera fase, la propuesta de cuestionario fue validada con la técnica 

de juicio de expertos (un total de ocho) que analizaron la coherencia, relevancia y claridad de los 

ítems. Tras obtener el feedback del juicio de expertos, se depuró el cuestionario y en una cuarta 

fase se volvió a presentar a un grupo focal presencial de colaboradores externos del proyecto, los 

cuales no habían participado en ninguna de las fases anteriores. Una vez aplicados los cambios 

sugeridos, se identificaron diez ítems que el grupo focal consideró de mayor complejidad. En la 

fase quinta, se llevaron a cabo 19 entrevistas cognitivas a estudiantes de 4º curso de grado de 

diferentes titulaciones (muestreo por conveniencia) a través de videoconferencia (no fue posible 

hacerlo de otro modo, dada la situación de pandemia por Covid19) y se revisó la redacción y el 

estilo. La última fase del proceso de validación consistió en un estudio piloto con 190 estudiantes 

de último curso de grado, realizando un análisis factorial exploratorio. El cuestionario en su 

versión final está publicado en acceso abierto3. El cuestionario mostró una alta fiabilidad, con un 

alfa de Cronbach de 0.956. Los resultados del AFE muestran cuatro factores que explican el 43% 

de la varianza.  

Una vez validado el instrumento con el AFE, se realizó un muestreo aleatorio estratificado por 

conglomerados en función de criterios de universidad y rama de conocimiento. Con un nivel de 

confianza del 95% y un error muestral de .03 se calculó una muestra mínima de 1032 estudiantes, 

consiguiendo una muestra participante final de 1108 estudiantes. La tabla completa de datos 

sobre la distribución de la muestra por sexo y por ramas de conocimiento puede verse en las 

Figuras 3 y 4. Se utilizó el programa R para realizar el análisis de los datos. A partir de esta muestra 

final se llevó a cabo un AFC y se analizó la fiabilidad del instrumento. El alfa de Cronbach obtenido 

fue de .966 que se considera excelente. El AFC confirmó los cuatro factores que explicaron el 47% 

de la varianza, con un KMO de .97. 

Figura 3.  
Datos de la muestra por sexo (estudio piloto). 

Figura 4.  
Datos de la muestra por rama de conocimiento (estudio piloto). 

 

  

4.3. Claves del éxito de buenas prácticas en emprendimiento digital 

Para el análisis de las claves del éxito de los emprendedores digitales hemos usado un método de 

investigación cualitativo apoyado en un diseño de estudio de casos múltiples y usando técnicas 

 
3 Cuestionario de autopercepción de emprendimiento digital para estudiantes universitarios en 

http://hdl.handle.net/10201/110187 
 

http://hdl.handle.net/10201/110187
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de entrevista semiestructurada. En una primera fase, tuvimos que concretar qué entendíamos 

por buenas prácticas de emprendimiento digital y proceder a la búsqueda y selección de 

participantes. El listado de indicadores para la selección de buenas prácticas de emprendimiento 

digital se concretó determinando criterios obligatorios y criterios complementarios, que fueron 

los siguientes.  

• Criterios obligatorios: 

- Proyectos premiados o con reconocimiento público 

- Financiados o alojados en centros de desarrollo e innovación 

- Identidad digital corporativa clara y accesible 

- Desarrolla, usa y difunde contenido digital 

• Criterios complementarios: 

- Concretan claramente sus objetivos y oportunidades, así como sus clientes 

- Desarrolla y usa espacios digitales para fomentar la colaboración y participación de 

distintos agentes 

El procedimiento para elegir a las personas a entrevistar se apoyó en diferentes estrategias: hacer 

una búsqueda de buenas prácticas de emprendimiento digital a través del análisis de noticias de 

prensa, premios a la innovación empresarial y contactar con la Oficina de Emprendimiento de la 

Universidad de Murcia y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Los principales 

problemas encontrados en esta fase fueron los numerosos proyectos no implementados por falta 

de financiación -o incluso sin desarrollo posterior tras haber sido iniciados- y también la negativa 

de algunos emprendedores para colaborar, argumentando mayoritariamente la falta de tiempo. 

En una segunda fase, llevamos a cabo las entrevistas. Se contactó con responsables de las 

diferentes iniciativas usando para ello el correo electrónico. Las entrevistas, una vez concertada 

la cita de modo individual con cada uno, se llevaron a cabo por videoconferencia, dada la 

imposibilidad de hacerlas presencialmente (por la pandemia de Covid19). 

Para el diseño del guion de la entrevista -semiestructurada- a emprendedores de éxito, se partió 

del modelo de emprendimiento digital elaborado en el proyecto (EmDigital) y de la herramienta 

visual de gestión orientada hacia la reflexión estratégica para emprendedores conocida como 

“árbol estratégico” (Ogel y Castillo, 2012). Se hizo una primera propuesta de guion que fue 

analizado y validado a través de un grupo focal. El guion de entrevista utilizado está publicado en 

acceso abierto4.  

4.4. Formación de los estudiantes universitarios 

Tras recoger toda la información descrita (cuantitativa y cualitativa), pasamos a la fase en la cual 

hemos trabajado en el diseño y producción de un curso (digital, abierto y masivo), el cual será 

evaluado desde el punto de vista tanto de su calidad didáctica (eficacia para mejorar la 

competencia de emprendimiento), como en lo relativo a su calidad técnica. Este curso se ha 

impartido en forma de MOOC a través de la plataforma MiríadaX y por otro lado como curso en 

línea será ofertado también por la Universidad de Murcia en las Aulas del Mar. Esta fase está 

actualmente en desarrollo, pero es importante destacar la importancia del uso de un MOOC para 

 
4 Guion de entrevista semiestructurada en http://hdl.handle.net/10201/110206 
 

http://hdl.handle.net/10201/110206
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poder llegar a una gran audiencia y por la flexibilidad que introducen estos modelos, en línea con 

el planteamiento de Vorbach et al. (2019). 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN EN 

COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL. 

Uno de los resultados más relevantes del proyecto EmDigital ha sido el propio modelo descrito 

anteriormente (véase la Figura 2). A partir de este modelo se han elaborado los instrumentos de 

recogida de datos, así como los contenidos y estrategias para la formación de los estudiantes 

universitarios. En la parte empírica de recogida de datos, hemos de destacar el diseño y validación 

de un cuestionario para medir la autopercepción de competencia digital de los estudiantes 

universitarios tras un complejo proceso de validación del mismo en varias fases, obteniendo 

elevados índices de fiabilidad y validez del instrumento que nos permitirán ampliar esta línea de 

investigación en el futuro y que puede ser utilizado por otros equipos de investigación.  

De la aplicación del cuestionario y el análisis de sus datos, aunque está en proceso de publicación, 

podemos adelantar que se derivan algunas conclusiones. Se observa por una parte que la 

autopercepción de la competencia de emprendimiento por parte de los estudiantes 

universitarios presenta ciertas diferencias según las ramas de conocimiento y también según el 

género, pero en todos los casos son diferencias no excesivamente significativas.  

En el análisis sobre las diferencias de género realizado por Román y González (2022) es 

interesante señalar que aparecen algunas diferencias significativas en dos de las dimensiones, 

pero en diferente sentido. En la dimensión de “identificación de oportunidades”, resulta ser más 

favorable la percepción de los hombres sobre su competencia. Sin embargo, en la dimensión de 

“planificación de la acción” son superiores los puntajes de las mujeres. En el caso de la dimensión 

“implementación y colaboración” las diferencias encontradas no son significativas, pero aún así 

es necesario reconocer que los puntajes de las mujeres son algo superiores. Y por último en la 

dimensión de “gestión y seguridad” tampoco hay diferencias significativas. 

También hemos extraído conclusiones de las entrevistas realizadas a emprendedores de éxito y 

que confirman nuestra idea: el éxito de las iniciativas de emprendimiento digital se conecta con 

habilidades de las conocidas como blandas (soft skills), destacando especialmente el trabajo en 

equipo, el liderazgo, las habilidades de comunicación y las de gestión de proyectos. 

Uno de los principales obstáculos para el emprendimiento digital es el problema de la 

financiación, lo cual se ha puesto en evidencia tanto en nuestra búsqueda de buenas prácticas, 

como en las experiencias descritas por nuestros participantes. Este dato coincide con lo señalado 

por Bogdanowicz (2015, p. 4), quien remarca que la financiación es una barrera que se 

incrementa en el contexto digital: “El uso de tecnologías novedosas aumenta el riesgo percibido 

para los inversores y dificulta que éstos encuentren fondos”. Además señala el autor que el 

emprendimiento digital exige “una  combinación  particular  de  capacidades,  entre  las  cuales  

se  deben hallar tanto un dominio tecnológico como capacidades relacionadas con la creación, la 

dirección de empresas y la sensibilidad social”. Todos estos aspectos aparecen recogidos entre el 

conjunto de indicadores de nuestro modelo EmDigital. 

Por último queremos hacer hincapié de nuevo en la importancia de la formación de los 

estudiantes universitarios, utilizando para ello todas las posibilidades de los nuevos medios y 
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estrategias propios de la era digital. Así por ejemplo Rozan (2022) muestra la efectividad de un 

curso semipresencial y Vorbach et al. (2019) presentan los MOOC como una de las estrategias 

interesantes para promover esta capacitación de emprendimiento digital junto con las estrategias 

propias de las instituciones presenciales tradicionales. En esta línea hemos trabajado también en 

EmDigital, abordando procesos de formación en línea de carácter abierto y flexible que puedan 

contribuir a la capacitación en esta competencia. 

En palabras de Comesaña-Comesaña et al. (2022, p. 183), en las instituciones de enseñanza 

superior se hace necesario reforzar la formación en emprendimiento y de forma innovadora, 

centrándonos “en la producción de recursos didácticos y el uso de metodologías específicas para 

el desarrollo de la creatividad, la innovación y el emprendimiento como algunas de las 

competencias más demandadas en el mercado laboral actual”. Es fundamental trabajar estas 

competencias para formar a profesionales que sepan afrontar los retos del mercado laboral en la 

sociedad del siglo XXI desde las capacidades que se integran en el concepto de emprendimiento 

digital. 

Y es esta convicción la que nos conduce a pensar que este número monográfico especial de la 

revista RiiTE -centrado en emprendimiento digital- puede servir para poner el acento en esta 

competencia de tanta relevancia para la formación y para el empleo, competencia que si embargo 

hasta el momento no ha suscitado gran interés en el ámbito de la educación superior si lo 

comparamos con otras competencias. Y para conformar este monográfico contamos con 

contribuciones que sin duda han de convertirse en referencias fundamentales para este tema:  

• Marguerita Bacigalupo (del Joint Research Center) aporta un artículo de revisión teórica en 

el que por primera vez aparecen presentados de forma conjunta todos los modelos en los 

que el JRC ha trabajado en relación a diferentes competencias básicas para la formación 

de los ciudadanos. Además explica cómo se han diseñado estos modelos y, con sus 

propuestas, Bacigalupo abre interesantes líneas de investigación para expertos en 

Tecnología Educativa. 

• El artículo de Armuña, Arenal, Ramos y Feijóo (UNED y Universidad Politécnica de Madrid) 

presenta una investigación sobre emprendimiento basada en el marco europeo de 

emprendimiento EntreComp y con sus datos empíricos nos demuestra la necesidad y la 

relevancia de abordar procesos formativos más ambiciosos en el ámbito de la enseñanza 

reglada.  

• El equipo de investigación de la Universidad de Sevilla (Cabero, Barroso, Gutiérrez y 

Palacios) presenta un trabajo en el cual también se enfatiza la necesidad de formar a los 

estudiantes universitarios en competencias básicas, entre ellas la digital y la de 

emprendimiento. Los autores implementan, analizan y evalúan una propuesta formativa 

en la cual se combinan elementos de ambas competencias, la competencia digital y la de 

emprendimiento, enmarcando así su trabajo en el ámbito del emprendimiento digital. 

• Jesús Salinas (Universidad de Islas Baleares) presenta una investigación sobre la agencia, 

una capacidad directamente vinculada a la competencia emprendedora, pues se relaciona 

con la preparación para el trabajo experto y con ámbitos como la creatividad, la 

colaboración y el trabajo en equipo, muy determinantes del emprendimiento.  

• Esta sección monográfica se cierra con el artículo que presentan Spuznar y Delpozzo, 

investigadoras del proyecto internacional ESSENCE cuyo contexto de aplicación es la 

enseñanza secundaria. Este artículo es de especial interés, pues no solamente aporta datos 
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sobre la competencia emprendedora de los estudiantes, sino que nos presentan una 

herramienta digital (un E-portafolio) que es de uso abierto y que puede contribuir a la 

formación de los estudiantes en competencias de emprendimiento digital. 

6. ENLACES  

Web del proyecto EmDigital: http://www.um.es/emdigital 
 
Cuestionario sobre emprendimiento digital para estudiantes universitarios: 
http://hdl.handle.net/10201/110187 
 
Guion de entrevista para emprendedores digitales (análisis de buenas prácticas): 
http://hdl.handle.net/10201/110206 
 

7. RECONOCIMIENTOS O FINANCIACIÓN 

Este artículo se ha realizado en el marco del proyecto “EmDigital: Competencias para el 

Emprendimiento Digital de los estudiantes universitarios” financiado por la Fundación Séneca de 

la Región de Murcia (España), con referencia 20962/PI/18, dirigido por Mª Paz Prendes Espinosa 

(Universidad de Murcia). Para más información: https://www.um.es/emdigital 

Además hemos contado con la ayuda de la Sección de Apoyo Estadístico (SAE), del Área Científica 

y de Investigación de la Universidad de Murcia, para la validación del cuestionario. 

Es necesario reconocer el apoyo de la CARM (Instituto de Fomento) y la Oficina de 

Emprendimiento de la Universidad de Murcia. 

Agradecemos a todos los emprendedores digitales su colaboración accediendo amablemente a 

realizar la entrevista. Y también agradecer a todo el profesorado y estudiantes universitarios que 

han colaborado, permitiendo el acceso a sus aulas los primeros y respondiendo a los cuestionarios 

los segundos. 
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