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RESUMEN 

Modelo de emprendedurismo universitario para incrementar la intención 

emprendedora en estudiantes de la UNSM 

 

Las instituciones de educación superior asumen el reto de formar profesionales 

competentes y capaces de emprender mediante la innovación de productos y/o servicios 

que satisfagan las necesidades de la sociedad y cubran oportunidades poco exploradas; 

sin embargo, la deficiente gestión en emprendedurismo institucional influye sobre la baja 

intención emprendedora de los estudiantes. En este sentido, la presente investigación 

tuvo como objetivo formular un modelo de emprendedurismo universitario para 

incrementar la intención emprendedora en estudiantes de la Universidad Nacional de 

San Martín. Para ello, se optó por un estudio básico de enfoque mixto, nivel descriptivo-

correlacional de alcance propositivo transversal; donde la población estuvo conformada 

1481 estudiantes de los tres últimos ciclos y la muestra fue 305 seleccionados por 

muestreo estratificado, quienes llenaron dos cuestionarios válidos y confiables. Se 

aplicó estadística descriptiva y análisis inferencial mediante correlación de Rho de 

Spearman. Entre los resultados se destaca que el modelo de emprendedurismo 

universitario gestado en la UNSM fue regular (56,1%) y la intención emprendedora fue 

alta (59,6%), existiendo una relación positiva muy baja (p-valor<0,05, Rho=0,131) entre 

las variables; esta realidad condujo a diseñar y proponer un modelo de 

emprendedurismo universitario basado en 8 pilares fundamentados en las teorías de la 

literatura científica que, si se aplica, se incrementaría la intención emprendedora de los 

estudiantes. Se concluye que el modelo propuesto es válida y aplicable según el juicio 

de expertos. 

Palabras clave: emprendimiento, sociedad, empresa, gestión institucional 
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ABSTRACT 

University entrepreneurship model to increase entrepreneurial intention in UNSM 

students 

 

Higher education institutions assume the challenge of training competent professionals 

capable of undertaking through the innovation of products and/or services that satisfy 

the needs of society and cover little explored opportunities; however, the deficient 

management in institutional entrepreneurship influences the low entrepreneurial 

intention of the students. In this sense, the present investigation had as objective to 

formulate a model of university entrepreneurship to increase the entrepreneurial 

intention in students of the National University of San Martín. For this, a basic study with 

a mixed approach, descriptive-correlational level, with a cross-sectional purposeful 

scope was chosen; where the population was made up of 1481 students from the last 

three cycles and the sample was 305 selected by stratified sampling, who filled out two 

valid and reliable questionnaires. Descriptive statistics and inferential analysis were 

applied using Spearman's Rho correlation. Among the results, it was highlighted that the 

university entrepreneurship model developed at UNSM was regular (56.1%) and the 

entrepreneurial intention was high (59.6%), with a very low positive relationship (p-value 

<0.05 , Rho=0.131) between the variables; This reality led to the design and proposal of 

a model of university entrepreneurship based on 8 pillars based on the theories of the 

scientific literature that, if applied, would increase the entrepreneurial intention of the 

students. It is concluded that the proposed model is valid and applicable according to 

expert judgment. 

Keywords: entrepreneurship, society, company, institutional management. 
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CAPÍTULO I 
 INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 

En el contexto de la emergencia sanitaria y los daños sin precedentes causados por la 

COVID-19, Liñán & Jaén (2020) revelan que su consecuencia fue desfavorable para el 

espíritu emprendedor por la desaceleración de las actividades empresariales, pero es 

posible que al mismo tiempo aumentará la intención emprendedora por necesidad. Esta 

situación refleja, según Ratten (2021), oportunidades de ajuste empresarial para 

negocios potenciales o mejora del crecimiento y competitividad. 

Cabe resaltar que los estudios sobre emprendedurismo evolucionan continuamente 

debido a las formas de ser abordados, no obstante, la literatura científica evidencia que 

tiene relación con el desarrollo humano (Alean Pico et al., 2017); en consecuencia, las 

iniciativas de actividades empresariales son sustanciales para promover el progreso 

económico y social en una nación (Lv et al., 2021). 

En Perú, Escobedo et al. (2020) declaran que la educación emprendedora ha tomado 

mayor relevancia por el gobierno peruano y académicos en los últimos años (Monitor, 

2018), ya que se ubica en primer lugar en Latinoamérica y quinto a nivel mundial en el 

Índice de Espíritu Emprendedor. Estos autores señalan, además, que la intención 

emprendedora está ligada a la educación, consolidando, en base a otros autores, que 

el emprendedurismo en las IES (Instituciones de Educación Superior) debe ser dictado 

en los primeros o últimos ciclos. 

Así, Huang et al. (2020) sostienen que el emprendedurismo en IES es importante aún 

en tiempos de pandemia, siendo necesario promover la intención empresarial de 

estudiantes (Ruiz-Rosa et al., 2020) articulados con capacidades de desarrollar 

soluciones innovadoras a problemas del entorno. Es oportuno conocer la realidad de la 

intención emprendedora y analizar si los modelos educacionales están orientados a la 

formación empresarial; estudios recientes de Israr & Saleem (2018); Hou et al. (2019); 

Müller & Parzych (2019) y Atiya & Osman (2021); afirman que está asociado a factores 

como género, apertura a la experiencia, oportunidades, situaciones motivadoras y 

antecedentes familiares. 

De acuerdo con una encuesta realizada a universitarios en Pakistán por Anjum et al. 

(2021), sostienen que la intención emprendedora se relaciona con la pasión empresarial 

y el efecto mediador del apoyo universitario persiste sobre dichas intenciones, 

rescatando que se debe garantizar el acceso a una atmósfera empresarial con 

formación académica práctica y dinámica (Araya-Pizarro, 2021) alineada a su contexto 
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y competencias. También Betáková et al. (2020), refieren que la educación empresarial 

debe forjar emprendedores con habilidades para construir y conservar empresas. 

Ahora bien, en el presente estudio se identificó la baja intención emprendedora de los 

estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSM) que se relaciona a una 

deficiente educación emprendedora que les motive a crear y formalizar empresas 

(emprendedurismo) según sus competencias, ya que la institución escatima formadores 

con experiencia o perfil empresarial que se involucren en el emprendedurismo 

académico (Wang et al., 2021), y según Escobedo et al. (2020), por la falta de 

formulación de políticas institucionales en emprendedurismo universitario, siendo 

necesario la creación de incubadoras de empresas que impulsen la formación de capital 

humano emprendedor. 

Esta situación afecta la intención emprendedora de los universitarios pues la ausencia 

en emprendedurismo impide el logro de habilidades y capacidades para iniciar 

emprendimientos (Bravo Bravo et al., 2021) o, en caso de emprender, es probable que 

fracasen por carecer de fundamentos teórico-prácticos y experiencia que respalden la 

formación y sostenimiento de una empresa; evidenciando la necesidad de fortalecer el 

emprendedurismo desde aspectos como universidad, familia, organismo y sociedad 

(Ynzunza Cortés & Izar Landeta, 2020). 

Se identificó, además, que la deficiente formación empresarial se origina por temáticas 

inapropiadas de emprendedurismo en los currículos de las carreras profesionales 

(Merino Núñez & Quiroz Veliz, 2017); así como, por el ineficiente apoyo tecnológico, 

económico o político (Escobedo et al., 2020) y la ausencia de promociones o ferias de 

emprendimientos desmotivan la intención emprendedora de los universitarios, de modo 

que, según Galvez Albarracin et al. (2020), se desconoce experiencias de 

emprendedurismo y la baja sensibilización al alumnado para emprender. 

En cuanto al ámbito local la escasa literatura interfiere en la contextualización de la 

problemática. Araya-Pizarro (2021) menciona que gran parte de las investigaciones 

sobre emprendedurismo universitario e intenciones emprendedoras provienen de Asia 

y Europa y escasos se desarrollan en Latinoamérica. La investigación será de gran 

aporte a la comunidad científica y académica, por su relevancia e impacto novedoso en 

el marco universitario. 

En base a las citas, es necesario que los estudiantes universitarios fortalezcan sus 

intenciones empresariales y que a través de la educación robustezcan los conocimientos 

y habilidades para formar empresas consistentes y sostenibles que aporten al desarrollo 

de la sociedad. Por tal motivo, se formuló el problema de la investigación: ¿Cuál es el 
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modelo de emprendedurismo universitario que permite incrementar la intención 

emprendedora en estudiantes de la UNSM?, planteándose los problemas específicos: 

¿Cuáles son las características del modelo de emprendedurismo universitarios gestado 

por la UNSM?, ¿Cuáles son los indicadores que permiten identificar la intención 

emprendedora en estudiantes de la UNSM?, ¿En qué medida las variables del modelo 

de emprendedurismo universitario se relacionan con la intención emprendedora de los 

estudiantes de la UNSM? y ¿De qué manera el modelo de emprendedurismo 

universitario incrementará la intención emprendedora en estudiantes de la UNSM?. 

Estas interrogantes, permitió plantear la hipótesis general: Si aplicamos un modelo de 

emprendedurismo universitario se incrementará la intención emprendedora de los 

estudiantes de la UNSM; e hipótesis específicas: H1: Las características del modelo de 

emprendedurismo universitarios gestado por la UNSM aporta al incremento de la 

intención emprendedora; H2: Los niveles de los indicadores identificados de la intención 

emprendedora en estudiantes de la UNSM son altos.; H3: Las variables del modelo de 

emprendedurismo universitario guardan relación con la intención emprendedora de los 

estudiantes de la UNSM y H4: El modelo de emprendedurismo universitario 

incrementará satisfactoriamente la intención emprendedora en estudiantes de la UNSM. 

Para responder estas proposiciones, se propuso como objetivo general: Formular un 

modelo de emprendedurismo universitario para incrementar la intención emprendedora 

en estudiantes de la UNSM; y los objetivos específicos i) Identificar las características 

del modelo de emprendedurismo universitarios gestado por la UNSM, ii) Identificar los 

niveles de los indicadores de la intención emprendedora en estudiantes de la UNSM, iii) 

Medir la relación de las dimensiones del modelo de emprendedurismo universitario con 

la intención emprendedora de los estudiantes de la UNSM y iv) Diseñar y proponer un 

modelo de emprendedurismo universitario que incremente la intención emprendedora 

de los estudiantes de la UNSM. 

El estudio fue conveniente puesto que se formuló un modelo de emprendedurismo 

universitario fundamentado en teorías del emprendedurismo y otros estudios de carácter 

científico, además del diagnóstico de la realidad de la intención emprendedora en 

estudiantes de la UNSM. Dicho modelo podrá ser aplicado en futuros estudios, de este 

modo se aportó teóricamente a la comunidad académica y científica con nuevos 

conocimientos para fomentar la educación empresarial forjada por el emprendedurismo 

universitario y relativamente la intención emprendedora. 

En su sentido práctico se identificó un sesgo de los investigadores a nivel mundial al 

orientar básicamente estudios sobre la intención emprendedora en áreas de 
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administración, marketing, empresas u otras ramas relacionadas. Está investigación en 

cambio, abarcó un panorama general ya que a partir de la selección de la muestra 

estratificada proporcional se obtendrá la percepción de universitarios de todas las 

carreras profesionales de la institución universitaria sobre su intención emprendedora y 

el emprendedurismo gestado, para así diseñar una modelo que se adapte a todas las 

realidades.  

Socialmente, la universidad es considerada una institución que tiene la finalidad de 

formar profesionales con alto conocimiento y destrezas para resolver los problemas en 

una sociedad a través de la innovación e investigación científica. Además, de forjar 

estudiantes con la capacidad de emprendedurismo, para ello se requiere que la gestión 

institucional robustezca la formación en emprendedurismo y se brinde al alumnado las 

habilidades o herramientas útiles para crear, formalizar y mantener empresas 

sostenibles. En tal sentido, en la presente investigación se diseñó un modelo de 

emprendedurismo universitario con componentes o aspectos pertinentes para 

incrementar la intención emprendedora que finalmente repercuta sobre el desarrollo 

económico y social de la sociedad. 

Asimismo, se justificó metodológicamente porque se elaboraron instrumentos 

valiéndonos de estudios científicos primarios confiables y justificados. En el caso de la 

variable intención emprendedora se adaptó los resultados subjetivos de una encuesta 

exploratoria realizada por Echeverri-Sanchez et al. (2018) y la variable modelo de 

emprendedurismo universitario se fundamentó en los estudios de Stradi Granados 

(2016) y Martínez Aguilar et al. (2018). Estos fueron validados y confiabilizados para su 

aplicación. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Internacional 

En su estudio Gieure et al. (2019) analizan las intenciones emprendedoras de 

universitarios empleando la Teoría del Comportamiento Planificado (TBP) bajo un 

modelo de factores personales, sociales y ambientales que influyen en la intención 

emprendedora de los estudiantes. Para ello, incluyeron habilidades emprendedoras y 

educación universitaria como extensión del TBP. Seleccionaron una población muestral 

conformada por 276 estudiantes nacionales e internacionales matriculados en diversas 

universidades. Utilizaron una encuesta validada para recolectar datos y el modelo de 

ecuaciones estructurales para corroborar la hipótesis y relacionar las variables. Hallaron 

que los universitarios adquieren habilidades empresariales por medio de la educación y 

las habilidades emprendedoras juegan un rol importante en la intención emprendedora 

pues se asume que las capacidades o conocimiento califican a las personas y aumenta 

la intención de emprender. Concluyen que las habilidades y competencias 

emprendedoras se adquieren en la universidad. 

Por otra parte, Wegner et al. (2019) analizaron si las estrategias universitarias influyen 

en la intención emprendedora de los estudiantes. Siguieron un enfoque multinivel 

incorporando el impacto de características individuales, entorno institucional y apoyo 

educativo. Emplearon el modelo de ecuaciones estructuradas de mínimos cuadrados 

parciales (PLS-SEM) para comparar los datos de 477 estudiantes de dos universidades 

de Brasil diferenciadas por las estrategias de empuje al emprendimiento. En el caso de 

la universidad 1 tomaron que fomenta el espíritu emprendedor, promueve concursos e 

incubadora, y la universidad 2 con bajo enfoque en educación empresarial. Encontraron 

que las estrategias en emprendedurismo de ambas universidades no presenta 

diferencias, de modo que, los efectos de la educación empresarial abren nuevas 

oportunidades para evaluar el apoyo universitario en fomentar la intención 

emprendedora. Este estudio es la primera en comparar el fenómeno de la intención 

emprendedora desde la universidad según dos instituciones. 

En su investigación Israr & Saleem (2018) señalaron que en Italia miles de universitarios 

egresados tienen la intención de emprender sus propios negocios, por lo cual buscaron 

explorar la mentalidad emprendedora de los estudiantes universitarios y la intención 
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emprendedora a través de la investigación de factores que restringe el 

emprendedurismo. Aplicaron el modelo de regresión múltiple usando el software IBM 

SPSS 22 y auto elaboraron un cuestionario online para evaluar los factores explicativos 

en 510 universitarios, dividido en 5 secciones: 1) información demográfica, 2) apoyo 

ambiental (disponibilidad financiera y apoyo del gobierno), 3) educación emprendedora, 

4) intención emprendedora y 5) rasgos de personalidad. Hallaron que el género, 

antecedentes familiares, educación, extraversión, amabilidad y apertura a la experiencia 

se relacionan significativamente a la intención emprendedora, en tanto la edad, 

calificaciones e inestabilidad emocional presentaron relación negativa. 

Tomy & Pardede (2020) mencionan que la universidad es fundamental para desarrollar 

motivación y capacidades de los graduados para que participen en actividades 

empresariales de forma efectiva, por lo que proponen un modelo de intención 

emprendedora universitario que puede ser aplicado de forma práctica digital en 

diferentes asignaturas. Analizaron la importancia de la intención emprendedora en el 

espíritu empresarial de graduados y propusieron el modelo sustentado en literatura 

científica, la misma que se enfocó en la autoconciencia, recursos emprendedores, red 

de apoyo emprendedor. Posteriori, realizaron una encuesta para evaluar el modelo 

aplicado; encontrando que la conciencia empresarial se relaciona positivamente con a 

la intención emprendedora. Concluyen que el modelo para potenciar el 

emprendedurismo en estudiantes universitarios mejora significativamente la intención 

emprendedora.  

Un estudio reciente desarrollado por Leiva et al. (2021) analizaron si la educación en 

emprendedurismo y aprendizaje de programas en las universidades y las variables 

cognitivas como intenciones de implementación, control conductual percibido y actitud, 

se relacionan con las intenciones emprendedoras en estudiantes de nueve países 

latinoamericanos. Para lo cual aplicaron un análisis empírico mediante el modelo lineal 

multinivel en una muestra de 9 012 universitarios. Encontraron que el contexto 

universitario y las variables cognitivas contribuyen directa e indirectamente a la intención 

emprendedora de los estudiantes, considerando que asistir a cursos de 

emprendimientos no influyen sobre las intenciones emprendedoras.  Concluyen que el 

papel de las universidades es clave para el espíritu emprendedor la cual conlleva la 

intención emprendedora y se promueva una economía emergente de la sociedad, 

además que la formación de los universitarios es un proceso multinivel que tiene que 

llevarse a cabo de forma dinámica. 
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Nacional 

Una investigación llevada a cabo por Merino Núñez & Quiroz Veliz (2017) evaluó el nivel 

de emprendedurismo universitario en estudiantes de la carrera de administración de la 

Universidad Señor de Sipán, empleando un estudio básico no experimental descriptivo. 

Calcularon una muestra de 230 estudiantes de I a X ciclo con la técnica de muestreo 

aleatorio, a quienes encuestaron un cuestionario de 41 preguntas. Hallaron que el 

anhelo de crear empresas propias tiene un nivel regular, además de que desarrollan 

charlas, expo ferias y ponencias que incrementan el espíritu emprendedor. Asimismo, 

los estudiantes afirmaron que la universidad es quien los motiva a ser emprendedores 

y que la creación de negocios mejorase el crecimiento profesional. Un resultado valioso 

es que el financiamiento es la principal limitante para emprender. Concluyen que los 

universitarios conservan la intención emprendedora, sin embargo, la institución superior 

no brinda información sobre programas que apoyen al emprendedurismo. 

En una investigación realizado por Calla Vásquez et al. (2019) determinaron si la 

aplicación de un programa en emprendimiento y creación de microempresas influyen en 

la competitividad académica. Emplearon un estudio aplicado de diseño cuasi 

experimental transversal con enfoque cuantitativo. Tomaron como población a 1409 

individuos del distrito de ATE y aplicando un muestreo no probabilístico tuvieron una 

muestra de 128. Utilizaron la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento 

respectivamente para recolectar datos. Después de efectuar el experimento de la 

aplicación del programa demostraron que el total de la unidad muestral tuvo actitud 

positiva hacia el emprendimiento considerando pertinente la opinión familiar y de amigos 

para la creación de negocios; exponiéndose así también el deseo de control (97.7%) y 

la toma de decisiones (97.7%) para formalizar empresas. 

Por otra parte, Escobedo et al. (2020) determinaron el nivel de actividades 

empresariales y la intención emprendedora en estudiantes universitarios de 

administración pertenecientes a la Macroregión sur del Perú con el fin de mejorar las 

capacidades emprendedoras. Emplean el modelo de Schalaegel y Koening para el 

estudio de la intención emprendedora, esto aplicando una investigación no experimental 

cuantitativo de nivel descriptivo-correlacional y la técnica de encuesta sobre una 

muestra de 295 alumnos. Encontraron que las ideas de negocios se fomentan por las 

actividades en emprendedurismo, además de la presencia de ferias sobre 

emprendimientos y la baja participación de los estudiantes en concursos de invenciones 

y prototipos. Concluyen con Chi cuadrado que las variables se relacionan, no obstante, 

la deseabilidad que perciben los universitarios tiene relación fuerte con la intención 

emprendedora. 
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Un estudio desarrollado por Amador Martínez et al. (2020) evaluó el perfil emprendedor 

del área empresarial industrial de estudiantes universitarios de México (n=276) y Perú 

(n=323) mediante la adaptación del Global University Entrepreneurial Spirit Student’s 

Survey (GUESS), la cual constó con tres secciones: 1) factores sociodemográficos, 2) 

antecedentes en emprendedurismo, tradición emprendedora, formación e intención de 

selección de carrera, y 3) perfil emprendedor (intención emprendedora, actitud, control 

de comportamiento y normas subjetivas). Llevaron a cabo un estudio cuantitativo de 

alcance descriptivo y utilizaron la técnica de la encuesta y el instrumento el cuestionario 

online. Demostraron que existe diferencia significativa entre el perfil emprendedor de los 

universitarios de ambos países (México = 4.32 - Perú= 3.87). 

Local 

En una investigación realizada por Chávez Paz et al. (2020) determinaron la relación de 

la inteligencia emocional con la intención emprendedora en alumnos universitarios 

mediante un estudio correlacional no experimental transversal sobre una muestra no 

probabilística de 422 estudiantes. Midieron con un cuestionario de encuesta la atención, 

claridad y reparación emocional a través del TMMS-24; además de seis dimensiones de 

la intención emprendedora. Utilizaron tablas de frecuencia y porcentajes para encontrar 

los niveles de intención emprendedora e inteligencia emocional. Hallaron, con la 

aplicación del coeficiente de Rho de Sperman, relación significativa entre las variables 

y dimensiones. La inteligencia emocional fue de 68.8% y la intención emprendedora de 

70.2%. Concluyeron que en Tarapoto la inteligencia emocional e intención 

emprendedora son bajos, y que a mayor inteligencia emocional mayor será la intención 

emprendedora.  

2.2. Fundamentos teóricos 

Emprendedurismo universitario  

Según Audretsch et al. (2020), el emprendedurismo es un tema importante que ha 

surgido como resultado de la globalización, tanto en la economía como en el sector 

educativo, y las realidades socioeconómicas que se derivan de ella. El 

emprendedurismo es polifacético, tanto conceptualmente como por su contexto y 

dimensiones (Henrekson & Sanandaji, 2020). 

En estos últimos años, el emprendedurismo se ha convertido parte integral de las IES, 

debido a la gran demanda por parte de los gobiernos de países industrializados y en 

desarrollo, viéndose estas en la necesidad de desempeñar un papel más activo en la 

contribución al crecimiento y desarrollo económico (Linton & Klinton, 2019).  
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En este contexto, estas instituciones son idóneas para asumir el compromiso de ayuda 

y fomento al emprendedurismo; una de sus misiones es la creación de conocimiento 

científico y tecnológico, es decir, la investigación (Pugh et al., 2018). Es necesario que 

este conocimiento se redistribuya para así ser capaz de satisfacer demandas y 

necesidades de la región en donde la institución se emplaza.  

Nowiński et al. (2019) manifiestan que esto ha dado lugar a un nuevo concepto para la 

universidad denominada “Universidad Emprendedora”, que reúne e integra las 

actividades tradicionales de educación e investigación al tiempo que contribuye al 

desarrollo económico y social.  

Según Wagner et al. (2021), numerosos investigadores han resaltado el impacto que las 

universidades frente al espíritu empresarial, señalando que estas instituciones tienen un 

papel estratégico en la aplicación o transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico, atendiendo a los requerimientos sociales de la región en la que se ubican, 

lo que se denomina “compromiso social universitario”. 

Para Hasan et al. (2017), esta nueva mirada a la universidad como emprendedora 

demanda un rediseño de su estrategia global, a fin de superar los desafíos que plantea 

su nuevo rol en la sociedad. La difusión y fomentación de la cultura del 

emprendedurismo dentro de la educación superior y en todos los niveles se muestra 

como parte esencial de dicha estrategia y en beneficio del aporte económico y social de 

la universidad de una forma verdaderamente eficaz. 

Entonces Fichter & Tiemann (2018), señala que la cultura emprendedora es el resultado 

de un proceso que brinda a los emprendedores un conjunto de conocimientos y 

habilidades culturales y tecnológicas que les permitirá comprender la comunidad en la 

que viven e intentar influir en las acciones de su empresa. Además, esta cultura debe 

responder rápidamente a los cambios en el entorno que requieren diferentes factores: 

iniciativa personal, flexibilidad y libertad, creando un entorno que desarrolle la dinámica 

y la creatividad en las personas. 

Ciertamente, las instituciones educativas pueden fomentar u obstaculizar el desarrollo 

de la cultura empresarial, sin embargo, la cultura emprendedora en la universidad no 

solo enseña el espíritu emprendedor o el emprendimiento, sino también fomenta el 

pensamiento creativo y contribuye a la formación integral de los emprendedores 

(Blankesteijn et al., 2021). 

El complejo impacto entre educación y emprendedurismo ocurre cuando se considera 

una de las necesidades actuales de los jóvenes universitarios que se enfocan en 
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estándares de educación emprendedora (Morris et al., 2017). González-García et al. 

(2018) afirman que, la formación y desarrollo de una cultura emprendedora en las 

universidades no es un proceso lineal, sino un proceso que une conocimiento, incluida 

la gestión empresarial, la creación y formación de empresas, y también desarrolla de 

manera importante los factores asociados a ellos. 

Teorías del Emprendedurismo desde una visión universitaria  

El emprendedurismo, según el Global Entrepreneurship Monitor, es la motivación de un 

individuo para crear una empresa, incluyendo intentos de volverse auto empleado. A 

esta definición es oportuno aclarar algunas conceptualizaciones de modelos de 

emprendedurismo de acuerdo a Autio (2007) citado en Narváez Sandino (2012):  

 Joseph Schumpeter manifestó que el emprendedurismo es la toma de riesgos y 

responsabilidades en el diseño e implementación de una estrategia de negocio. 

 Desde el punto de vista de Israel Kirzner, una actividad emprendedora consiste en 

encontrar una oportunidad de negocio que no esté siendo explotada, a partir de un 

aprendizaje espontáneo. 

 Para Frank Knight asumir incertidumbre deriva a situaciones excepcionales en los 

que desean emprender, y define tres funciones: 1) liderazgo en cambios e 

innovación; 2) adaptabilidad a los cambios; y 3) soporte del riesgo generado por 

eventos fortuitos.  

 En cuanto Henrekson manifestó que la actividad del emprendedor puede ser tanto 

la creación de empresas como respuesta a necesidades; emprendedurismo es una 

actividad que puede ser productiva, improductiva o destructiva desde una 

perspectiva social; se puede asumir que los emprendedores esperan generar 

ganancia; y un individuo crea una empresa por sí misma o en equipo, con la 

intención de crear nuevas oportunidades económicas e introducir al mercado a pesar 

de incertidumbre.  

Las teorías mencionadas procuran representar las dimensiones del emprendedurismo 

desde una posición amplia; no obstante, se debe tener en claro los tipos de 

emprendedores que pueden generarse desde diferentes visiones y alcances: 

a) Intrapreneur: emprendedor que aplica su talento dentro de una organización. 

b) Entrepreneur: aquel que desarrolla su emprendimiento. 

Es ineludible reconocer que, dentro de cada empresa creada por un emprendedor, hay 

un individuo que lo hizo posible, pudiendo ser este un emprendedor económico, social, 

tecnológico, altruista o político. Por ende, construir las dimensiones del 
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emprendedurismo universitario, depende la intención de emprendedores que una 

institución desea forjar, para ello, Narváez Sandino (2012), refiere que la 

implementación del emprendedurismo en las universidades puede valerse de la 

siguiente metodología: 

 Desarrollar un marco conceptual del emprendedurismo y la cultura emprendedora a 

partir de la formación de valores, virtudes y actitudes positivas en el emprendedor. 

 Definir acciones según los dos tipos de emprendedores y seleccionar en cuál de 

ellos se hará énfasis. 

 Identificar los factores que promueven el espíritu emprendedor. 

 Definir mecanismos para seguir y medir el emprendedurismo. 

 Promocionar clústeres industriales que motiven el espíritu emprendedor a partir de 

convenios entre sectores productivos y servicios, sector público y las IES. 

 Conocer las iniciativas gubernamentales y el entorno en el que se puede desarrollar 

emprendimientos. 

Sáez & Arroyo Vázquez (2009) señalan que fomentar el Emprendedurismo en una IES 

dependerá de tres componentes fundamentales: 1) Sensibilización, 2) Investigación y 

3) Docencia. Entre las actividades y objetivos de esta propuesta, el primero debe velar 

por los emprendedores, el personal y las empresas; el segundo se orienta al 

emprendedurismo, apoyo a empresas e innovación y empresas; y el tercero abarca las 

acciones de fortalecimiento en habilidad emprendedoras, emprendedurismo y su 

entorno, y desarrollo de empresas. En este sentido, los comportamientos 

emprendedores entre los diferentes agentes institucionales son cruciales para el 

emprendedurismo universitario.  

Bajo esta perspectiva, la presente investigación sustenta la medición de indicadores que 

identifiquen los factores que promueven la intención emprendedora en los estudiantes 

universitarios y la gesta propia de la institución, para proponer un modelo de 

emprendedurismo universitario que contemple las acciones o actividades que una IES 

debe aplicar para promover emprendimientos desde una visión organizacional que 

cuente con el apoyo de la gestión institucional y se conciba bajo un marco responsable 

y fundamentado en principios de la cultura emprendedora. 

 

Formación en emprendedurismo 

Según Gonzalez-Garcia et al. (2017), fomentar a los emprendedores con proyectos de 

innovación se ha convertido en una tendencia en muchas universidades.  La formación 

de expertos en diferentes campos del conocimiento, naturalmente, marca la diferencia 
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en la determinación de los hábitos, actitudes y valores que promueven el desarrollo 

humano hacia el emprendimiento. 

Formarse en emprendimiento según Ding (2017), comprende ser empático, persistente, 

analítico, resiliente, observador, tener respuestas proactivas, contar con un 

pensamiento crítico, tomar de decisiones efectivas, ser creativo, identificar, aprovechar 

y/o crear oportunidades de negocio, tomar riesgos, trabajar en equipo, crear redes, y 

ser líderes. 

Por otro lado, las incubadoras de emprendedores son una buena alternativa para el 

crecimiento empresarial, ya que se desarrollan y ayudan a crecer nuevos 

emprendimientos con apoyo externo, sean técnicos o financieros (Campuzano Vásquez 

et al., 2018). Es un apoyo efectivo ante la presencia de jóvenes visionarios, fomentando 

la creación de nuevas empresas, generalmente patrocinadas, apoyadas y dirigidas por 

entidades privadas, gubernamentales o de nivel medio superior, así como asesoría 

especializada y acceso a factores clave en su trabajo (Mian et al., 2021). 

Espinoza Montes (2018), toma en cuenta cinco aspectos fundamentales para conocer 

la proyección de los planes curricular en la formación en emprendedurismo de diferentes 

escuelas profesionales en instituciones superiores, estas son: 

 Proyección del perfil profesional hacia el emprendimiento. 

 Proyección de las asignaturas hacia el emprendimiento. 

 Proyección para el desarrollo de competencias del emprendedor. 

 Proyección para el desarrollo de aptitudes y actitudes del emprendedor. 

 Proyección de aprendizajes de la investigación para el emprendimiento. 

Considerando la promulgación de la Ley Universitaria 30220, las IES tienen el reto de 

implementar políticas orientadas a la formación de profesionales emprendedores, es 

decir, contribuir al emprendedurismo universitario desde una posición institucional que 

corrobore con la intención emprendedora de acuerdo a los perfiles, capacidades o 

habilidades profesionales. Es por ello, que la propuesta del Modelo a formular, concebirá 

como eje principal, la formación en emprendedurismo, en el que el modelo esté 

integrado los planes curriculares y sus proyecciones.  

Perfil de formadores 

San-Martín et al. (2021) señalan que, cuando se trata de una definición de maestro 

emprendedor, el maestro a menudo se equipará con un individuo entusiasta que no 

teme romper viejos patrones habituales y es una fuerza impulsora para el cambio. Otra 
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característica es que el docente emprendedor actúa más como guía que como director 

y tiene el coraje de dar a sus alumnos la libertad que necesitan para desarrollar sus 

habilidades emprendedoras. 

Es importante destacar que, un formador de emprendedores requiere de características 

y habilidades específicas integrales para el desarrollo efectivo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en consecuencia, en el siguiente enunciado se nombran 

algunas de las características del docente formador de emprendimiento que, según 

Pertuz-Peralta et al. (2016), deben resaltar: 

 Conocimiento: Crea condiciones para el desarrollo de aprendizajes significativos en 

los estudiantes al transferir direcciones, prácticas, estrategias y recursos 

pedagógicos desde el proceso reflexivo de la estructura educativa. 

 La enseñanza se centra en el alumno: Guía al alumno en la autoconstrucción y 

autodirección del conocimiento, proporciona las bases necesarias y crea espacios 

de reflexión, crítica, trabajo en equipo y auto-preparación. 

 Promotor del trabajo en grupo: El equipo acepta a los estudiantes como el contexto 

más adecuado para su desarrollo, por lo que apoya la solidaridad, la resiliencia, el 

compromiso de los estudiantes, la motivación, el sentido de responsabilidad, el 

debate y el análisis. 

 Facilitador: Contribuye al desarrollo de las habilidades del estudiante a través de la 

motivación, la orientación y las herramientas para desarrollar eficazmente el proceso 

de aprendizaje. 

 Problematizador: Como mecanismo de aprendizaje, crea preguntas o situaciones 

que estimulan el análisis, la indignación y la capacidad de pensamiento de los 

estudiantes. 

 Identifica adecuadamente las necesidades de los estudiantes: Capacidad de 

desarrollar el proceso de enseñanza de acuerdo con las necesidades y expectativas 

de los académicos. 

 Trabajan bajo enfoques sistemáticos y sustentables: Desarrollan el proceso de 

enseñanza desde un enfoque constante y continúo relacionados con la comunidad 

local. 

 Planifican el proceso de aprendizaje: Determina con anterioridad el contenido, los 

métodos, las estrategias necesarias y los criterios de evaluación del trabajo de los 

estudiantes y predetermina las metas del proceso de aprendizaje. 

 Evalúan y controlan los procesos y los resultados: Incluye dentro de la metodología 

de proceso de enseñanza-aprendizaje, la realización de acciones para verificar los 
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objetivos propuestos y así asegurar la calidad del proceso y tomar las decisiones de 

mejora necesarias. 

 

 Capacidad de enseñar en procesos y contextos prácticos (reales) / (Ausencia de 

clases magistrales): Los procesos de enseñanza-aprendizaje se basan en 

experiencias y situaciones previas que permiten al alumno construir conocimientos 

a través de la interacción con el contexto práctico. 

 Capacidad de trabajar en equipo: Establece relaciones de cooperación con quienes 

lo rodean para definir objetivos comunes de manera efectiva. 

 Comunicación: Habilidad para comunicar ideas de manera efectiva a los 

estudiantes. 

 Promotor: Fomenta el desarrollo de trabajos y proyectos que el alumno utiliza y pone 

a prueba sus conocimientos y habilidades. 

Motivación  

Según Polanco Hernández (2005), la palabra “Motivación”, desde una perspectiva 

conductista, ha sufrido un cambio progresivo, debido a los factores que pueden influir y 

los diferentes intereses que se presentan por una tarea. Se considera impredecible que 

el éxito o fracaso son atribuciones que determinan la motivación de un ser humano. No 

obstante, su estudio es complicado, porque se han generado disímiles de teorías e 

investigaciones controversial sobre el tema. 

Algunas teorías sobresalientes, citado en el estudio de (Polanco Hernández, 2005), son 

de Santos en 1990, quien define motivación al grado de esfuerzo para conseguir metas 

que se perciben como útiles y significativas; también encontramos a Campanario quien, 

en el año 2002, afirmó que motivar supone disponer de participación activa hasta lograr 

propósitos trazados. Bajo un punto de vista histórico, en 1995, Abarca señaló que la 

motivación es un fenómeno que involucra varios componentes, los cuales pueden 

aparecer y desaparecer de acuerdo a las circunstancias determinadas por fenómenos 

culturales, sociales y económicos y, por ende, debe ser tratado de manera particular por 

cada individuo. 

Ahora bien, respecto a la motivación en contextos académicos, al cual podemos 

relacionar la intención de lograr objetivos profesionales, entre ellas el emprendimiento, 

objeto del presente estudio, es sumamente compleja, ya que es influenciada por factores 

individuales que cumplen un propósito en específico. Así, Ausubel (1981) señaló las 

metas que persiguen los estudiantes como factores motivadores:  
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 Metas en relación con la tarea: En un contexto universitario, esta meta se relaciona 

a la posibilidad de desarrollar capacidades o habilidades para elaborar nuevos 

esquemas de conocimiento que al mismo tiempo incremente el nivel motivacional. 

Esta meta es lograda cuando el estudiante toma conciencia de que el trabajo ha sido 

superado y ha contribuido a perfeccionar sus saberes en un tema en específico.   

 Metas en relación con el ego: Es una de las metas de la motivación sobresaliente 

en muchas culturas, frecuentemente, en la occidental. Se enfoca en el éxito de la 

solución de problemas, que conlleva a un individuo sentirse superior a otros, 

demostrando a los demás sus capacidades y destrezas.   

 Metas en relación con la valoración social: La experiencia de sentirse valorado por 

la sociedad conduce al individuo a enfrentar la necesidad de ser aceptado y 

reconocido por sus virtudes. Es un elemento motivacional que orienta al 

aprovechamiento vertiginoso de oportunidades. 

 Metas en relación con la consecución de recompensas externas: Factor que se 

asocia al logro de una posición social u otros tipos de posibilidades de recompensas. 

La motivación surge de forma intrínseca o extrínseca. La primera consiste en que un 

individuo es motivado por la adquisición de experiencias, más que por los logros o 

resultados del mismo, lo que ocasiona que el motivo sea por intereses propios de 

superación. En cambio, la motivación extrínseca, busca la obtención de recompensas, 

lo cual genera el sesgo de obtener experiencia, y, por ende, los trabajos suelen acarrear 

frustración y desencanto (Polanco Hernández, 2005).  

En cuanto a la formulación de la propuesta del Modelo de emprendedurismo 

universitario, se tomará en consideración componentes que involucren la motivación 

intrínseca, para incrementar y motivar la intención emprendedora de los estudiantes, ya 

que como evidencia la literatura, muy aparte que la meta relacionada a la toma de 

decisión de emprender es un factor individual, que bien puede ser orientado más no 

impositivo, la concepción de fomentar el emprendedurismo tiene que valerse en la 

búsqueda de experiencias y conocimientos emprendedores bajo habilidades 

particulares.  

 

Gestión institucional 

De acuerdo a Alvariño et al. (2000), la gestión es determinante para el cumplimiento de 

objetivos de calidad de las instituciones, sobre todo en el incremento de la 

descentralización del proceso de toma de decisiones en los sistemas educacionales. 

Una buena gestión conlleva al éxito y ello incide en el clima organizacional, las formas 
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de liderazgo y manejo o administración institucional. De esta forma, se logra el 

aprovechamiento de los recursos humanos y la periodicidad de gestión, así como, la 

planificación adecuada de las actividades y la distribución de las tareas, eficiencia 

administrativa y rendimiento de los recursos materiales. 

Siguiendo con Alvariño et al. (2000), mencionan un conjunto de iniciativas desarrolladas 

por los sistemas institucionales educativos para incidir en la gestión institucional bajo 

regímenes descentralizados como: 

 Amparar procedimientos de acreditación. 

 Utilizar incentivos para premiar o sancionar el desempeño de la gestión. 

 Mayor exigencia de rendición de cuenta a través de la aplicación de métodos de 

información como el uso de reportes. 

 Evaluar y analizar los procesos inmersos en la gestión institucional como modelo 

para las escuelas.  

 Diseñar mecanismos de participación estudiantil, sociedad social y agentes 

externos, que generen exigencias y apoyo para el mejoramiento de la gestión. 

Estos indiciadores han generado la necesidad de que las instituciones cuenten con 

nuevos modelos e instrumentos de gestión que les permita identificar las capacidades 

de las unidades o departamentos educacionales que se anexan institucionalmente para 

producir “valor agregado” a los procesos, tanto de enseñanza y aprendizaje, como de la 

propia gestión. Esta estrategia posibilita implantar mejoras potenciales que contribuyan 

a la gestión de calidad institucional. 

Desde el punto de vista de Acevedo et al. (2017), para que la gestión institucional sea 

efectiva, debe impactar en el núcleo pedagógico, es decir, dentro de las aulas.  No 

obstante, a diferencia del involucramiento del docente en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, tal impacto en el núcleo no corresponde a fenómenos visibles, sino que se 

encuentran inmersos en relaciones indirectas y mediatizadas entre las siguientes 

variables basadas en la literatura especializada y consideradas componentes 

principales de la gestión institucional: 

 Aquellas que apuntan a la gestión institucional directa, el cual involucra al director y 

el monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje, desde la observación de la 

forma en que se desenvuelven en el aula y la evaluación de su planeación y 

ejecución de sesiones. 

 El segundo componente de la gestión institucional consiste en buscar la 

comunicación con los agentes escolares, para que se logren discutir y acordar temas 
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pedagógicos, especialmente en relación a los inconvenientes o dificultades 

presentados para lograr sus objetivos profesionales.  

 El tercer componente se orienta de forma específica al aspecto organizacional, tales 

como ascensos de docentes y control de asistencia. Se penetra más en acciones 

organizacionales administrativas que se fundamentan en la generación y 

procesamiento de la información. 

Teniendo en cuenta estas teorías, se podría afirmar que el emprendedurismo 

universitario, mediado por la capacidad formadora de las IES, tiene una alta 

dependencia de la gestión institucional, ya que como se manifiesta en el componente 

dos de la gestión institucional, se debe orientar modelos que involucren el perfil y 

habilidades de los estudiantes para su intención emprendedora afianzado a componente 

motivacionales que se sustenten en los conocimiento teóricos y apoyos técnicos de 

profesionales. Por ello, se tomará en cuenta regir la formulación del modelo bajo estos 

estándares, que finalmente robustezcan la calidad institucional según el logro 

emprendedor.   

Intención emprendedora 

En primera instancia, el emprendimiento es la capacidad que desarrolla una persona 

para identificar oportunidades o necesidades, pues esto implica convertir una idea nueva 

en una innovación exitosa, mediante habilidades como la creatividad, la visión, 

exposición al riesgo y la persistencia, siendo la fuerza de voluntad y la intención 

emprendedora el primer paso para crear e integrar un emprendimiento (Yukongdi & 

Lopa, 2017). 

Miranda et al. (2017) definen al emprendedor como una persona que cuenta con la 

curiosidad e intención de comenzar un negocio, sin embargo, no solo es aquel que inicia 

y vende su producto, si no quien posee liderazgo e iniciativa, además de ser una persona 

dispuesta a aceptar retos. 

Las actitudes que un emprendedor posee están relacionadas con la disposición que 

tiene un ser humano, sus comportamientos, expectativas, intereses, motivación, pasión, 

voluntad y carácter (Koe, 2016). Turulja et al. (2020) indican que, un emprendedor es 

aquella persona que es singular, única, creativa, original e irreversible, además de ser 

autónoma y tiene la libertad de optar, decidir y elegir con responsabilidad. Nowiński & 

Haddoud (2019) definen al emprendedor como una persona que descubre su vocación 

y proyecto de vida, está abierto a los demás y se considera trascendente por el impacto 

que produce.  
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Por lo general, todos los emprendedores son personas que nunca generan conflicto, 

son capaces de encontrar solución y no formar parte del problema, así mismo, son 

emocionalmente inteligentes y poseen valores esenciales como la responsabilidad y el 

respeto; muchas de sus obras están relacionadas con la fraternidad, la justicia, la 

tolerancia, la equidad, la asertividad, entre otras (Elali & Al-Yacoub, 2016).  

Juliana et al. (2021) señalan que, un emprendedor cuenta con aptitudes académicas y 

científicas, es decir, tiene conocimientos rigurosos y son capaces de comprender, 

analizar, concluir y sistematizar sus experiencias exitosas, resultan ser creativos y 

propositivos, sin embargo, no solo se basa en el conocimiento y comprensión de un 

emprendedor sobre sus capacidades académicas y científicas, sino en la práctica.  

Passaro et al. (2018) indican que, existen características que sobresalen sobre otras en 

un emprendedor como lo son la autogestión, la proactividad, el protagonismo, el 

compromiso, la laboriosidad, la productividad, y las capacidades que desarrolla.  

 La autogestión: Sucede cuando el individuo no necesita que su entorno le diga que 

hacer porque él mismo sabe que es lo que tiene que hacer y asume el trabajo. 

 La proactividad: Sucede cuando el individuo no necesita recibir órdenes o el control 

de su tiempo porque éste se organiza anticipadamente, se propone metas y 

objetivos, además, maneja su tiempo de forma independiente de forma eficiente, 

eficaz y efectiva. 

 El protagonismo: Sucede cuando el individuo sabe cómo actuar y no tiene que pagar 

para ver actuar a otros. 

 El compromiso: Sucede cuando el individuo se compromete consigo mismo, con su 

trabajo, con la empresa, con su proyecto de vida y con la sociedad, nunca comete 

fallos porque es una persona comprometedora. 

 La laboriosidad: Se manifiesta cuando el individuo posee voluntad, fuerza y carácter 

en su trabajo, éste no solo trabaja de su talento, sino que incluso aprende cosas que 

no sabe y se demuestra así mismo que está diseñado para hacer cualquier cosa. 

 La productividad: Permite al individuo ser mejor y saber desarrollarse en nuevas 

cosas, así como sentirse pleno y obtener mejores resultados. 

 Capacidades: Predomina el ser empático y el trabajo en equipo con otras personas, 

así mismo cumple con sus funciones, establece su relación de manera apropiada 

con los demás y favorece de su talento las carencias que tienen las otras personas. 

Es preciso señalar que, el espíritu empresarial es un proceso complejo que involucra 

varias etapas; donde uno de ellos es la formación de la intención emprendedora, es 
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decir, la etapa inicial para convertirse en un emprendedor desde la intención de crear 

una empresa (Miranda et al., 2017).  

Karabulut (2016) define la intención como una declaración clara y positiva de un 

resultado que se desea experimentar, es decir, es una meta o visión que guía las 

actividades, pensamientos, actitudes y elecciones que influyen en las experiencias 

reales; además, puede establecerse en cualquier área la vida, ya sea física, mental, 

emocional o espiritualmente, y éstas requieren de concentración, acción y energía 

positiva para manifestarse. 

Por lo tanto, Entrialgo & Iglesias (2016), la intención emprendedora se concibe como el 

foco de atención, experiencia y acción para posibilitar la creación de un negocio. De 

manera complementaria Chipeta & Surujlal (2017) definen la intención emprendedora 

como la acción de las actitudes de un individuo hacia los resultados y su autoeficacia, 

percepción de deseabilidad y viabilidad para actuar sobre las oportunidades. 

Oportunidad de emprendimiento  

El emprendedor es una persona creativa, caracterizada por la capacidad de establecer 

y alcanzar metas, con un alto nivel de control del entorno en el que vive, utilizándolo 

para identificar oportunidades de negocio (Tseng & Tseng, 2019). Por lo tanto, el 

emprendimiento es el descubrimiento de negocios por parte de quienes son capaces de 

aprovechar la oportunidad del entorno para crear nuevas empresas (Majdouline et al., 

2020).  

Nikolaev et al. (2018) explica que el espíritu emprendedor es la vigilancia constante de 

las oportunidades ambientales, basada principalmente en las diferencias de percepción 

de las personas, y explica que el valor más significativo de los emprendedores está en 

aprovechar las oportunidades que provienen de las deficiencias del mercado como las 

tecnologías, materias primas, clientes, etc. 

Innovación de productos y/o servicios 

El concepto de innovación se diversifica dependiendo principalmente de su aplicación. 

Según Miguez & Lezana (2018), el espíritu empresarial y la innovación son dos 

constructos estrechamente relacionados que se utilizan principalmente en el entorno 

empresarial y, aunque estos términos no pueden usarse indistintamente, ambos están 

relacionados con el mismo concepto. El emprendedor no espera la innovación, ello 

busca sistemáticamente a través de acciones proactivas (Pauceanu, 2016). 
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El espíritu empresarial y la innovación desempeñan un papel importante en las 

actividades económicas, no solo en los países con economías desarrollados, sino 

también en países con economías en desarrollo, en consecuencia, la esencia en 

relación de estos dos términos está en la percepción y el uso de nuevas oportunidades 

de negocio y creación de nuevas formas de uso de los recursos (Dastourian et al., 2017).  

Toms et al. (2020) afirman que, el emprendedor innova mediante la introducción de 

nuevos productos o mejorando los existentes, a través nuevos métodos de producción, 

abriendo nuevos mercados, especialmente cuando se trata de nuevos territorios o 

mercados de exportación, mediante el acceso a materiales o fuentes de 

semielaborados. 

Minafam (2019) indica que existen 3 factores que se han relacionado con el desempeño 

de la innovación en una empresa:   

 Innovación de producto: Es un tema vital para cualquier empresa establecida que 

compite con sus competidores. Como las nuevas tecnologías son desarrollado y 

nuestro conocimiento se mejora, la innovación de productos se convierte en una 

más importante preocupación para las empresas establecidas que se esfuerzan por 

tener éxito en este mundo competitivo.  

 Innovación de procesos: Los enfoques de innovación de procesos se utilizan 

ampliamente en empresas emprendedoras. Realizar mejoras radicales, sustanciales 

o incluso graduales en los procesos existentes de una manera que esos procesos 

se vuelven más productivos o rentables es el principal resultado de seguir este 

enfoque en empresas emprendedoras.  

 Indicadores de tecnología: Se refiere a implementaciones tecnológicas que pueden 

ser obtenidas desde las diferentes plataformas mediante herramientas de gestión. 

Influencia sociofamiliar 

Para Obschonka et al. (2017), el espíritu empresarial comienza cuando un individuo 

decide iniciar un negocio, no obstante, antes de emprender una nueva empresa, este 

está expuesto a factores específicos que lo animan a desarrollar una intención 

empresarial. Es así que cuando se trata de antecedentes o predictores de la intención 

emprendedora, la literatura reconoce muchos factores, como rasgos cognitivos y 

psicológicos, apoyo social o informal, soporte formal o estructural, entre otros (Marques 

et al., 2018). 

Teixeira et al. (2018) aluden que el emprendimiento es considerado una realidad cultural 

por la importante conexión entre el hombre y la historia, basada en los significados que 
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lo impulsan a superar las visiones objetivistas e instrumentalistas del mundo. Así, la 

responsabilidad social está relacionada con la educación, ya que es el único medio para 

lograr el cambio y la transformación de la sociedad (Ndofirepi, 2020). Por tanto, es 

imprescindible puntualizar el papel trascendental que juegan la familia, la escuela y las 

instituciones en la construcción del sujeto. 

Para Law & Breznik (2017), la formación para el emprendimiento se define no solo por 

el autoconocimiento, la autodeterminación y la autovaloración de los sujetos 

emprendedores, sino también del papel que juegan las organizaciones de alto rango o 

los individuos involucrados en el mundo social y el conocimiento interactivo creado por 

el emprendedor como posibilidad de comprender el tema en la vida con los demás. 

En la Teoría de Redes, Valencia Arias et al. (2016) sintetizan que la función empresarial 

se desarrolla en una red de relaciones sociales constituida por las relaciones entre 

empresarios, proveedores clientes, amigos, familiares u otras empresas que puedan 

formar asociaciones estratégicas para desarrollar nuevos proyectos empresariales.  

En este orden de ideas, Kraus et al. (2018) manifiestan que, en sociedades con culturas 

emprendedoras es más propenso a que las personas deseen emprender para ganar 

reconocimiento social, ser independientes o seguir los pasos de otros empresarios a los 

que admiran. Así mismo Marques et al. (2018) afirman que, la familia, el sistema 

educativo, las empresas con las que trabajaron anteriormente y los medios de 

comunicación están abordando condiciones que son particularmente influyentes para la 

cultura e influyen en el desarrollo de la motivación por emprender. 

Según Hahn et al. (2020), el emprendedor que crea empresa es afectado por unos 

factores que condicionan su actividad, tales como los factores fundamentales 

(antecedentes fruto del contexto familiar, valores personales, experiencias y vivencias 

de la infancia) y factores precipitantes (rasgos psicológicos, formación y experiencia de 

trabajo) (Tiwari et al., 2017). 

Se considera que la familia es el núcleo de la sociedad, y de ella depende crear 

miembros que contribuyan al bienestar de la humanidad a través de actividades 

(Lingappa et al., 2020). Así, en una familia donde la actividad emprendedora se 

desarrolla satisfactoriamente y se asocia a una situación social (alta), los miembros 

aprenden la naturaleza del trabajo interactuando con sus maestros que tienen confianza 

y suelen estar más motivados para triunfar. (Georgescu & Herman, 2020). 
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Equilibrio laboral personal  

Arribas Urrutia (2007) afirma que “la conciliación de la vida personal 

(independientemente del modelo familiar y de convivencia) y laboral afecta a toda la 

sociedad” (p. 61). Constituir un adecuado equilibrio laboral personal impacta en el 

ámbito del equipo humano (interno) y la sociedad (externo), y esto debe velarse en un 

eje transversal de actuación entre las políticas públicas y/o empresariales. 

Teorías organizacionales como la Teoría de la Burocracia, Teoría de la Dirección 

Científica y Teoría Clásica, han quedado en creencias tradicionales dado a que 

consideraban que para lograr el éxito laboral era necesario no preocuparse por la vida 

personal. Así, se creó una nueva terminología en el ámbito organizativo, denominado 

Equilibro laboral personal, o también llamado Flexibilidad laboral, en el que se prioriza 

la motivación y el compromiso de los trabajadores para lograr la eficiencia en los centros 

laborales. Al promover esta iniciativa, los empleados son capaces de mantener un 

equilibrio entre sus obligaciones laborales y personales (Arribas Urrutia, 2007). 

El beneficio principal del equilibrio laboral personal, según Arribas Urrutia (2007), es la 

conversión del empleado al ser el único responsable de su tiempo, trabajo o cualquier 

obligación, ya que genera mayor ímpetu para cumplir sus responsabilidades y 

desempeñar eficientemente en sus funciones laborales que, a la par, conlleva a las 

empresas ser más productivos. 

Un estudio bibliométrico realizado por Rodríguez & Dabos (2016) sobre la gestión 

individual entre el equilibrio laboral personal en base a literatura científica justificada, 

resultó con la sistematización de las variables o dimensiones del equilibrio trabajo-vida, 

las mismas que han sido el soporte de múltiples estudios del tema tratado. Entre los 

moderadores de dicho equilibrio se destacan: Situaciones demandantes, Apoyo en el 

proceso decisorio, Atributos de la personalidad, Gestión de transiciones de rol y Normas 

sociales en el trabajo. Las consecuencias de la Gestión Individual del equilibrio son los 

siguientes: 

 Desde el nivel organizacional se manifiestan: Procesos de búsqueda y 

reclutamiento, Acuerdo de empleo y Estabilidad de la relación laboral. 

 En cuanto al nivel individual se tiene: Desarrollo de carrera, Intención de permanecer 

en la organización, Identificación y compromiso con la organización, y Satisfacción 

laboral.  

En vista a lo anterior, el equilibrio laboral personal es un atributo para la correcta gestión 

estratégica de los recursos humanos en una organización. También es considerado un 
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mediador para la intención emprendedora, y si lo relacionados a un contexto 

universitario, se podría percibir que la motivación de los estudiantes para emprender, 

dependen del equilibrio laboral personal que puedan obtener por sus propias acciones, 

al percibir mejoras de rentabilidad, estabilidad, toma de decisiones, entre otros. De este 

modo, el Modelo de emprendedurismo universitario que se pretender formular deberá 

involucrar componentes internos que atribuyan al éxito de la intención emprendedora a 

partir de la persecución del equilibrio laboral personal.  

Situación motivadora  

La evolución de la intención emprendedora ha estado dirigida también en otras 

direcciones, registrándose una evolución desde los enfoques y autores que intentan 

definir el concepto del emprendedor con respecto a los aspectos relevantes de su 

personalidad, así como los factores económicos, culturales y sociales determinados 

todos por un enfoque situacional (Fragoso et al., 2020).  

Desde esta perspectiva Nguyen (2018) señala que, al observar la literatura sobre la 

intención emprendedora, existe un número creciente de estudios, sin embargo, en su 

estudio menciona algunos modelos dominantes de intención emprendedora son el de 

Shapero y Sokol con su Modelo del Evento Empresarial y el de Ajzen con su Teoría del 

Comportamiento Planificado que se describirán a continuación: 

Modelo del Evento Empresarial: Fue el primer modelo aplicado en el campo de la 

intención empresarial y propuesta por Shapero & Sokol (1982) quienes toman la 

creación de empresas como resultado de interacciones entre factores contextuales, que 

actuarían a través de su influencia en las percepciones de un individuo. Así mismo, 

enumera tres dimensiones que determinan la intención empresarial: la percepción de 

deseabilidad (percepción que tiene una persona sobre qué pensará su entorno acerca 

de la oportunidad de crear una empresa), la percepción de viabilidad (habilidad de la 

persona para ejercer eficazmente una conducta emprendedora) y la propensión a 

ejecutar ante nuevas alternativas (factor precipitador que induce a la persona a crear 

una empresa) (Tran & Von Korflesch, 2016). 

Modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado (TCP): Es la teoría más estudiada 

y utilizada en investigaciones sobre la conducta emprendedora y fue propuesta por 

Ajzen (1991). Este modelo sustenta en que todo comportamiento necesita cierto grado 

de planificación que sea capaz de anticipar la intención de realizar dicho 

comportamiento.  
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Tran & Von Korflesch (2016) argumentan que las intenciones de comportamiento de los 

individuos y los comportamientos reales están moldeadas por las actitudes de los 

individuos hacia el comportamiento, las normas subjetivas y su control conductual 

percibido, descritas por García-Rodríguez et al. (2017) a continuación: 

 Actitudes hacia un determinado comportamiento: Refiere al grado en que los 

individuos tienen una evaluación personal positiva o negativa de sí mismos. 

 Normas subjetivas: Refleja la percepción del grado de acuerdo o no por parte de 

familiares, amigos y otras personas de referencia respecto a la decisión de adoptar 

una determinada conducta. 

 Control del comportamiento percibido: Representa la facilidad o dificultad percibida 

para controlar ese comportamiento. Este concepto engloba tanto la capacidad de 

autopercepción como el grado de control percibido.  

Por tanto, cuanto más favorable sea la actitud hacia la conducta y la norma subjetiva, 

más fuerte será la intención de la persona a realizar dicho comportamiento, dada una 

percepción proporcionalmente y el intenso control de comportamiento personal (Ozaralli 

& Rivenburgh, 2016). 

2.3.   Definición de términos básicos 

Emprendimiento. Yukongdi & Lopa (2017) refiere a la capacidad que un individuo 

desarrolla con el fin de identificar necesidades o oportunidades, pues esto implica 

convertir una idea nueva en una innovación exitosa acompañada de habilidades. 

Universidad. Moreno López & Venceslao Puevo (2016) definen la Universidad como 

centros de educación superior dividida en facultades que poseen dos funciones 

principales: impartir instrucción sobre asuntos de importancia intelectual y realizar 

investigaciones sobre esos mismos asuntos. 

Espíritu emprendedor. Según Guzman & Kacperczyk (2019) el espíritu emprendedor 

es la motivación y la capacidad que tiene una persona, capaz de solucionar problemas 

de manera innovadora adaptándose a los cambios, afrontando los riesgos y 

manteniendo un pensamiento crítico.  

Cultura emprendedora. Es el resultado de un proceso que brinda a los emprendedores 

un conjunto de conocimientos y habilidades culturales y tecnológicas que les permitirá 

comprender la comunidad en la que viven e intentar influir en las acciones de su 

empresa (Fichter & Tiemann, 2018). 
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Gestión institucional. Se entiende por gestión institucional al conjunto de políticas y 

mecanismos encaminados a organizar las acciones y metas de la institución y los 

recursos materiales, humanos y financieros en función de las metas y objetivos 

declarados. (Bernasconi & Rodríguez, 2018). 

Formador. Iriarte-Pupo (2020) explica que un formador es aquella persona que tiene la 

inteligencia para transmitir sabiamente sus conocimientos a los demás para que 

aquellos receptores puedan despertar, descubrir y aprender nuevas habilidad o 

conocimiento, y estos permanezcan en integrado a ellos.  

Innovación. Para Kahn (2018) la innovación es el motor que transforma las ideas en 

valor, su objetivo principal es incrementar la productividad y competitividad de empresa 

a través de la invención de nuevos productos. 

Empresa. Narkunienė & Ulbinaitė (2018) conceptualizan la empresa como un ente 

socioeconómico integrado por elementos humanos, tecnológicos y materiales, cuyo fin 

es obtener ganancias mediante la provisión de bienes y servicios a sus clientes.    

TIC. También llamado Tecnologías de Información y Comunicación, hace referencia a 

los recursos y herramientas empleadas para gestionar información. El propósito 

principal es garantizar la comunicación entre las personas a través de elementos 

tecnológicos (hardware y software), permitiendo el desarrollo y surgimiento de una 

sociedad.  

Google Forms. Es un producto de la compañía de Google que brinda herramientas 

para formular encuestas virtuales. Ofrece configuraciones para adecuar cuestionarios a 

diferentes formatos y estilos. Actualmente, es muy utilitario en el proceso investigativo 

por brindar facilidad en la elaboración de encuestas y por generar reportes basados en 

dashboard y hojas de cálculo en excel.  

Validación. Cumple el propósito de verificar si un proceso, método, estrategia, protocolo 

o cualquier procedimiento formulado en fases, desempeña el objetivo de lograr su 

cometido, así como, las especificaciones preestablecidas, es decir, la validación es el 

proceso de revisar la factibilidad y/o viabilidad de un procedimiento. 
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CAPÍTULO III  
MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ámbito y condiciones de la investigación 

3.1.1 Contexto de la investigación 

El estudio se desarrolló en la Universidad Nacional de San Martín, creada por Decreto 

Ley N°22803 el 18 de diciembre de 1979, en el gobierno del Presidente de la República, 

General de División Ejército Peruano Francisco Morales Bermúdez Cerruti. 

Actualmente, la institución cuenta con 10 facultades y 20 carreras profesionales, 

ofertando un abanico de especialidades que forman profesionales con capacidad y 

habilidad investigativa y humanística a favor de la sociedad. 

3.1.2 Periodo de ejecución 

La investigación se ejecutó en un periodo de 14 meses, desde noviembre del 2021 hasta 

enero del 2023. 

3.1.3 Autorizaciones y permisos 

Para aplicar las encuestas, se coordinó los permisos de autorización correspondiente 

con los docentes de los tres últimos ciclos de las diferentes carreras profesionales de la 

Universidad Nacional de San Martín; asimismo, se presentó una declaración a los 

encuestados solicitándoles su participación voluntaria. 

3.1.4 Control ambiental y protocolos de bioseguridad 

La investigación no efectuó experimentos que involucrarse el medio ambiente o seres 

humanos. 

3.1.5 Aplicación de principios éticos internacionales 

Se consideraron los siguientes principios éticos internacionales: a) Respeto por las 

personas, al considerar la participación voluntaria de los encuestados; b) Beneficencia, 

porque los resultados del estudio aportarán a la gestión institucional universitaria para 

incrementar la intención emprendedora de los universitarios; y c) Justicia, ya que se 

demuestran los resultados obtenidos sin manipulación o fabricación de datos. 
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3.2. Sistema de variables 

3.2.1 Variables principales 

- Variable teórica: Modelo de emprendedurismo universitario 

- Variable dependiente: Intención emprendedora 

Tabla 1. 
Descripción de variables por objetivos específicos 

Objetivo específico N° 1: Identificar las características del modelo de emprendedurismo universitarios 

gestado por la UNSM 

Variable abstracta Variable concreta Medio de registro Unidad de medida 

Modelo de 

emprendedurismo 

universitario 

Formación en 

emprendedurismo 

Cuestionario 

Ordinal 

1=Muy de acuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

Perfil de formadores 

académicos 

Gestión institucional de 

emprendedurismo 

universitario 

Objetivo específico N° 2: Identificar los niveles de los indicadores de la intención emprendedora en 

estudiantes de la UNSM 

Variable abstracta Variable concreta Medio de registro Unidad de medida 

Intención 

emprendedora 

Oportunidad de 

emprendimiento 

Cuestionario 

Ordinal 

1=Muy de acuerdo 

2=En desacuerdo 

3=Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4=De acuerdo 

5= Muy de acuerdo 

Influencia sociofamiliar 

Equilibrio laboral-personal 

Situación motivadora 

Objetivo específico N° 3: Medir la relación de las dimensiones del modelo de emprendedurismo 

universitario con la intención emprendedora de los estudiantes de la UNSM. 

Variable abstracta Variable concreta Medio de registro Unidad de medida 

Relación de 

variables 

Modelo de emprendedurismo 

universitario 
Prueba de 

correlación 
Numérico 

Intención emprendedora 

Objetivo específico N° 4: Diseñar y proponer un modelo de emprendedurismo universitario que 

incremente la intención emprendedora de los estudiantes de la UNSM. 

Variable abstracta Variable concreta Medio de registro Unidad de medida 

Propuesta de 

modelo de 

emprendedurismo 

universitario 

Definición de premisas 

Cuestionario 

Ordinal 

C1=Inadecuado 

C2=Poco adecuado 

C3=Adecuado 

C4=Bastante adecuado 

C5= Muy adecuado 

Importancia de los 

componentes 

Fundamentación de 

componentes 

Argumentos de la 

organización 

Relevancia del componente 

teórico 

Coherencia entre los 

componentes 

Importancia de la 

normatividad 

Importancia de los contenidos 
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3.2.2 Variables secundarias  

No corresponde. 

3.3 Procedimientos de la investigación 

a) Tipo y nivel de investigación 

La investigación fue de enfoque mixto, ya que, según Hernández Sampieri et al. (2014), 

permite lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno que se pretende 

estudiar, esto a partir de dos etapas, la primera cuantitativa, para hacer el diagnóstico 

de la realidad y la segunda cualitativa, para elaborar una propuesta. Al utilizar ambos 

métodos, la credibilidad de los resultados y procedimientos son reforzados y su 

aplicación en estudios tiene mayor potencialidad de uso. 

Se aplicó un nivel de investigación descriptivo, ya que se describió la realidad de la 

intención emprendedora en estudiantes y la forma de cómo se gesta el 

emprendedurismo universitario, para luego proponer un modelo de la misma basado en 

factores o componentes pertinentes, que, si bien, por el propio diseño no fue aplicada, 

sin embargo, debe ser probada con su implementación en futuros estudios. 

b) Diseño de investigación 

Se asumió un diseño no experimental transversal correlacional de alcance descriptivo-

propositivo puesto que, según Pimienta & de la Orden (2017), el investigador está 

limitado a la acción de manipular las variables por ende las condiciones de medida de 

sus niveles mantendrán sus atribuciones intactas; transversal porque los datos se 

recopilaron en un periodo único y descriptivo-propositivo porque se buscó describir la 

realidad de un fenómeno y proponer un modelo que si se aplica produzca cambios. 

De acuerdo al modelo metodológico propuesto, el esquema del diseño fue: 

 

Dónde: Rx = Diagnóstico de la realidad (etapa cuantitativa); T = Estudios teóricos; P = 

Modelo de emprendedurismo universitario (etapa cualitativa); Rc = Realidad cambiada 
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c) Población y muestra 

Población: Se conformó por los estudiantes matriculados en los tres últimos ciclos de 

las 20 carreras profesionales que integran las 10 facultades de la Universidad Nacional 

de San Martín durante el semestre 2021-II que, según lo reportado por la oficina de 

asunto académicos, fueron 1481 alumnos. 

Tipo de muestreo: Se aplicó el muestreo estratificado proporcional sobre una muestra 

“x” obtenido del cálculo representativo de la población mediante la fórmula de muestreo 

para una población finita a un nivel de confianza del 95% y un 5% de margen de error. 

La muestra se distribuirá según la tabla 3. 

Tamaño de muestra: Primero calculamos la unidad muestral representativa del estudio 

mediante la técnica del muestreo para una población finita: 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra  

Z: Nivel de confianza = 1,96 

p: Probabilidad de aciertos o éxito = 0,5 

q: Probabilidad de desaciertos o fracaso = 0,5 

N: Tamaño de la población = 1481 

E: Nivel de precisión para generalizar los resultados = 0.05 

Así obtuvimos: 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 1481

0.0025 ∗ 1480 + 0.9604
    𝑛 =

1 505.9072

4.88
= 305 

La muestra de la investigación se conformó por 305 estudiantes de la UNSM. Ahora, 

encontramos la distribución de los individuos aplicando el tipo de muestreo estratificado 

proporcional (ver Tabla 2, siguiente página): 
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Tabla 2 
Distribución de la muestra estratificada 

Facultad Escuela Ciclo Población Muestra 

Ciencias Agrarias 

Agronomía  

8 18 4 

9 43 9 

10 29 6 

Veterinaria 

8 6 1 

9 9 2 

10 9 2 

Ciencias de la Salud 

Enfermería  
8 41 8 
9 15 3 
10 12 2 

Obstetricia 
8 33 7 
9 14 3 
10 14 3 

Ingeniería Agroindustrial   
Ingeniería 
Agroindustrial   

8 37 8 
9 41 8 
10 25 5 

Ingeniería Civil y 
Arquitectura 

Ingeniería Civil 
8 32 7 
9 18 4 
10 18 4 

Arquitectura  
8 18 4 
9 29 6 
10 22 5 

Ingeniería de Sistemas e 
Informática 

Ingeniería de Sistemas 
e Informática 

8 28 6 
9 32 7 
10 35 7 

Ecología 

Ingeniería Ambiental 
8 24 5 
9 30 6 
10 23 5 

Ingeniería Sanitaria  
8 29 6 
9 35 7 
10 18 4 

Derecho y Ciencias 
Políticas  

Derecho   
10 33 7 
11 23 5 
12 23 5 

Medicina Humana Medicina Humana  
10 37 8 
11 40 8 
12 20 4 

Ciencias Económicas  

Administración  
8 29 6 
9 35 7 
10 23 5 

Contabilidad 
8 54 11 
9 67 14 
10 66 14 

Economía  
8 31 6 
9 29 6 
10 32 7 

Turismo  
8 10 2 
9 14 3 
10 13 3 

Educación y 
Humanidades 

Educación Inicial  
8 9 2 
9 25 5 
10 23 5 

Educación Primaria  
8 7 1 
9 11 2 
10 12 2 

Educación Secundaria  
8 5 1 
9 27 6 
10 3 1 

Idiomas  
8 7 1 
9 16 3 
10 20 4 

Total 1481 x = 305 
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Criterios de inclusión y exclusión:  

En toda investigación científica es pertinente aplicar criterios de selección de la muestra 

considerando las características o particularidad semejantes de la unidad de análisis. 

Es así que, a continuación, se presentan los criterios que fueron tomados en cuenta: 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de San Martín que cursaron los 

tres últimos ciclos de su carrera profesional.  

- Estudiantes universitarios matriculados en el semestre académico 2021-II.  

- Estudiantes universitarios con predisposición de participar en el estudio.  

Criterios de exclusión 

- Estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de San Martín. 

- Estudiantes universitarios no matriculados en el semestre académico 2021-II. 

- Estudiantes que no aceptaron participar en el estudio. 

 

d) Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: Se empleó el análisis documental para la consolidación del estado arte. Para 

ello, se efectuó una búsqueda en base de datos académicos-científicos de artículos u 

otro tipo de fuentes científicas publicados en revistas tanto en idioma español e inglés. 

Después, se analizaron críticamente para así referenciar información pertinente. Se 

prestó mayor interés a los documentos con valor teórico que estipula las variables 

identificadas. 

Para fines del estudio se utilizó la técnica de la encuesta, a lo cual Arias (2006) sostiene 

que es una estrategia, sea oral o escrita, con el propósito de obtener información de un 

grupo o muestra determinado de individuos. Cabe aclarar que esta técnica recoge 

opinión directa, sin embargo, dado las circunstancias de la pandemia COVID-19 y los 

constantes rebrotes generados, en el presente estudio se aplicó de forma online a través 

de formularios de Google Forms. 

Instrumentos: Se aplicó el instrumento de fichaje para la técnica del análisis 

documental y apoyado del software bibliográfico Mendeley, se gestionó la información 

científica. Esta herramienta tecnológica permitió automatizar las citas y referencias 

bibliográficas, garantizando el cumplimiento de criterios bibliográficos.  

En cuanto al instrumento para la técnica de la encuesta se utilizó el cuestionario. Según 

Arias (2006), los instrumentos son recursos indispensables en toda investigación 
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científica que permiten obtener, registrar y recolectar datos en formatos físicos o 

digitales cuyas respuestas suministradas están bajo una estructura establecida. Así, 

para el presente estudio se aplicaron los siguientes instrumentos: 

1. Encuesta para evaluar la intención emprendedora en estudiantes universitarios, 

que constó de 26 reactivos dimensionados en cuatro dimensiones: Oportunidad de 

emprendimiento con cinco ítems, Influencia sociofamiliar con ocho ítems, Equilibrio 

laboral-personal con siete ítems y Situación motivadora con seis ítems.  

2. Encuesta para evaluar el modelo de emprendedurismo universitario en la 

UNSM, que constó de 23 reactivos dimensionados en tres dimensiones: Formación en 

emprendedurismo con nueve ítems, Perfil de formadores académicos con cinco ítems y 

Gestión institucional de emprendedurismo universitario con nueve ítems.  

Ambos instrumentos tuvieron una escala valorativa tipo Likert de 1 a 5, donde 1) Muy 

en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ni en acuerdo ni desacuerdo, 4) De acuerdo y 5) 

Muy de acuerdo.  

Validez: Los instrumentos de recolección de datos fueron validados por jueces expertos 

o test de Delphi. Con este método se evaluó el constructo de los cuestionarios 

diseñados, a través de 10 criterios y con una escala de valoración tipo Likert de 1 a 5. 

Cabe precisar que los jueces seleccionados fueron expertos en el tema de gestión 

empresarial, gestión universitaria, gestión pública o gobernabilidad con grado de doctor. 

De acuerdo a lo mencionado, en el Anexo 4. Informe de validación de instrumentos, se 

presenta la validez de los instrumentos, en el cual se obtuvo para ambas variables, 

teórica: Modelo de emprendedurismo universitario y práctica: Intención emprendedora, 

un promedio equivalente a 4,9; lo que indica que tuvieron alta validez y cumplieron las 

condiciones metodológicas para ser aplicadas. 

Confiabilidad: Se efectuó el análisis de confiabilidad a nivel de variable con el programa 

estadístico SPSS sobre una consolidación de datos de una prueba piloto que se aplicó 

a un grupo de individuos con las mismas características de la unidad muestral. Por la 

naturaleza de la escala de medición de las variables se empleó el estadístico de Alpha 

de Crombach, el mismo presenta valores que oscilan entre 0 y 1, y mientras el resultado 

obtenido sea más cercano a 1 mayor confiabilidad reflejará.  

A continuación, se presenta una tabla diseñada por Corral (2009), donde se puede 

visualizar tanto la escala para interpretar el resultado obtenido como la magnitud de 

confiabilidad que se puede obtener. 
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Tabla 3 
Magnitud de la confiabilidad 

Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 Muy alta 

0,61 a 0,80 alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 

Fuente: Tomado de Corral (2009) 

 

Según lo indicado, en el Anexo. 5 Análisis de confiabilidad, se muestra el proceso 

llevado a cabo para la prueba de confiabilidad de los instrumentos, la misma que se 

aplicó a través de una prueba piloto a 20 individuos, teniendo como resultado 0,95 y 

0,97 para la variable práctica: Intención emprendedora y teórica: Modelo de 

emprendedurismo universitario, respectivamente; ambos al ser superior a 0,81, 

resultaron altamente confiables para su aplicación. 

 

e) Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Ya que los cuestionarios fueron aplicados de forma online, los datos recopilados se 

exportaron a Excel y se realizaron las transformaciones según escala valorativa tipo 

Likert, categorizando las dimensiones y variables según la Tabla 4. Posteriormente, 

fueron importados en el programa estadístico SPSS versión 26, donde se procesaron 

en función de frecuencias y se generaron tablas y figuras. Por otra parte, se realizó el 

análisis inferencial aplicando el coeficiente de correlación de Rho de Spearman para 

datos categóricos-ordinales. 
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Tabla 4 
Baremos por dimensión y variable 

Variable/Dimensión 
Baremos 

Min Max Nivel 

Modelo de emprendedurismo universitario 
23 53 Bajo 
54 83 Regular 
84 115 Alto 

Formación en emprendedurismo 
9 20 Bajo 

21 32 Regular 
33 45 Alto 

Perfil de formadores académicos 
5 11 Bajo 

12 18 Regular 
19 25 Alto 

Gestión institucional de emprendedurismo universitario  
9 20 Bajo 

21 32 Regular 
33 45 Alto 

Intención emprendedora 
26 60 Bajo 
61 95 Regular 
96 130 Alto 

Oportunidad de emprendimiento 

5 11 Bajo 

12 18 Regular 

19 
 

25 Alto 

 
Influencia sociofamiliar 

 
8 

 
18 

 
Bajo 

19 29 Regular 
30 40 Alto 

Equilibrio laboral-personal 
7 15 Bajo 

16 24 Regular 
25 35 Alto 

Situación motivadora 
6 13 Bajo 

14 21 Regular 
22 30 Alto 
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CAPÍTULO IV  
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Resultado específico 1: Identificar las características del modelo de 

emprendedurismo universitarios gestado por la UNSM 

En la Tabla 5 se evidencia que la formación en emprendedurismo gestado en la UNSM 

fue percibida como regular por el 59,7% de encuestados, seguido de bueno (28,5%) y 

malo (11,8%). En cuanto al perfil de los formadores académicos, 48,5% manifestaron 

que es bueno, seguido de regular (45,6%) y malo (5,9%). Asimismo, la gestión 

institucional de emprendedurismo universitario fue percibida como regular por el 48,2%, 

seguido de bueno (40,0%) y malo (11,8%).  

Tabla 5 
Características del modelo de emprendedurismo universitario 

Dimensiones 

Nivel de percepción 

Malo Regular Bueno 

Fi % Fi % Fi % 

Formación en 

emprendedurismo 
36 11,8% 182 59,7% 87 28,5% 

Perfil de formadores 

académicos 
18 5,9% 139 45,6% 148 48,5% 

Gestión institucional de 

emprendedurismo 

universitario 

36 11,8% 147 48,2% 122 40,0% 

La Figura 1 muestra el panorama general del modelo de emprendedurismo universitario 

gestado por la UNSM, donde prevaleció una percepción de regular por el 56,1% de 

encuestados, bueno por el 32,1% y malo por el 11,8%. 

 

Figura 1. Nivel de emprendedurismo universitario en la UNSM 
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Los hallazgos permiten inferir que los estudiantes de la UNSM carecen de formación en 

emprendedurismos que los incentive y motive a emprender negocios, pues el apoyo al 

ímpetud y sensibilidad para forjar un sentido empresarial es regular (56,1%), también 

porque se identifica pocas capacitaciones y brechas de información sobre políticas y 

acceso a financiamientos para consolidar emprendimientos. Realidad contraria a lo 

reportado por Merino Núñez & Quiroz Veliz (2017) en la Universidad Señor de Sipán, 

donde alumnos de VIII (10%), IX (10,43%) y X (5,22%) afirmaron que se incentiva al 

espíritu emprendedor mediante charlas, expo ferias y conferencias; sin embargo, hay 

coincidencia al señalar que la mayor dificultad para emprender es el financiamiento y 

los trámites. 

Respecto al perfil de los formadores académicos, existe una posición casi equivalente 

entre regular (45,6%) y bueno (48,5%); por lo que se infiere que gran parte de docentes 

de la UNSM que dictan asignaturas relacionadas a emprendimiento tienen regular 

experiencia empresarial, así como dominio de enseñanza, o disponen de tiempo limitado 

para orientar o resolver dudas. En este sentido, Wang et al. (2021) sostienen que en las 

instituciones se escatima formadores con experiencia o perfil empresarial que se 

involucren en el emprendedurismo académico, afectando la intención emprendedora de 

los universitarios que impide el logro de habilidades y capacidades esenciales para 

iniciar y formalizar emprendimientos (Bravo Bravo et al., 2021). 

Ahora, la gestión institucional de emprendedurismo universitario en la UNSM, también 

reportó un nivel regular (48,2%) debido a que los encuestados perciben baja articulación 

de los currículos o planes de estudio con temáticas de emprendimiento, muy poco se 

emplea mecanismos para apoyar el perfil emprendedor y se identifica regular apoyo 

tecnológico, económico o político al emprendedurismo académico. Hallazgos que 

coinciden con Merino Núñez & Quiroz Veliz (2017) al manifestar que la deficiente 

formación empresarial se origina por temáticas inapropiadas de emprendedurismo en 

los currículos de las carreras profesionales; así como, por el ineficiente apoyo 

económico o político y la ausencia de ferias de emprendimientos que desmotivan la 

intención emprendedora de los universitarios (Escobedo et al., 2020). 

Según los resultados, se rechaza la hipótesis específica H1: Las características del 

modelo de emprendedurismo universitarios gestado por la UNSM aporta al incremento 

de la intención emprendedora; ya que de acuerdo a la Figura 1, el modelo de 

emprendedurismo universitario en la UNSM es regular, por tanto, no se aporta 

satisfactoriamente al incremento de la intención emprendedora de los universitarios. 
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4.2 Resultado específico 2: Identificar los niveles de los indicadores de la 

intención emprendedora en estudiantes de la UNSM. 

En la Tabla 6 se aprecia que los estudiantes de la UNSM reportaron una alta intención 

emprendedora de acuerdo a las dimensiones de oportunidad de emprendimiento 

(63,6%), influencia sociofamiliar (63,3%), equilibrio laboral-personal (73,4%) y situación 

motivadora (56,4%). Asimismo, se percibe muy pocos universitarios con baja y regular 

intención emprendedora, ya que los datos estadísticos reportan una tendencia de alta 

intención emprendedora. 

Tabla 6 
Niveles de la intención emprendedora por dimensiones  

Dimensiones 

Nivel de percepción 

Baja  Regular Alta 

Fi % Fi % Fi % 

Oportunidad de 

emprendimiento 
13 4,3% 98 32,1% 194 63,6% 

Influencia 

sociofamiliar 
16 5,2% 96 31,5% 193 63,3% 

Equilibrio 

laboral-personal 
20 6,6% 61 20,0% 224 73,4% 

Situación 

motivadora 
23 7,5% 110 36,1% 172 56,4% 

En la Figura 2 se evidencia el panorama general de la intención emprendedora de los 

estudiantes de los tres últimos ciclos de la UNSM, donde prevaleció una alta intención 

emprendedora 59,6%, aunque, por otra parte, también se reportó regular intención 

36,1%, y un mínimo porcentaje manifestaron baja intención 4,3%. Esta realidad permite 

inferir que gran parte de los universitarios tienen intención y motivación emprendedora 

para – a partir de sus habilidades y capacidades – generar emprendimientos que 

mejoren sus condiciones socioeconómicas. 

 

Figura 2. Nivel de intención emprendedora en la UNSM 
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La dimensión que presentó mayor percepción de intención emprendedora fue el 

equilibrio laboral-personal (73,4%), reflejando que los estudiantes de la UNSM 

intentarían emprender para obtener estabilidad, rentabilidad, beneficios sociales, 

mejorar su calidad de vida, dependencia salarial y/o dirección propia; resultados que 

coinciden con lo expuesto por Galvez Albarracin et al. (2020), quienes manifestaron que 

la intención emprendedora de estudiantes colombianos de administración y contaduría 

está ligada a la seguridad familiar y personal (m=4,56), recompensas personales 

(m=4,50), independencia (m=4,45), y otros factores de equilibrio laboral-personal. 

La oportunidad de emprendimiento fue la segunda dimensión en presentar alto índice 

de intención emprendedora (63,6%), la misma que se basa en la percepción de 

emprender para brindar servicios o productos innovadores, oportunidad del mercado, 

competitividad, adopción de tecnologías y disponibilidad de recursos económicos; 

hallazgos que se asemejan a lo reportado por Lloja Rengifo et al. (2021) , quienes 

encontraron que la intención emprendedora de universitarios de la ciudad de Tarapoto 

está determinado por las altas facilidades externas (68%), regulares capacidades 

blandas (56%) y regulares relaciones humanas (54%), como contar con habilidades para 

identificar oportunidades de negocios, tener habilidad de liderazgo, capacidad de 

adaptación, comunicación, etc. 

Como tercera dimensión que favorece la intención emprendedora de los estudiantes de 

la UNSM está la influencia socio-familiar (63,3%), es decir, los universitarios estarían 

dispuestos a emprender porque su entorno social o familiar incide en el establecimiento 

de negocios propios, cuentan con apoyo familiar, experiencia laboral, conocimientos 

administrativos y otros indicadores que garantizarían un emprendimiento exitoso. Por 

su parte, Contreras Cueva et al. (2020) reportaron resultados semejantes al presente, 

ya que las ventajas (aprovechamiento de conocimientos adquiridos en la universidad, 

creación y oferta de productos novedosos, control e inversión propia, etc.) para 

emprender tiene influencia positiva y directa (0,481) sobre la actitud emprendedora de 

los universitarios, que a su vez influye positivamente en la intención emprendedora. 

Finalmente, la situación motivadora es el último factor que condiciona la alta intención 

emprendedora (56,4%), que incluye la superación personal, reconocimientos, brindar 

empleo y/o desarrollo social; resultados que también se percibieron en el estudio de 

Galvez Albarracin et al. (2020), donde los universitarios tienen intención emprendedora 

por motivos de inversión y obtención de un patrimonio personal (m=4,45) y cumplir sus 

sueños (m=4,41). 
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En base a los resultados, es posible aceptar la hipótesis específica H2: Los niveles de 

los indicadores identificados de la intención emprendedora en estudiantes de la UNSM 

son altos. 

4.3 Resultado específico 3: Medir la relación de las dimensiones del modelo de 

emprendedurismo universitario con la intención emprendedora de los 

estudiantes de la UNSM. 

La Tabla 7 muestra que la dimensión formación en emprendedurismo tiene relación 

positiva muy baja (Rho=0,014) con la intención emprendedora, sin embargo, el p-valor 

(0,811) es superior a 0,05; por lo que se confirma la nula correlación. Por otra parte, el 

perfil de formadores académicos si presentó correlación con la intención emprendedora 

(p-valor<0,05), aunque se percibe una relación positiva muy baja (Rho=0,140); del 

mismo modo que ocurre con la gestión institucional del emprendedurismo universitario 

(Rho=0,134). Es posible también afirmar la correlación positiva moderada entre las 

dimensiones del modelo de emprendedurismo universitario a un nivel de confianza del 

99%. 

Tabla 7 
Correlación de las dimensiones del modelo de emprendedurismo universitario con la intención 
emprendedora 

      

Formación en 

emprendedurismo 

Perfil de 

formadores 

académicos 

Gestión 

institucional de 

emprendedurismo 

universitario 

Intención 

emprendedora 

R
h

o
 d

e
 S

p
e

a
rm

a
n

 

Formación en 

emprendedurismo 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,513** ,660** 0.014 

Sig. (bilateral)  0.000 0.000 0.811 

N 305 305 305 305 

Perfil de 

formadores 

académicos 

Coeficiente de 

correlación 
,513** 1.000 ,613** ,140* 

Sig. (bilateral) 0.000  0.000 0.014 

N 305 305 305 305 

Gestión 

institucional de 

emprendedurismo 

universitario 

Coeficiente de 

correlación 
,660** ,613** 1.000 ,134* 

Sig. (bilateral) 0.000 0.000  0.020 

N 305 305 305 305 

Intención 

emprendedora 

Coeficiente de 

correlación 
0.014 ,140* ,134* 1.000 

Sig. (bilateral) 0.811 0.014 0.020  

N 305 305 305 305 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Los resultados evidencian que la intención emprendedora de los estudiantes de la 

UNSM no está condicionada por la formación en emprendedurismo, pero guarda cierta 

relación positiva baja con el perfil de los formadores académicos y la gestión institucional 

de emprendedurismo universitario; por lo que a mejor se conciba el perfil de formadores 

y la gestión institucional, mejor será la intención emprendedora de los estudiantes. 
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Al analizar la relación entre las variables estudiadas (Tabla 8), se identificó la correlación 

positiva muy baja (p-valor<0,05, Rho=0,131) a un nivel de confianza del 95%. Esta 

condición se debe a las percepciones bajas (11,8%) y regulares (56,1%) sobre la gesta 

institucional de la UNSM respecto al emprendedurismo universitario, el mismo que no 

estaría repercutiendo efectivamente sobre la intención emprendedora de los 

estudiantes. 

Tabla 8 
Correlación entre el modelo de emprendedurismo universitario y la intención emprendedora 

 

Modelo de 

emprendedurismo 

universitario 

Intención 

emprendedora 

R
h

o
 d

e
 

S
p

e
a

rm
a
n

 

Modelo de 

emprendedurismo 

universitario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,131* 

Sig. (bilateral) . ,022 

N 305 305 

Intención 

emprendedora 

Coeficiente de correlación ,131* 1,000 

Sig. (bilateral) ,022 . 

N 305 305 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Realidad semejante fue evidenciado por Vélez et al. (2020), quienes indicaron que la 

educación emprendedora tiene incidencia relativamente baja en la intención 

emprendedora universitaria, pero no es significativa; las variables que sí mostraron 

incidencia fueron la conveniencia y viabilidad por emprender; por ello, los autores 

manifiestan que dictar cursos de educación emprendedora fortalecería las habilidades 

y competencias emprendedoras de los estudiantes, siendo importante plantear 

estrategias institucionales que apunten a incrementar la intención emprendedora en el 

contexto universitario. 

Por su parte, Borja et al. (2020) sostienen que el emprendimiento y la educación deben 

concebir una estrecha relación, donde las instituciones de diferentes niveles impartan 

enseñanzas abarcando los ámbitos económicos, sociales e institucionales, a partir de 

mallas curriculares que maticen la formación emprendedora valiéndose de las 

capacidades, destrezas y habilidades. En este sentido, los resultados reportados en la 

presente, demuestran la nula relación entre la formación en emprendimiento con la 

intención emprendedora de los universitarios, reflejando la necesidad de reformular o 

proponer mejoras en la gestión académica universitaria. 

Bajo estas premisas, la hipótesis H3: Las variables del modelo de emprendedurismo 

universitario guardan relación con la intención emprendedora de los estudiantes de la 

UNSM, resulta aceptable, sin embargo, de halló nula relación con la dimensión 

formación en emprendimiento y muy baja relación con las dimensiones restantes. 
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4.4 Resultado específico 4: Diseñar y proponer un modelo de emprendedurismo universitario que incremente la intención 

emprendedora de los estudiantes de la UNSM.  

4.4.1. Representación gráfica 

 

Figura 3. Representación gráfica de la propuesta basada en la revisión de la literatura 
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4.4.2. Introducción   

Según Audretsch et al. (2020), el emprendedurismo es un tema importante que ha 

surgido como resultado de la globalización, tanto en la economía como en el sector 

educativo, y las realidades socioeconómicas que se derivan de ella. El 

emprendedurismo es polifacético, tanto conceptualmente como por su contexto y 

dimensiones (Henrekson & Sanandaji, 2020). Por tanto, en estos últimos años, el 

emprendedurismo se ha convertido parte integral de las IES (Instituciones de Educación 

Superior), dado a la gran demanda por parte de los gobiernos de países industrializados 

y en desarrollo, viéndose estas en la necesidad de desempeñar un papel más activo en 

la contribución al crecimiento y desarrollo económico (Linton & Klinton, 2019).  

En este contexto, las instituciones universitarias son idóneas para asumir el compromiso 

de ayuda y fomento al emprendedurismo; una de sus misiones es la creación de 

conocimiento científico y tecnológico, es decir, la investigación (Pugh et al., 2018). Es 

necesario que este conocimiento se redistribuya para así ser capaz de satisfacer 

demandas y necesidades de la región en donde la institución se emplaza. De acuerdo 

a Wagner et al. (2021), numerosos investigadores han resaltado el impacto que genera 

las universidades frente al espíritu empresarial, señalando que estas instituciones tienen 

un papel estratégico en la aplicación o transferencia del conocimiento científico y 

tecnológico, atendiendo a los requerimientos sociales de la región en la que se ubican, 

lo que se denomina “compromiso social universitario”. 

Esta nueva mirada a la universidad como emprendedora demanda un rediseño de su 

estrategia global, a fin de superar los desafíos que plantea su nuevo rol en la sociedad. 

La fomentación y difusión de la cultura del emprendedurismo dentro de la universidad y 

en todos los niveles se muestra como parte esencial de dicha estrategia y en beneficio 

del aporte económico y social de la universidad de una forma verdaderamente eficaz 

(Hasan et al., 2017). Ciertamente, las instituciones universitarias pueden fomentar u 

obstaculizar el desarrollo de la cultura empresarial; sin embargo, la cultura 

emprendedora en la universidad no solo enseña el espíritu emprendedor o el 

emprendimiento, sino también fomenta el pensamiento creativo y contribuye a la 

formación integral de los emprendedores (Blankesteijn et al., 2021). 

Ahora bien, en el presente trabajo se evidenció regular emprendedurismo universitario 

según la percepción de los estudiantes de los tres últimos ciclos de la Universidad 

Nacional de San Martín, existiendo la necesidad de proponer un modelo de 

emprendedurismo para lograr incrementar la intención emprendedora de los 

estudiantes, así formar una cultura de emprendimiento que fortalezca las aptitudes, 
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habilidades y capacidades de los universitarios para crear y desarrollar empresas en 

favor del desarrollo socioeconómico de la región. 

4.4.3. Objetivos y/o propósitos 

Objetivo general: 

Incrementar la intención emprendedora de los estudiantes universitarios de la UNSM. 

Objetivos específicos: 

- Evaluar los factores de intención emprendedora de los estudiantes universitarios 

para aplicar estrategias de emprendedurismo universitario. 

- Fortalecer la gestión institucional para fomentar el emprendedurismo universitario 

asegurando la participación conjunta de la universidad, gobierno, empresa y 

sociedad. 

- Mejorar la cultura de emprendimiento en el contexto universitario para promover la 

intención emprendedora de universitarios a favor del desarrollo socioeconómico de 

la región. 

4.4.4. Teorías 

El trabajo propuesto se fundamenta y basa en las investigaciones de los modelos de 

emprendedurismo universitarios de Sáez & Arroyo Vázquez (2009) y Herrera-Valverde 

et al. (2020), cuyos reportes proponen componentes, dimensiones, pilares, estrategias 

u otros factores que encaminan la correcta gestión de emprendedurismo universitario 

que a su vez influyen en la intención emprendedora. 

El emprendedurismo, según el Global Entrepreneurship Monitor, es el intento llevado a 

cabo por un individuo para crear una empresa, incluyendo intentos de volverse auto 

empleado. A esta definición es oportuno aclarar algunas teorías de modelos de 

emprendedurismo de acuerdo a Autio (2007) citado en Narváez Sandino (2012):  

- Joseph Schumpeter manifestó que el emprendedurismo es tomar riesgos y 

responsabilidades en el diseño e implementación de una estrategia de negocio. 

- Desde el punto de vista de Israel Kirzner, una actividad emprendedora consiste en 

encontrar una oportunidad de negocio que no esté siendo explotada, a partir de un 

aprendizaje espontáneo. 

- Para Frank Knight asumir incertidumbre deriva a situaciones excepcionales en los 

que desean emprender, y define tres funciones: 1) liderazgo en cambios e 

innovación; 2) adaptabilidad a los cambios; y 3) soporte del riesgo generado por 

eventos fortuitos.  
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- En cuanto Henrekson manifestó que la actividad del emprendedor puede ser tanto 

la creación de empresas como respuesta a necesidades; emprendedurismo es una 

actividad que puede ser productiva, improductiva o destructiva desde una 

perspectiva social; se puede asumir que los emprendedores esperan generar 

ganancia; y un individuo crea una empresa por sí misma o en equipo, con la 

intención de crear nuevas oportunidades económicas e introducir al mercado a pesar 

de incertidumbre.  

Las teorías mencionadas procuran representar las dimensiones del emprendedurismo 

desde una posición amplia; no obstante, se debe tener en claro los tipos de 

emprendedores que pueden generarse desde diferentes visiones y alcances: 

- Intrapreneur: emprendedor que aplica su talento dentro de una organización. 

- Entrepreneur: aquel que desarrolla su emprendimiento. 

Es ineludible reconocer que, dentro de cada empresa creada por un emprendedor, hay 

un individuo que lo hizo posible, pudiendo ser este un emprendedor económico, social, 

tecnológico, altruista o político. Por ende, construir las dimensiones del 

emprendedurismo universitario, depende la intención de emprendedores que una 

institución desea forjar, para ello, Narváez Sandino (2012), refiere que la 

implementación del emprendedurismo en las universidades puede valerse de la 

siguiente metodología: 

- Desarrollar un marco conceptual del emprendedurismo y la cultura emprendedora a 

partir de la formación de valores, virtudes y actitudes positivas en el emprendedor. 

- Definir acciones según los dos tipos de emprendedores y seleccionar en cuál de 

ellos se hará énfasis. 

- Identificar los factores que promueven el espíritu emprendedor. 

- Definir mecanismos para seguir y medir el emprendedurismo. 

- Promocionar clústeres industriales que motiven el espíritu emprendedor a partir de 

convenios entre sectores productivos y servicios, sector público y las IES. 

- Conocer las iniciativas gubernamentales y el entorno en el que se puede desarrollar 

emprendimientos. 

Sáez & Arroyo Vázquez (2009) señalan que fomentar el Emprendedurismo en una IES 

dependerá de tres componentes fundamentales: 1) Sensibilización, 2) Investigación y 

3) Docencia. Entre las actividades y objetivos de esta propuesta, el primero debe velar 

por los emprendedores, el personal y las empresas; el segundo se orienta al 

emprendedurismo, apoyo a empresas e innovación y empresas; y el tercero abarca las 

acciones de fortalecimiento en habilidad emprendedoras, emprendedurismo y su 
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entorno, y desarrollo de empresas. En este sentido, los comportamientos 

emprendedores entre los diferentes agentes institucionales son cruciales para el 

emprendedurismo universitario.  

Bajo esta perspectiva, la presente investigación sustenta la medición de indicadores que 

identifiquen los factores que promueven la intención emprendedora en los estudiantes 

universitarios y la gesta propia de la institución, para proponer un modelo de 

emprendedurismo universitario que contemple las acciones o actividades que una IES 

debe aplicar para promover emprendimientos desde una visión organizacional que 

cuente con el apoyo institucional y se conciba bajo un marco responsable y 

fundamentado en principios de la cultura emprendedora para incrementar la intención 

emprendedora. 

4.4.5. Fundamentación 

Filosófica: La Ley Universitaria N° 30220 señala en el Artículo 52: 

La universidad, como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa de 

los estudiantes para la creación de pequeñas y microempresas de propiedad de 

los estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de los equipos e 

instalaciones de la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un 

contexto formativo, deben estar integrados por estudiantes. (p .11) 

Bajo este marco, la investigación se justifica filosóficamente al tratar de fortalecer el 

emprendedurismo universitario bajo un modelo que fomente la cultura emprendedora 

mediante iniciativas estratégicas institucionales que se basen en actitudes, aptitudes, 

virtudes, habilidades y/o capacidades de los estudiantes y los factores que contribuyen 

a la intención empreNdedora, respetando así sus ideas y decisión de cada universitario. 

Epistemológica: La realidad problemática del emprendedurismo universitario gestado 

en la UNSM, conduce a la necesidad de plantear un modelo de gestión de 

emprendedurismo que incremente y motive la intención emprendedora de los 

estudiantes. Hecho que refleja la importancia de aplicar y validar el modelo, el mismo 

que se fundamenta en la literatura científica y será evaluado por expertos, dejando así 

la oportunidad de ser aplicado en una institución universitaria en aras de aportar a la 

mejora de la gestión institucional para cumplir las exigencias o demandas de la sociedad 

con profesionales capacitados en la creación, desarrollo y sostenibilidad de empresas. 

Académica: La universidad, como ente generadora de conocimiento, está obligada a 

transferirlos a la sociedad, para ello, una las estrategias actuales de impacto social, es 

mediante el emprendimiento para la oferta de servicios y/o productos derivados de las 



61 
 

 

 

intervenciones académicas-investigativas de los estudiantes en base a sus capacidades 

adquiridas durante su carrera profesional; sin embargo, el modelo de emprendedurismo 

universitario en la UNSM es deficiente, por lo que es importante, desde la arista de la 

gestión institucional académica, mejorar las políticas o estrategias de gestión del 

emprendimiento para incrementar la intención emprendedora. 

Científica: La investigación científica en el campo del emprendedurismo universitario 

es poco tratado en la literatura, sobre todo en latinoamérica, a pesar de ser uno de los 

pilares del desarrollo socioeconómico de una región, por ende, este proyecto aportará 

científicamente a la comunidad académica, quienes podrán aplicar, reformular o refutar 

el modelo de emprendedurismo universitario propuesto, adecuando los componentes o 

dimensiones a la realidad de otras instituciones. 
 

4.4.6. Pilares 

Compromiso institucional: Incrementar la intención emprendedora de los 

universitarios involucra el compromiso institucional de todos los agentes (alumnos, 

docentes, autoridades, directores, jefes y administrativos). Para que el modelo de 

emprendedurismo universitario pueda generar impacto, se debe tener en consideración 

la gestión del cumplimiento de los componentes propuestos, para ello es importante el 

pilar de compromiso institucional. 

Especialización docente: Se tiene en cuenta que los docentes son los responsables 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es el ámbito universitario donde deben mejorar 

sus capacidades y/o competencias en la formación en emprendedurismo aplicando los 

programas curriculares y co-curriculares para incrementar la intención emprendedora 

de los estudiantes. 

Espíritu emprendedor: Los mecanismos de emprendedurismo universitario deben 

velar por el espíritu emprendedor de los universitarios mediante motivaciones que 

integre los factores familiares, sociales, económicos, etc. para emprender, ello será 

determinante para la creación y desarrollo exitoso de una empresa individual o grupal. 

4.4.7. Principios 

Integridad: Las autoridades y sus direcciones de apoyo institucional deben asegurar la 

gestión de emprendedurismo universitario bajo el principio de integridad, al tomar 

decisiones sin afectar los intereses de otros individuos; solo así se logrará el impacto 

deseado de forjar profesionales con alta intención emprendedora. 
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Respeto: Cada estudiante posee sus motivaciones y espíritu emprendedor, por ende, 

se deben identificar y respetar los factores que determinan la intención emprendedora. 

Beneficencia: La universidad está en la obligación de brindar soporte técnico-funcional 

para la creación y desarrollo de las empresas, por ende, el modelo busca beneficiar a 

los universitarios a través de la buena formación en emprendedurismo, que a futuro 

puedan aportar al desarrollo socioeconómico de la región. 

4.4.8. Características 

El modelo de emprendedurismo universitario propuesto tiene como fín incrementar la 

intención emprendedora de los estudiantes de la UNSM, basándose en las siguientes 

características: 

Integrador social: El modelo busca que los universitarios incrementen su intención 

emprendedora, para ello se debe integrar el sistema Universidad-Gobierno-Empresa, ya 

que cubrir las necesidades del entorno requiere de profesionales capacitados, con 

experiencia y dispuesto a afrontar retos, ello se puede formar y fortalecer desde los 

vínculos entre las universidades y empresas públicas o privadas; de modo que los 

estudiantes puedan actuar en diferentes entornos. 

Perfectible: Al ser un modelo propuesto, debe aplicarse para medir el impacto generado 

sobre la intención emprendedora de los universitarios, por lo cual, a medida que se 

implemente, puede surgir recomendaciones de mejora para cumplir el fín institucional, 

buscando la personalización según los requerimiento, necesidades y realidad 

universitaria. 

Apertura: El modelo contribuye a la apertura institucional a través de la participación en 

redes de emprendimiento que promuevan la formación empresarial-académica e 

inversión en emprendedimiento generado en el contexto universitario. De este modo, 

los agentes podrán visionar otros panoramas de emprendedurismo que motiven a 

mejorar procedimientos y despertar el espíritu emprendedor a través de ideas 

innovadoras y escalables para el mercado. 

4.4.9. Contenido 

El contenido de la propuesta se fundamenta en el modelo integrador de fomento de 

emprendedurismo universitario planteado por Sáez & Arroyo Vázquez (2009) y en el 

ecosistema emprendedor universitario costarricense explorado por Herrera-Valverde et 

al. (2020), que a continuación se describe: 
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Inicio: Son los problemas identificados en la universidad que se pretende mejorar: 

- Deficiente formación en emprendedurismo 

- Pocos académicos con perfil de formador empresarial 

- Baja gestión institucional universitaria en emprendedurismo 

- Estudiantes con poca intención y motivación emprendedora 

Proceso:  Es la propuesta del modelo de emprendedurismo universitario que, si se 

aplica, incrementará la intención emprendedora. Para ello, se requiere el siguiente 

procedimiento: 

i. Gestión de emprendedurismo universitario: Para mejorar el emprendedurismo 

universitario, se debe velar por la correcta toma de decisiones estratégicas y 

operativas en los órganos dependientes de la alta dirección. En este caso, la gestión 

principal para incrementar la intención emprendedora, recaería sobre la Dirección 

Incubadora de Empresas, no obstante, es necesario que todos los actores 

interactúen en las propuestas o planes estratégicos de mejora del emprendimiento 

universitarios, estos incluyen a la Dirección de Innovación y Transferencia 

Tecnológica, Dirección de Producción de Bienes y Servicios, Dirección de Bienestar 

Universitario, Dirección de Proyección Social y Extensión Cultura, Instituto de 

Investigación, Facultades, Escuelas y Posgrado. 

ii. Pilares: De acuerdo a Herrera-Valverde et al. (2020), el emprendedurismo 

universitario se basa en pilares para promover la intención emprendedora en el 

contexto universitario, en este caso, acorde a la realidad de la UNSM, se propone: 

- Compromiso institucional estratégico: Las autoridades y direcciones deben 

involucrarse activamente en temas de emprendimiento estudiantil, para así concebir 

la importancia de fomentar un valor agregado y de impacto a la sociedad que aporte 

al desarrollo socioeconómico de la región. Es decir, debe exitir un compromiso 

institucional estratégico que tome las riendas de decisión eficiente para incrementar 

la intención emprendedora de los universitarios. 

- Recursos financieros: En la gestión académica, las autoridades deben promover 

la asignación de presupuesto para la inversión en capital humano y tecnológico que 

generen beneficios para incrementar las competencias, capacidades, habilidades y 

recursos de los agentes principales (docentes y estudiantes) involucrados en el 

emprendedurismo universitario, con el fin de garantizar la correcta planificación y 

desarrollo de las ideas de emprendimiento. 

- Fortalecimiento docente e investigación: Por una parte, se debe mejorar el perfil 

de los docentes universitarios en un sentido empresarial, es decir, que a través de 
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la recepción de capacitaciones logren percibir la importancia del emprendedurismo 

universitario y estos propongan en sus planes académicos iniciativas que conduzcan 

a las propuestas de emprendimientos basado en las capacidades y/o habilidades de 

los estudiantes. Claro está, que esto debe adecuarse al perfil y motivación de cada 

universitario. Por otra, se debe fortalecer la investigación científica mediante la 

inclusión de la evaluación e identificación de oportunidades de negocios que se 

puedan generar a partir de los hallazgos satisfactorios, de manera que algunos 

estudios se orienten a desarrollar productos y/o servicios innovadores que, con el 

apoyo de recursos financieros, puedan ser factibles y escalables en la creación y 

desarrollo de empresas. 

- Identificación de factores de emprendimiento: Es imprescindible que, para 

promover la intención emprendedora en el contexto universitario, primero, se debe 

conocer cuáles son los factores de emprendimiento que motivan o incentivan a los 

estudiantes a querer y poder generar un emprendimiento exitoso, y en base a ello, 

se diseñarán o reformularán las estrategias académicas-institucionales que guíen 

adecuadamente el proceso de creación y desarrollo de empresas. 

- Programas curriculares: La literatura científica muestra que los planes curriculares 

presentan baja incorporación de métodos, herramientas y/o recursos para fomentar 

el emprendedurismo universitario; realidad que debe mejorarse para incrementar la 

intención emprendedora en los estudiantes. Para ello, se debe gestionar en las 

facultades la incorporación de actividades e iniciativas emprendedoras en los 

currículos, donde aquellos cursos de acuerdo a su naturaleza, propongan como 

resultados finales propuestas, creación y/o desarrollo de emprendimientos. Ello 

permitirá despertar el interés por emprender y reconocer capacidades y habilidades 

útiles para el pensamiento crítico. 

- Actividades co-curriculares: Promover actividades e iniciativas co-curriculares 

son estrategias que los docentes universitarios podrían gestionar para incentivar el 

espíritu y la intención emprendedora de los estudiantes, ya que es una forma de 

estimular potenciales emprendimientos en base a experiencias secundarias del 

ambiente universitario que podrían combinarse con las especialidades adquiridas en 

la universidad. 

- Apoyo a la creación y desarrollo de empresas: Es importante que se gestione el 

reconocimiento y monitoreo constante de potenciales estudiantes con perfil e ideas 

de emprendimiento, y proporcionarles apoyo directo en la materialización de la 

creación y desarrollo de empresas. Para ello, la universidad debe brindar todas las 

facilidades necesarias para consolidar el emprendedurismo como asesorías legales, 

recursos financieros y tecnologías de requerirse. 
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- Fomento de participación en redes: La universidad debe incentivar a los 

estudiantes a participar en redes de emprendimiento donde puedan adquirir 

conocimientos sobre administración y gestión empresarial, concebir experiencias 

satisfactorias de emprendimiento, conocer fuentes de financiamiento externo y 

generar posibles grupos del mismo interés para apoyarse en la creación y desarrollo 

de empresas. 

iii. Sistema Universidad-Gobierno-Empresa: Para fomentar el emprendedurismo 

universitario se requiere de actores internos y externos, en este caso, el modelo 

propuesto se enmarca en el sistema universidad-gobierno-empresa, ya que es en el 

contexto universitario donde se deberán formar a los profesional altamente 

capacitados para generar emprendimientos que resuelvan las exigencias de la 

sociedad, pero que a su vez puedan vincularse o soportase en el apoyo de las 

empresas, quien podrían ser los principal consumidores o inversores de las ideas 

innovadoras. En este sentido, se deben proponer convenios institucionales que 

favorezcan a la intención emprendedora de los universitarios.  

iv. Cultura de emprendimiento: Al desarrollar los pilares para incrementar la intención 

emprendedora, directamente se está contribuyendo a mejorar la cultura de 

emprendimiento en el contexto universitario y social. El mismo, que se verá reflejado 

en el desarrollo socioeconómico de la región, no obstante, para mantener esta 

cultura, es esencial la práctica continua (ciclo) de gestión de emprendedurismo 

universitario eficiente, donde el compromiso institucional estratégico juega un rol 

importante para incrementar la intención emprendedora. 

Si bien, en la UNSM se reconocen iniciativas de formación emprendedora que aportan 

mínimamente a la cultura de emprendimiento, sin embargo, según la percepción de 

los estudiantes, es regular, ya que, un hecho identificable, son los pocos cursos, 

talleres y/o conferencias que aportan al emprendedurismo universitario, y casi nula 

fomentación de ferias que integren a las empresas y sociedad en general. 

Fin: Son los resultados que generaría el modelo de emprendedurismo universitario: 

- Incremento de la intención emprendedora 

- Mayor actitud emprendedora 

- Mayor espíritu emprendedor 

- Mayor motivación emprendedora 

- Eficiente gestión institucional de emprendedurismo 
 

4.4.10. Documentos normativos 

Rango de Ley: 

- Ley Universitaria No 30220 
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- Estatuto UNSM 

- Reglamento General de la UNSM 

- Plan Estratégico Institucional de la UNSM 

- Reglamento General de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Normativa pendiente de ser creada y modificada: 

- Agregar un subcapítulo al manual de investigación para describir la novedad y 

viabilidad del proyecto de investigación para emprender según corresponda. 

- Reglamento de subvención para estudiantes con planes de negocios innovadores 

4.4.11. Evaluación 

Al ser un modelo basado en resultados, su evaluación se realizará en función a las 

acciones desarrolladas en el tiempo, de acuerdo a los objetivos propuestos y recursos 

designados; por ejemplo, medir cuantos talleres, conferencias, cursos o ferias de 

emprendimiento se ejecutaron por año; cuantas propuestas de planes de negocios 

innovadores se han presentado; cuantos estudiantes y docentes participaron 

activamente en la promoción o formación de emprendedurismo; cuantos convenios 

institucionales se han consolidado; y otros que determinen la intención emprendedora 

de los universitarios. 

4.4.12. Vigencia 

Para lograr los objetivos propuestos, el modelo tendrá una vigencia de 3 años, de 

acuerdo al siguiente despliegue:  

Primer año: Corresponde a la etapa de socialización del modelo de emprendedurismo 

universitario con los actores de la institución (autoridades, direcciones, facultades, etc.). 

En esta etapa se debe aprobar o retroalimentar de los pilares presentados, y designar 

los recursos financieros necesarios para la gestión en emprendedurismo universitario. 

Segundo año: Etapa de fortalecimiento docente y estudiante, mediante capacitaciones 

basados en cursos, talleres, diplomados, especializaciones, participación en eventos, 

ferias y redes, direccionados a la formación en emprendedurismo. Asimismo, en esta 

etapa se debe planificar estratégicamente los programas curriculares y actividades co-

curriculares para fomentar la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. 

Tercer año: Se incrementa la intención emprendedora de los estudiantes a través de la 

participación activa en propuestas de creación y desarrollo de empresas; se cuenta con 

un área especializada de apoyo en asesoría legal, financiamiento y otros recursos 

necesarios para lograr emprendimientos exitosos. Existe un sistema estable entre la 
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universidad, empresa y sociedad, que influye positivamente en el emprendedurismo 

universitario. 

4.4.13. Retos 

- Establecer la iniciativa de “universidad emprendedora”, donde se promueva la 

formación en emprendedurismo y la intención emprendedora como eje transversal 

para potenciar el desarrollo socioeconómico de la región. 

- Motivar a los docentes a planificar la integración de temas de emprendimiento en 

actividades co-curriculares. 

- Incentivar a los estudiantes a la planificación de trabajos de investigación u 

académicos innovadores para la oferta de productos y/o servicios que cubran las 

necesidades del entorno. 

- Velar por una cultura emprendedora permanente en la UNSM mediante el 

compromiso institucional estratégico de las autoridades y dependencias. 

4.4.14. Validación del modelo por expertos 

Para validar el modelo propuesto, se evaluaron los aspectos presentados en Tabla 9 

por los siguientes expertos (Anexo 6): 

- Juez 1: Dr. Miguel Valles Coral, Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 

- Juez 2: Dr. Jhaisinio Valera Vela, Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 

- Juez 3: Dr. Victor Vallejos Monja, Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad 

- Juez 4: Dr. Juan Rafael Juarez Díaz, Doctor en Administración y Dr. en Educación 

- Juez 5: Dr. Fernando Ruíz Saavedra, Doctor en Educación 

Tabla 9 
Aspectos valorados del modelo de emprendedurismo universitario 

Aspectos valorados J1 J2 J3 J4 J5 Total Prom 

Definición de premisas 5 5 5 4 5 24 4,8 

Importancia de los 

componentes 
4 5 5 4 5 23 4,6 

Fundamentación de 

cada componente 
4 5 5 4 4 22 4,4 

Argumentos de la 

organización 
5 4 4 5 4 22 4,4 

Relevancia del 

componente teórico 
5 5 4 4 5 23 4,6 

Coherencia entre los 

componentes 
5 5 4 5 4 23 4,6 

Importancia de la 

normatividad 
4 4 5 4 4 21 4,2 

Importancia de los 

contenidos  
5 5 5 4 5 24 4,8 

Prom total 22,75 4,55 
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Según la Tabla 9, los jueces valoraron al modelo de emprendedurismo universitario 

como muy adecuado (5) y adecuado (4), siendo el valor promedio de 4,55; lo cual indica 

que el modelo es válido y aplicable para incrementar la intención emprendedora de los 

estudiantes de la UNSM. Por otra, también se apreció que los jueces expertos 

consideraron que el modelo revela o manifiesta aspectos positivos para cumplir el 

objetivo propuesto, siendo el valor promedio de, de acuerdo a la Tabla 10. 

Tabla 10. 
Valoración del modelo de emprendedurismo universitario según categorías 

Aspectos a valorar del “Modelo de emprendedurismo 

universitario” 
J1 J2 J3 J4 J5 Total Prom 

Valorar si la concepción teórica del “Modelo de 

emprendedurismo universitario” refleja los principios teóricos 

que la sustentan 

8 8 8 8 7 39 7,8 

Valorar si la concepción estructural favorece el logro del 

objetivo por el cual se elaboró. 
8 8 8 7 8 39 7,8 

Valorar si las etapas declaradas en el componente de los 

procesos planteadas para la solución de problemas han sido 

ordenadas atendiendo a criterios lógicos y metodológicos de 

la disciplina. 

9 9 8 8 7 41 8,2 

Valorar si se reflejan con calidad y precisión las orientaciones 

para el tratamiento metodológico de las acciones a 

desarrollar en cada componente del “Modelo de 

emprendedurismo universitario” 

8 8 9 7 7 39 7,8 

Valorar si los indicadores y categorías del sistema de ciencia 

tecnología e investigación son precisos y miden el 

cumplimiento del objetivo esperado. 

9 8 9 9 8 43 8,6 

Valorar el nivel de satisfacción práctica que podría presentar 

el “Modelo de emprendedurismo universitario”, como solución 

al problema y posibilidades reales de su generalización en la 

práctica científica. 

9 9 8 8 9 43 8,6 

Valorar si existe correspondencia entre la complejidad de las 

actividades, a desarrollar en las actividades y las 

particularidades de su formación científica. 

8 9 9 7 8 41 8,2 

Valorar la contribución que realiza el “Modelo de 

emprendedurismo universitario” a la formación de cualidades 

de la personalidad en las esferas: intelectual, afectivo volitiva 

y moral. 

8 9 8 8 7 40 8 

Valorar la contribución que realiza el modelo al conocimiento, 

de los procesos y fenómenos de la práctica social en las 

esferas: social, económica y ambiental. 

9 9 9 8 7 42 8,4 

Prom Total 40,78 8,16 
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CONCLUSIONES 

1. El nivel de emprendedurismo universitario gestado por la UNSM, según la 

percepción de los estudiantes de los tres últimos ciclos de las 20 carreras 

profesionales, es regular (56,1%), seguido de bueno (32,1%) y malo (11,8%); 

reflejando la deficiente formación en emprendedurismo, regular perfil emprendedor 

de formadores académicos y deficiente gestión institucional. 

 

2. La intención emprendedora de los estudiantes universitarios es alta (59,6%), 

seguida de regular (36,1%) y baja (4,3%). Se identifica que los factores que 

determinan la intención emprendedora de los estudiantes de la UNSM se ordenan 

en buscar i) equilibrio laboral-personal, ii) oportunidad de emprendimiento, iii) 

influencia sociofamiliar y iv) situación motivadora. 

 

3. Existe relación positiva muy baja (p-valor<0,05, Rho=0,131) entre el modelo de 

emprendedurismo universitario gestado por la UNSM y la intención emprendedora 

de los estudiantes, a un nivel de confianza del 95%. Realidad que se atribuye a la 

baja percepción de la formación en emprendedurismo universitario y la gestión 

institucional, lo cual no estaría aportando positivamente a la intención emprendedora 

de los universitarios. 

 

4. Se propone un modelo del emprendedurismo universitario basado en el modelo 

integrador de fomento de emprendedurismo planteado por Sáez & Arroyo Vázquez 

(2009) y en el ecosistema emprendedor universitario costarricense explorado por 

Herrera-Valverde et al. (2020). El modelo toma en cuenta los problemas 

identificados en la UNSM, y en base a 8 pilares o ejes transversal que se gestionarán 

por los actores de la institución (alta dirección, dependencias, facultades, etc.), se 

incrementará la intención emprendedora y la cultura de emprendimiento. 

 

5. El modelo de emprendedurismo universitario formulado acorde a la realidad de la 

UNSM para incrementar la intención emprendedora de estudiantes es válida y 

aplicable según la opinión de los jueces expertos. De esta manera, se contribuye a 

la gestión institucional que deberá mantener un compromiso estratégico para aplicar 

el modelo a mediano plazo y generar impactos positivos al desarrollo de la sociedad 

mediante la consolidación de la iniciativa universidad emprendedora. 
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RECOMENDACIONES 

1. A las autoridades de la UNSM, implementar el modelo de emprendedurismo 

universitario para incrementar la intención emprendedora de los estudiantes, de 

forma gradual, empezando por la socialización del modelo con las dependencias, 

facultades, docentes y administrativos; y después ir cumpliendo los pilares 

propuestos hasta lograr una cultura de emprendimiento permanente mediante la 

participación activa del sistema universidad-gobierno-empresa. 

 

2. A los docentes de la UNSM, es recomendable recibir capacitación continua interna 

o externa en temáticas de emprendedurismo para incluir en sus planes curriculares 

y co-curriculares enfoques de emprendimientos que despierten el interés de los 

estudiantes por planificar, crear y desarrollar empresas. 

 

3. A los docentes investigadores o que dictan los cursos de investigación en la UNSM, 

incentivar a las propuestas de trabajos académicos y científicos que busquen 

innovación de procesos, productos y/o servicios para promover ideas de negocio 

que sean viables y escalables, a fin de incrementar la intención emprendedora de 

los estudiantes de los últimos ciclos, teniendo la oportunidad de formalizar 

emprendimientos al finalizar sus carreras profesionales. 

 

4. Es necesario que las autoridades de la UNSM fortalezcan mayores vínculos 

institucionales mediante convenios específicos con empresas u organizaciones del 

sector público o privado, centros de investigación, institutos, etc; para que los 

estudiantes puedan ganar experiencias y motivación por emprender participando en 

pasantías académicas, investigativas o culturales. 

 

5. Se recomienda futuras investigaciones que identifiquen los factores que determinan 

el espíritu, intención y motivación emprendedora de los estudiantes universitarios de 

la UNSM, así mismo, que no se limiten a los tres últimos ciclos para evidenciar un 

mejor panorama y realidades acorde a las condiciones sociodemográficas de los 

estudiantes en general, pues sería oportuno mejorar o proponer las estrategias de 

emprendedurismo universitario según los diferentes ciclos académicos. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Matriz de consistencia 

Título: Modelo de emprendedurismo universitario para incrementar la intención emprendedora en estudiantes de la UNSM 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables y Dimensiones 

Problema  Objetivo  Hipótesis  Variable práctica Dimensiones Escala 

General 
¿Cuál es el modelo de 
emprendedurismo 
universitario que permite 
incrementar la intención 
emprendedora en 
estudiantes de la UNSM? 
 
Específico  
 ¿Cuáles son las 
características del 
modelo de 
emprendedurismo 
universitarios gestado 
por la UNSM? 
 
¿Cuáles son los 
indicadores que permiten 
identificar la intención 
emprendedora en 
estudiantes de la UNSM? 
 
¿En qué medida las 
variables del modelo de 
emprendedurismo 
universitario se 
relacionan con la 
intención emprendedora 
de los estudiantes de la 
UNSM? 
 

General 
Formular un modelo de 
emprendedurismo 
universitario para 
incrementar la intención 
emprendedora en 
estudiantes de la 
UNSM.  
 
Específico 
Identificar las 
características del 
modelo de 
emprendedurismo 
universitarios gestado 
por la UNSM.  
 
Identificar los niveles de 
los indicadores de la 
intención 
emprendedora en 
estudiantes de la 
UNSM.  
 
Medir la relación de las 
dimensiones del 
modelo de 
emprendedurismo 
universitario con la 
intención 
emprendedora de los 

General 
Si aplicamos un modelo de 
emprendedurismo 
universitario se 
incrementará la intención 
emprendedora de los 
estudiantes de la UNSM.  
 
Específico 
H1: Las características del 
modelo de 
emprendedurismo 
universitarios gestado por 
la UNSM aporta al 
incremento y motivación 
de la intención 
emprendedora. 

H2: Los indicadores 
identificados de la 
intención emprendedora 
en estudiantes de la 
UNSM están articulados 
con el emprendedurismo 
universitario. 

H3: Las variables del 
modelo de 
emprendedurismo 
universitario guardan 
relación con la intención 

Intención 
emprendedora 

Oportunidad de emprendimiento 

Ordinal  
Influencia sociofamiliar 

Equilibrio laboral-personal 

Situación motivadora 

Variable teórica Dimensiones Escala 

Modelo de 
emprendedurismo 

universitario   

Formación en emprendedurismo 

Ordinal 
Perfil de formadores académicos 

Gestión institucional de 
emprendedurismo universitario 
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¿De qué manera un 
modelo de 
emprendedurismo 
universitario 
incrementará la intención 
emprendedora de los 
estudiantes de la UNSM?  
 
 

estudiantes de la 
UNSM. 
Diseñar y proponer un 
modelo de 
emprendedurismo 
universitario que 
incremente la intención 
emprendedora de los 
estudiantes de la 
UNSM.  
 
 
 

emprendedora de los 
estudiantes de la UNSM. 

H4: El modelo de 
emprendedurismo 
universitario incrementará 
satisfactoriamente la 
intención emprendedora 
en estudiantes de la 
UNSM.  

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Tipo: mixto 
 
Nivel: descriptivo  
 
Diseño: no experimental, 
correlacional  
 
Corte: transversal 
 
Alcance: descriptivo- 
propositivo  
 

Población: 1481 
estudiantes de los tres 
últimos ciclos de las 20 
carreras profesionales 
que integran las 10 
facultades de la 
Universidad Nacional 
de San Martín durante 
el semestre académico 
2021-II. 
 
Tipo de muestreo: 
muestreo estratificado 
proporcional. 
 
Tamaño de muestra: 
la unidad muestral 
estará conformada por 
305 estudiantes.  

Técnicas: encuesta  
 
Instrumentos: 
cuestionario 
 
Los instrumentos serán 
validados y confiabilizados, 
tanto por juicios de 
expertos y prueba piloto.  

DESCRIPTIVA: 
Análisis de frecuencia y porcentaje  
 
INFERENCIAL: 
Tau-b de Kendall o Rho Spearman 
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Anexo 2. Operacionalización de variables extendido 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Intención 

emprendedora  

Según (Wang et al., 2021) 

la intención emprendedora 

se refiere a la orientación 

y/o motivación para 

identificar oportunidades 

de negocio en un entorno 

competitivo del mercado. 

Para ello, es importante 

que el individuo requiera 

una mentalidad 

emprendedora para crear 

o formalizar nuevas 

empresas a partir de la 

organización de recursos y 

el compromiso proactivo.  

La intención emprendedora 

en estudiantes universitarios 

se medirá a partir de un 

cuestionario con 26 reactivos 

adaptados del estudio 

exploratorio de (Echeverri-

Sanchez et al., 2018). Estas 

se dimensionarán en 

oportunidad de 

emprendimiento; influencia 

sociofamiliar; equilibro 

laboral-personal; y situación 

motivadora.  

 

Oportunidad de 

emprendimiento 

Innovación de productos o servicios Ordinal 

Conocimiento de necesidades del mercado  Ordinal 

Competitividad empresarial Ordinal 

Prospectiva tecnológica  Ordinal 

Disponibilidad de recursos económicos  Ordinal 

Influencia 

sociofamiliar  

Percepción del pensamiento social  Ordinal 

Percepción del apoyo familiar Ordinal 

Percepción de apoyo académico  Ordinal 

Influencia de experiencias laborales Ordinal 

Influencia de experiencia administrativa Ordinal 

Cumplimiento de normativas Ordinal 

Percepción de aporte de nuevas ideas  Ordinal 

Percepción de aporte a solución de 

problemas 

Ordinal 

Equilibrio 

laboral-personal 

Pretensión de rentabilidad  Ordinal 

Pretensión de estabilidad Ordinal 

Pretensión de beneficios  Ordinal 

Pretensión de mejoría de calidad de vida  Ordinal 

Pretensión de sacrificio  Ordinal 

Pretensión de dependencia salarial  Ordinal 

Pretensión de toma de decisiones  Ordinal 

Situación 

motivadora 

Intención por superación Ordinal 

Intención por aplicación de conocimientos Ordinal 

Intención por expansión  Ordinal 

Intención por demostración de logros Ordinal 

Intención por generación de empleo  Ordinal 

Intención por desarrollo social   Ordinal 
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Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala 

Modelo de 

emprendedu-

rismo 

universitario  

Emprendedurismo 

universitario se fundamenta 

en el principio de incrementar 

la tasa de creación de 

empresas por parte de los 

estudiantes a fin de mejorar su 

calidad socioeconómica. Para 

abordar su eficacia es 

necesario utilizar enfoques e 

iniciativas de programas 

multidisciplinarios que 

motiven y sumen interés al 

espíritu empresarial (Eesley & 

Lee, 2021).  

La variable será medida a 

través de un cuestionario 

aplicado a los estudiantes de 

pregrado de la UNSM con un 

total de 23 reactivos 

dimensionados en formación 

en emprendedurismo; perfil 

de formadores académicos; 

y gestión institucional de 

emprendedurismo 

universitario.  

Formación en 

emprendedurism

o  

Contenidos académicos promovedores  Ordinal 

Contenidos académicos teórico-práctico  Ordinal 

Contenidos actuales Ordinal 

Actividades estudiantiles Ordinal 

Apoyo al emprendedurismo  Ordinal 

Sensibilización al estudiante Ordinal 

Capacitaciones técnicas operativas Ordinal 

Conocimiento de leyes promotoras  Ordinal 

Conocimiento de fuentes de 

financiamiento 
Ordinal 

Perfil de 

formadores 

académicos  

Formador con empresas formalizadas  Ordinal 

Formador con experiencia empresarial  Ordinal 

Formador con perfil emprendedor  Ordinal 

Articulado a fortalecer competencias 

profesionales 
Ordinal 

Disponibilidad de orientación Ordinal 

Gestión 

institucional de 

emprendedurism

o universitario  

Formación en cultura empresarial  Ordinal 

Temática de emprendedurismo en 

currículos  
Ordinal 

Mecanismos de medición emprendedor Ordinal 

Vínculos con sectores públicos o 

privados  
Ordinal 

Institucionalización del 

emprendedurismo  
Ordinal 

Iniciativas de políticas en 

emprendedurismo  
Ordinal 

Apoyo tecnológico, económico o político   Ordinal 

Gestión de ferias de emprendimientos  Ordinal 

Promoción de talleres en 

emprendedurismo  
Ordinal 
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Anexo 3. Instrumentos de recolección de datos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

Encuesta para evaluar el modelo de emprendedurismo 

universitario en la UNSM 

Reciba mi cordial saludo. El presente cuestionario es parte de una investigación denominada 

“Modelo de emprendedurismo universitario para incrementar la intención emprendedora en 

estudiantes de la UNSM”, por ello se le solicita su colaboración para responder el presente 

cuestionario de encuesta, marcando las respuestas de forma honesta y con certeza, ya que de 

esta manera se lograrán correctamente los objetivos de la investigación. 

Instrucciones 

Se le recomienda leer con cuidado las siguientes preguntas y marcar con un aspa (X) cada una 

de las alternativas que se asemeje más a su realidad y su forma de pensar, solo se le pide una 

respuesta por pregunta y lo puede responder en cualquier orden que le parezca más cómodo 

teniendo en consideración la escala valorativa y la escala numérica. 

Recuerde cumplir con la totalidad de preguntas. 

Leyenda 

Escala 
valorativa 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Escala 
numérica 

1 2 3 4 5 

 

Nº 
VARIABLE TEÓRICA: 

MODELO DE EMPRENDEDURISMO UNIVERSITARIO 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

Formación en emprendedurismo  

1 
Los contenidos académicos impartidos en la UNSM promueven el 
emprendedurismo.  

     

2 
Los contenidos académicos impartidos en la UNSM sobre emprendedurismo 
son de forma teórico-práctico. 

     

3 
Los contenidos académicos impartidos en la UNSM sobre emprendedurismo 
académico son actuales. 

     

4 
La UNSM realiza actividades estudiantiles para la presentación de 
emprendedurismo.  

     

5 
La UNSM apoya al ímpetu del emprendedurismo para forjar un sentido 
empresarial.   

     

6 La UNSM sensibiliza a los estudiantes para fomentar el emprendedurismo.        

7 
La UNSM fomenta capacitaciones técnicas operativas para socializar el 
emprendedurismo.  

     

8 
La UNSM brinda conocimientos sobre políticas de fomento al 
emprendedurismo universitario.    

     

9 
La UNSM brinda información sobre fuentes de financiamientos para 
consolidar el emprendedurismo.    
 

     

Perfil de formadores académicos  

10 
Los docentes de la UNSM que imparten asignaturas de emprendedurismo 
tienen empresas formalizadas.  
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11 
Los docentes de la UNSM que imparten asignaturas de emprendedurismo 
tienen experiencia empresarial.  

     

12 
Los docentes de la UNSM que imparten asignaturas de emprendedurismo 
tienen un perfil empresarial que demuestre dominio de enseñanza.  

     

13 
Los docentes de la UNSM que imparten asignaturas de emprendedurismo 
se articulan a las competencias profesionales propias.  

     

14 
Los docentes de la UNSM que imparten asignaturas de emprendedurismo 
disponen de tiempo para orientar o resolver dudas.  

     

Gestión institucional de emprendedurismo universitario  

15 
La UNSM forma en los estudiantes una cultura empresarial para el 
emprendedurismo.   

     

16 
La UNSM incluye en los currículos o planes de estudio temáticas en 
emprendedurismo académico.  

     

17 
La UNSM emplea mecanismos para medir o detectar a estudiantes con perfil 
emprendedor.   

     

18 
La UNSM se vincula con sectores públicos o privados para fortalecer 
convenios que apoyen al emprendedurismo.    

     

19 
La UNSM institucionaliza al emprendedurismo como eje importante para el 
desarrollo académico, social y económico.     

     

20 
La UNSM genera iniciativas políticas en emprendedurismo como 
incubadoras de empresas.  

     

21 
La UNSN brinda apoyo tecnológico, económico o político al 
emprendedurismo académico.  

     

22 La UNSM gestiona ferias de emprendedurismo para su socialización.        

23 
La UNSM promociona tallares o cursos sobre emprendedurismo 
universitario.   
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN  

Encuesta para evaluar la intención emprendedora en 

estudiantes universitarios  

Reciba mi cordial saludo. El presente cuestionario es parte de una investigación denominada 

“Modelo de emprendedurismo universitario para incrementar la intención emprendedora en 

estudiantes de la UNSM”, por ello se le solicita su colaboración para responder el presente 

cuestionario de encuesta, marcando las respuestas de forma honesta y con certeza, ya que de 

esta manera se lograrán correctamente los objetivos de la investigación. 

Instrucciones 

Se le recomienda leer con cuidado las siguientes preguntas y marcar con un aspa (X) cada una 

de las alternativas que se asemeje más a su realidad y su forma de pensar, solo se le pide una 

respuesta por pregunta y lo puede responder en cualquier orden que le parezca más cómodo 

teniendo en consideración la escala valorativa y la escala numérica. 

Recuerde cumplir con la totalidad de preguntas. 

Leyenda 

Escala 
valorativa 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Escala 
numérica 

1 2 3 4 5 

 

 

Nº 
VARIABLE PRÁCTICA: 

INTECIÓN EMPRENDEORA 

ESCALA 

1 2 3 4 5 

Oportunidad de emprendimiento 

1 
He pensado en aperturar una empresa para brindar servicios o productos 
innovadores.  

     

2 
He pensado en aperturar una empresa por las necesidades del mercado que 
requieren ser cubiertas. 

     

3 
He pensado en aperturar una empresa porque tengo conocimiento para ser 
competitivo (a) y satisfacer a los consumidores.   

     

4 
He pensado en aperturar una empresa que adopte tecnologías para tener 
mayor beneficio económico y social.   

     

5 
He pensado en aperturar una empresa para tener disponibilidad de recursos 
económicos suficientes.    

     

Influencia sociofamiliar 

6 
He pensado en aperturar una empresa porque las personas de mi entorno 
desean que establezca mi propio negocio. 

     

7 He pensado en aperturar una empresa porque tengo el apoyo familiar.        

8 
He pensado en apertura una empresa porque recibo de la universidad 
fundamentos para emprender.   

     

9 
He pensado en aperturar una empresa porque poseo experiencia profesional 
del algún trabajo.  

     

10 
He pensado en aperturar una empresa porque poseo experiencia o 
conocimiento administrativo.  

     

11 
He pensado en aperturar una empresa porque conozco las normativas o 
leyes vigentes empresariales.    

     

12 
He pensado en aperturar una empresa porque tengo ideas novedosas es 
resulten de gran impacto.    
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13 
He pensado en aperturar una empresa porque la sociedad requiere de 
negocios que solucionen problemas que solo yo puedo satisfacer.  

     

Equilibrio laboral-personal 

14 He pensado en aperturar una empresa por brindarme rentabilidad.       

15 He pensado en aperturar una empresa por bríndame estabilidad.        

16 He pensado en aperturar una empresa por brindarme beneficios sociales.      

17 He pensado en aperturar una empresa por mejorar mi calidad de vida.       

18 He pensado en aperturar una empresa por demostrar sacrificio a los demás.       

19 He pensado en aperturar una empresa por tener dependencia salarial       

20 
He pensado en aperturar una empresa por ser quien tome las decisiones y 
dirija la empresa.  

     

Situación motivadora  

21 He pensado en aperturar una empresa por superación personal.      

22 He pensado en aperturar una empresa por aplicar mis conocimientos.       

23 
He pensado en aperturar una empresa porque sé que puede expandirse y 
lograr reconocimiento.  

     

24 He pensado en aperturar una empresa por demostrar mi necesidad de logro.       

25 He pensado en aperturar una empresa porque deseo brindar empleo.       

26 
He pensado en aperturar una empresa por el desarrollo social de mi 
comunidad. 
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Anexo 4. Informe de validación de instrumentos 
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Anexo 5. Análisis de confiabilidad 
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Anexo 6. Cuestionarios de validación de instrumentos 
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Anexo 7. Bases de datos 

Las bases de datos se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1qJJ04xG9GngqMxMgu7pk7W8u_eAK2ccZ?usp

=share_link  

- Excel variable práctica: Datos tabulados de la varibale intención emprendedora 

- Excel variable teórica: Datos tabulados de la variable modelo de emprendedurismo 

universitario 

- También están disponibles los archivos del SPSS versión 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1qJJ04xG9GngqMxMgu7pk7W8u_eAK2ccZ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1qJJ04xG9GngqMxMgu7pk7W8u_eAK2ccZ?usp=share_link
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