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Planteamiento

Durante estos últimos años y 
no exento de crítica, el empren-
dimiento impregna las principa-
les orientaciones políticas inter-
nacionales que aspiran a 

transformar el ámbito social, 
educativo y económico, ya que 
se le reconoce como solución 
creativa y se le atr ibuye un 
enorme potencial en la necesa-
ria evolución hacia sociedades 
sostenibles y resilientes 

(Comisión Europea, 2018; 
OECD, 2019; UNESCO, 2022). 

Cier tamente, la literatura 
científica ha mostrado como el 
emprendimiento es capaz de 
detectar oportunidades y movi-
lizar los recursos disponibles 

para el desarrollo personal, 
social y económico (Acs et al., 
2008; Agwu et al., 2017; 
Audretsch et al., 2006; 
Audretsch et al., 2022), emer-
giendo como una de las com-
petencias clave que todo 

paron 44 profesores de 12 centros educativos españoles. Se uti-
lizó una entrevista abierta confeccionada ad hoc y validada por 
jueces externos. Los datos se analizaron con el software Atlas ti 
v9 a través de categorización, frecuencias, concurrencias, rela-
ciones y densidades. Se muestra el reconocimiento y valor atri-
buido por parte del profesorado a la implicación de la familia 
en la labor docente y en el interés emprendedor, lo que remite a 
una modificación de la participación de las familias en la labor 
educativa. Igualmente, los resultados enfatizan la necesidad de 
implementar la competencia emprendedora en las políticas edu-
cativas de formación inicial y continua del profesorado.

RESUMEN

El emprendimiento detecta oportunidades y moviliza recursos 
para el desarrollo personal, social y económico. Para avanzar 
en modelos formativos, se ha desarrollado un programa de for-
mación de la competencia emprendedora (PEIO) para alumnos 
de educación secundaria, bachillerato y formación profesional, 
basado en el desarrollo del potencial emprendedor (PE). Este 
programa considera las creencias del profesorado sobre el PE 
un factor influyente en la construcción de la cultura emprende-
dora. El objetivo de esta investigación es determinar las creen-
cias del profesorado sobre el potencial emprendedor como base 
de la construcción de la cultura emprendedora del aula. Partici-
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SUMMARY

the classroom. Forty-four teachers from 12 Spanish schools 
participated. An ad hoc open-ended interview was used and 
validated by external judges. The data were analysed using 
Atlas ti v9 software through categorisation, frequencies, con-
currences, relationships and densities. The results show the 
recognition and value given by teachers to the involvement of 
families in educational work and in business interests, which 
indicates a change in the involvement of families in educa-
tional work. The results also highlight the need to include 
entrepreneurial skills in educational policies for initial and 
in-service teacher training.

Entrepreneurship identifies opportunities and mobilises re-
sources for personal, social and economic development. In 
order to move forward in training models, a training pro-
gramme for entrepreneurial competence (PEIO) has been 
developed for students in secondary education, baccalau-
reate and vocational training, based on the development of 
entrepreneurial potential (EP). This programme considers 
teachers' beliefs about EP as an influential factor in the con-
struction of an entrepreneurial culture. The aim of this re-
search is to identify teachers' beliefs about entrepreneurial 
potential as a basis for building an entrepreneurial culture in 

ciudadano ha de capacitarse 
para un desenvolvimiento efi-
ciente en la sociedad VUCA 
por sus siglas en inglés 
(Volatility, Uncertainty, 
Complexity, Ambiguity) (Bayón 
Mariné, 2021). Y en este pro-
ceso de consolidación científica 
y social, seguramente uno de 
los grandes aciertos de la in-
vestigación sobre emprendi-
miento haya sido su orientación 
hacia un concepto poliédrico 
del emprendimiento, combinan-
do dimensiones productivas 
con aspectos psicológicos, so-
ciales, educativos y relacionales 
en el estudio de la intención y 
de la conducta emprendedora 
(Acevedo, 2021; Baluku et al., 
2020; Bogatyreva et al., 2019; 
Duan, 2022; Escolar-
Llamazares et al., 2019; Wu et 

al., 2022; Liñán et al., 2018; 
Massouati y Abdelbaki, 2022, 
Salinas y Osorio, 2012; Santos 
et al., 2010; Syed et al., 2020, 
Yurrebaso et al., 2020). Tal 
combinación ha propiciado 
avances notables en los facto-
res predictores y en los deter-
minantes de la conducta em-
prendedora que conducen a 
focalizar la atención en los 
modelos y programas de for-
mación de la competencia y de 
la identidad emprendedora 
(Agwu et al., 2017; Colombelli 
et al., 2022; Fallath y Aved, 
2023; Garrido-Yserte et al., 
2020), ámbito todavía en cons-
trucción y desarrollo, especial-
mente si se atiende a la com-
probación de su eficacia. 

Considerando esta interac-
ción de ámbitos económicos, 

sociales y educativos, así como 
la necesidad explícita de avan-
zar en modelos formativos, se  
elaboró un programa de forma-
ción de la competencia em-
prendedora para las etapas de 
Educación Secundaria Obli-
gatoria y la Formación 
Profesional, basado en el desa-
rrollo del potencial emprende-
dor (PE) como dimensión ge-
neradora de la identidad em-
prendedora a través de los si-
guientes indicadores: creativi-
dad, liderazgo, orientación al 
logro y control personal 
(Athayde, 2009). El programa 
se plasma en 40 actividades, 
10 por cada uno de los indica-
dores incidiendo en el plano 
personal, social y laboral. El 
desarrollo temporal abarca 12 
sesiones de 1 hora de duración 

semanal en la que se trabajan 
simultáneamente los 4 indica-
dores. El programa se enmarca 
en los objetivos del proyecto 
PElEO, ‘Formación del 
Potencial Emprendedor. 
Generación de un Modelo 
Educativo de Identidad 
Emprendedora’ con Referencia 
PID2019-104408GB-I00, Plan 
Estatal 2017-2020 de Proyectos 
I+D+i (Generación de 
Conocimiento), financiado por 
el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y la Agencia 
Estatal de Investigación.

El diseño del programa fija 
su línea medular en el momen-
to previo a la acción, tomando 
como referentes: a) La Theory 
of Planned Behavior (TPB por 
sus siglas en inglés) de Ajzen 
(2011) que analiza la intención 

CRENÇAS DOS PROFESSORES E A FORMAÇÃO DO POTENCIAL EMPREENDEDOR DOS ALUNOS
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Eguizábal e Alfredo Jiménez

RESUMO

e quatro professores de 12 escolas espanholas participaram da 
pesquisa. Foi utilizada uma entrevista aberta ad hoc, validada 
por juízes externos. Os dados foram analisados com o software 
Atlas ti v9 por meio de categorização, frequências, concordân-
cias, relações e densidades. O reconhecimento e o valor atribu-
ídos pelos professores ao envolvimento da família no trabalho 
docente e no interesse empresarial são mostrados, o que remete 
a uma mudança na participação das famílias no trabalho educa-
cional. Da mesma forma, os resultados enfatizam a necessidade 
de implementar a competência empreendedora nas políticas edu-
cacionais de formação inicial e continuada de professores.

O empreendedorismo identifica oportunidades e mobiliza re-
cursos para o desenvolvimento pessoal, social e econômico. Para 
avançar nos modelos de treinamento, foi desenvolvido um pro-
grama de treinamento de competência empreendedora (PEIO) 
para alunos do ensino médio, bacharelado e treinamento voca-
cional, com base no desenvolvimento do potencial empreendedor 
(EP). Esse programa considera as crenças dos professores sobre 
o PE como um fator influente na construção da cultura empreen-
dedora. O objetivo desta pesquisa é determinar as crenças dos 
professores sobre o potencial empreendedor como base para a 
construção da cultura empreendedora da sala de aula. Quarenta 



400 AUGUST 2023 • VOL. 48 Nº 8

de la conducta como predictora 
de la acción y su desarrollo, lo 
que conlleva la búsqueda de 
los factores implicados en la 
Intención Emprendedora (IE) 
ya que incrementa el compor-
tamiento; b) El modelo de 
Krueger (2017) que desarrolla 
el modelo integrado de IE con 
base en Ajzen (2011); y c) El 
posterior modelo de Shapero y 
Sokol (1982) que analiza las 
dimensiones de deseabilidad, la 
oportunidad y la viabilidad 
percibidas.

Dimensiones predictivas de 
la IE que están sujetas a la 
influencia de factores de índo-
le individual y colectiva. Así 
en el caso de la deseabilidad 
percibida le afectan la deseabi-
lidad social y las normas so-
ciales percibidas, ambas dentro 
del ámbito social. En la di-
mensión viabilidad percibida 
se encuentra la autoeficacia, 
aspecto individual y, como 
aspecto colectivo, la eficacia 
percibida (Esfandiar et al., 
2019; Krueger, 2017; 
Massouati y Abdelbaki, 2022). 
Los factores colectivos predic-
tivos de la IE convergen con 
el concepto de ecosistema em-
prendedor desar rollado por 
Isenberg (2010, 2016), que in-
troduce la necesidad de rela-
cionar todos los elementos 
conf luentes en la acción em-
prendedora, tanto sociales 
como individuales, establecien-
do 6 dominios: política; finan-
zas; cultura; apoyos; capital 
humano; y mercados. Dentro 
del dominio de cultura se in-
cluyen la eficacia colectiva y 
las normas sociales (Stephens 
et al., 2022), lo que revitaliza 
las dimensiones colectivas de 
Krueger (2017).

Han sido hasta tal punto 
heurísticamente fecundas estas 
contribuciones, que se ha podi-
do mostrar cómo la cultura 
emprendedora se construye a 
través de los valores comparti-
dos, tanto en el momento de la 
acción, siendo factor de estabi-
lización y mantenimiento, 
como en las fases de la inten-
ción, dentro de los factores 
colectivos que inciden en sus 
dimensiones (Arnaiz García, 
2015; Krueger, 2017). Y desde 
ahí se han impulsado iniciati-
vas de gran calado 

sociocultural y educativo, 
como por ejemplo el desarrollo 
de la competencia emprende-
dora en la ciudadanía como 
base de transformación social 
(Lackéus, 2015), poniendo de 
manif iesto la necesidad de 
comprender la cultura empren-
dedora transmitida en el mo-
mento de la acción formativa 
de la competencia emprende-
dora, acuñada bajo la rúbrica 
de cultura emprendedora del 
aula (Bernal y Cárdenas, 2017; 
Bernal et al., 2021; Dapelo 
Pellerano et al., 2019; Luis y 
de la Torre, 2022; Martín del 
Buey, 1997).

Por todo ello, nuestro pro-
grama formativo PEIEO, en el 
desarrollo de acciones educati-
vas del PE en el liderazgo, 
creatividad, logro y control 
personal, ha considerado las 
creencias de profesorado sobre 
el PE como uno de los factores 
más influyentes en la construc-
ción de la cultura emprendedo-
ra del aula (Figura 1). 

Una vez diseñado y aplicado 
el programa, en este artículo se 
analiza las creencias del profe-
sorado participante en el mode-
lo formativo sobre el potencial 
emprendedor, intentando mos-
trar su relevancia en la cons-
trucción de la cultura empren-
dedora de aula.

Objetivos de la Investigación

El objetivo general (OB.G) 
de investigación es determinar 
las creencias del profesorado 
par ticipante en el proyecto 
PEIEO sobre el potencial em-
prendedor como base de la 
construcción de la cultura em-
prendedora del aula.

Este objetivo general se plas-
ma en los siguientes objetivos 
específicos:

OB.1: Examinar las creencias 
del profesorado participante en 
el proyecto PEIEO en la defi-
nición de las dimensiones del 
PE.

OB. 2: Describir las creen-
cias del profesorado participan-
te en el proyecto PEIEO sobre 
las relaciones que se establecen 
entre el currículo y la compe-
tencia emprendedora.

OB. 3: Determinar las creen-
cias del profesorado participan-
te en el proyecto PEIEO sobre 
la influencia de las redes fami-
liares en la construcción de la 
cultura emprendedora.

Metodología

Para responder al objetivo 
general de la investigación se 
optó por el paradigma cualita-
tivo abordado desde la teoría 
fundamentada, ya que permite 

generar teorías subyacentes de 
las representaciones y relacio-
nes de los elementos constituti-
vos del contexto estudiado 
(Contreras Cuentas et al., 2019; 
Restrepo-Ochoa, 2013; Straus y 
Corbin, 2002).

Hay que destacar que esta 
investigación forma parte de 
un proyecto de investigación 
donde se ha empleado metodo-
logía experimental con el fin 
de comprobar la eficacia del 
programa PEIEO de formación 
de la competencia emprendedo-
ra basado en el desarrollo del 
potencial emprendedor. Para 
ello se contó con un Grupo 
Experimental (GE) al que se le 
aplicó el programa y un Grupo 
Control (GC) al que no.

En la presente investigación 
se analizaron las entrevistas 
que se realizaron al profesora-
do de ambos grupos (experi-
mental y control).

Participantes

La selección del profesorado 
participante viene determinada 
por su inclusión en el proyecto 
PEIEO. Así, se han tomado 
como variables de estratifica-
ción la Comunidad autónoma, 
el número de estudiantes ma-
tr iculados en ESO, Grados 
Medio y Superior de FP y 

Figura 1. Modelo de investigación. Elaboración propia basado en Ajzen, (2011), Esfandiar et al. (2019), 
Krueger (2017) y Martín del Buey (1997).
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TABLA II
PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL PROFESORADO PARTICIPANTE EN 

EL PROYECTO PEIEO
Código Pregunta

SQ1
¿Cree que es importante educar la creatividad, el liderazgo, la motivación de logro y el 

control personal para construir la visión emprendedora del alumnado, entendiendo empren-
dimiento como oportunidades en cualquier ámbito de la vida? Justifique su respuesta.

SQ2 ¿Se puede integrar a la vez, sin contradicciones, la formación para preparar para la vida 
profesional y el desarrollo personal? Justifique su respuesta.

SQ3
¿El Proyecto PElEO se puede reducir a una lógica de producción (componente empresarial) 

o se encuentra relacionado también con el desarrollo y crecimiento personal? Justifique su 
respuesta.

SQ4 ¿Cree que el Proyecto PElEO favorece la puesta en práctica de la conducta emprendedora? 
Justifique su respuesta.

SQ5
¿Se forma la competencia emprendedora en sus tres dimensiones (actitudes, conocimientos 

y habilidades) o alguna dimensión predomina sobre las otras? ¿Cómo ordenarías esas di-
mensiones según su importancia? Justifique su respuesta.

SQ6 ¿Cree que el contexto y la tradición emprendedora puede influir en la intención emprende-
dora? ¿De qué forma?

SQ7
Las modalidades para integrar el emprendimiento en el currículo son: como elemento trans-

versal, integración en materias existentes y creación de materias específicas. ¿Cuáles de 
estas modalidades piensas que es la más adecuada? ¿Por qué? ¿Desde tu experiencia do-
cente cabrían otras posibilidades para integrar el emprendimiento?

Bachillerato, la titularidad del 
centro (privado/público) y el 
género. Considerando estas 
variables, el número de centros 
que han formado parte del es-
tudio, han sido: Andalucía, 15; 
Comunidad de Madrid, cuatro; 
Castilla-León, cinco; 
Comunidad Valenciana, cinco; 
Castilla-La Mancha, uno; La 
Rioja, cinco; País Vasco, 5 y 
Navarra 1. Finalmente parti-
ciparon 1036 alumnos, siendo 
la muest ra de profesorado 
participante de 44 con la si-
guiente dist r ibución: 21 de 
Andalucía; 9 de Madrid; 4 de 
Valencia; 3 de La Rioja; 3 de 
Castilla y León y 2 de País 
Vasco.

En la Tabla I se presenta la 
distribución de la muestra del 
profesorado participante en el 
proyecto PEIEO en función de 
otras variables de interés como 
son el Género; Etapas educati-
vas en las que impar te; 
Experiencia en educación para 
el emprendimiento; Experiencia 
docente; Participación dentro 
del Grupo Control o 
Experimental dentro del pro-
yecto; Titularidad del centro.

Instrumentos

Para este estudio se utilizó 
como instrumento de recogida 
de información, una entrevis-
ta con preguntas abiertas con-
feccionada ad hoc y validada 
a través de 4 jueces pertene-
cientes al grupo investigador 
del proyecto PEIEO. Estos 
jueces evaluaron las pregun-
tas de la entrevista en fun-
ción de los criterios de clari-
dad, pertinencia e importan-
cia, a través de una plantilla 
proporcionada para tales f i-
nes. Una vez tenidas en cuen-
ta las observaciones de los 
jueces externos se reformula-
ron las preguntas para dar 
mayor claridad y pertinencia 
a las preguntas. La entrevista 
f inal consta de 7 preguntas 
entorno al concepto de PE, 
Redes famil iares, 
Dimensiones del PE y 
Concreción curricular de la 
competencia emprendedora. 
Las preguntas utilizadas se 
muestran en la Tabla II.

Procedimiento

Dentro del desarrollo del 
procedimiento seguido es ne-
cesario conocer de forma ge-
neral las fases de la investi-
gación del proyecto PEIEO, 
para incardinar con el mo-
mento en el que se solicita la 
respuesta a la ent revista 
confeccionada.

Una vez seleccionada la 
muestra de centros educativos 
en los que realizar la forma-
ción sobre el PE desarrollada 
en el proyecto PEIEO se infor-
mó sobre la investigación al 

equipo de trabajo y tutores de 
asignaturas y módulos de ESO 
y FP. Una vez aceptada su par-
ticipación, en segundo lugar, se 
realizó una sesión informativa 
sobre la implementación del 
programa y recibieron asesora-
miento por parte del equipo de 
investigación para su imple-
mentación en los centros edu-
cativos. Tanto los grupos con-
trol como experimental se se-
leccionaron dentro de los mis-
mos centros.

Posteriormente, se informó 
al alumnado del objetivo de la 
investigación, procedimientos 

y tratamiento anonimizados 
de los datos. También se les 
indicó que su par ticipación 
era voluntaria y que podían 
abandonar la investigación en 
cualquier momento sin ningún 
tipo de perjuicio para ellos. 
El prestest se realizó durante 
la última semana de enero de 
2022 tanto al CG como al 
GE. A continuación, se aplicó 
el programa PEIEO única-
mente al GE. El programa 
estuvo formado por 40 activi-
dades vinculadas a las actitu-
des emprendedoras, diez acti-
vidades por cada uno de los 

TABLA I
PERFIL DE LA MUESTRA DE PROFESORADO

Género Hombre               
N= 12

Mujer               
N= 32

Etapas Educativas BACH                 
N= 5 

ESO                
N= 11

FP                   
N= 28

Experiencia en Ed. EM 1-5 años               
N= 19

5-10 años          
N= 6

Más de 10 
años   N= 19

Experiencia Profesional 1-3 años               
N= 3

4-6 años            
N= 4

7-10 años          
N= 6

Más de 10         
N= 31

Grupo de participación Grupo control         
N= 12

Grupo 
Experimental   
N= 32 

Titularidad del centro Concertado            
N= 9

Privado             
N= 2

Público             
N= 33
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indicadores incidiendo en el 
plano personal, social y labo-
ral (creat ividad, l iderazgo, 
control personal y orientación 
al logro, intuición o iniciativa 
para la resolución de proble-
mas). Finalmente, a ambos 
grupos (GC y GE), se les 
aplicó el postest en la segun-
da semana de junio de 2022, 
momento en el que se solicita 
al profesorado que cumpli-
mente la entrevista a través 
de Google Form.

Para la investigación se con-
tó con el siguiente código éti-
co: Junta de Andalucía. 
Consejería de Salud y Familias. 
Servicio Andaluz de Salud. 
CEI de los Hospitales 
Universitarios Virgen Macarena 
y Virgen del Rocío. C.P. 
ABG21-C.I.0851-N-21.

Análisis de datos

En el proceso de análisis se 
utiliza el software ATLAS-ti 9, 
facilitando todo el desarrollo 
de codif icación a través del 
uso de herramientas propias 
del software. Para iniciar el 
proceso de codificación y aná-
lisis se utiliza la herramienta 
de importación de encuestas 
del software citado, en la que a 
través de la base de datos ge-
nerada por Google Form se 
asigna como código de encues-
ta importada a cada pregunta 
de la encuesta (Tabla II) y un 
grupo de documento por cada 
variable del perf il (Tabla I) 
(Hernández Carrera, 2014).

El proceso de codificación 
de las repuestas del profesora-
do se inicia con la categoriza-
ción deductiva a través de có-
digos provenientes del corpus 
teórico referenciado (Tabla III) 
y, por tanto, de los objetivos 
propuestos. Posteriormente, se 
procede a la categorización 
emergente o inductiva tras la 
cual adquiere protagonismo la 
codificación axial, identifican-
do las frecuencias de las cate-
gorías, su concurrencia, su re-
lación y densidad de las mis-
mas (San Martín Cantero, 
2014; Padilla, 2014).

Resultados

Tras el proceso de categori-
zación deductiva se ha 

procedido a realizar la catego-
rización emergente o inductiva, 
proceso en el que se han gene-
rado dimensiones y se han ad-
judicado los códigos a cada 
documento. El resultado de 
este proceso se puede observar 
en la Tabla IV.

En la codificación axial es 
donde emerge el potencial ex-
plicativo de la metodología 
cualitativa, ya que establece el 
modelo teórico que se sustenta 
en los análisis deductivos e 
inductivos. En este sentido se 
retoman los objetivos específi-
cos de la investigación:

OB.1: Examinar las creen-
cias del profesorado participan-
te en el proyecto PEIEO en la 
definición de las dimensiones 
del PE.

Para dar respuesta a este ob-
jetivo se proporcionan los resul-
tados del análisis de la catego-
rización de las preguntas SQ1; 
SQ2; SQ3; SQ4 (Figura 2). En 
el análisis  se  procedió a rea-
lizar un análisis de co-ocurren-
cias entre los códigos deducti-
vos e inductivos y los códigos 
asignados a las respuestas de la 
entrevista, si bien, se filtraron 
los resultados eliminando las 
categorías de: Potencial 
Emprendedor; Identidad 
Emprendedora; Intención 
Emprendedora; Competencias 
emprendedoras y Proyecto 
PEIEO, ya que las preguntas 
seleccionadas para dar respues-
ta al OB.1 tienen asignadas 
esas categorías deductivas, al 

estar dentro del propio texto de 
la pregunta, produciendo distor-
sión en el análisis de las re-
puestas del profesorado.

En función de las respuestas 
otorgadas se aprecia como el 
profesorado considera el em-
prendimiento como una de las 
competencias clave que son 
necesarias para afrontar los 
cambios que se producen en la 
sociedad actual, ante los cam-
bios emergentes, dotando al 
alumnado de valores sociales 
que favorecen el intraempren-
dimiento (Tabla V) y el em-
prendimiento social (Tabla VI), 
lo que redunda en mayores 
opor tunidades de empleo y 
desarrollo. En este sentido, el 
Potencial Emprendedor se vin-
cula al desarrollo personal y 
social de forma más clara que 
al desarrollo profesional, lo que 
conlleva desarrollar la creativi-
dad, el t rabajo en equipo, 
proactividad, toma de decisio-
nes, entre otros. 

Los profesores encuestados 
consideran que la formación 
en el Potencial Emprendedor, 
como es el proyecto PEIEO, 
incide en el desarrollo perso-
nal y en la intención empren-
dedora del alumnado, seña-
lando que hay que hay que 
considerar la competencia 
docente (Tabla VII) como 
factor en la implementación 
de los programas.

OB.2: Describir las creencias 
del profesorado participante en 
el proyecto PEIEO sobre las 

relaciones que se establecen 
entre el currículo y la compe-
tencia emprendedora.

Para dar respuesta a este ob-
jetivo se agregan los resultados 
del análisis de la categoriza-
ción de las preguntas SQ7 
(Figura 3). En el análisis se 
procedió a realizar un análisis 
de co-ocurrencias entre los 
códigos deductivos e inductivos 
y los códigos asignados a las 
respuestas de la entrevista, si 
bien, se ha filtrado los resulta-
dos eliminando las categorías 
de: Currículo, Competencias 
emprendedoras y Proyecto 
PEIEO, ya que la pregunta se-
leccionada para dar respuesta 
al OB.2 tienen asignada esas 
categorías deductivas, al estar 
dentro del propio texto de la 
pregunta, produciendo distor-
sión en el análisis de las re-
puestas del profesorado.

En función de las respuestas 
otorgadas por los profesores 
encuestado se advierte que la 
forma en la que consideran la 
inclusión de la competencia 
emprendedora como un valor 
positivo para la sociedad actual 
que ha de incorporarse dentro 
del currículo de forma trans-
versal en las materias que ya 
se encuentran recogidas en las 
diferentes etapas de la secun-
daria obligatoria. No obstante, 
también consideran la necesi-
dad de que esta competencia 
emprendedora esté en las eta-
pas iniciales (Tabla VIII) y 
superiores, siendo necesaria su 

TABLA III
CATEGORÍAS DEDUCTIVAS

Categoría Dimensiones
Emprendimiento Concepto Emprendimiento

Identidad Emprendedora

Potencial Emprendedor
Educación del PE
Desarrollo Personal
Desarrollo Profesional
Proyecto de Formación del PE PEIEO

Intención Emprendedora Intención Emprendedora

Competencia Emprendedora
Formación de la Competencia Emprendedora
Actitudes
Conocimientos
Habilidades

Ecosistema Emprendedor Cultura Emprendedora
Redes Familiares

Currículo y Competencia Emprendedora
Currículo Transversal
Currículo Integrado
Currículo Independiente
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incorporación dentro de la 
competencia docente.

OB.3: Determinar las creen-
cias del profesorado 

par ticipante en el proyecto 
PEIEO sobre la inf luencia de 

las redes familiares en la cons-
trucción de la cultura 
emprendedora.

Para dar respuesta a este ob-
jetivo se aportan los resultados 
del análisis de la categoriza-
ción de las preguntas SQ6 
(Figura 4). En el análisis se ha 
procedido a realizar un análisis 
de co-ocurrencias entre los 
códigos deductivos e inductivos 
y los códigos asignados a las 
respuestas de la entrevista, si 
bien, se filtran los resultados 
eliminando las categorías de: 
Ecosistema emprendedor y re-
des familiares, ya que la pre-
gunta seleccionada para dar 
respuesta al OB.2 tiene asigna-
da esas categorías deductivas, 
al estar dentro del propio texto 
de la pregunta, produciendo 
distorsión en el análisis de las 
repuestas del profesorado.

El profesorado que ha res-
pondido a la entrevista consi-
dera que el ecosistema empren-
dedor, en concreto lo referido a 
las redes familiares se relacio-
na de forma directa con la in-
tención emprendedora y, por 
ende, con la identidad empren-
dedora, ya que genera en el 
alumno experiencias observa-
bles que inciden en su orienta-
ción al logro, ampliando las 
oportunidades de emprendi-
miento. La cultura emprende-
dora se ha de formar en el as-
pecto positivo, ya que también 
puede tener una orientación 
negativa (Tabla IX) que redun-
da en que la eficacia colectiva 
sea una barrera al 
emprendimiento.

En función de los resultados 
alcanzados y en referencia al 
objetivo general que pretende 
determinar las creencias del 
profesorado participante en el 
proyecto PEIEO sobre el po-
tencial emprendedor como base 
de la construcción de la cultura 
emprendedora del aula. Se pue-
de considerar que se considera 
el PE como elemento precursor 
de la IE centrado en el desa-
rrollo de factores personales 
que se relacionan con la identi-
dad emprendedora. Dentro de 
esta consideración es la compe-
tencia emprendedora la que se 
concreta como competencia 
clave dentro del currículo, pero 
manteniendo el carácter trans-
versal, no circunscrito a la 

TABLA IV
CATEGORÍAS DEDUCTIVAS E INDUCTIVAS Y SU ENRAIZAMIENTO EN EL TEXTO

Categoría Dimensiones Enraizamiento

Emprendimiento

Concepto Emprendimiento 44
Desarrollo Social 1
Mercado Laboral 1
Necesidades Emergentes 1
Oportunidades De Empleo 1
Ciudadanos Responsables 2
Valor Social 1
Valor Positivo 1
Sociedad Actual 14
Intraemprendimiento 5
Potencial Emprendedor 96

Identidad Emprendedora

Control Interno 1
Creatividad 6
Educación Del Pe 16
Desarrollo Personal 95
Desarrollo Profesional 42
Entrenamiento 1
Esfuerzo 3
Estado Emocional 3
Pensamiento Crítico 1
Proactivo 1
Toma de Decisiones 4
Trabajo En Equipo 2
Buena Persona 1
Proyecto de Formación del PE PEIEO 16

Intención Emprendedora Intención Emprendedora 71

Competencia Emprendedora

Formación de la Competencia Emprendedora 56
Actitudes 23
Conocimientos 45
Habilidades 17
Metodología 1
Competencia Básica 4
Competencia Clave 1
Competencia Docente 8

Ecosistema Emprendedo

Cultura Emprendedora 10
Redes Familiares 34
Experiencias Observables 7
Barreras Al Emprendimiento 3
Miedo Al Fracaso 1
Visión Negativa 6
Oportunidades 4
Orientación Al Logro 12
Motivación 2
Educación del Ecosistema 1

Currículo y Competencia 
Emprendedora

Currículo Transversal 30
Currículo Integrado 13
Currículo Independiente 24
Optativa 1
Lomloe 1
Etapas Iniciales 3
Etapas Intermedias 2
Etapas Superiores 2
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Figura 2. Resultados del análisis por categorías de las preguntas SQ1; SQ2; SQ3; SQ4.

TABLA V
EJEMPLOS DE CITAS TEXTUALES SOBRE LA CATEGORÍA INTRAEMPRENDIMIENTO
ID Contenido de cita
7 La asignatura pendiente es el intraemprendimiento.
10 Aportar nuevas ideas en las empresas que trabajen en un futuro.
22 Sí de cara no sólo al emprendimiento empresaria sino al fomento de trabajadores 

intraem-prendedores.
36 Pienso que sí, que son conceptos relacionados, sobre todo si analizamos el concepto de intra-

emprendedor o entrepreneur.
38 Claramente se relaciona también con el desarrollo y crecimiento personal. El emprendi-miento 

no es solo “crear un negocio”.

TABLA VI
EJEMPLOS DE CITAS TEXTUALES SOBRE LA CATEGORÍA EMPRENDIMIENTO SOCIAL

ID Contenido de cita
29 Si, pero no solo el alumnado. Todos necesitamos mejorar nuestra inteligencia emocional y los 

ámbitos del emprendimiento social y personales para poder adaptarnos y ser resilientes en el 
entorno cambiante que estamos viviendo.

38 Claramente se relaciona también con el desarrollo y crecimiento personal. El emprendimiento 
no es solo “crear un negocio”.

etapa secundaria, si no en eta-
pas iniciales y superiores. En 
lo que respecta a la cultura 
emprendedora, las redes fami-
liares establecidas como ejem-
plo emprendedor inciden en la 
IE, no obstante, hay un trabajo 
formativo dentro del ecosiste-
ma emprendedor para mejorar 
la visión negativa que puede 
llegar a ser una barrera al 
emprendimiento.

Las relaciones entre catego-
rías aquí descritas se pueden 
observar de forma más especí-
fica en la Figura 5.

Discusión y Conclusiones

A través de los análisis que 
constituyen el cuerpo de este 
trabajo se han verificado los 
supuestos planteados en las 
consideraciones iniciales, esto 
es, la relevancia de las creen-
cias del profesorado en la 
construcción y desarrollo de la 
cultura emprendedora de aula. 
El valor de la mediación de la 
formación en el incremento del 
PE como elemento precursor 
de la IE es la que se muestra 
con mayor frecuencia y arraigo 
en el profesorado, coincidiendo 
con las tesis mantenidas por 
Bernal y Cárdenas (2017), 
Bernal et al., (2021), Dapelo 
Pellerano et al., (2019) y 
Martín del Buey (1997). 

En el trasfondo de las creen-
cias, conviene subrayar el pa-
pel moderador que ejerce en 
los valores y creencias el he-
cho de que la muestra de pro-
fesorado que realiza la entre-
vista participa de forma volun-
taria en el proyecto PEIEO, lo 
que explica en buena parte que 
sus valores resulten coinciden-
tes con la literatura científica 
sobre la relación entre PE e IE 
(Athayde, 2009; Bernal y 
Cárdenas, 2017; Pérez-Macías 
et al., 2021; Sánchez et al., 
2005).

Con independencia de las 
creencias y valoraciones indivi-
duales, todas ellas coinciden en 
manifestar la necesidad de in-
cluir la competencia emprende-
dora como aspecto transversal 
no sólo en la etapa de forma-
ción secundaria, sino también 
de forma activa en las etapas 
iniciales y superiores. Así se 
revela el sentimiento y la 
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propuestas de Luis y de la 
Torre (2022) y Dapelo 
Pellerano et al., (2019). 

Los resultados de la investi-
gación también muestran el 
valor atribuido a la competen-
cia docente emprendedora, con-
siderado elemento decisivo en 
la concepción del hecho em-
prendedor y en el desempeño 
docente de la competencia em-
prendedora, coincidiendo con 
el análisis de Reyes et al., 
(2021), evidenciándose un co-
nocimiento por parte del profe-
sorado de la complejidad de las 
dimensiones implicadas en el 
emprendimiento.

Por último, el aprendizaje 
empírico derivado de la aplica-
ción en escuelas de nuestro 
modelo formativo y los resulta-
dos expuestos en este trabajo 
permite sugerir dos aplicacio-
nes prácticas relativas a las 
redes familiares y a la forma-
ción del profesorado. 

Por otra parte, los resultados 
muestran el reconocimiento y 
valor atribuido por parte del 
profesorado a la implicación de 
la familia en la labor docente 
en general y, de modo concre-
to, en el interés emprendedor, 
resultado coincidente con Luis 
et al., (2020), lo que remite a 
una modificación de los niveles 
de participación de las familias 
en la labor educativa. Por otro 
lado, los resultados enfatizan la 
urgente necesidad de imple-
mentar la competencia empren-
dedora en las políticas educati-
vas de formación inicial y con-
tinua del profesorado, replan-
teando los planes de estudio de 
los docentes de las distintas 
etapas educativas e implemen-
tando programas de formación 
continua. Incluyendo también 
en el currículum, en atención a 
las creencias y valores expresa-
das por los docentes, activida-
des conjuntas para estudiantes 
y profesores. 

Se deben reconocer algunas 
limitaciones del estudio. 
Primero, la participación volun-
taria del profesorado puede 
haber introducido algún sesgo 
de selección, ya que pueden ser 
profesores con una mayor afi-
nidad o interés en el emprendi-
miento lo que podría influir en 
sus creencias. Y segundo, debi-
do a la naturaleza cualitativa y 
el enfoque específico del estu-
dio en un programa de forma-
ción determinado, los resulta-
dos pueden no ser generaliza-
bles a otras poblaciones o 
programas.

Finalmente, como líneas futu-
ras de investigación se plantea 
profundizar en el conocimiento 
de la construcción de las creen-
cias del profesorado en torno al 
emprendimiento. Para ello se 
desarrollarán programas de for-
mación en la competencia em-
prendedora docente, aplicados 
tanto en su formación inicial 
como en su posterior etapa de 
especialización.
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TABLA VII
EJEMPLOS DE CITAS TEXTUALES SOBRE LA CATEGORÍA COMPETENCIA DOCENTE
ID Contenido de cita
4 Predominan los conocimientos. Después, se intentan desarrollar habilidades. Y las actitudes se 

trabajan de una forma muy personal y sin un objetivo del equipo, por lo que dependen mu-
cho del profesor/a que imparta la materia.

17 Sí, se puede trabajar, pero tiene un trabajo detrás importante para conseguirlo.
33 Lo ideal desde el punto de vista del docente puede ser como materia específica.
33 Como transversal o integrado en materias requiere del compromiso y la coordinación de todos 

los docentes del grupo.
34 Sí, pero requiere un esfuerzo extra por parte del docente y a veces también tiempo y medios.
35 Considero que sería un error desligar el "saber" y "saber hacer" del "saber ser", por lo que a 

mi ver no deberían separarse, ya que se encuentran relacionados y nuestra misión en el aula 
ha de ser integrar esos tres ejes

38 Sí, pero con una planificación concienzuda
41 Es complicado, porque el profesorado solo tiene en el currículo que enseñar para la vida profe-

sio-nal. Sin embargo, nadie le exige que trabaje el desarrollo personal del alumnado. 
Además, el pro-fesorado no tiene formación para realizar un desarrollo personal del alumna-
do y evaluarlo.

Figura 3. Resultados del análisis por categorías de la pregunta SQ7.

TABLA VIII
EJEMPLOS DE CITAS TEXTUALES SOBRE LA CATEGORÍA INTRAEMPRENDIMIENTO
ID Contenido de cita
27 Considero que el emprendimiento hay que trabajarlo desde etapas muy tempranas, en esas eta-

pas habría que trabajarlo como elemento trasversal. 
36 Pienso que en etapas más básicas (por ejemplo, la ESO), es suficiente como elemento 

transversal.
41 Yo creo que es mejor integrarlo en materias existentes (por ejemplo, en matemáticas) durante 

las enseñanzas obligatorias.

creencia de estar comprometi-
dos en la tarea de una progre-
siva construcción de una cultu-
ra emprendedora dentro del 
sistema escolar, compartiendo 
el valor de la desafiante idea, 

todavía hoy en construcción, 
de lograr una continuidad for-
mativa de la competencia em-
prendedora en el currículum de 
todas las áreas y etapas educa-
tivas en sintonía con las 
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TABLA IX
EJEMPLOS DE CITAS TEXTUALES SOBRE LA CATEGORÍA VISIÓN NEGATIVA

ID Contenido de cita
16 Es fundamental.  Nuestra cultura no favorece la iniciativa, y el concepto de fracaso se entiendo 

siempre de forma peyorativa.
18 Puede influir mucho, tanto de forma positiva (un contexto receptivo, competitivo, abierto a los 

cambios, con experiencia previa...) como negativa (un entorno poco abierto a los cambios, 
con una competitividad tóxica y mal llevada, con poca experiencia y/o formación...).

20 Sí. Los prejuicios sociales nos acompañan cada día y se necesita de mucha personalidad para 
llevar a cabo un proyecto que no es defendido por la sociedad. Y viceversa.

25 Tienen mucho peso en la intención emprendedora, en la actualidad más como un obstáculo que 
como un impulso a fomentarla. Se siguen transmitiendo mensajes de que es muy complejo, no 
tienes ayudas.

29 Sobre todo, el contexto. Ahora es lo que demandan las políticas, que cada estudiante sea capaz 
de montar un negocio. Pero esto no es real. No podemos llevar a engaño a los jóvenes.

42 Sí. En España no hay cultura emprendedora y los fracasos limitan el desarrollo de esta capaci-
dad por falta de tolerancia a la frustración y de resiliencia. De manera transversal y con 
materias específicas.

Identidad Emprendedora. Plan 
Estatal 2017-2020 Generación 
Conocimiento - Proyectos 
I+D+i (2020-2023).
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