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RESUMEN  

En un entorno eminentemente disruptivo e innovador, el emprendimiento cobra relevancia como motor 
económico y la crisis COVID ha puesto de manifiesto que la sostenibilidad de los negocios se vincula aún 
más a la componente digital. En este contexto, el presente estudio analiza la autopercepción de 
competencias en una muestra de alumnos de dos programas de emprendimiento representativa de un 
segmento de potenciales emprendedores con experiencia profesional previa, que concentran las 
principales iniciativas de reorientación profesional y actualización de competencias. La recopilación de 
datos se realiza mediante un cuestionario estructurado online basado en el marco de competencias 
emprendedoras (EntreComp). Los resultados muestran que las habilidades relacionadas con la 
identificación de oportunidades, altamente relacionada con la intención de emprender, junto con el bloque 
de conocimientos específicos, incluyendo los económicos, legales y digitales, son las que concentran las 
tasas más bajas en cuanto a las capacidades percibidas. La incorporación de contenidos y metodologías 
que potencien tanto el reconocimiento de oportunidades como conocimientos específicos y digitales 
puede contribuir a cubrir el déficit competencial que se obtiene en esta muestra.   
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ABSTRACT  

In an eminently disruptive and innovative environment, entrepreneurship becomes relevant as an 
economic engine and the COVID crisis has shown that business sustainability is even more linked to the 
digital component. In this context, this study analyzes the self-perception of entrepreneurial skills in a 
sample of students from two entrepreneurship educational programs, representative of a segment of 
potential entrepreneurs with previous professional experience, who concentrate the main initiatives of 
professional reorientation and skills updating. Data collection is done through a structured online 
questionnaire based on the Entrepreneurial Competencies Framework (EntreComp). The results show that 
the skills related to the identification of opportunities, highly related to the intention to undertake and the 
block of specific knowledge, including economic, legal and digital, are the ones that concentrate the lowest 
rates in terms of perceived capabilities. The incorporation of content and methodologies that enhance both 
the recognition of opportunities and specific and digital knowledge can contribute to covering the 
competence gap obtained in this sample.  
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Principales aportaciones del artículo y futuras líneas de investigación: 
 

• Caracterización desde la percepción de competencias emprendedoras de un segmento de potenciales 
emprendedores con madurez profesional.  

• Detección de las áreas competenciales en las que se perciben con mayor debilidad.  

• Recomendaciones alineadas con dichos resultados para potenciar el desarrollo competencial desde la 
educación en emprendimiento. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento ha sido un motor económico históricamente, pero es desde las dos últimas 

décadas cuando ha cobrado relevancia como concepto con protagonismo propio, separado como 

disciplina de la gestión empresarial y constituyendo en sí mismo un foco de estudio, de 

metodologías propias, de formación específica y de apuesta institucional (Arenal et al., 2021). 

El relevante papel que ha ido adquiriendo se fundamenta en la consecución de proyectos 

emprendedores con impacto transformador y constituyentes de un tejido productivo con 

potencial de escalabilidad y de generación de nuevos puestos de trabajo.  

En estos términos, ¿es posible separar el concepto de emprendimiento del de Emprendimiento 

Digital?, ¿sería posible hablar de un emprendimiento "analógico"? Tanto en el nivel institucional 

como en el nivel práctico, todo apunta a que en la actualidad no es posible emprender de una 

manera escalable, e incluso potencialmente sostenible, sin la utilización de herramientas 

digitales. Sin necesidad de mencionar específicamente el ámbito concreto de emprendimiento 
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tecnológico innovador, que por supuesto tiene propósito de transformación y de impacto de alto 

alcance y generalmente lleva en su propuesta de valor el atributo digital, todo proyecto 

emprendedor en la actualidad debe tener en su modelo de negocio (canales de captación 

comercial, relación con clientes, flujo de ingresos, operativa de actividades clave, recursos para 

gestionar la organización y desarrollar los productos o servicios, relación con partners o gestión 

de costes) la utilización de herramientas digitales si quiere estar preparado para un entorno cada 

vez más disruptivo y con alta incertidumbre (Cueto et al., 2022).  

En este sentido, tanto la formación en competencias emprendedoras como digitales se consolida 

como prioritaria. Así lo entendió la Comisión Europea que, en el año 2006, publicó su 

Recomendación sobre competencias clave (European Council, 2006), incluyendo tanto el espíritu 

emprendedor como la competencia digital dentro de las competencias que los ciudadanos 

necesitan para el desarrollo personal, profesional, la inclusión social y la participación activa. 

Ambas se han desarrollado en marcos específicos a modo de guía para inspirar prácticas 

formativas. En 2016, EntreComp (Bacigalupo et al., 2016) describe la competencia emprendedora 

como la capacidad de transformar ideas en valor, y propone un conjunto de 15 habilidades que, 

desde la identificación de oportunidades hasta su ejecución, pasando por la gestión de recursos, 

permitan llevar la generación de valor a la práctica.   

Por otro lado, en 2013 la Comisión Europea lanza DigComp como marco de la competencia digital 

y desde entonces ha ido evolucionando como referencia para el desarrollo de iniciativas en 

materia de habilidades digitales (McCallum et al., 2018). En su revisión más reciente, DigCom 

detalla las necesidades de conocimiento y desarrollo competencial en cinco áreas (Vuorikari et 

al., 2022): alfabetización de información y datos digitales, comunicación y colaboración a través 

de tecnologías digitales, creación de contenidos digitales, seguridad, y resolución de problemas 

en entornos digitales.  

Ambos marcos se interrelacionan desde el momento en que dentro de las habilidades incluidas 

en la competencia emprendedora propuesta por el EntreComp, se encuentran las competencias 

digitales, pero, a pesar de estos impulsos institucionales, de acuerdo a estudios recientes, incluso 

emprendedores jóvenes siguen identificando barreras en su trayectoria hacia el emprendimiento 

digital que se han acusado más en la crisis pandémica, incluyendo tanto aspectos de gestión, de 

uso de IT, como habilidades para negocios online o e-commerce (Cueto et al., 2022). En el caso 

del segmento empresarial senior consolidado, el uso de las tecnologías más recientes es mucho 

más reducido (Global entrepreneurship Monitor, 2021). 

En términos generales, la pandemia de COVID-19 y la recesión mundial derivada de 2020 han 

creado una perspectiva muy incierta para el mercado laboral y han acelerado la llegada de nuevas 

capacitaciones. De acuerdo al World Economic Forum (2020), las brechas entre aquellos que 

disponen de las habilidades y los que no se incrementarán drásticamente hasta 2025, siendo las 

principales competencias necesarias el pensamiento crítico y el análisis, así como la resolución de 

problemas y las habilidades de autogestión como el aprendizaje activo, la resiliencia, la tolerancia 

al estrés y la flexibilidad. En promedio, las empresas estiman que alrededor del 40% de los 

trabajadores necesitarán volver a capacitarse (World Economic Forum, 2020). 
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Conforme a las conclusiones recogidas en el último estudio publicado por el Global 

Entrepreneurship Monitor (2021) la crisis ha afectado especialmente al segmento senior, 

teniendo las mayores dificultades para la empleabilidad fundamentalmente por la aparición de 

nuevos sectores de actividad que requieren de conocimientos y competencias específicas, lo que 

dificulta el desarrollo profesional de este colectivo en el mercado laboral. Frente al 39,4% que en 

el grupo de 18 a 24 años indica que su motivación para emprender parte de la necesidad por la 

carencia de empleo, este porcentaje asciende al 51,9% a partir de 40 años y llega al 60,1% a partir 

del segmento 55 años. Sin embargo, también señala que las personas con más de 55 años se 

encuentran en una buena posición para comenzar una carrera emprendedora ya que pueden 

contar con recursos propios para iniciar un negocio y con un bagaje experiencial y de 

conocimiento que les permite obtener una tasa de supervivencia de su negocio por encima de la 

media. Entre las principales barreras detectadas para emprender por este segmento encuentra 

la educación en emprendimiento (Oelckers, 2015).  

La formación en emprendimiento por tanto sigue adquiriendo si cabe más relevancia, 

corroborando la tendencia de la última década en la que no solo se orienta a aspectos de gestión, 

si no al desarrollo de un conjunto de competencias más amplio. El reto afecta tanto a las 

metodologías a incluir en la práctica educativa que contribuyan a este fin como a la propia 

capacitación de los educadores (EntreCompEdu, 2021). 

Con el objetivo de contribuir a la definición de los programas en emprendimiento con este 

enfoque de desarrollo competencial amplio, el presente artículo analiza la autopercepción de las 

competencias emprendedoras de un conjunto de estudiantes de dos programas de 

emprendimiento en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en las ediciones de 

2020, 2021 y 2022. La encuesta se basa en el conjunto de habilidades propuesto en EntreComp 

utilizado y previamente validado sobre otras muestras de estudiantes (Armuña et al., 2020; 

López-Núñez et al., 2022).  

La muestra resulta de especial interés al representar a un segmento de la población 

eminentemente senior, que concentra las iniciativas de reorientación profesional y de refuerzo 

de habilidades para las nuevas necesidades laborales (CEDEFOP, 2020). Los resultados 

contribuyen a identificar aquellas competencias que los alumnos perciben con mayor debilidad, 

explorando si existen diferencias por género.  

2. MÉTODO  

2.1. Procedimiento  

La recopilación de datos se realiza a través de un cuestionario lanzado entre los participantes de 

los programas de emprendimiento “100 Emprendimiento: desarrollo de competencias 

emprendedoras” y “101 Emprendimiento: diseño de proyectos emprendedores” de la sección de 

formación permanente de la UNED de las ediciones 2020, 2021 y 2022. El cuestionario se 

estructuró como una encuesta online voluntaria, administrada a través del proveedor de 

encuestas Typeform. Ambos cursos comienzan en enero, por lo que la muestra se toma entre 

diciembre del año anterior y enero del año correspondiente a la edición en curso. 
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Siguiendo las dimensiones propuestas por Fayolle et al. (2008) para definir programas de 

emprendimiento (Objetivos, audiencia, contenidos, método y evaluación), el objetivo de 101 

Emprendimiento es el desarrollo de un proyecto emprendedor, mientras que 100 

Emprendimiento se enfoca al conocimiento de herramientas para el desarrollo de competencias 

emprendedoras sin un propósito definido de negocio. Ambos se imparten en formato a distancia 

y se dirigen a una audiencia amplia a través de la plataforma de formación permanente UNED, 

sin requisitos formativos previos exigidos. Los contenidos de 101 Emprendimiento se basan en 

las metodologías de Design Thinking y Lean Startup incluyendo conocimientos digitales, 

económicos y legales de aplicación al proyecto emprendedor del alumno, siendo la evaluación 

realizada sobre un pitch en el que se incorpora toda la información trabajada a través de ejercicios 

entregados en todos los módulos. Dispone de webconferencias de carácter mixto: clases 

explicativas por el equipo docente o colaboradores expertos y sesiones de grupo en las que se 

presentan los ejercicios y se comentan. En el caso de 100 emprendimiento, los contenidos se 

estructuran siguiendo el marco EntreComp, incluyendo en cada módulo herramientas que 

contribuyen al desarrollo de las competencias emprendedoras alineado con las recomendaciones 

de aplicación del marco (Bacigalupo et al., 2020). Cada módulo dispone de ejercicios voluntarios 

y de tests con casos prácticos de entrega obligatoria, que son la base de la evaluación. Las clases 

se imparten por webconferencia. 

La encuesta fue distribuida a los 94 alumnos inscritos, y la tasa de respuesta total fue del 79.78%, 

constituyendo una muestra total de 75 participantes, distribuidos en las distintas ediciones según 

la Tabla 1. El tiempo medio de respuesta es de 13:34 minutos.  

Tabla 1.  

Tasa de respuesta y distribución participantes por edición  

 Encuestados Respuestas Tasa de 

Respuesta 

H M 

100 Emprendimiento      

2020 15 15 100% 8 7 

2021 15 13 86.6% 6 7 

2022 15 13 86.6% 4 9 

101 Emprendimiento      

2021 23 14 60.87% 6 8 

2022 24 20 83.33% 11 9 

Total 94 75 79.78%   

 

El análisis de datos se realiza utilizando el software SPSS. 

2.2. Participantes 

La muestra total (Tabla 2) está compuesta por 75 individuos, 47% hombres y 53% mujeres, 

representativa de una población adulta (41.05 años de edad media, el 23% por encima de 50 años 

y el 60% por encima de 40 años), con experiencia laboral previa (94.6%) y sin formación específica 

en emprendimiento (solo el 15% ha participado en algún programa de emprendimiento previo).  
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Tabla 2.  

Características demográficas de la muestra   
Total (N=75) 

 
N.o Porcentaje 

Sexo      

     Hombre 35 47% 

     Mujer  40 53% 

Edad media 41.05 

Principales ocupaciones padres     

     Autonómos  23 31% 

     Empleados sector público / 

privado  

52 69% 

Estudios     

Carrera o grado universitario 57 76% 

     Científico o técnico 8 11% 

     Económico 5 7% 

     Ciencias Sociales 7 9% 

     Otros 37 49% 

Otros estudios 18 24% 

Experiencia profesional 71 94.6% 

Ha cursado previamente otro 

programa de emprendimiento 

11 15% 

2.3. Variables 

El set de ítems propuesto en el cuestionario para la autoevaluación de competencias es el 

utilizado en Armuña et al. (2020), validado por López-Núñez et al. (2022) y consta de 22 variables 

basadas en el marco de competencias emprendedoras EntreComp que se agrupan en cuatro 

áreas: identificación de oportunidades, gestión de recursos, conocimiento específico y ejecución. 

Todos los ítems del cuestionario se midieron mediante una escala tipo Likert, que va de 1 

(totalmente en desacuerdo) a 7 (totalmente de acuerdo). 

Si bien la autopercepción tiene limitaciones en cuanto a la evaluación del propio desempeño real, 

se considera una medida relevante ya que estudios previos validan que la factibilidad de llevar 

una idea a la acción está directamente relacionada con la percepción de sentirse competente 

(Kyndt y Baert, 2015; Markman et al., 2005).   

3. RESULTADOS  

El análisis de resultados del conjunto muestra los valores más altos de autopercepción de la 

muestra en las competencias del área de ejecución aprender haciendo (media 6.013 sobre escala 

de 1-7) y aprender de los errores (media 6.067 sobre escala 1-7). Las habilidades de comunicación 

y de resolución de problemas también destacan dentro de aquellas en las que la muestra se 

autovalora como más capaz. En lado contrario, se encuentran los conocimientos legales (3.293) 
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y los conocimientos económicos y financieros (3.4). La autopercepción de las competencias 

digitales se sitúa en 4,97, ligeramente por debajo de la media de la escala (5.04).  

Tabla 3.  

Estadísticos descriptivos  

Item Descripción N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Identificación de oportunidades 

1 
Identificación de 

oportunidades 
75 2 7 4.920 1.2624 

2 Creatividad 75 2 7 5.360 1.2398 

3 Visión 75 2 7 5.147 1.1512 

4 Evaluación de ideas 75 2 7 4.933 1.2893 

5 
Pensamiento Ético y 

sostenible 
75 2 7 4.907 1.1795 

Gestión de recursos 

6 Autoconocimiento 75 2 7 5.360 1.041 

7 
Motivación y 

perseverancia 
75 1 7 5.173 1.2152 

8 Movilización de recursos 75 2 7 5.347 1.0893 

9 Liderazgo 75 1 7 4.987 1.3114 

10 Comunicación 75 1 7 5.267 1.33 

11 
Habilidades 

multidisplinares 
75 2 7 5.707 0.963 

Conocimiento específico 

12 Conocimientos digitales 75 2 7 4.973 1.2646 

13 Conocimientos legales 75 1 7 3.293 1.4946 

14 
Conocimientos 

económicos y financieros 
75 1 7 3.400 1.5578 

Ejecución 

15 
Desarrollo de nuevos 

productos y servicios 
75 1 7 4.547 1.3788 

16 
Definición de prioridades 

y planes de acción 
75 1 7 5.173 1.1 

17 

Toma de decisiones en 

entornos de 

incertidumbre 

75 2 7 4.947 1.1301 

18 Networking 75 1 7 3.987 1.3808 

19 Trabajo en equipo 75 2 7 5.640 1.1389 

20 Resolución de problemas 75 3 7 5.720 0.9174 

21 Aprender haciendo 75 4 7 6.013 0.8717 

22 Aprender de los errores 75 3 7 6.067 0.9843 

 

Considerando los bloques del marco, el área de gestión de recursos concentra los valores más 

altos (media=5.307), seguido de las habilidades para ejecutar proyectos emprendedores (5.262), 

la identificación de oportunidades en tercer lugar (5.053) y por último los conocimientos 
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específicos (3.889). La consistencia de las escalas dentro de la muestra se valida en la muestra 

(Janssens et al., 2008) mediante el coeficiente alfa de Cronbach (0.806 en Identificación de 

oportunidades, 0.702 en Gestión de recursos, 0.678 en Conocimiento específico y 0.625 en 

Ejecución). La tabla 3 recoge los estadísticos descriptivos de todas las variables. 

La exploración de potenciales diferencias entre hombres y mujeres se ha realizado mediante un 

análisis de t-Student (Tabla 4). En esta muestra, se identifican diferencias significativas (p<0.05) 

solo en tres competencias, detalladas a continuación. 

Tabla 4.  

Percepción de competencias de la muestra 

Item Descripción Female (N=40) 
Male 

(N=35) 
Dif 

t 
p-value 

1 
Identificación de 

oportunidades 
4.825 5.029 -0.204 -0.690 0.493 

2 Creatividad 5.225 5.514 -0.289 -1.001 0.320 

3 Visión 5.100 5.200 -0.100 -0.371 0.712 

4 Evaluación de ideas 4.800 5.086 -0.286 -0.950 0.345 

5 
Pensamiento Ético y 

sostenible 
4.700 5.143 -0.443 -1.629 0.108 

6 Autoconocimiento 5.225 5.514 -0.289 -1.196 0.236 

7 
Motivación y 

perserverancia 
5.075 5.286 -0.211 -0.742 0.461 

8 
Movilización de 

recursos 
5.200 5.514 -0.314 -1.243 0.218 

9 Liderazgo 4.650 5.371 -0.721 -2.438 0.017 

10 Comunicación 5.275 5.257 0.018 0.057 0.955 

11 
Habilidades 

multidisplinares 
5.650 5.771 -0.121 -0.539 0.592 

12 Conocimientos digitales 4.775 5.200 -0.425 -1.453 0.150 

13 Conocimientos legales 3.000 3.629 -0.629 -1.833 0.071 

14 

Conocimientos 

económicos y 

financieros 

2.925 3.943 -1.018 -2.946 0.004 

15 
Desarrollo de nuevos 

productos y servicios 
4.200 4.943 -0.743 -2.384 0.020 

16 

Definición de 

prioridades y planes de 

acción 

5.000 5.371 -0.371 -1.460 0.149 

17 

Toma de decisiones en 

entornos de 

incertidumbre 

4.900 5.000 -0.100 -0.378 0.707 

18 Networking 3.925 4.057 -0.132 -0.408 0.684 

19 Trabajo en equipo 5.850 5.400 0.450 1.718 0.090 

20 
Resolución de 

problemas 
5.725 5.714 0.011 0.050 0.960 

21 Aprender haciendo 5.975 6.057 -0.082 -0.402 0.689 

22 Aprender de los errores 5.975 6.171 -0.196 -0.855 0.395 
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Los resultados en esta muestra sugieren que las mujeres tienen una autopercepción 

significativamente menor que la de los hombres de sus conocimientos económicos y financieros 

(ítem 14) y de la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios (ítem 15). En el lado 

opuesto, su percepción es significativamente mayor en cuando a su capacidad de trabajar en 

equipo. 

Facilitando la visualización de resultados, gráficamente se observa como la muestra concentra las 

percepciones más bajas en el bloque de conocimientos específicos, junto a la capacidad de 

networking. Únicamente en la capacidad de trabajo en equipo se invierte la tendencia de una 

autopercepción de competencia menor del segmento de mujeres frente al de hombres, si bien 

sólo es significativo estadísticamente en los conocimientos económicos y el desarrollo de nuevos 

productos o servicios.  

Figura 1.  

Percepción de competencias de la muestra (media) 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Un entorno disruptivo como el actual, con cambios rápidos tecnológicos, digitalización, desafíos 

demográficos, etc., requiere que los adultos actualicen y mejoren continuamente sus habilidades 

para permanecer plenamente integrados en la sociedad y en el mercado laboral (CEDEFOP, 

2020). Como capacitaciones clave, emergen la competencia digital y la emprendedora, 

materializadas en un conjunto de habilidades que contribuyen al desarrollo personal y profesional 

tanto en el desarrollo de carrera, como en la reinserción laboral o en la puesta en marcha de un 

negocio por cuenta propia (Bacigalupo et al., 2016). 

Por ello, si bien ya formaba parte de la apuesta institucional de los últimos años, la educación en 

emprendimiento orientada al desarrollo de un conjunto de competencias que permiten 

transformar las ideas en valor, cobra especial relevancia y se proyecta progresivamente como 

una práctica a incorporar de manera horizontal en el currículo educativo (EntreCompEdu, 2021). 

La pandemia y la crisis derivada hacen que sea especialmente relevante fomentar la formación 

en este sentido en los segmentos más senior, que acumulan un gran potencial de conocimiento 
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y que valoran el emprendimiento como una oportunidad de transformación laboral (Global 

Entrepreneurship Monitor, 2021). 

En este sentido, el presente artículo explora la percepción específica del conjunto de 

competencias incluidas en EntreComp de una muestra de estudiantes de programas de 

emprendimiento que caracteriza a un segmento eminentemente senior de la población, que 

concentra las principales actuaciones de actualización de competencias y de reorientación de 

carrera profesional, y que son potenciales emprendedores que ya han movilizado recursos al 

inscribirse en un programa de formación en emprendimiento. La creencia en las habilidades y 

competencias emprendedoras de uno mismo se asocia a una mayor intención de emprender, 

favoreciendo por tanto la puesta en marcha de nuevas empresas (Arenius y Minniti, 2005). 

El análisis de los valores obtenidos en los ítems de las categorías de competencias propuestas 

muestra que este grupo se percibe con las mayores capacidades en el área de gestión de recursos 

en el que se incluye el autoconocimiento, la resiliencia, las habilidades de comunicación y 

liderazgo o la movilización de recursos. En segundo lugar, se encuentran las habilidades 

relacionadas con la ejecución: la toma de decisiones, el desarrollo de nuevos productos y 

servicios, el trabajo en equipo y destacan las capacidades de aprender haciendo y de aprender 

de los errores. Este resultado se alinea con estudios previos en los que la población adulta con 

experiencia profesional concentra sus capacidades en aquellas relacionadas con la operativa del 

trabajo.  

Sin embargo, el bloque de identificación de oportunidades se encuentra en el tercer lugar. Este 

resultado se alinea con estudios macro del ámbito, en los que se concluye que solo el 36,3% del 

colectivo emprendedor senior en las fases iniciales en España declara percibir oportunidades, 

estando dicho porcentaje muy por debajo del resto de los colectivos (Global Entrepreneurship 

Monitor, 2021). En esta área se incluyen aquellas habilidades relacionadas con la detección de 

necesidades sobre las que crear valor, la creatividad, la evaluación de ideas o la visión estratégica. 

Estudios previos que han explorado la relación entre las competencias emprendedoras y la 

intención de emprender, muestran que la mayor influencia para valorar firmemente la puesta en 

marcha de una empresa se obtiene de la capacidad de reconocer oportunidades (Armuña et al., 

2020; Dimov, 2007; Santos, et al., 2018). Esta habilidad se considera uno de los atributos más 

importantes para los emprendedores exitosos (Dimov, 2007) y, a pesar de la motivación de los 

potenciales emprendedores, algunos estudiosos señalan que, sin identificar oportunidades, la 

actividad emprendedora no se lleva a cabo (Short et al. 2010). 

Por último, el bloque en el que este segmento se considera con menores capacidades es el de 

conocimiento específico, incluyendo los conocimientos económicos, los legales y los digitales. El 

efecto de mayores niveles de conocimiento específico, como habilidades económicas, digitales o 

legales, hacia la intención de emprender no se ha demostrado como determinante, no obstante, 

sí lo resulta para la supervivencia de los negocios y su escalabilidad, especialmente en un entorno 

disruptivo como el actual (Cueto et al., 2022).  

En el análisis por género de la muestra, la autopercepción de las competencias es menor en 

mujeres que en hombres a excepción de la relacionada con el trabajo en equipo. Estudios 

anteriores concluyen que las mujeres valoran especialmente el trabajo en equipo como un 

método pragmático para liderar equipos (Kearney, 2015). De manera significativa, la percepción 

de la capacidad de desarrollar nuevos productos y servicios, así como los conocimientos 
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económicos es menor en el segmento de mujeres de esta muestra que el de hombres. El grupo 

también percibe menores conocimientos digitales. Estudios previos que exploran la relación 

entre la percepción de las barreras y las intenciones de emprender, la investigación ha 

encontrado que la falta de percepción de competencias influye más en las mujeres que para los 

hombres, en el sentido de tener el conocimiento, las habilidades y la experiencia necesarios para 

tomar la decisión de ser emprendedor (Shinnar et al., 2012). 

El rol de la formación en emprendimiento ha evolucionado hacia el desarrollo de competencias 

emprendedoras en sentido amplio, incluyendo las denominadas soft-skills así como habilidades 

digitales y a la luz de estos resultados, con el objetivo de promover la intención de emprender de 

este segmento de potenciales emprendedores adultos, la inclusión de herramientas prácticas 

como la metodología del Design Thinking, puede favorecer la evaluación del potencial de las ideas 

e impactar en la capacidad de identificar oportunidades. La metodología del pensamiento de 

diseño establece un enfoque para probar ideas, reflexionar e identificar problemas, aumentar la 

comprensión profunda de los usuarios potenciales y evaluar el valor potencial para los demás 

(Rotman, 2006). El impacto de la metodología del pensamiento de diseño en la educación 

empresarial ha tenido poca presencia académica a pesar de su potencial para impartir 

competencias empresariales (Von Kortzfleisch et al., 2013) e incorporar métodos que enseñen el 

uso de prototipos y la experimentación para identificar oportunidades podría afectar 

positivamente la intención emprendedora. El aprendizaje experiencial, la propuesta de 

soluciones a problemas, el enfoque práctico y la toma de decisiones en situaciones de la vida real 

pueden promoverse mediante la incorporación de experiencias de emprendimiento en las clases 

y la observación del entorno real para identificar oportunidades (Costa et al., 2018). 

Por otro lado, la imperiosa tendencia a la adopción de tecnologías de cloud-computing, los 

macrodatos y el comercio electrónico (World Economic Forum, 2020) sugiere que los programas 

de emprendimiento para potenciales emprendedores senior refuercen los contenidos con 

vertiente práctica en este ámbito. El marco de competencias digitales (DigComp), contempla las 

habilidades necesarias en cinco áreas (Vuorikari et al., 2022): alfabetización de información y 

datos digitales incluyendo articular las necesidades informativas, localizar y obtener datos 

digitales, información y contenido así como juzgar su relevancia y fiabilidad y almacenarlos, 

gestionarlos y organizarlos; la Comunicación y colaboración: interactuar, comunicar y colaborar 

a través de tecnologías digitales siendo consciente de la diversidad cultural y generacional. 

Participar en la sociedad a través de servicios digitales públicos y privados así como gestionar la 

propia presencia en entornos digitales, la identidad y la reputación; la creación de contenidos 

digitales: creación propia y mejora de los corpus de conocimiento mediante la integración de 

información y contenido digital disponible con conocimiento de las normas de copyright; 

seguridad: para proteger dispositivos, contenidos, datos personales y privacidad en entornos 

digitales así como tener consciencia del potencial de las tecnologías digitales para el bienestar 

social y la inclusión, y su impacto medioambiental; resolución de problemas: identificar 

problemas y necesidades y resolverlos  con potenciales soluciones en entornos digitales, así como 

usar herramientas digitales para innovar en procesos y productos y mantenerse actualizado de la 

evolución digital. 

La incorporación de conocimientos específicos en estos ámbitos como parte de los programas de 

emprendimiento puede contribuir a una mayor capacitación emprendedora en este segmento. 
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A pesar de las limitaciones inherentes al trabajo, como el tamaño de la muestra relativo al 

colectivo de potenciales emprendedores, este trabajo contribuye aportando al área de 

conocimiento sobre las necesidades de formación de los potenciales emprendedores senior. 

Futuras líneas de investigación que incluyan el impacto en la percepción de estas competencias 

tras el paso de programas formativos con el uso de distintas metodologías y contenidos 

contribuirán a la mejora del diseño de dichos programas.  

5. ENLACES  

El cuestionario completo utilizado se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/SGIcbc9  
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