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DESARROLLO DE  CAPACIDADES EMPRENDEDORAS DESDE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN 

FORMACIÓN PROFESIONAL 
 

Antonio Fabregat Pitarch 

Isabel Maria Gallardo Fernández 

 

Dime y lo olvido, 

enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo 

(B. Franklin) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Esta experiencia se ha llevado a cabo en el contexto de las Escuelas de Artesanos de Valencia durante el curso 

académico 2015-2016. En concreto, en el Ciclo Formativo de Grado Medio de “Instalaciones Eléctricas y 

Automáticas” en el módulo/asignatura Empresa e Iniciativa Emprendedora. Tomamos como referente las 

características del grupo-clase que está conformado por alumnado carente de hábitos de estudio, con retraso 

académico por repetición de algunos cursos en la etapa de educación Secundaria Obligatoria por lo que se 

encuentran desmotivados y no siempre están dispuestos a esforzarse e implicarse en los estudios.  

Ante esta realidad, los docentes nos encontramos con problemas de absentismo, con riesgo de abandono 

antes de finalizar el primer trimestre y en general, en riesgo de exclusión después de haber recibido el boletín de 

notas de la 1ª evaluación.  

Nuestro plan de acción en el aula consiste en motivar, atender y dar respuesta a cada alumno intentando 

implicarlos en las tareas, fomentando la participación y haciendo la clase atractiva de manera que encuentren 

sentido a lo que hacen y comprendan para que lo hacen. Sabemos que la implementación de este tipo de tareas 

así como las interacciones alumno-profesor generan procesos de motivación y optimizan el clima de aula. 

Pretendemos organizar situaciones de aprendizaje centradas en el alumnado utilizando metodologías que 

fomenten la cooperación, el diálogo y la reflexión. Los objetivos se concretan en:                                                                                                           

x Promover el desarrollo de capacidades emprendedoras necesarias para que los alumnos/as 

puedan participar e integrarse en el aula y en la sociedad. 

x Desarrollar estrategias de intervención educativa para atender a las necesidades y 

características del alumnado. 

x Fomentar la cooperación del alumnado participando en actividades y proyectos de la vida real 

potenciando el diálogo y la reflexión como elementos cohesionadores del grupo de aula. 

x Promover una cultura emprendedora y valorar su importancia como fuente de creación de 

empleo por cuenta propia y ajena. 
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2. METODOLOGÍA 

 Asumimos un planteamiento de investigación cualitativa en la que los modelos interpretativos cobran 

importancia (Van Manen, 2003). Estos modelos se basan en la idea de la posibilidad de comprender mejor a las 

personas a partir de la realidad experiencial. Para ello, el investigador/docente ha de ser reflexivo, intuitivo, 

sensible al lenguaje y abierto a la experiencia. Es importante acercarse a la experiencia de forma tan imparcial 

como sea posible. Dado que la experiencia es más inmediata, compleja y ambigua que las descripciones que se 

hagan de ella, el investigador/docente ha de creer en el poder del lenguaje para hacer inteligible y comprensible 

aquello que va más allá del lenguaje. 

Desde la planificación de la tarea docente hemos organizado situaciones de aprendizaje fomentando una 

metodología participativa en la que el propio alumnado interviene activamente a través de investigaciones en la 

que descubre y toma contacto con la realidad empresarial. El conjunto de acciones y tareas propuestas en esta 

experiencia han sido desarrolladas a través de diferentes estrategias, tales como: formulación de preguntas, 

organización de grupos de trabajo, debates, análisis de historias de vida, etc. Todas estas estrategias de 

intervención que están basadas en la cooperación y el diálogo han facilitado la construcción conjunta del 

conocimiento y la atención a la diversidad.  

La formulación de preguntas por parte del profesor ha provocado el interés del alumnado, despertando 

la necesidad de respuesta, por lo que los alumnos pasan a la acción buscando el objetivo de contestar 

correctamente produciéndose una motivación del individuo al cubrir su necesidad. Por ello, es importante que el 

alumno interiorice la necesidad para empezar a actuar y así activar la motivación intrínseca. La escucha activa por 

parte del profesor hacia el alumnado capta y mantiene la atención así se implican más en las tareas aceptando 

sugerencias y críticas.  

El diálogo reflexivo del grupo a través de la exposición y argumentación de cada uno de sus individuos 

potencia el desarrollo de un pensamiento crítico, construyendo nuevos significados y posibilitando un mayor nivel 

de comprensión. Así el alumno se implica a través de interacciones abiertas entre iguales y con el profesor. Todo 

ello, provoca vivencias afectivas y de relación que a su vez, generan estímulos para construir y reelaborar el  

conocimiento. 

Hay que resaltar que la visualización y reflexión de documentos digitales activa la participación del 

alumnado, mejora la percepción y mantiene la atención en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Las historias de vida de emprendedores son investigaciones cualitativas que buscan descubrir, conocer y 

describir la experiencia de personas comprometidas con un proyecto empresarial y la manera o forma de hacer 

realidad su idea (Paoloni, 2011). 

 El papel del profesor ha sido de facilitador y guía, orientando a que el discente descubra progresivamente 

la cultura emprendendora, mientras que el  alumnado asume la responsabilidad de su aprendizaje participando 

en todo el proceso (Bono, 2010). La realización de trabajos en grupo de tipo colaborativo y la utilización de técnicas 

de investigación en el aula a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han contribuido 

a una mayor motivación generando un clima afectivo y de confianza en el aula.  
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3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

El marco teórico de referencia se concreta en plantear en el grupo-clase tareas que faciliten un aprendizaje 

significativo y relevante tomando como punto de partida los saberes del alumnado (Pérez Gómez 2014; Wells, 

2001). Iniciamos esta experiencia desde el dialogo que se genera en el aula para centrar la enseñanza en el 

alumnado desde la realización de tareas complejas.  

A continuación, iremos explicitando el recorrido seguido en el desarrollo de la experiencia: Formulación 

de preguntas; Historias de vida de personas emprendedoras; Confección listado de motivos por los cuales una 

persona es emprendedora;  Elaboración de frases motivadoras para alcanzar el éxito empresarial; Elaboración 

listado causas de fracaso en el emprendimiento; Búsqueda, selección y visionado de videos “experiencias 

emprendedoras” Elaboración Documento-registro vídeos; Análisis-Reflexión sobre visionado de videos; Actividad 

Extraescolar: Día del Emprendedor 2015. Focus Innova Pyme. Comunitat Valenciana; Para finalizar con la 

conferencia: “Tiempos para aprender…, tiempos para emprender” de Dr. Roberto Luna Arocas. 

 

3.1. Formulación de preguntas 

La experiencia se inicia en el aula planteando las siguientes preguntas de reflexión: ¿Qué significa para ti 

emprender? ¿Conoces alguna persona emprendedora? ¿Qué aspectos destacarías de esa persona? 

Constatamos que las preguntas abiertas como recurso didáctico hacen pensar, reflexionar e introducir al  

alumnado en la actividad. El propio alumno toma conciencia y conocimiento de una cultura emprendedora 

cambiando su actitud. Se pretende acercar el alumnado a la realidad empresarial. Cada uno de los alumnos explica 

su opinión y a su vez discute en gran grupo comparando su aportación con la de sus compañeros. 

 

3.2. Historias de vida de personas emprendedoras 

La tarea a realizar consiste en la búsqueda y selección de personas emprendedoras para lo que utilizamos el aula 

de informática. Se forman y organizan diez grupos de trabajo constituidos por tres personas cada grupo. Tarea 

que realizan los propios alumnos sin apenas intervención del profesor. Se trata de que cada grupo busque en 

Internet cinco personas emprendedoras.  

A través de esta actividad se pretende acercar al alumno al origen, desarrollo, progresiones y en algunos 

casos, regresiones alcanzadas por personas con iniciativas empresariales que desarrollaron y pusieron en marcha 

su idea de negocio. 

Presentamos algunos ejemplos de historias de vida realizadas por el alumnado: 
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 Figura 1.  Historia de Vida: Steven Paul Jobs 

Figura 2. Historia de Vida: Ray Krok 
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3.3. Confección listado de motivos por los cuales una persona es emprendedora 

El profesor inicia la actividad planteando la pregunta: ¿Por qué ser emprendedor?  

Surge el dialogo en el aula y entre todos llegamos al consenso de que ser emprendedor es un concepto 

complejo que no significa lo mismo para todos en tanto que el concepto de éxito es personal, único e 

intransferible. Cada persona tiene, en un momento preciso de su vida, su propia noción de éxito: válida para ese 

individuo, en ese ciclo vital concreto. Por tanto, el ser emprendedor significa elegir una opción de estilo de vida y 

un reto personal que debe desarrollar unas habilidades para que su negocio tenga éxito.  

Con esta actividad se pretende que el alumnado reflexione sobre las actitudes frente a la vida y 

aptitudes/cualidades que debe tener el emprendedor.  

Para la elaboración del listado de motivos por los cuáles una persona elige ser emprendedor se 

constituyen seis grupos de cinco personas de forma aleatoria y tienen que elaborar un listado de motivos por los 

cuáles una persona elige ser emprendedor.  

Cada grupo expresa cada uno de los motivos reflexionados y el profesor hace un listado común que 

posteriormente enviará por e-mail a cada uno de los alumnos/as. Recogemos algunas de las ideas que surgen de 

esta actividad. Entre ellos destacan:  

“Ser dueño de tus propias ideas”;  “Trabajar para ti”; “Tener tu propia empresa y generar riqueza”; “Poner 

en práctica tus sueños empresariales”; “Salida hacia el mundo laboral”; “Alternativa a trabajar por cuenta ajena”; 

“Salir de la situación de desempleo”; “Me da libertad y puedo hacer lo que más me gusta” 

Cada una de estas ideas y pensamientos descritos son meditadas y reflexionadas por el grupo con el 

objetivo de que el alumnado se vaya identificando plenamente con la proposición de emprender. Se trata de 

sentir y despertar la necesidad que el emprendimiento puede ser una oportunidad y no una necesidad. Todos 

coincidimos en que conocer los motivos para emprender es realmente importante para saber el objetivo que nos 

permitirá diseñar el proyecto empresarial (Plan de negocio) y avanzar hacia el reto planteado. 

 

3.4. Elaboración de frases motivadoras para alcanzar el éxito empresarial 

Individualmente los alumnos tienen que elaborar o buscar a través de las TIC frases motivadoras para alcanzar el 

éxito empresarial. Centramos la tarea en reflexionar sobre cada frase y este análisis nos proporciona información 

sobre el desarrollo de un proceso emprendedor en sus fases intermedias.  

A continuación, mostramos algunos de las frases comentadas:   

 

Tabla 1. Frases motivadoras para analizar 

FRASES MOTIVADORAS PARA ANALIZAR  

“Todos tus sueños pueden hacerse realidad si tienes el coraje de perseguirlos” (Walt Disney). 

“Aquellos que dicen que algo no puede hacerse, suelen ser interrumpidos por otros que lo están haciendo” (Joel A. Barker). 

“Cualquiera que no esté cometiendo errores es que no está intentándolo lo suficiente”. (Wess Roberts). 

“No puedes escapar de la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy” (Abraham Lincoln). 

“El éxito no es el resultado de una combustión espontánea. Tú tienes que encenderte primero” (Fred Shero). 

“Muchos de nuestros sueños parecen al principio imposibles, luego pueden parecer improbables y luego, cuando nos 

comprometemos firmemente, se vuelven inevitables” (Christopher Reeve). 
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“El fracaso derrota a los perdedores e inspira a los ganadores” (Robert T. Kiyosaki). 

“No puede impedirse el viento, pero hay que saber construir molinos” (Proverbio holandés). 

“El fracaso es sólo la oportunidad de comenzar de nuevo de forma más inteligente… Un negocio absolutamente dedicado 

al servicio sólo tendrá una preocupación sobre las ganancias: serán demasiado grandes” (Henry Ford). 

“Un negocio que no hace otra cosa más que dinero es un negocio pobre” (Henry Ford). 

“Empender no es ni una ciencia ni un arte. Es una práctica” (Peter Drucker). 

“Un emprendedor ve oportunidades donde otros solo ven problemas” (Michel Gerbe). 

“El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad” (Peter Drucker). 

 

Entre las reflexiones surgidas en el aula, se comenta que no todo emprendedor se convierte en 

empresario de éxito sino que también hay muchas personas que fracasan. El profesor sugiere realizar un análisis 

de los posibles fracasos de los emprendedores y plantea la siguiente actividad. 

 

3.5. Elaboración listado causas de fracaso en el emprendimiento 

Para realizar esta actividad los alumnos se organizan en 8 grupos de trabajo: seis grupos de cuatro 

personas y dos grupos de tres reflexionando sobre los factores que llevan al fracaso en el emprendimiento. Para 

ello se realizan búsquedas en internet de documentos, blogs y foros donde aparecen experiencias negativas de 

las cuáles reflexionamos en gran grupo. Cada grupo expone los argumentos de la reflexión aportada. Entre todos 

elaboramos un documento conjunto y el profesor será el encargado de enviarlo por email. 

En esta actividad hemos analizado por qué fracasan los emprendedores para aprender de los errores y 

no volver a caer en las mismas razones que otros han sufrido y no han podido desarrollarse empresarialmente. Se 

trata de recomendaciones para no volver a fracasar y orientar mejor en el inicio y desarrollo de una iniciativa 

emprendedora (Valls Pasola, 2012). 

Del análisis realizado hay que señalar que entre las causas de fracaso podemos distinguir factores 

internos y externos: las primeras son razones asociadas al propio emprendedor, mientras que los factores 

externos son variables relacionadas con el entorno de la empresa.  

Según Gulst y Maritz (2011) hay varias causas de fracaso en el emprendimiento.  Entre ellas distingue las 

causas asociadas a problemas de gestión; Causas de fracaso asociadas a problemas de Recursos Humanos; Causas 

asociadas a problemas financieros y causas de fracaso asociadas al papel del Gobierno y del entorno. 

Del análisis y reflexión de las causas de fracaso de los emprendedores hemos obtenido información 

relevante sobre las razones que dificultan la creación de negocios y así mejorar planteamientos futuros en la 

puesta en marcha de un plan de empresa. 

 

3.6. Selección de videos con experiencias emprendedoras. Visionado y elaboración documento-registro  

Esta actividad es propuesta por el propio alumnado dado su interés en conocer experiencias emprendedoras. El 

profesor guía y reconduce las preguntas que plantean los alumnos. La tarea consiste en buscar y seleccionar videos 

de “Experiencias emprendedoras” 

En el aula de informática cada alumno debe buscar, seleccionar y registrar de internet cinco experiencias 

emprendedoras, de las cuáles posteriormente, cada alumno presentará al resto del grupo la que considera más 
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interesante.  A nivel de gran grupo se confecciona un listado de todas las experiencias y se difunde el listado a 

cada uno de los alumnos/as. 

El Documentos-Registro de videos “Experiencias Emprendedoras” es el siguiente:  
 

Figura 3. Documento-Registro Videos Experiencias Emprendedoras 
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Entre todo el alumnado se decide ver el vídeo de la Mesa redonda: “Experiencias Emprendedoras”.   

Jornadas  2013 ”Emprender en Canarias”: 

https://www.youtube.com/watch?v=nNXmHgP9bmI&index=8&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF 

(1ª Parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=KWhW-7K0UEM&index=9&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF 

(2ª Parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=T_L80KpYL5A&index=10&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF 

(3ª Parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=-hgHbHNXlfw&index=11&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF 

(4ª Parte) 

https://www.youtube.com/watch?v=av4PwKDjDMU&index=12&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF 

(5ª Parte) 

 

En esta tarea realizada constatamos que el video como medio didáctico es una herramienta de 

autoaprendizaje que facilita el descubrimiento y el conocimiento de experiencias emprendedoras que son 

motivadoras para el alumnado. 

 

3.7. Análisis-Reflexión sobre visionado de videos 

Los videos nos han servido para reflexionar en torno a las siguientes cuestiones: ¿Cuál es el perfil del 

emprendedor? ¿Qué edad tiene?  ¿Qué estudios ha realizado? ¿Si se ha formado en emprendedurismo? ¿Qué 

experiencia laboral tiene en el sector?  

Después de la reflexión realizada por el grupo-clase, podemos concluir que las principales causas del 

fracaso están en el interior de la organización por lo que el propio emprendedor puede incidir para evitarlas. Hay 

que señalar que la habilidad y experiencia en gestión van a ser factores claves en su éxito mientras que los factores 

externos son ajenos y no se puede actuar sobre ellos. Además, en el diálogo que se ha generado en las diferentes 

actividades todos los alumnos destacan la necesidad de que el emprendedor sea una persona creativa con 

capacidad para afrontar y asumir riesgos, tenaz, persistente y optimista. Se necesita formación para gestionar y 

conocer el sector empresarial sobre el  cuál va a crear la empresa. 

 

3.8. Actividad extraescolar: día del emprendedor 2015. Focus Innova Pyme Comunitat Valenciana. Palacio de la 

Música y Congresos de Valencia.4 noviembre 2015. 

Los alumnos/as se registraron en la página web y planificaron la asistencia a este evento participando en talleres 

específicos y conferencias. Esta Jornada tiene como objetivo ser punto de encuentro entre emprendedores, 

empresarios, estudiantes, representantes de entidades institucionales públicas y privadas. El profesor facilita un 

DOCUMENTO INFORMATIVO al alumnado detallando la programación de la actividad y los objetivos que se 

pretenden conseguir (Figura 4). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nNXmHgP9bmI&index=8&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF
https://www.youtube.com/watch?v=KWhW-7K0UEM&index=9&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF
https://www.youtube.com/watch?v=T_L80KpYL5A&index=10&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF
https://www.youtube.com/watch?v=-hgHbHNXlfw&index=11&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF
https://www.youtube.com/watch?v=av4PwKDjDMU&index=12&list=PLLAJbVW5-xMCFVV9ArvhXREyTnM4lU8YF
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Figura 4. Documento objetivos Actividad Día del Emprendedor 2015 

 

 

Así mismo el profesor presenta una FICHA PERSONAL con un listado con los títulos de ponencias a las 

cuales podían asistir previa planificación según el interés del alumnado. Dicho listado contenía todas las ponencias 

que se imparten en la actividad y cada alumno según su interés debería planificar su asistencia. 
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Figura 5. Ficha personal listado de ponencias Día Emprendedor                                          

Figura 5.1. Documento-Registro Ponencias 
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Al asistir a cada una de las ponencias, cada alumno tiene que elaborar un breve resumen del contenido 

de la charla, así como aquellos aspectos positivos o negativos que le habían llamado la atención.             

    

Fig. 6. Ejemplo Trabajo individual A 

 

        Fig. 7. Ejemplo Trabajo individual B 
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Finalmente, en una sesión en clase a nivel de asamblea se comentan cada una de las ponencias a las que 

los alumnos han asistido y reflexionamos sobre las mismas.  

 

3.9. Conferencia: “tiempos para aprender, tiempos para emprender” 

Los alumnos comentan en clase que en la prensa dominical aparece un suplemento de economía con noticias 

sobre empresas, es por lo que, el profesor, contacta con el catedrático de Organización de Empresas de la 

Universitat de València  Dr. Roberto Luna-Arocas (articulista  tanto en el periódico Levante-El Mercantil-

Valenciano como en el periódico las Provincias) para impartir una conferencia sobre motivación emprendedora, 

a la cual accede de forma voluntaria y gratuita. 

El día 1 de diciembre de 2015 el Dr. Roberto Luna imparte  la conferencia motivacional ¡Tiempos para 

aprender, tiempos para emprender! en el salón de actos de las Escuelas de Artesanos. En dicha conferencia 

combina experiencias profesionales, anécdotas y temas de actualidad. 

Desde su perspectiva, sintetizó las cuatro ideas clave antes de emprender: 1ª. “Tener pasión, convicción, 

sueño y deseo”; 2ª. “Reflexionar sobre lo que vamos a hacer” diseñando nuestro mapa conceptual; 3ª. “Aterrizar 

en un proyecto concreto” y 4ª. “Atreverse a hacer lo proyectado, lanzándonos al mercado”. 

Con su aportación el Dr. Roberto Luna clarificó el tema haciendo hincapié en que todo proceso de 

emprendimiento no puede basarse sólo en la idea empresarial, ni sostenerse únicamente en la elaboración de un 

proyecto empresarial o estudio de viabilidad, sino que la persona emprendedora tiene que aprender a actuar 

centrándose en los elementos de su modelo “Talento emprendedor”. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

La educación no es una preparación para la vida, la educación es la vida en si misma 

 John Dewey 

 En cuanto a resultados y conclusiones, constatamos que esta forma de trabajar ha mejorado las relaciones 

personales dentro y fuera del aula. Se han creado canales de comunicación que han propiciado un clima de 

aprendizaje positivo. El alumnado ha adquirido habilidades y conocimientos sobre motivación, concienciación y 

sensibilización emprendedora. Asimismo, el alumnado tiene un mayor autoconcepto de sí mismo, por lo tanto un 

mayor nivel de motivación positiva; Asisten de forma continúa a las clases,  aprenden a gestionar las tareas de 

forma autónoma, relacionan conceptos y tienen la necesidad de formarse desarrollando las cualidades personales 

relacionadas con el espíritu emprendedor. Los alumnos están concienciados acerca del empleo por cuenta propia 

como posible futuro profesional.  

La colaboración y la ayuda entre iguales les han motivado porque veían cómo progresaban sus 

conocimientos hacia el logro de sus objetivos, aunque los ritmos de aprendizaje eran diferentes. Las puestas en 

común de las reflexiones individuales han contribuido al enriquecimiento de propuestas con iniciativa 

emprendedora. 

Para el profesorado ha supuesto también un reto al conseguir que el alumnado se interese y al mismo 

tiempo se esfuercen en aprender no sólo la asignatura sino también despertar el deseo de conseguir la 

recompensa de obtener una cualificación profesional específica. Hay que señalar que se ha generado un clima 



Una mirada internacional sobre la educación inclusiva 
 

505 
 

cálido de aula que permite al alumnado asistir a las clases como una necesidad formativa. Hemos potenciado el 

diálogo y la reflexión lo que ha favorecido la implementación de un aprendizaje relevante y con sentido. 
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