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Resumen

La investigación tiene como objetivo determinar el nivel de evaluación 
de actividades del emprendimiento y la intención emprendedora de 
los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur de 
Perú. La investigación es de tipo básica y no experimental; el diseño 
es descriptivo transversal y correlacional. La población es 2,508 estu-
diantes y la muestra es de 295 estudiantes. Se aplicó un cuestionario 
estructurado y una hoja de cotejo documental. Para el análisis se aplicó 
Chi cuadrado que resultó significativo y una V Cramer de 0.886 supe-
rior a la calculada para viabilidad, por lo tanto, podemos concluir en 
los resultados que la deseabilidad está más fuertemente relacionada con 
la intención de emprendimiento de los estudiantes de las universidades 
públicas de la macrorregión sur del Perú.

Palabras claves: Emprendimiento universitario; Intención emprendedo-
ra; Universidades emprendedoras
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Introducción

El presente trabajo de investigación contiene información esencial y relevante 
acerca el emprendimiento empresarial para estudiantes universitarios. 

Las universidades contribuyen potencialmente al desarrollo económico de 
varias formas, desarrollan capital humano, crean conocimientos básicos a tra-
vés de la investigación, establecen la transferencia de conocimientos técnicos y 
científicos existentes, aplican los conocimientos a la creación y comercialización 
de nuevos productos o procesos, realizan inversiones de capital y participan 
en lograr una infraestructura en la región basada en el conocimiento. En tal 
sentido, es que la investigación pretende analizar y describir acerca del empren-
dimiento empresarial en las universidades públicas de la macrorregión sur del 
Perú.

En el capítulo primero se enfoca la revisión de literatura, marco teórico y 
antecedentes sobre el emprendimiento empresarial en las universidades públi-
cas de la macrorregión sur del Perú.

 En el capítulo segundo se detalla el planteamiento del problema, la justifica-
ción, los objetivos (generales y específicos), así como también las hipótesis.

 En el capítulo tercero se explican los materiales y métodos, el lugar de estu-
dio, la población y muestra, de igual forma se expone la metodología de investi-
gación, procesamiento y recolección de datos y el respectivo análisis.

 Y por último, en el capítulo cuarto se exponen los resultados y discusión, 
obtenidos de la interacción y análisis sobre el emprendimiento empresarial en 
las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú, y de igual forma se 
presenta la discusión del tema investigado.

Este libro se basa en el trabajo de grado "Emprendimiento empresarial en las 
universidades públicas de la macroregión sur del Perú", presentado por Rafael 
Ronal Escobedo Pérez para optar el grado académico de Doctoris Scientiae 
en Administración, en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, 2019. 

[17]  





C A P Í T U L O  P R I M E R O

Revisión de literatura

I . M ARCO TEÓRICO

A. Universidades emprendedoras

Etzkowitz introduce la expresión “emprendedurismo universita-
rio”1, para representar los casos en los cuales las entidades universita-
rias son una pieza fundamental para el desarrollo económico regional. 
Kuratko2 destaca el papel de las universidades como formadoras y 

1 Henry Etzkowitz. “The norms of entrepreneurial science: cognitive 
effects of the new university-industry linkages”, Research Policy, vol, 27, 
n.° 8, 1998, pp. 823 a 833, disponible en [https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0048733398000936].

2 Donald F. Kuratko. “Entrepreneurship education in the 21st century 
from legitimization to leadership”, A Coleman Foundation White Paper 
usasbe National Conference, 16 de enero de 2004, disponible en [http://
faculty.bus.olemiss.edu/dhawley/PMBA622%20SP07/PMBA622/
Sloan/L3_M11_Entre_Education.pdf].

[19]  
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educadoras de personas con un espíritu emprendedor, de manera que 
al finalizar sus estudios universitarios creen empresas, generen em-
pleo y contribuyan al desarrollo económico y social de los pueblos.

En la década de 1970, según Rothaermel et al.3 el campo del 
emprendimiento empezó a echar raíces en las escuelas de negocios, 
principalmente en las escuelas de Estados Unidos. En los años 1980, 
la educación emprendedora se inició en diferentes universidades con 
cursos sobre emprendimiento y centros especializados. Desde el año 
2000, se ha presentado un incremento exponencial en el número de 
artículos publicados sobre emprendimiento universitario, lo cual pue-
de ser atribuido, en parte, al crecimiento de la demanda de la industria 
por la innovación tecnológica.

El término “universidad emprendedora” fue popularizado por 
Clark4, allí explicaba que las universidades emprendedoras son 
aquellas que maximizan el potencial de comercialización de sus ideas 
y crean valor en la sociedad. El concepto de emprendimiento universi-
tario es como la organización, donde el riesgo es un fenómeno normal 
y las nuevas prácticas de innovación son iniciadas y continúan hasta 
llegar a una etapa de comercialización y explotación de utilidades.

Fernández de Lucio et al.5 investigan en cuanto a la relación entre 
cada tipo de universidad y los diversos tipos de empresa es diferente. 
Así, una universidad emprendedora se relaciona sin dificultades con 
una pyme de sectores avanzados (telecomunicaciones, informática, 
química fina, etc.), ya que estas empresas poseen recursos humanos 
con buena formación superior y media, por tanto, no hay barreras de 
lenguaje con los investigadores, y lo más importante es la innovación 
en general y las actividades de I&D en particular que forman parte de 
sus preocupaciones y de su estrategia como empresa. 

3 Frank T. Rothaermel, Shanti D. Agung y Lin Jiang. “University en-
trepreneurship: a taxonomy of the literature”, Industrial and Corporate 
Change, vol. 16, n.° 4, 2007, pp. 691 a 791.

4 Burton R. Clark. Creating entrepreneurial universities: organizational 
pathways of transformation, Oxford, Emerald Publishing Limited, 1998.

5 Ignacio Fernández de Lucio, Elena Castro Martínez, Fernando 
Conesa Cegarra y Antonio Gutiérrez Gracia. “Las relaciones uni-
versidad-empresa: entre la transferencia de resultados y el aprendizaje re-
gional”, Espacios, vol. 21, n.° 2, 2000, disponible en [https://digital.csic.es/
bitstream/10261/13382/1/Relaciones_universidad_empresa.pdf].

https://digital.csic.es/bitstream/10261/13382/1/Relaciones_universidad_empresa.pdf
https://digital.csic.es/bitstream/10261/13382/1/Relaciones_universidad_empresa.pdf
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Rothaermel et al.6 señalan que el emprendedurismo universita-
rio es el corazón del sistema de innovación universitario, que genera 
la transferencia de conocimiento y tecnología a través de intermedia-
rios, tales como oficinas de transferencia tecnológica y la creación de 
incubadoras o parques científicos que finalmente generan las empre-
sas de nueva creación. 

Clark7 define una serie de características de las universidades 
emprendedoras: i) son rápidas y flexibles para variar sus capacidades, 
cambiando rápida y en forma innovadora sus recursos de adminis-
tración y los departamentos académicos; ii) cuentan con programas 
académicos y de investigación enfocados en disciplinas y áreas inter-
disciplinarias; iii) diversifican la base de sus recursos económicos y 
otorgan el acceso de fondos y una amplia base financiera conforma-
da por organismos de gobierno, organismos privados, exalumnos y 
derechos de propiedad intelectual, logrando así una amplia base fi-
nanciera; iv) tienen centros especializados en emprendimiento que 
son flexibles a actividades y relaciones externas, estos departamentos 
otorgan a la universidad una estructura de centros enlazados al medio 
externo; v) las unidades periféricas a los departamentos enlazados son 
oficinas que tienen contactos con empresas y organismos guberna-
mentales; vi) con exalumnos que trabajan en la transferencia de cono-
cimiento y desarrollo de la propiedad intelectual, estos centros traen 
a la universidad la orientación de proyectos prácticos en el desarrollo 
económico y social.

B. Emprendimiento empresarial universitario

Schumpeter8 utiliza el término “emprender” para referirse a aquellos 
individuos que con sus acciones causan inestabilidades en los mer-
cados. Expresa la función de los emprendedores es reformar o revo-
lucionar el patrón de producción al explotar una invención, o más 
comúnmente, una posibilidad técnica no probada para producir un 
nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una 

6 Rothaermel, Agung y Jiang. “University entrepreneurship: a taxono-
my of the literature”, cit.

7 Clark. Creating entrepreneurial universities: organizational pathways of 
transformation, cit.

8 Joseph Alois Schumpeter. Capitalismo, socialismo y democracia, Barce-
lona, Ediciones Folio, 1942.
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nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una in-
dustria, etc. También define al emprendedor como una persona di-
námica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o 
innovaciones.

Gutiérrez describe el emprendimiento como una capacidad para 
realizar proyectos de acción en un entorno de oportunidades, iden-
tidades con la suficiente determinación para organizar los medios y 
recursos para aplicarlo. Es además un “comportamiento individual y 
colectivo que implica atributos y competencias básicas y algunas ex-
traordinarias que viabilizan la posibilidad de acción por emprender”9.

Global Entrepreneurship Monitor –gem–10, es un proyecto global 
que fue instituido en 1999 por Babson College y London School, con 
el fin de fortalecer investigaciones relacionadas con el emprendimien-
to, esta red de investigación busca monitorear el desarrollo del em-
prendimiento a nivel global para responder a la importancia que este 
tema ha tenido en los últimos años.

Para Vela11, y según la historia de aparición de la incubación de 
empresas, se tiene claro el reconocimiento de inicio de la incubación 
empresarial en Estados Unidos. Por otro lado, existen tres versiones 
del surgimiento de la incubación:

 – Unos mencionan que el inicio de la práctica de la incubación de ne-
gocios se registra con el funcionamiento de la primera incubadora 
que surge en 1942, inicialmente con el propósito de incubar iniciati-
vas estudiantiles por parte de la organización Student Agencies Inc. 
en Ithaca, Nueva York.

9 Frank Gutiérrez Sivira. “Desarrollo local - endógeno y el papel de las 
universidades en la formación de cultura emprendedora e innovadora en 
territorios sociodeprimidos”, Laurus, vol. 12, n.° 22, 2006, pp. 139 a 152, 
disponible en [https://www.redalyc.org/pdf/761/76102207.pdf].

10 Rodrigo Varela V., Liyis Gómez, Fernando Pereira, Rafael Augus-
to Vesga, Luis Miguel Álvarez, Juan David Soler, Raúl Quiroga y 
Piedad Martínez. gem, Global Entrepreneurship Monitor: Re porte Anual 
Colombia 2009, Cali, Universidad Icesi, 2010, disponible en [https://www.
gemconsortium.org/report/gem-colombia-2009-report].

11 Julio César Vela Velásquez. “Modelo para la creación de incubadoras 
de empresas en la realidad peruana” (tesis de pregrado), Lima, Pontificia 
Universidad Católica del Perú, 2011, disponible en [https://tesis.pucp.edu.
pe/repositorio/handle/20.500.12404/914].

https://www.redalyc.org/pdf/761/76102207.pdf
https://www.gemconsortium.org/report/gem-colombia-2009-report
https://www.gemconsortium.org/report/gem-colombia-2009-report
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/914
https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/914
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 – También se alude a 1946, cuando empieza a funcionar la incubado-
ra American Reseach Development –adr– (Investigaciones para el 
Desarrollo de América) en el Massachusetts Institute of Technology 
–mit–, organización creada fuera del espacio universitario con el ob-
jetivo de proveer capital a las nuevas empresas de Nueva Inglaterra12.

 – También se menciona que fue a fines de 1959 en Batavia, Nueva 
York, que aconteció el primer caso de incubadora denominada Bata-
via Industrial Center por la familia Mancuso, referida por la mayo-
ría de los autores, lo cual se produce cuando el alcalde de Watertow, 
Frank Mancuso, compró y adaptó una edificación para proveer de 
espacio a empresas de reciente creación donde antes funcionaba una 
incubadora de pollos que cerró, dejando 2.000 puestos de trabajo, a 
partir de allí, se adoptaría y esparciría la idea de incubadoras en otras 
ciudades de Estados Unidos, la incubadora recibió la denominación 
de Mancuso Business Development Group propiciando la creación de 
más de 1.200 empresas. 

Thomas y Versino13, explican que a partir de la década de 1980 se re-
gistra en América Latina un incremento en acciones desarrolladas por 
las universidades con el fin de generar algún tipo de vinculación con 
el sector productivo. Este proceso incorporó, desde mediados de los 
años 1990, mecanismos de creación y promoción de emprendimien-
tos productivos innovadores. El principal arreglo institucional utili-
zado para lograr dicho objetivo fue el de las incubadoras de empresa.

La Nacional Business Incubator Association –nbia–, creada en 
1987 por líderes de la industria norteamericana, es considerada la más 
avanzada en el mundo en incubación de empresas y fomento del em-
prendedurismo. En la actualidad congrega más de 700 miembros, y 
brinda información, capacitación y asesoría a miles de profesionales. 
Señala que la incubación de empresas constituye “un proceso de sopor-
te empresarial que acelera el desarrollo exitoso de empresas innovado-
ras proveyéndoles de un conjunto de recursos y servicios enfocados”.

12 Gabriel Awad Aubat. “Diseño de un modelo de incubación de negocios 
utilizando herramientas de dinámica de sistemas” (tesis de maestría), Me-
dellín, Universidad Nacional de Colombia, 2004.

13 Hernán Thomas y Mariana Versino. “Modelos de vinculación inter-ins-
titucional en América Latina: un análisis crítico de experiencias locales de 
generación de empresas innovadoras”, Espacios, vol. 23, n.° 3, 2002, dispo-
nible en [https://www.revistaespacios.com/a02v23n03/02230301.html].

https://www.revistaespacios.com/a02v23n03/02230301.html
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La Ley Universitaria n.° 30220 de 201414, en su artículo 52 sobre 
incubadora de empresas: 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, brin-
dando asesoría o facilidades en el uso de equipo e instalaciones de 
la institución. Los órganos directivos de la empresa, en un contexto 
formativo, deben estar integrados por estudiantes. Estas empresas re-
ciben asesoría técnica o empresarial por parte de los docentes de la 
universidad y facilidades en el uso de los equipos e instalaciones. Cada 
universidad establece la reglamentación correspondiente.

C. Intención emprendedora

Según Kruger y Carsrud15, el emprendedor se distingue por una 
forma de pensar que enfatiza las oportunidades sobre las amenazas; 
en efecto, el proceso de identificación de oportunidades es claramen-
te intencional, de este modo las intenciones pueden ser concebidas 
como el primer paso de la creación de una nueva empresa. Así, esta 
intencionalidad se convierte en un factor clave para comprender todo 
el proceso de emprendimiento.

Los estudios del comportamiento planeado comenzaron desde la 
década de 1970, estos estudios intentan predecir las conductas planea-
das a través de intenciones hacia el comportamiento, eliminando los 
factores demográficos como condicionantes de dicha intención.

– El modelo Teoría de la Acción Razonada –tra–

Como lo argumenta Reyes Rodríguez16, esta teoría fue presentada 
por Fishbein y Ajzen, como un modelo conceptual que busca ex-
plicar y predecir racionalmente el comportamiento social de las per-

14 Congreso de la República del Perú. Ley n.° 30.220 de 9 de julio de 
2014 “Ley Universitaria”, Diario Oficial, disponible en [https://www.gob.
pe/institucion/minedu/normas-legales/118482-30220].

15 Jr. Norris F. Krueger y Alan L. Carsrud. “Entrepreneurial intentions: 
applying the theory of planned behaviour”, Entrepreneurship & Regional 
Development, vol. 5, n.° 4, 1993, pp. 315 a 330.

16 Luís Reyes Rodríguez. “La teoría de la acción razonada: implicaciones 
para el estudio de las actitudes”, Investigación Educativa Duranguense, vol. 
2, n.° 7, 2007, pp. 66 a 77, disponible en [http://www.upd.edu.mx/PDF/
Revistas/InvestigacionEducativaDuranguense7.pdf].

https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118482-30220
https://www.gob.pe/institucion/minedu/normas-legales/118482-30220
http://www.upd.edu.mx/PDF/Revistas/InvestigacionEducativaDuranguense7.pdf
http://www.upd.edu.mx/PDF/Revistas/InvestigacionEducativaDuranguense7.pdf
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sonas a través de la intención de adoptar dicho comportamiento; el 
modelo sugiere que el comportamiento de un individuo está deter-
minado por su intención previa a adoptar dicho comportamiento, y 
que dicha intención está determinada, a su vez, por su actitud hacia el 
comportamiento en cuestión y por las normas subjetivas. La actitud 
hace referencia a la evaluación positiva o negativa que realiza el indi-
viduo sobre el comportamiento, y está compuesta por las creencias 
que tiene el individuo sobre los resultados esperados de desempeñar 
el comportamiento; por su parte, las normas subjetivas hacen referen-
cia a lo que el individuo cree que otros individuos importantes para él 
pensarían si él realizara el comportamiento. 

– Modelo del Evento Emprendedor –mee–

Desarrollado por Shapero y Sokol17, definen la deseabilidad perci-
bida como el grado en que la persona siente atracción por ese deter-
minado comportamiento, establecerse como empresario. Así mismo, 
la viabilidad percibida se define como el grado en que la persona se 
siente personalmente capaz de realizar el comportamiento de iniciar 
un negocio. Según los autores, ambas percepciones interactúan nece-
sariamente, pues si un individuo percibe la formación de una empresa 
como inviable, puede concluir que no es deseable, o por el contrario, si 
el individuo percibe el comportamiento como indeseable, nunca con-
siderará su viabilidad. Por otra parte, la propensión a actuar repre-
senta la disposición personal de actuar sobre una decisión, reflejando 
el aspecto deliberado de la intención. Por último, las influencias exó-
genas, es decir, los factores culturales, sociales y contextuales, como 
los modelos de rol, la experiencia laboral previa o la pertenencia a 
un determinado grupo étnico, no afectan directamente a la intención 
o al comportamiento, sino que operan a través de la influencia que 
ejercen sobre las percepciones del individuo, deseabilidad y viabilidad 
percibida.

17 Albert Shapero y Lisa Sokol. “The social dimensions of entrepreneurs-
hip”, en Calvin A. Kent, Donald L. Sexton y Karl H. Vesper (eds.). En-
cyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1982, 
pp. 72 a 90.
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Tabla 1. Modelo del evento empresarial de Shapero y Sokol

Influencias 
exógenas 

Deseabilidad percibida
Intención “Credibilidad” Evento empresarial

Viabilidad percibida
Propensión a actuar Suceso precipitador

Fuente: Krueger y Carsrud. “Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned 
behaviour”, cit.

– La Teoría del Comportamiento Planeado –tpb– 

Desarrollada por Ajzen18, esta teoría adiciona a la tra el control com-
portamental percibido. El comportamiento viene determinado por la 
intención y por el control sobre el comportamiento. A su vez, la inten-
ción de llevar a cabo determinado comportamiento se puede predecir 
a través de la actitud hacia el comportamiento, las normas subjetivas y 
el control percibido sobre el comportamiento. Está basado en la inten-
ción individual, la cual es el resultado de tres factores explicativos: i) la 
actitud hacia el comportamiento (evaluación personal); ii) las normas 
subjetivas (presión social); y iii) el control de comportamiento perci-
bido (capacidad para realizar el comportamiento). Estas son, por lo 
usual, utilizadas para predecir intenciones de comportamiento con un 
alto grado de precisión. Hay que recalcar que según Mora Pabón19, 
el modelo Ajzen utiliza principalmente el componente actitud: com-
portamental, emocional y cognitivo; y para comprender la conducta 
en general es necesario estudiar además los rasgos de personalidad y 
actitudes sociales. 

18 Icek Ajzen. “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior 
and Human Decision Processes, vol. 50, n.° 2, 1991, pp. 179 a 211.

19 Ricardo Mora Pabón. “Estudio de actitudes emprendedoras con 
profesionales que crearon empresa”, Revista Escuela de Administración 
de Negocios, n.° 71, 2011, pp. 70 a 83, disponible en [https://journal.
universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/552].

https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/552
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/552
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Tabla 2. Modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado de Ajzen

Antecedentes: 

Disposiciones

Demográficos

Información 

Creencias de 
comportamiento 

Actitud hacia el 
comportamiento

Intención Comportamiento 
Creencias 
normativas Normas subjetivas 

Creencias de 
control 

Control 
percibido sobre 
comportamiento 

Control

Fuente: adaptado de Ajzen. “The theory of planned behavior”, cit.

Actitud hacia la conducta: se define la actitud como una predisposición 
aprendida para responder de forma consistente, favorable o desfavo-
rablemente, con respecto a un objeto dado. Para explicar mejor, anali-
za los antecedentes de las actitudes hacia la conducta. Así, el compor-
tamiento es una función de las creencias relevantes para el individuo. 
Estas creencias son consideradas determinantes fundamentales en las 
intenciones y acciones de una persona. Las creencias determinan las 
actitudes, las intenciones y la conducta de las personas. 

Norma subjetiva: es el segundo predictor de la intención, es “presión 
social percibida de realizar o no realizar el comportamiento” y repre-
senta la influencia que el entorno del individuo ejerce sobre la con-
ducta. Este entorno lo conforman las personas que son importantes 
para él y que le hacen pensar si se debe llevar acabo un determinado 
comportamiento. Este componente está determinado por dos facto-
res: creencias normativas (lo que otros relevantes espera que haga el 
individuo), y la motivación para acomodarse a esas expectativas. Apli-
cado al emprendimiento, estas normas se refieren a la percepción del 
grado de la aprobación de la decisión de emprender de las personas de 
referencia del sujeto analizado. 

Control percibido sobre el comportamiento: el control percibido de 
comportamiento se establece de creencias de control, compuestas 
por la percepción de la persona de tener las capacidades o recursos 
necesarios y la existencia de las oportunidades necesarias. “A mayor 
número de recursos y oportunidades que la persona cree que tiene, y 
menor número de obstáculos e impedimentos anticipa, mayor será la 
percepción de control”.
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Tomando como base metodológica el modelo de Ajzen, un mode-
lo fundado en que la intención hacia un comportamiento pude ser el 
mejor predictor de ese comportamiento. Los dos primeros elementos, 
actitud y normas subjetivas, confluyen en el deseo de realizar la ac-
ción, el tercer elemento, el control del comportamiento, hace referen-
cia a la capacidad y eficacia para desarrollar un proyecto empresarial.

– Modelo de Atracción percibida hacia el comportamiento empresarial

Para Krueger y Carsrud20, la atracción percibida hacia el compor-
tamiento empresarial representa el grado de deseabilidad que el com-
portamiento empresarial representa el grado de deseabilidad que el 
sujeto siente hacia el comportamiento en cuestión. Además, en esta 
variable quedan recogidas las percepciones que el individuo tiene 
acerca de los resultados esperados del comportamiento. En cuanto a 
las normas sociales, para estos autores representan la influencia que 
sobre el individuo ejerce la opinión que tienen las “personas impor-
tantes” de su entorno, padres, familiares, amigos, etc. sobre la reali-
zación del comportamiento. Finalmente, el tercer antecedente de la 
intención, la autoeficacia percibida, mide la confianza del individuo 
en su capacidad para llevar a cabo un comportamiento determinado. 
En este aspecto, los autores distinguen entre la autoeficacia general, 
confianza y seguridad en uno mismo, y las diferentes autoeficacias 
percibidas para distintas funciones. También debe destacarse que es-
tos autores se separan de la tcp en que las variables exógenas afectan 
de manera directa a las actitudes, mientras que para Ajzen21 estas va-
riables influyen en las creencias.

20 Krueger y Carsrud. “Entrepreneurial intentions: applying the theory of 
planned behaviour”, cit.

21 Ajzen. “The theory of planned behavior”, cit.
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Tabla 3. Modelo de Krueger y Carsrud

Influencias 
exógenas sobre 
la actividad 
empresarial 

Atracción percibida 
hacia el comportamiento 
empresarial 
Normas sociales 
percibidas sobre 
comportamientos 
empresariales 

Intenciones hacia 
el comportamiento 
empresarial 

Comportamiento 
empresarial objetivo

Autoeficacia percibida 
hacia el comportamiento 
empresarial 

Influencias exógenas precipitadoras, 
facilitadoras o inhibidoras

Fuente: Krueger y Carsrud. “Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned 
behaviour”, cit.

– Modelo Integral de Intención Empresarial

Schlaegel y Koening22 a través de un meta-análisis, demuestran 
que los antecedentes de la intención empresarial del modelo eventual 
emprendedor –mee– y la teoría del comportamiento planeado –tcp–, 
no son constructos que se solapan, sino que son diferentes. Además, 
estos autores proponen uno nuevo que los integra. Para ellos, el de-
seo de un individuo de realizar el comportamiento emprendedor, que 
coincide con el constructo de deseabilidad percibida del mee, actúa 
como variable mediadora de la relación entre las actitudes y las in-
tenciones empresariales. La deseabilidad percibida funciona como el 
factor motivacional que transforman una actitud favorable en una in-
tención empresarial, del mismo modo, si un individuo percibe que las 
personas importantes para el tienen una expectativa positiva hacia la 
creación de una empresa. Por su parte, las normas subjetivas hará que 
se forme un deseo positivo hacia ese comportamiento.El modelo in-
tegral de la intención emprendedora según Schlaegel y Koening23, 
contiene dos dimensiones, las cuales son:

22 Christopher Schlaegel y Michael Koenig. “Determinants of entrepre-
neurial intent: a meta-analytic test and integration of competing models”, 
Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 38, n.° 2, 2014, pp. 291 a 332.

23 Ídem.

http://comportamiento.El
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Deseabilidad percibida:

 – Actitud hacia el comportamiento: representa el grado en que un indi-
viduo lleva a cabo una valoración positiva o negativa sobre el com-
portamiento en cuestión. Cuanto más favorable sea la actitud, mayor 
será la intención del individuo de llevar a cabo el comportamiento 
considerado.

 – Norma subjetiva: se refiere a la presión social percibida de realizar 
o no ese comportamiento. Cuanto más positivas sean las normas 
subjetivas de la persona, mayor será la intención de llevar a cabo el 
comportamiento.

 – Autoeficacia empresarial: se ven influenciados por factores externos, 
variables personales o situacionales.

 – Control percibido sobre el comportamiento: dificultad o facilidad per-
cibida de llevar a cabo un comportamiento.

Viabilidad percibida:

 – Autoeficacia empresarial: hace referencia a la confianza del individuo 
en sus capacidades y habilidades para iniciar con éxito una empresa.

 – Control percibido sobre el comportamiento: refleja la confianza de las 
personas en el control de los resultados potenciales de convertirse en 
empresario y la capacidad para superar posibles limitaciones exter-
nas en este proceso.

Tabla 4. Modelo integral de intención empresarial de Schlaegel y Koening

Actitud hacia el comportamiento
Deseabilidad percibida 

Intención 
empresarial

Norma subjetiva
Auto eficacia empresarial

Viabilidad percibida
Control percibido sobre el comportamiento 

Fuente: Schlaegel y Koenig. “Determinants of entrepreneurial intent: a meta-analytic test 
and integration of competing models”, cit.
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II . ANTECEDENTES

A. A nivel internacional

Rodríguez y Prieto24, en su artículo el modelo de comportamiento 
tpb es una herramienta sencilla, pero a la vez robusta, que permite 
entender mejor los procesos emprendedores. Los procesos cognitivos 
individuales se integran en una estructura que contempla aspectos 
culturales, permitiendo explicar por qué algunas sociedades son más 
propensas a la creación de empresas que otras. Se evidenciaron las 
diferencias entre Colombia y Francia respecto al emprendimiento, la 
herramienta contempló las actitudes y los rasgos de la personalidad 
del individuo, la aceptación de la carrera emprendedora y las oportu-
nidades y dificultades presentes en el entorno para crear empresa. Los 
estudiantes colombianos identifican claramente el acto de emprender 
con los valores propios de su calidad de vida profesional. El empresa-
rismo es visto como una forma muy respetable de ejercer la profesión, 
es vital para las universidades seguir cultivando esta creencia, profe-
sionalizando a través de ferias especializadas, capacitaciones puntua-
les de la labor emprendedora. 

Al analizar los resultados a la luz del modelo de comportamiento 
planificado de Ajzen, es posible identificar que los estudiantes colom-
bianos perciben que la norma subjetiva impone en ellos una obligación 
moral para aportar algo útil a la comunidad, crear una empresa les per-
mitiría ayudar a sus semejantes. Lo estudiantes de Colombia, en com-
paración con los franceses, se perciben con una mejor actitud hacia 
el emprendimiento y coherencia entre las creencias y las actuaciones.

Martínez de Luco y Campo25 en su investigación llegan a las si-
guientes conclusiones: i) La comprensión de los aspectos que influyen 

24 Carlos Alberto Rodríguez y Frank A. Prieto Pinto. “La sensibilidad 
al emprendimiento en los estudiantes universitarios. Estudio comparati-
vo Colombia-Francia”, Innovar. Revista de Ciencias Administrativas y So-
ciales, vol. 19, 2009, pp. 73 a 89, disponible en [https://www.redalyc.org/
pdf/818/81819025007.pdf].

25 Garazi Azanza Martínez de Luco y José Antonio Campos Grana-
dos. “La intención emprendedora en estudiantes universitarios: el caso de 
la Universidad de Deusto”, Boletín de Estudios Económicos, vol. 69, n.° 211, 
2014, pp. 151 a 172.

https://www.redalyc.org/pdf/818/81819025007.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/818/81819025007.pdf
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en la intención de emprender de los estudiantes puede ayudar a la 
universidad a diseñar las competencias que han de ser adquiridas en 
los oportunos planes de estudio, y al personal docente desarrollar los 
métodos de enseñanza que respondan a estas necesidades de apren-
dizaje de los estudiantes; ii) Teniendo en cuenta la teoría de acción 
planificada de Ajzen26, que explica la intención en función de la acti-
tud hacia la conducta, las normas subjetivas y el control percibido de 
autoeficacia y los resultados de esta investigación, la formación para 
el emprendimiento debería desarrollar dichos aspectos. O lo que es lo 
mismo, para mejorar la intención emprendedora deben trabajarse las 
actitudes que los estudiantes universitarios mantienen hacia el em-
prendimiento, fortalecerse sus normas subjetivas y su control percibi-
do sobre el emprendimiento; iii) Aunque el desarrollo de una actitud 
favorable al emprendimiento no depende solo del sistema educativo, 
la parte universitaria de dicho sistema sí se puede trabajar para inten-
tar conformar una actitud como la buscada. La actitud favorable hacia 
la conducta emprendedora podría fortalecerse a través de la educa-
ción en conciencia emprendedora.

B. A nivel nacional

Lemes Hernández27 en su investigación, concluye que una de las 
principales deducciones obtenidas es la importancia de la percepción 
de oportunidades y su influencia en los antecedentes de la intención 
entre los investigadores universitarios. Según lo previsto, la percep-
ción de oportunidades, medida a través de cuatro variables: número 
de oportunidades percibidas, porcentaje de oportunidades que po-
drían tener éxito de explotarse comercialmente, número de oportu-
nidades en las que se ha invertido tiempo, y número de ellas en las 
que se ha invertido dinero, influye de manera significativa sobre la 
actitud hacia el emprendimiento académico, las normas sociales per-
cibidas y el control sobre el comportamiento, si bien no directamente 
sobre la intención empresarial. Por tanto, cuanto mayor es el núme-

26 Ajzen. “The theory of planned behavior”, cit.
27 Ana Isabel Lemes Hernández. “La intención emprendedora de los in-

vestigadores universitarios: el caso de las Spin Off académicas”, (tesis de 
doctorado), Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, 2015, disponible en [https://accedacris.ulpgc.es/bitstre
am/10553/17472/4/0724696_00000_0000.pdf].

https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/17472/4/0724696_00000_0000.pdf
https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/17472/4/0724696_00000_0000.pdf
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ro de oportunidades identificadas por el investigador, más atractiva y 
deseable encuentra la idea de convertirse en emprendedor académico, 
más aprobación percibida por parte de su entorno y más capacitado se 
siente para llevar a cabo la creación de un spin-off académico. Así mis-
mo, cuanto mayor es el número de oportunidades percibidas que po-
drían tener éxito de explotarse comercialmente, o mayor es el número 
de ellas en las que el investigador ha invertido tiempo y dinero, más 
valorará este la posibilidad de crear un spin-off, más apoyo observará 
de su entorno y menos dificultades percibirán para llevar a cabo dicho 
comportamiento de análisis de los servicios de desarrollo empresarial.

Pérez Palacios28 en su artículo, concluye que: i) las universida-
des reconocen la importancia de fomentar el emprendimiento desde 
el sistema educativo superior, pero llama la atención que las accio-
nes que se vienen realizando no logran consolidar una intervención 
efectiva que se traduzca en la creación de nuevas empresas desde las 
universidades; ii) las universidades deben realizar actividades curri-
culares y extracurriculares a fin de completar la intervención, en la 
medida que el emprendimiento en una cuestión de voluntad de li-
bre elección, principalmente en la etapa de puesta en marcha de los 
nuevos negocios; iii) si bien es cierto que la mayoría de estudiantes 
universitarios tienen los conocimientos técnicos para desarrollar un 
proyecto empresarial, estos mismos jóvenes no tienen el nivel de mo-
tivación necesario como para asegurar la inclinación por el emprendi-
miento como opción de realización personal y profesional.

C. A nivel local

Choquehuayta29 en su investigación, llega a concluir que para la 
influencia de los cursos/materias sobre el emprendimiento, el 43,4% 
de los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, están de 
acuerdo que los planes de estudios de su escuela profesional tienen 

28 Emma Pérez Palacios. “¿Cómo perciben las universidades el fomento del 
emprendimiento?”, Gestión en el Tercer Milenio, vol. 15, n.° 29, 2012, pp. 
51 a 57, disponible en [https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.
php/administrativas/article/view/8790].

29 Sheyla Madelei Choquehuayta Vilca. “Actitud emprendedora de los 
estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Altiplano de 
Puno: 2016” (tesis de pregrado), Puno, Universidad Nacional del Altiplano, 
2017, disponible en [http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/5121].

https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/8790
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/administrativas/article/view/8790
http://tesis.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/5121
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asignaturas que formen a los alumnos para ser emprendedores; el 
48,7% respondieron que su escuela ha promovido o lo ha invitado a 
participar en algún evento sobre emprendimiento; el 36,4% indican 
que su escuela ofrece cursos alternos al plan de estudios de sus es-
cuela, no existen estrategias metodológicas para ingresar al mercado 
laboral al término de estudios; el 43,9% piensa que cuando terminen 
de estudiar no estarán aptos para trabajar en el mercado laboral como 
emprendedores; el 47,8% no desean que se les capacite para desarro-
llar habilidades emprendedoras; y el 44,3% no pretende que su escuela 
incorpore cursos alternativos al plan de estudios para que le ayude a 
emprender una empresa. Respecto a los obstáculos que atraviesan los 
estudiantes para crear su propia empresa, el 42,5% piensa que existe 
riesgo económico (riesgo demasiado elevado, situación económica, 
falta de un sueldo mínimo asegurado, etc.); el 40,8% dijeron que el 
tiempo es limitado, por tener que trabajar demasiadas horas (tiempo 
para la familia, pareja etc.); el 39,9% no tienen temor al fracaso y que-
dar en ridículo; el 42,5% piensa que la falta de capital no es una excusa 
para iniciar algún tipo de emprendimiento; el 36,4% explican que las 
cargas fiscales son un obstáculo para la iniciativa emprendedora; y el 
45,2% señalan que existe desconocimiento sobre las regulaciones para 
poner en marcha una empresa.

Petit30 en su artículo, arguye que la relación entre capital social 
y emprendimiento en el ámbito local y regional implica considerar 
dentro del enfoque del desarrollo endógeno el surgimiento de las re-
des como nuevas formas de organización estratégica para intensificar 
la creación de nuevo conocimiento. Dentro de la teoría de desarrollo 
económico, el desarrollo endógeno es una concepción, cuyo funda-
mento es que el sistema productivo de los países crece y se transforma 
utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio (en las 
regiones y en las ciudades) mediante las inversiones que realizan las 
empresas y los agentes públicos bajo control creciente de la comu-
nidad. Conforme con este nuevo paradigma de desarrollo económi-
co, el territorio (localidad o región) es un agente transformador y no 
un mero soporte de los recursos y de las actividades económicas, ya 
que las empresas y los demás actores del territorio interactúan entre 

30 Elsa Emilia Petit Torres. “La gerencia emprendedora innovadora 
como catalizador del emprendimiento económico”, Revista de Ciencias 
Sociales (Ve), vol. xiii, n.° 3, 2007, pp. 495 a 506, disponible en [https://
produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25378].

https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25378
https://produccioncientificaluz.org/index.php/rcs/article/view/25378
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sí organizándose para desarrollar la economía y la sociedad. El em-
prendimiento en el ámbito local y regional se despliega a través de la 
estructura generada por el capital social dentro de una economía que 
impulsa la autoorganización de forma espontánea, guiada por la nece-
sidad de las empresas de producir bienes y servicios para un mercado 
existente en el que compiten con los productos de empresas de otras 
ciudades y regiones.





C A P Í T U L O  S E G U N D O

Planteamiento del problema

I . IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

A nivel mundial, el emprendimiento se encuentra en aumento y la 
construcción de un ecosistema empresarial favorable será clave para 
la generación de empleo. Y son las universidades las que deben contar 
con incubadoras de empresas que no solo deben fomentar el desarrollo 
de start-ups, sino también brindar a los emprendedores el espacio, las 
conexiones y la asesoría necesaria para madurar sus ideas de negocios.

Las universidades por su naturaleza educativa y de ser institucio-
nes encargadas de producir conocimiento científico y tecnológico, 
deben vincularse abiertamente con su entorno social y económico 
adaptándose a los cambios y buscando mecanismos para financiar sus 
actividades de investigación y enseñanza. Deben ser idóneos en su 
misión de asumir el compromiso de atender la demanda de contribuir 
al desarrollo económico y social. Por tanto, a una reflexión crítica so-
bre su vigencia y pertinencia frente a este escenario actual, le sigue la 
búsqueda de estrategias para cumplir el cometido de asimilación del 
tránsito hacia un nuevo tipo de universidad que emprende el cambio 
de la sociedad a partir de la relación tridimensional Estado, univer-

[37]  
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sidad y empresa para responder con eficacia a procesos sociales de 
innovación demandados por el país, el cual, a su vez, supone nuevas 
oportunidades cuanto a su rol frente a la pobreza y para su propio 
desarrollo institucional.

A nivel nacional, el número de investigaciones relacionadas a em-
prendedurismo e incubación de empresas en universidades públicas 
se encuentran en etapas iníciales, existen en su mayoría en universi-
dades privadas que han tomado en cuenta el desarrollar, trasformar y 
potenciar los emprendimientos universitarios con características de 
innovación y de base tecnológica que impulsen el progreso de sectores 
productivos de la economía.

El rol de la universidad en el escenario global y los avances en la 
generación de incubadoras de empresas en un contexto de la cultura 
emprendedora universitaria, por ende, contribuye a contar con mayo-
res oportunidades para la población universitaria de generar empleo 
y contribuir a la reducción de la pobreza económica y social que es 
característica en los países emergentes de Latinoamérica.

El Perú se situó como la quinta economía en el globo con altos 
índices de emprendimiento, según la medición del Global Entrepre-
neurship Monitor 2017, la tasa de actividad emprendedora –tea, por 
sus siglas en inglés Total Early-Stage Entrepreneurial Activity–, ratio 
que mide las iniciativas empresariales de entre 0 a 3,5 años en el mer-
cado sobre la población de 18 a 64 años de un país, periodo decisivo 
para la mayoría de los emprendedores. El del Perú fue igual al 28,8%, 
la segunda más alta de la región.La universidad no está alentando en 
la formación universitaria la generación de líderes emprendedores. 
Según Aldo Sanabria Gálvez, organizador de la ruta Start y De-
sarrollo Empresarial, menciona que el emprendimiento de jóvenes es 
mínimo en la región, ya que, a nivel de becarios, instituciones priva-
das solo se tiene a diez jóvenes activos que cuentan con el potencial 
intelectual para el inicio de sus propios negocios.

En épocas más recientes, la citada Ley Universitaria n.° 30220 de 
2014 como parte de su actividad formativa, promueve la iniciativa 
de los estudiantes para la creación de empresas de propiedad de los 
estudiantes, brindando asesoría o facilidades en el uso de equipos e 
instalaciones de la institución. Lo órganos directivos de la empresa, 
en un contexto formativo, deben ser integrados por estudiantes. Estas 
empresas reciben asesoría técnica o empresarial por parte de los do-
centes de la universidad y facilidades en el uso de los equipos e insta-
laciones, y en los estatutos universitarios se cuenta con la dirección de 
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emprendiendo empresarial, pese a ello, los estudiantes no desarrollan 
sus habilidades y capacidades emprendedoras.

Las estrategias de incubación empresarial universitaria en la ma-
crorregión sur, considerada una de las iniciativas organizacionales 
que se orientan precisamente a estimular la creación de actividades 
productivas y de innovación, aún está en fase de selección de ideas de 
negocios para incubación y consolidación. En este contexto, urge em-
pezar a considerar algunos modelos como el spin-off, que se han vuel-
to muy atractivos para universidades españolas. En América Latina, la 
tercera misión de las universidades está cobrando gran notoriedad y 
participación, en cuanto a la trasferencia tecnológica, la innovación y 
la proyección social, dentro de ellas están la Universidad Cayetano de 
Heredia y la Universidad Católica del Perú.

II . ENUNCIAD O DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

A. Problema general

¿Cuál es el nivel de actividades de emprendimiento e intención em-
prendedora desarrolladas por los estudiantes de las universidades pú-
blicas de la macrorregión sur del Perú?

B. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es el nivel de actividades del emprendimiento desarrolladas 
por los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión 
sur del Perú?

2. ¿Cuál es el nivel de intención emprendedora de los estudiantes de 
las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú?

III . JUS TIFICACIÓN

Uno de los retos actuales que enfrentan las universidades públicas, es 
la creciente exigencia de acreditación acorde a los estándares de inves-
tigación y aporte para una educación para el trabajo, que se sostiene 
en una enseñanza impulsada por el emprendimiento desde las aulas. 
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Esta demanda social se viene inclinando y siendo atendida en mejor 
medida por las universidades privadas. Por el ello, las universidades 
públicas no deben estar ajenas a esta tendencia de globalización del 
conocimiento y emprendimiento, innovado que parte del talento hu-
mano y científico de las universidades públicas. 

Los países buscan contribuir al desarrollo social y económico, es 
mérito promover la inversión sobre el potencial del talento humano 
que se inserta con esperanzas a la universidad; para enfrentar esta 
disyuntiva, se parte de la intención emprendedora, resultados que van 
a destacar el empleo frente al paradigma de competitividad en que se 
enfrentan las economías emergentes, y principalmente en Latinoamé-
rica del que no se sustrae el Perú.

Esta investigación busca aportar en la teorización de los diversos 
modelos de intención emprendedora, es la academia desarrollada en 
el área de emprendedurismo universitario que se debe comparar, para 
presentar alternativas sostenibles de emprendimiento universitario 
como una opción para generar empleo en el futuro.

Los resultados de la presente investigación, permiten orientar a las 
universidades de la macrorregión sur del Perú, con información va-
liosa acerca de su talento humano para enfrentar políticas de apoyo a 
la intención emprendedora y lograr el desarrollo del espíritu empren-
dedor en los negocios desde los claustros universitarios, fomentando 
estrategias de gestión de innovación y creación de empresas, que usen 
diversas tecnologías de emprendedurismo universitario, tomando en 
cuenta su orientación al potencial desarrollo económica local de sus 
áreas de influencia.

IV. OB JETIVOS DE INVESTIGACIÓN

A. Objetivo general

Determinar el nivel de actividades del emprendimiento e intención 
emprendedora desarrolladas por los estudiantes de las universidades 
públicas de la macrorregión sur del Perú.
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B. Objetivos específicos 

1. Determinar el nivel de actividades del emprendimiento desarrolla-
das por los estudiantes de las universidades públicas de la macrorre-
gión sur del Perú.

2. Determinar el nivel de intención emprendedora de los estudiantes 
de las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú.

V. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN

A. Hipótesis general

Las actividades desarrolladas de emprendimiento presentan una alta 
participación e interés por los estudiantes universitarios. Sin embargo, 
la deseabilidad percibida está más fuertemente relacionada que la via-
bilidad percibida de la intención emprendedora en las universidades 
públicas de la macrorregión sur del Perú.

B. Hipótesis específicas

1. Las actividades desarrolladas para impulsar el emprendimiento 
universitario presentan una alta participación e interés por parte de 
los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú.

2. La deseabilidad percibida emprendedora esta más fuertemente re-
lacionada con la intención emprendedora de los estudiantes que la 
viabilidad percibida emprendedora en las universidades públicas de la 
macrorregión sur del Perú.
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Tabla 5. Operacionalización de variables

Variable Indicadores Índice Instrumento

Desarrollo de 
emprendimiento

 

- Concurso de proyectos 
de investigación científica, 
tecnológica e innovación 

- Ideas de negocio para 
incubación y consolidación 

- Prototipo de invenciones 

- Feria de emprendimientos 

Iniciativas innovadoras

- Baja o ninguna 
participación: 

(Hasta 1)

- Regular 
participación 

(2 a 3)

- Alta participación: 

(4 a más)

Lista de cotejo 
documental 

Intención 
emprendedora 

Deseabilidad percibida:

- Actitud hacia el 
comportamiento

- Norma subjetiva

- Auto eficacia empresarial 

- Control percibido sobre el 
comportamiento

Viabilidad percibida:

- Autoeficacia empresarial

- Control percibido sobre el 
comportamiento 

- Moderadamente 
auto-confianza: 

(%)

- Totalmente 
autoconfianza: 

(%)

- Cuestionario 



C A P Í T U L O  T E R C E R O

Materiales y métodos

I . LUGAR DE ESTUDIO

El ámbito de estudio de la intención emprendedora comprende geo-
gráficamente a la macrorregión sur del Perú, la investigación se rea-
lizó en las siguientes universidades públicas:Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa –unsa–Universidad Nacional del Altiplano 
de Puno –unap–Universidad Nacional de Moquegua –unam– 

II . POB L ACIÓN DE INVESTIGACIÓN

La población objeto de estudio está conformada por los alumnos de 
las escuelas profesionales de Administración y Gestión Pública y De-
sarrollo Social de las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú. Tal como se ilustra en la siguiente tabla:

[43]  
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Tabla 6. Población de estudiantes de Administración y Gestión Pública y De-

sarrollo Social (macrorregión sur del Perú – 2018)

Universidad Escuela profesional Número de 
estudiantes

Población 
total

Universidad Nacional de San Agustín Administración 1.389

2.508Universidad Nacional del Altiplano Administración 644

Universidad Nacional de Moquegua Gestión Pública y 
Desarrollo Social 475

Fuente: memoria anual universidades unsa, unap y unam, 2018.

III . M UESTRA DE L A INVESTIGACIÓN 

La muestra de investigación está constituida por estudiantes de Admi-
nistración y Gestión Pública y Desarrollo Social de las universidades 
públicas de la macrorregión sur, quienes han sido encuestados.Utili-
zando el tamaño de muestra para la estimación de la proporción po-
blacional o variable cualitativa y por el método de muestreo aleatorio 
simple, se tiene:

Proporción favorable: P = 0,5 = 50%
Proporción no favorable: Q = 1 – P = 1 – 0,5 = 0,5 = 50%
Valor de la distribución normal: Z = 1,96
Margen de error muestral: e = 5% = 0,05 
Población: N = 2.508 estudiantes

Para hallar el tamaño de muestra óptimo, usamos la siguiente fórmula:

nº = NZºPQ / (N - 1) eº + ZºPQ
nº = 333 estudiantes

Para lo cual, utilizamos el corrector necesario, entonces:

nº / N = 333,2 / 2508 = 0,1328 = 13,28
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La corrección usada es:

n = nº / 1 + nº / N 
n = 295 estudiantes

La muestra de investigación está constituida por 295 estudiantes, to-
mados por muestreo estratificado, por existir diferencias en población 
de estudiantes, se seleccionó la muestra como lo ilustra la siguiente 
tabla:

Tabla 7. Muestra de estudiantes de Administración y Gestión Pública y Desar-

rollo Social (macrorregión sur del Perú – 2018)

Universidad Escuela 
profesional

Número de 
estudiantes

Tamaño de 
muestra con 

corrector

Universidad Nacional de San Agustín Administración 163

295Universidad Nacional del Altiplano Administración 76

Universidad Nacional de Moquegua Gestión Pública y 
Desarrollo Social 56

Fuente: memoria anual universidades unsa, unap y unam, 2018.

IV. DIS EÑO, TIPO Y MÉTOD O DE INVESTIGACIÓN

La investigación es de enfoque cuantitativo con un diseño de investi-
gación no experimental, el tipo de investigación es descriptiva tran-
saccional y correlacional.

 El método empleado en la investigación es hipotético deductivo

V. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS

Las técnicas de investigación aplicadas a la intención emprendedora, 
consideran a la encuesta como principal técnica y se complementa la 
investigación con el análisis documental de las universidades materia 
de estudio.
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El instrumento de investigación utilizado es un cuestionario es-
tructurado y aplicado a los estudiantes, el mismo ha tenido un carác-
ter anónimo, aplicado en las Universidades: Nacional de San Agustín, 
Nacional del Altiplano y Nacional de Moquegua.

El otro instrumento es la lista de cotejo documental generado por 
estas universidades públicas de la macrorregión sur del Perú.

A. Plan de recolección de datos y análisis de datos

La recolección de datos parte de la encuesta por cuestionario aplicada 
y ha tenido un tratamiento manual, generándose una base de datos. 
Por otro lado, la información es procesada y analizada en forma infor-
mática a través del paquete estadístico spss.Para el análisis de datos se 
procedió con el estadístico Chi cuadrado y Cramer.



C A P Í T U L O  C UA R T O

Resultados y discusión

I . RES ULTAD OS DE L A INVESTIGACIÓN 

A. Objetivo 1

Determinar el nivel de actividades de emprendimiento desarrollado 
por los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión 
sur del Perú.

[47]  
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Tabla 8. Nivel de actividades en concurso de proyectos de investigación cientí-

fica, tecnológica e innovación de estudiantes de las universidades públicas de la 

macrorregión sur del Perú – 2018

Lista de cotejo

Evidencia: Concurso de proyectos de investigación científica, tecnológica e 
innovación

Escala de medición Alumnos unsa Alumnos 
unap

Alumnos 
unam Total 

Calificación
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Baja o Ninguna participac. 0 0 0 %
Regular participac. 3 3 6 100 %
Alta participac. 0 0 %
Total 0 3 0 0 3 0 0 0 0 6 100 %

Observación general 

Existe una regular participación (de un máximo de nueve 
actividades se evidencian seis actividades o 67 %) en el 
nivel de concurso de proyectos de investigación científica, 
tecnológica e innovación.

Revisor M.Sc. Rafael Ronal Escobedo Pérez

Fuente: Información documental y digital publicada por las universidades públicas de la ma-
crorregión sur del Perú: 2018-2019. 

Análisis e Interpretación: como vemos en la Tabla 1, el nivel de activi-
dades de concurso de proyectos de investigación científica, tecnológi-
ca e innovación, con un índice de calificación de regular participación 
(de un máximo de nueve actividades se evidencian seis actividades o 
67 %) de los estudiantes de las Universidades unsa y unap. Sin embar-
go, en los estudiantes de la Universidad Nacional de Moquegua, que 
es aun de reciente creación en la macro región sur, no se evidencian 
actividades.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa evidencia 
una alianza unsa incubadora jaku con el Ministerio de la Produc-
ción. Presenta incubadora de empresas jaku emprende unsa. Es un 
centro de apoyo que brinda asesoría especializada a emprendedores y 
empresas en etapa temprana de crecimiento para evaluar y potenciar 
sus ideas de negocios. Beneficios de mentoría, acceso financiero, red 
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de contactos, espacio de co-working y proceso de emprender: prein-
cubación, incubación y postincubación. La Universidad Nacional del 
Altiplano Puno presenta un concurso de proyectos de investigación 
científica, tecnológica e innovación a nivel individual (2016), concur-
sos de investigación de prototipo de invención (2014).

Tabla 9. Nivel de actividades de ideas de negocio para incubación y consoli-

dación de estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur del 

Perú – 2018

Lista de cotejo

Evidencia: concurso de ideas de negocio para incubación y consolidación 
Escala de medición Alumnos unsa Alumnos unap Alumnos unam Total

Calificación
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Baja o No participa 0 0%
Regular participac. 2 2 18%
Alta participac. 4 5 9 82%
Total 0 0 4 0 0 5 0 2 0 11 100%

Observación general 
Existe una alta participación (de más de 12 actividades 
evidencian nueve actividades o 75%) en el nivel de concurso de 
ideas de negocio para incubación y consolidación.

Revisor M.Sc. Rafael Ronal Escobedo Pérez

Fuente: Información documental y digital publicada por las universidades públicas de la ma-
crorregión sur del Perú: 2018-2019. 

Análisis e interpretación: como vemos en la Tabla 2, en el nivel de ac-
tividades de concurso de ideas de negocio para incubación y consoli-
dación, presenta un índice de calificación de alta participación (de un 
mínimo de 12 actividades se evidencian nueve actividades o 75%) de 
los estudiantes de las Universidades unsa y unap. Sin embargo, en los 
estudiantes de la Universidad Nacional del Moquegua solo se eviden-
cian dos actividades.

La Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa presenta 
ideas de emprendimiento Wiñay 2018, concurso mundial de ideas de 
negocio, concursos para seleccionar equipos que los representen en 
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concurso nacional de Startup Perú 7G. Así mismo, cuenta con oficina 
de desarrollo de emprendedurismo, realizando talleres de entrena-
miento emprendedor y design thinking. Por su parte, la Universidad 
Nacional del Altiplano de Puno presenta concurso de incubadora de 
ideas de negocio para incubación y consolidación (2016-2017), pro-
grama de incubación de idea de negocios - Priding una, programa de 
mentoring de apoyo a emprendedores una. La Universidad Nacional 
de Moquegua Incuba tu proyecto empresarial en la unam.

Tabla 10. Nivel de actividades en prototipo de invenciones de estudiantes de 

las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú - 2018

Lista de cotejo

Evidencia: concurso de prototipo de invenciones 

Escala de medición Alumnos unsa Alumnos 
unap Alumnos unam Total 

Calificación
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Baja o no participa 1 1 X 2 100%
Regular participación 0 0 %
Alta participación 0 0 %
Total 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 100%

Observación general Existe una baja participación (dos actividades o 100%) en el 
nivel de prototipo de invenciones.

Revisor M.Sc. Rafael Ronal Escobedo Pérez

Fuente: Información documental y digital publicada por las universidades públicas de la ma-
crorregión sur del Perú: 2018-2019. 

Análisis e interpretación: como vemos en la Tabla 3, en el nivel de ac-
tividades de concurso de prototipo de invenciones presenta un índice 
de calificación de regular participación (de tres actividades, evidencia 
dos actividades o 67%) de los estudiantes de las Universidades públi-
cas unsa, unap y unam. Sin embargo, los estudiantes de la Universi-
dad Nacional de Moquegua no evidencian ninguna actividad. 

En las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú, hay 
escasas experiencias individuales en prototipos de invenciones por 
loe estudiantes. En la Universidad Nacional de San Agustín y la Uni-
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versidad Nacional del Altiplano de Puno destacan los concursos de 
robótica. A esto, se suma el concurso de artículos de investigación 
científica, ideas de negocio y prototipo de invenciones realizado por 
la Universidad Nacional del Altiplano en 2015.

Tabla 11. Nivel de actividades en ferias de emprendimientos e iniciativas in-

novadoras de estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 

del Perú – 2018

Lista de cotejo

Evidencia: concurso de ferias de emprendimientos e iniciativas innovadoras

Escala de medición Alumnos 
unsa

Alumnos 
unap

Alumnos 
unam Total Sugerencias 

Calificación

Fr
ec

. (
H

as
ta

 1
)

Fr
ec

. (
2 

a 
3)

Fr
ec

. (
4 

a 
m

ás
)

Fr
ec

. (
H

as
ta

 1
)

Fr
ec

. (
2 

a 
3)

Fr
ec

. (
4 

a 
m

ás
)

Fr
ec

. (
H

as
ta

 1
)

Fr
ec

. (
2 

a 
3)

Fr
ec

. (
4 

a 
m

ás
)

Fr
ec

.

Po
rc

en
. 

Baja o Ninguna participac. 2 2 20 %
Regular participac. 0 0 %
Alta participac. 6 4 10 80 %
Total 0 0 6 0 0 4 0 2 0 12 100 %

Observación general 
Existe una alta participación (de un mínimo de 12 
actividades evidencia diez actividades o el 83%) en el nivel 
de ferias de emprendimientos e iniciativas innovadoras.

Revisor M.Sc. Rafael Ronal Escobedo Pérez

Fuente: Información documental y digital publicada por las universidades públicas de la ma-
crorregión sur del Perú: 2018-2019. 

Análisis e interpretación: como vemos en la Tabla 4, en el nivel de ac-
tividades de ferias de emprendimiento e iniciativas innovadoras, pre-
senta un índice de calificación de alta participación (de un mínimo de 
12 actividades, evidencia diez actividades o el 83%) de los estudiantes 
de las Universidades unsa y unap. Sin embargo, los estudiantes de la 
Universidad Nacional del Moquegua, solo evidencian dos actividades.

La Universidad Nacional del Altiplano de Puno presenta la feria de 
emprendimientos “Mi modelo de negocios en Canvas (2016-2018)”. 
Estas actividades de feria de emprendimientos también se desarrollan 
con participación de estudiantes en las Universidades Nacional San 
Agustín y Universidad Nacional de Moquegua.

http://M.Sc
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B. Objetivo 2

Determinar el nivel de intención emprendedora de los estudiantes de 
las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú.

1. Deseabilidad percibida

Tabla 12. Deseabilidad percibida - actitud hacia el comportamiento de estudi-

antes de las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019

Carreras universidad
Actitud hacia el comportamiento

Total
Moderadamente interesado Totalmente interesado

unsa
n 18 145 163
% 11,0% 89,0% 100,0%

unap
n 54 22 76
% 71,4% 28,6% 100,0%

unam
n 39 17 56
% 70,0% 30,0% 100,0%

Total
n 111 184 295

% 37,77% 62,23% 100,0%

Fuente: Información documental y digital publicada por las universidades públicas de la ma-
crorregión sur del Perú: 2018-2019. 

Figura 1. Deseabilidad percibida - actitud hacia el comportamiento de estudi-
antes de las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú - 2019
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Análisis e interpretación: en la Tabla 5 y Figura 1 observamos la acti-
tud de deseabilidad percibida hacia el comportamiento empresarial 
de los estudiantes. Del total de estudiantes, la intención en la unsa 
(89%) se muestra totalmente interesado hacia el comportamiento em-
prendedor, difiriendo en la unap se mostraron con un 71,4% de mo-
deradamente interesado y en la unam se mostraron moderadamente 
interesado un 70,0%.

Es de destacar en las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú, una actitud positiva de interés o intención deseable de llevar 
a cabo el comportamiento emprendedor por los estudiantes, esto en 
razón principalmente del aprendizaje académico impartido por estas 
universidades de metodologías o modelos de emprendimiento. Sin 
embargo, se puede notar las universidades públicas aún están aisladas 
de un modelo competitivo que vincule universidad - empresa - estado.

Tabla 13. Deseabilidad percibida - norma subjetiva de estudiantes de las uni-

versidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019

Carreras universidad
Norma subjetiva

Total
No interesado Moderadamente 

interesado
Totalmente 
interesado

unsa
n 0 104 59 163
% 0,0% 64,0% 36,0% 100,0%

unap
n 0 70 6 76
% 0,0% 92,0% 8% 100,0%

unam
n 1 43 13 56
% 4,3% 77,0% 23,0% 100,0%

Total
n 1 217 78 295

% 1,0% 73,5% 26,5% 100,0%

Fuente: encuestas estudiantes de Administración y Gestión unsa, unap y unam, 2019.
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Figura 2. Deseabilidad percibida - norma subjetiva de estudiantes de las uni-
versidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019

Análisis e interpretación: en la Tabla 6 y Figura 2 observamos la actitud 
de deseabilidad percibida hacia la norma subjetiva de los estudiantes. 
Del total de estudiantes de la unas, el 64% se muestra moderadamente 
interesado, al igual el 92% moderadamente interesado de los estudian-
tes de la unap y el 77% moderadamente interesado en la unam.

La norma subjetiva está influenciada principalmente por el entor-
no familiar percibido por los estudiantes y a la presión social que ejer-
cen los medios de comunicación y el Estado a través de la nueva ley 
universitaria para dar inicio a las incubadoras de empresas universita-
rias. Es de notar lo moderadamente interesados de los estudiantes de 
las universidades públicas, el deseo de emprender actividades empre-
sariales desde la universidad enmarcado en su ámbito de desarrollo 
local. 
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Tabla 14. Deseabilidad percibida - autoeficiencia empresarial de estudiantes de 

las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019

Carreras universidad
Autoeficiencia empresarial

Total
Moderadamente interesado Totalmente interesado

unsa
n 78 85 163
% 48,0% 52,0% 100,0%

unap
n 76 0 76
% 100,0% 0,0% 100,0%

unam
n 48 8 56
% 85,0% 15,0% 100,0%

Total
n 202 93 295

% 68,5% 31,5% 100,0%

Fuente: encuestas estudiantes de Administración y Gestión unsa, unap y unam, 2019.

Figura 3. Deseabilidad percibida - autoeficiencia empresarial de estudiantes de 
las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019

Análisis e interpretación: en la Tabla 7 y Figura 3 se observa la actitud 
de deseabilidad percibida hacia la autoeficiencia empresarial de los 
estudiantes. Del total de estudiantes de la unsa, el 52% se muestra 
totalmente interesado, el 100% de los estudiantes de la unap indicaron 
estar moderadamente interesados, y el 85% de estudiantes de la unam 
indicaron estar moderadamente interesados.
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La autoeficiencia empresarial está más influenciada por factores 
externos de acercamiento de las universidades a las empresas vía 
convenios, y de carácter situacional de recursos presupuestales de las 
universidades para las actividades de impulsar emprendimientos. Por 
otro lado, en lo personal se presentan escasos casos de empresas fami-
liares que vinculen a los estudiantes de estas universidades públicas. 

Tabla 15. Deseabilidad percibida - control percibido sobre el comportamiento 

de estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 

2019

Carreras universidad
Control percibido sobre el comportamiento

Total
Moderadamente interesado Totalmente interesado

unsa
n 68 95 163
% 42,0% 58,0% 100,0%

unap
n 4 72 76
% 5,0% 95,0% 100,0%

unam
n 16 40 56
% 28,0% 72,0% 100,0%

Total
n 88 207 295

% 29,8% 70,2% 100,0%

Fuente: encuestas estudiantes de Administración y Gestión unsa, unap y unam, 2019.

Figura 4. Deseabilidad percibida - control percibido sobre el comportamiento de 
estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019
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Análisis e interpretación: en la Tabla 8 y Figura 4 se observa la actitud 
de deseabilidad percibida de control percibido sobre el comporta-
miento. Del total de estudiantes de la unas, el 58% se mostró total-
mente interesado, un 95% de estudiantes de la unap se muestra to-
talmente interesado, y un 72% de los estudiantes de la unam también 
como totalmente interesado.

El control percibido sobre el comportamiento emprendedor de los 
estudiantes, está representado por la dificultad o facilidad percibida 
para llevar a cabo el comportamiento emprendedor. En este caso, se 
llega a una deseabilidad basada más de carácter instructiva y acadé-
mica y hasta se generan prototipos o maquetas de empresas desea-
bles como un paso a la intencionalidad de emprender. Sin embargo, 
la dificultad de emprender es mayor a pesar del deseo de emprender 
rescatable por los estudiantes. 

2. Viabilidad percibida

Tabla 16. Viabilidad percibida - autoeficacia empresarial de estudiantes de las 

universidades públicas de la macrorregión sur del Perú – 2019

Carreras universidad
Autoeficacia empresarial

TotalModeradamente 
auto-confianza

Totalmente 
auto-confianza

unsa
n 106 57 163
% 65,0% 35,0% 100,0%

unap
n 76 0 76
% 100,0% 0,0% 100,0%

unam
n 38 18 56
% 67,0% 33,0% 100,0%

Total
n 220 75 295

% 74,6% 25,4% 100,0%

Fuente: encuestas estudiantes de Administración y Gestión unsa, unap y unam, 2019.
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Figura 5. Viabilidad percibida - autoeficacia empresarial de estudiantes de las 
universidades públicas de la macrorregión sur del Perú - 2019

Análisis e interpretación: en la Tabla 9 y Figura 5 se observa la actitud 
de autoconfianza de viabilidad percibida hacia la autoeficacia empre-
sarial de los estudiantes. Se puede notar que la mayor parte de los 
estudiantes de las tres universidades en estudio, se mostraron mode-
radamente autoconfianza en viabilizar un emprendimiento, esto está 
representado por el 65%, moderadamente autoconfianza de los estu-
diantes de la unsa, 100% moderadamente autoconfianza de los estu-
diantes de la unap y el 67% de moderadamente autoconfianza de los 
estudiantes de la unam.

La viabilidad percibida de autoeficacia empresarial hace referencia 
a la autoconfianza del estudiante de las universidades públicas en sus 
capacidades y habilidades para iniciar con éxito un emprendimiento. 
La presencia de existir transversalidad en los currículos orientados a 
emprendimientos basado en capacidades y habilidades hace que los 
estudiantes de Administración tengan mayor propensión y autocon-
fianza al emprendimiento universitario en pequeña escala y por las 
características propias de los emprendimientos de las economías lo-
cales de la región sur. 
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Tabla 17. Viabilidad percibida - control percibido sobre el comportamiento 

empresarial de estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 

del Perú – 2019

Carreras universidad
Control percibido sobre el comportamiento

TotalModeradamente 
autoconfianza

Totalmente 
autoconfianza

unsa
n 73 90 163
% 45,0% 55,0% 100,0%

unap
n 4 72 76
% 5,0% 95,0% 100,0%

unam
n 27 29 56
% 47,8% 52,2% 100,0%

Total
n 104 191 295

% 35.3% 64.7% 100,0%

Fuente: encuestas estudiantes de Administración y Gestión unsa, unap y unam, 2019.

Figura 6. Viabilidad percibida - control percibido sobre el comportamiento 
empresarial de estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú - 2019

Análisis e interpretación: en la Tabla 10 y Figura 6, observamos la 
actitud de autoconfianza de viabilidad de control percibido sobre el 
comportamiento empresarial de los estudiantes. La mayor parte de 
los estudiantes mostraron tener una total autoconfianza en realizar un 
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emprendimiento. El 55% de totalmente autoconfianza de los estudian-
tes en la unsa, un 95% de totalmente autoconfianza de los estudiantes 
en la unap, y un 52% de totalmente autoconfianza de los estudiantes 
en la unam.

La viabilidad percibida de comportamiento empresarial hace refe-
rencia a la autoconfianza de los estudiantes de las universidades públi-
cas en el control de los resultados potenciales esperados de compor-
tamiento emprendedor o convertirse en emprendedor. Así mismo, la 
autoconfianza en su capacidad emprendedora para superar posibles 
limitaciones externas como son su acercamiento a las prácticas en em-
presas en periodo vacacional les otorga autoconfianza sobre su cono-
cimiento de empresas locales principalmente. 

3. Relación de significancia de la deseabilidad percibida y 
viabilidad percibida de estudiantes de las universidades públicas 
de la macrorregión sur del Perú - 2019

Tabla 18. Medidas de distribución de la deseabilidad percibida y viabilidad 

percibida de estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur del 

Perú - 2019

Variables Valor Chi 
cuadrado

Valor V de 
Cramer

Significación 
aproximada

Deseabilidad percibida 72452 0,886 ,000

Viabilidad percibida 16426 ,512 ,000

Fuente: encuestas estudiantes de Administración y Gestión unsa, unap y unam, 2019.

Análisis e interpretación: en la Tabla 11 observamos en relación a las 
medidas de distribución de la deseabilidad percibida y viabilidad per-
cibida de emprendimiento empresarial de las universidades públicas 
de la macrorregión sur del Perú. Según las Chi cuadrado calculado 
para cada indicador ambas resultan significativas, sin embargo, la de-
seabilidad percibida presenta una V de Cramer de 0,886 superior a la 
calculada para la viabilidad percibida. Por lo tanto, podemos concluir 
que la deseabilidad percibida está más fuertemente relacionada con la 
intención de emprendimiento de los estudiantes encuestados.
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4. Contrastación de hipótesis

- Hipótesis específica 1: Las actividades desarrolladas para impulsar 
el emprendimiento universitario presentan una alta participación e 
interés por los estudiantes de las universidades públicas de la macro-
rregión sur del Perú.

Las actividades para impulsar el emprendimiento universitario en 
los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú, tuvieron una alta participación e interés. Se puede verificar 
con las Tablas 1 y 4 que dan el 79% de actividades de emprendimiento 
universitario. Se han fortalecido con el impulso de la Ley Universitaria 
que fomenta el emprendimiento universitario. Por lo tanto, damos por 
aceptada y validada la hipótesis específica 1.

 
- Hipótesis específica 2: La deseabilidad percibida emprendedora esta 
más fuertemente relacionada con la intención emprendedora de los 
universitarios, que la viabilidad percibida emprendedora, esto en las 
universidades públicas de la macrorregión sur del Perú.

La deseabilidad percibida emprendedora en las escuelas de Ad-
ministración y Gestión Pública y Desarrollo Empresarial de los estu-
diantes de las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú, 
se presenta moderadamente interesado con un 79,8%, ello se puede 
verificar con las Tabla 5, 6, 7 y 8; respecto a la viabilidad percibida, se 
presenta moderadamente interesado con un 77,3%, verificable en las 
Tabla 9 y 10.

Por otro lado, en relación a las medidas de distribución de la de-
seabilidad percibida y viabilidad percibida de emprendimiento em-
presarial de las universidades públicas de la macrorregión sur del 
Perú, según las Chi cuadrado calculado para cada indicador, ambas 
resultan significativas a la intención emprendedora. Sin embargo, la 
deseabilidad percibida presenta una V de Cramer de 0,886 superior 
a la calculada para la viabilidad percibida, ello se verifica con la Tabla 
11. Por lo tanto, podemos concluir que la deseabilidad percibida está 
más fuertemente relacionada con la intención de emprendimiento de 
los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú. Por lo tanto, damos por aceptada y validada la hipótesis es-
pecífica 2. 
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- Hipótesis general: Las actividades desarrolladas de emprendimiento 
presentan una alta participación e interés por los estudiantes univer-
sitarios. Sin embargo, la deseabilidad percibida esta más fuertemente 
relacionada que la viabilidad percibida de la intención emprendedora 
en las universidades públicas de la macrorregión sur del Perú.

Según los resultados obtenidos en las hipótesis específicas 1 y 2 de 
actividades de emprendimiento e intención emprendedora, se apoya a 
la hipótesis general de alta participación en actividades emprendedo-
ras y la fuerte relación de la deseabilidad percibida sobre la intención 
emprendedora de los estudiantes universitarios de la macrorregión 
sur del Perú. Por tanto, damos por aceptada y validada la hipótesis 
general. 

C. Discusión

Los resultados hallados por Rodríguez y Prieto, plasmados en su 
artículo31, consideran el modelo de comportamiento planeado / (tcp) 
de Ajzen, una herramienta sencilla y robusta que permite entender 
mejor los procesos emprendedores agregando antecedentes como 
aspectos culturales y creencias percibidas de comportamiento; y al 
respecto, los estudiantes colombianos identifican claramente el acto 
de emprendimiento con los valores propios de su calidad de vida 
profesional, por lo que las universidades y todas aquellas entidades 
estatales deben seguir cultivando esta creencia, profesionalizando los 
estímulos a través de ferias especializadas, capacitaciones puntuales y 
dándole una mayor exposición a la labor emprendedora en los medios 
de comunicación. Los estudiantes colombianos en comparación con 
los estudiantes franceses, en creencia y actuación, se perciben como 
una mejor actitud hacia el emprendimiento e identifican claramente 
una correlación positiva entre una carrera emprendedora y los valores 
propios de una carrera profesional con una emprendedora.

Para Martínez de Luco y Campos32, la intención emprendedora 
en estudiantes universitarios de la Universidad de Deusto, establece 
que la comprensión de los aspectos que influyen en la intención de 
emprender de los estudiantes, puede ayudar a la universidad a diseñar 

31 Rodríguez y Prieto Pinto. “La sensibilidad al emprendimiento en los 
estudiantes universitarios. Estudio comparativo Colombia-Francia”, cit.

32 Martínez de Luco y Campos Granados. “La intención emprendedora 
en estudiantes universitarios: el caso de la Universidad de Deusto”, cit.
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las competencias que han de ser adquiridas en los oportunos planes 
de estudio y al personal docente desarrollar los métodos de enseñanza 
que respondan a estas necesidades de aprendizaje de los estudiantes 
y teniendo en cuenta la teoría de acción planificada de Ajzen33, para 
mejorar la intención emprendedora se deben trabajar las actitudes que 
los estudiantes universitarios mantienen hacia el emprendimiento. 
Esto es apoyado por Pérez Palacios34, cuando señala cómo perciben 
las universidades el fomento del emprendimiento y reconoce la im-
portancia de fomentar el emprendimiento desde el sistema educativo 
superior, que a pesar que las acciones que se vienen realizando no lo-
gran consolidar una intervención efectiva que se traduzca en la crea-
ción de nuevas empresas desde las universidades, por lo que deben 
realizar actividades curriculares y extracurriculares a fin de completar 
la intervención del emprendimiento en una cuestión de voluntad de 
libre elección, principalmente en la etapa de puesta en marcha de los 
nuevos negocios. Si bien es cierto la mayoría de estudiantes universi-
tarios tienen los conocimientos técnicos para desarrollar un proyecto 
empresarial, no tienen el nivel de motivación necesario como para 
asegurar la inclinación por el emprendimiento como opción de reali-
zación personal y profesional. 

A partir de los hallazgos encontrados en la investigación, estos 
guardan cierta relación con lo que sostiene Schlaegel y Koening 
“Modelo de intención empresarial”35 y de Shapero y Sokol “Modelo 
del evento emprendedor”36, que a través de un meta análisis de dimen-
siones, destacan las influencias de la deseabilidad percibida y viabili-
dad percibida de la intención emprendedora. Estos resultados recogen 
98 estudios del tema desarrollado y confirman la robustez de dichos 
modelos de la intención emprendedora. Esto se reafirma con nuestra 
investigación, que considera la intención emprendedora basada en la 
deseabilidad percibida y viabilidad percibida y la relación de ambas 
dimensiones sobre la intención emprendedora de los estudiantes uni-
versitarios de la macrorregión sur del Perú. 

33 Ajzen. “The theory of planned behavior”, cit.
34 Pérez Palacios. “¿Cómo perciben las universidades el fomento del em-

prendimiento?”, cit.
35 Schlaegel y Koenig. “Determinants of entrepreneurial intent: a me-

ta-analytic test and integration of competing models”, cit.
36 Shapero y Sokol. “The social dimensions of entrepreneurship”, cit.
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CONCLUSIONES

 – Las acciones para el fomento del emprendimiento universitario en 
los estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur 
del Perú tuvieron una alta participación e interés de los estudiantes 
con un 79% de actividades programadas y ejecutadas de emprendi-
miento universitario. Estas se han fortalecido con el impulso de la 
Ley Universitaria que fomentan el emprendimiento universitario. 

 – El modelo integral de intención empresarial de Schlaegel y Koe-
ning, es el más adaptable para el estudio de la intención empren-
dedora, el mismo desarrolla la deseabilidad percibida bajo un con-
texto de percepción y la viabilidad percibida desde un contexto de 
confianza de los estudiantes a la intención emprendedora en las 
universidades públicas de la macrorregión sur del Perú.

 – A partir del modelo de intención emprendedora, se puede explicar 
la relación de la deseabilidad y viabilidad percibidas, según las Chi 
cuadrado calculado para cada indicador ambas resultan significa-
tivas a la intención emprendedora. Sin embargo, la deseabilidad 
percibida presenta una V de Cramer de 0,886 superior a la cal-
culada para la viabilidad percibida, ello permite considerar que la 
deseabilidad percibida está más fuertemente relacionada con la in-
tención de emprendimiento de los estudiantes de las universidades 
públicas de la macrorregión sur del Perú.

RECOM ENDACIONES

 – Las actividades de fomento del emprendimiento universitario en los 
estudiantes de las universidades públicas de la macrorregión sur del 
Perú, deben adecuarse curricular y extracurricularmente y fortaleci-
do tal como lo exige la Ley Universitaria con la creación de incuba-
doras de empresas universitarias.

 – Los modelos integrales de intención empresarial deben considerar 
también el capital social y cultural en que se desenvuelven las uni-
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versidades públicas peruanas, por el carácter de la multiculturalidad 
social que responda a las necesidades de desarrollo local donde se 
desarrollan estas universidades.

 – La viabilidad percibida de la intención emprendedora debe consi-
derar la confianza y creatividad de los estudiantes y docentes en la 
implementación de incubadoras de empresas, al existir sinergias po-
tenciales en las escuelas profesionales técnicas y de gestión en las 
universidades públicas de la macrorregión sur del Perú. 
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A N E X O S

I . C UES TIONARIO INTENCIÓN EMPRENDED ORA 
UNIVERSITARIA

Universidad pública: Escuela profesional: 
Deseabilidad percibida

Actitud hacia el comportamiento
1-a. Crear una nueva empresa 

(Ser líder emprendedor) para tí 
supondría)

No 
interesado 

Moderadamente 
interesado

Totalmente 
interesado

0 1 2 3 4 más
Enfrentar a nuevos retos
Crear empleo para otras personas
Ser creativo e innovar 
Tener altos ingresos económicos
Asumir riesgos calculados
Ser mi propio jefe 

1-b. Ahora debes señalar que 
puntos son deseables para ti en tu 

vida en general

No 
interesado 

Moderadamente 
interesado

Totalmente 
interesado

0 1 2 3 4 más

Norma subjetiva 

2a. 

2b. 
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Autoeficiencia empresarial

3a. 

Control percibido sobre el comportamiento

4a. 

Viabilidad percibida

Autoeficacia empresarial

5a. 
Nada 

confianza 
Moderada 
confianza 

Alta 
confianza 

0 1 2 3 4 más
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Control percibido sobre el comportamiento

6a. 
Nada 

confianza 
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confianza 

Alta 
confianza

0 1 2 3 4 5
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