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                           RESUMEN EJECUTIVO 

Las instituciones de educación superior son la fuente de generar la intención 

emprendedora ya que es importante en el desarrollo económico mediante la 

incubación, innovación tecnológica, el aumento de la eficiencia económica, y la 

creación de nuevos puestos de trabajo. 

Esta investigación está orientada desde la perspectiva de las intenciones 

empresariales de los estudiantes de educación superior del centro del país Ecuador. 

El estudio se basa en la teoría del comportamiento planificado Theory of Planned 

Behavior (TPB). Los objetivos del estudio fueron para probar si la TPB puede ayudar 

a explicar las intenciones empresariales de los estudiantes universitarios del centro 

del país; para determinar si los estudiantes tendrán intenciones de iniciar un negocio 

en un contexto Ecuatoriano. 

El estudio se llevó a cabo con un instrumento validado, con una población estudio de 

740 pertenecientes al total de matriculados en la materia de emprendimiento de las 

facultades de Ciencias Administrativas, en la Universidad Técnica de Ambato (268), 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (240) y en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi (240), se utilizó un programa estadístico para tabular los datos y analizar 

los mismos por medio de la prueba estadística de Mann Whitney. 

Por último se propuso un  Modelo de Regresión Logística Binomial determinando 

los antecedentes cognitivos más potentes en la intención de emprendimiento como 

aporte a esta investigación. Los resultados indican que la intención emprendedora de 

los estudiantes universitarios se puede predecir a partir de la actitud emprendedora, 

auto-eficacia y normas subjetivas. Los estudiantes en un 56.3% tienen la intención de 

ser empresarios luego de completar sus cinco años de estudio y se encontró que los 

mismos prefieren primero adquirir las herramientas necesarias a través de la 

educación empresarial antes de emprender un negocio. 

 

PALABRAS CLAVE: INVESTIGACIÓN, INTENCIÓN DE 

EMPRENDIMIENTO, EDUCACIÓN EMPRESARIAL, INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. 
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                                          ABSTRACT 

 

The entrepreneurial intention has an important role in the economic development 

through incubation, technological innovation, the increasing of the economic 

efficiency along with the creation of new workplaces.  

This investment is directed since the perspective of the students‟ business intentions 

from the higher education in the Ecuador‟s centre. This study is based on the Theory 

of Planned Behaviour (TPB). The goals of the study were to prove whether TPB is 

able to explain the business intentions of the university students in the country‟s 

centre to determine whether students will have the intention to begin a business in an 

Ecuadorian context. 

The study was carried out with a validated instrument, with a study population of 740 

pertaining to the total of enrolled in the subject of entrepreneurship of the faculties of  

„Ciencias Administrativas‟, at „Universidad Técnica de Ambato‟ (268), „Escuela 

Superior Politécnica de Chimborazo‟ (240) and „Universidad Técnica de Cotopaxi‟ 

(240). A statistical program was used to tabulate the data and analyse them through a 

statistical test from Mann Whitney. 

To finish up, a model called Binominal Logistic Regression was used in order to 

determine the most powerful cognitive background in the intention of the 

entrepreneurship like input in this work research. The results show that the university 

student‟s entrepreneur intention can be predicted from the entrepreneur attitude, self-

efficacy along with subjective norms. In a 56.3%, the students the intention to be 

entrepreneurs after finishing their five years of study besides it was found the same 

ones prefer first to get the enough tools throughout business education before starting 

a business.  

 

KEY WORDS: INVESTIGATION, ENTREPRENEURIAL INTENTION, 

BUSINESS EDUCATION, INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION.
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                                     INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene por objetivo, determinar la relación de la 

educación empresarial en la intención emprendedora a través de la Theory of 

Planned Behavior (TPB) en las instituciones de educación superior del centro del 

país, para ello se ha establecido un proceso investigativo dividido en 6 capítulos 

detallados a continuación:  

El Capítulo II establece los objetivos tanto generales como específicos, dieron lugar 

luego de un amplio análisis de relación de la educación empresarial con la intención 

emprendedora. 

El Capítulo III sostiene la fundamentación teórica, en donde se detalla la intención de 

emprendimiento a través de la actitud emprendedora, la autoeficacia y las normas 

subjetivas. 

El Capítulo IV indica la parte metodológica, es decir, detalla el modelo de Ajzen con 

el fin de conocer con claridad datos relevantes para ser procesados y así poder 

determinar soluciones asertivas, en esta instancia obtenemos el cálculo de la 

población, y el instrumento validado para obtener la información necesaria para el 

desarrollo beneficioso del presente proyecto. 

El Capítulo V da a conocer los resultados obtenidos, luego de la aplicación del 

instrumento investigativo; en el presente caso se obtuvo mediante la aplicación de la 

prueba estadística de Mann Whitney, a través de un programa estadístico y como 

aporte a la investigación un modelo de regresión logística binomial de intención de 

emprendimiento a través del programa R. 

El Capítulo VI presenta las conclusiones obtenidas luego del desarrollo del proyecto 

de investigación, para dar solución al problema planteado; se describe además 

recomendaciones para que el investigador pueda aplicar y obtener mejores beneficios 

y que abarquen posibles investigaciones futuras. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1 Tema 

La relación de la educación empresarial con la intención emprendedora en las 

instituciones de educación superior del centro del país. 

1.2 Descripción del problema 

No es sorprendente que el emprendimiento se haya convertido en uno de los 

temas de más rápido conocimiento en universidades, no solo ofrecidos en escuelas de 

negocios sino también en cursos, programas, y actividades de emprendimiento para 

estudiantes en las áreas de ingeniería, ciencias sociales y artes. La educación 

empresarial es un buen medio para fomentar la intención emprendedora (Entrialgo y 

Iglesias, 2016). Pues, comienza en las escuelas de negocios en la década de 1970 y 

ésta se ha desarrollado rápidamente en diferentes países como son en Inglaterra, 

España, Irán y Malasia (Yeng y Abdullahi, 2015).  

Es así como en países europeos se reconoce que las universidades desempeñan 

un papel importante en el aumento de las intenciones emprendedoras basadas sobre 

una mayor eficacia de la educación empresarial ya que pueden mejorar el recurso 

humano, empleabilidad y la adecuación de las habilidades a las necesidades del 

mercado laboral (Entrialgo y Iglesias, 2016).  

Aunque el número de universidades que ofrecen educación empresarial  ha ido 

creciendo rápidamente en la última década, en la actualidad no hay un consenso 

sobre el contenido óptimo y enfoques que se utilizan en la educación empresarial 

(Egerová, Eger, y Mičík, 2017).  

Una alternativa viable a la integración exitosa de los graduados universitarios en 

el mercado laboral es la adquisición y desarrollo de la intención emprendedora 

competencia clave para mejorar dichas intenciones  y en consecuencia la actividad 

empresarial (Herman y Stefanescu, 2017). Malebana (2014) mencionó que la 

educación empresarial es un instrumento pedagógico eficaz para mejorar la intención 

emprendedora dependiendo del contenido, formas y métodos que satisfagan las 

necesidades específicas de los grupos objetivos. 

1.3  Formulación del problema 
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 Varias investigaciones han descubierto que el principal objetivo de la 

educación empresarial debe ser un cambio positivo en la mentalidad de los 

estudiantes hacia el emprendimiento (Bahadır y Yavuz, 2015). Por lo tanto, para la 

educación empresarial deben ser los programas con generación de ideas 

emprendedoras por parte de los estudiantes. Por tal razón, ideas invaluables crean 

una gran motivación entre estudiantes para establecer nuevos negocios debido a su 

naturaleza atractiva (Mohamad, Lim, Yusof, y Soon, 2015). Existen relaciones 

estadísticamente positivas entre la educación empresarial y la intención 

emprendedora. Estos hallazgos anticiparon tener efectos positivos para instituciones 

de educación superior como para los estudiantes; en las universidades es necesario 

crear un ambiente empresarial para fomentar la intención emprendedora entre los 

estudiantes (Jayawarna, Jones, y Macpherson, 2014); quienes deben estar listos para 

cambiar su actitud actual de aprendizaje a una estructura más práctica que se 

considera más apropiada en el proceso empresarial (Mohamad et al., 2015). 

1.4 Árbol  de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Elaborado por: Salguero (2018) 

Fuente: Investigación Propia. 

 

 

Formulación de preguntas 

Baja intención emprendedora por parte de los estudiantes de  

instituciones de educación superior 

Escazas 

estrategias 

emprendedoras 

Bajo nivel socioeconómico 

Nula motivación 

en el área de 

emprendimiento. 

Aspiración por el 

trabajo en relación de 

dependencia 

Bajo nivel de 

liderazgo 

Deficientes 

habilidades 

adquiridas 

EFECTO 

PROBLEMA 

CAUSA 

Falta de conocimiento 

en el área de 

emprendimiento 

Inadecuada 

formación 

académica 



4 

 

¿Considera que la actitud empresarial tiene relación con la intención emprendedora? 

¿Considera que  la autoeficacia tiene relación con la intención emprendedora? 

¿Considera que las normas subjetivas tienen relación con la intención emprendedora? 

 

1.4 Justificación 

Las estructuras socioeconómicas de los países indican una problemática con 

respecto al comportamiento de los universitarios una vez que egresan de las 

universidades y obtienen su título, ya que deben tomar decisiones que involucran la 

búsqueda de trabajo en relación de dependencia o la elección de crear un 

emprendimiento (Adel, 2017). Las investigaciones que analizan la importancia de la 

intención de emprendimiento se desarrollan en poblaciones de universitarios, quienes 

son los posibles emprendedores al ser comparados con otras poblaciones de estudio 

(Jarvis, 2016). Los estudiantes, una vez que finalizan sus estudios se encuentran en 

un momento de indecisión sobre su futuro laboral, tienen que tomar decisiones que 

podrían conducir a una dependencia laboral  o generación de un negocio (Jayawarna, 

Jones, y Macpherson, 2014). 

Según Malebana, (2014) el análisis de las intenciones de emprendimiento 

debe considerar una evaluación más profunda sobre el modo de pensar de los 

emprendedores universitarios, que podría mejorar el impacto del entrenamiento y la 

capacitación en emprendimiento. Se ha evidenciado que los individuos que 

experimentan formación emprendedora, presentan un cambio significativo de 

actitudes e intenciones (Adel, 2017). Sin embargo, son pocos los graduados de 

instituciones educativas con carreras de empresas que se embarcan inmediatamente 

en un emprendimiento después de la graduación, la mayoría prefiere trabajar para 

otros en una primera etapa (Law y Breznik, 2016). 

 Por lo tanto una enorme atención de investigación  ha sido dedicada a la 

actividad empresarial en las últimas décadas. Investigaciones realizadas se encajan 

en la pregunta ¿Qué hace un empresario? o en concreto ¿Cuáles son los factores 

básicos que llevan a un individuo a estar dispuesto a convertirse en empresario? Es 

decir, que determina su intención empresarial (Boyd y Vozikis., 1994). 

Se define la intencionalidad como un estado de ánimo para dirigir, atender, 

experimentar y accionar hacia una meta específica (Bird, 1998). Esto puede ser un 
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intencional comportamiento o un predictor del comportamiento empresarial 

planificado. Más en particular la intención de emprender se puede definir como el 

compromiso de iniciar un nuevo negocio y en la mayoría de los modelos de elección 

de carreras se considera el antecedente del comportamiento empresarial (Krueger N., 

1993). La intención emprendedora esta a su vez determinada por actitudes que se ven 

afectadas por las influencias exógenas tales como rasgos y variables de la situación 

(Krueger, Reilly, y Carsrud, 2000). 

 Hasta la fecha los estudiosos han reconocido varios factores determinantes de 

la intención de emprender de los individuos incluyendo sus rasgos y personalidades 

por ejemplo, la supervivencia de tres grandes riesgos (Ciavarella, Buchholtz, 

Riordan, Gatewood, y Stokes, 2004), la autoeficacia en el desarrollo de la 

intenciones empresariales (Zhao, Seibert, y Hills, 2005), la explosión empresarial 

activa (Matthews y Moser, 1996), y el género (Marlow y McAdam, 2011). Entre los 

determinantes de la intención emprendedora, la educación en emprendimiento parece 

ser un importante antecedente así como se evidencia en estudios previos que 

muestran que existe una relación entre educación en emprendimiento y actividades 

empresariales (Galloway y Brown, 2002). En general, la educación en 

emprendimiento se definen como el proceso de proporcionar a las personas 

conceptos y habilidades para reconocer las oportunidades que otros han pasado por 

alto y a tener la visión y la autoestima para actuar donde otros han dudado (Mclntyre 

y Roche, 1999). 

Law y Breznik, (2016) señalaron en el Global Entrepreneurship Monitor 

Ecuador (GEM) 2016, que la intencionalidad tiene un decrecimiento en niveles 

universitarios. En la mayoría de las investigaciones sobre el emprendimiento se 

encontrado un significativo y profundo análisis sobre la creación de empresas 

(Malebana, 2014). Sin embargo, se ha evitado u obviado el proceso que antecede a la 

toma de decisión. Por tal razón, la necesidad de investigar las variables que antecede 

la intención juegan un papel importante en la intención de crear un nuevo 

emprendimiento (Bahadır y Yavuz, 2015). La población de estudio puede estar 

influenciada en el momento de crear un emprendimiento por factores como la edad, 

nivel de conocimiento, experiencia laboral y por modelos de referencia de amistad o 

afinidad (Schmitz, Urbano, Aparecida Dandolini, Artur de Souza, y Guerrero, 2016). 



6 

 

 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.2 Objetivo general. 

Determinar la relación de la educación empresarial en la intención 

emprendedora a través de la Teoría del Comportamiento Planificado en las 

instituciones de educación superior del centro del país. 

2.3 Objetivos específicos. 

 Fundamentar teóricamente la influencia de la educación empresarial y la 

intención emprendedora en las instituciones de educación superior del centro 

del país. 

 Analizar los factores determinantes de la educación empresarial, enfocados 

en incrementar la intención emprendedora. 

 Diseñar un modelo de intención de Emprendora a través de la educación 

empresarial en las instituciones de educación superior del centro del país. 

 

2.4 Hipótesis 

El desarrollo problemático, requiere de tres hipótesis de trabajo. 

Hipótesis 1: 

 La actitud empresarial tiene relación con la intención emprendedora 

Hipótesis 2: 

 La auto-eficacia tiene relación con la intención emprendedora  

Hipótesis 3: 

 Las normas subjetivas tienen relación con la intención emprendedora 
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2.5. Situación actual 

Global Entrepreneurship Monitor (2017) pone de manifestó que en el 

Ecuador la composición de emprendedores según el nivel de educación se han 

mantenido relativamente estables en el tiempo, en el año 2016 el 39,6% solo 

completó la primaria, el 35.2% terminó sus estudios secundarios. De ahí se destaca la 

proporción de emprendedores que han terminado una educación superior entre los 

años 2016 y 2017 es del 13% lo que refleja un emprendimiento muy bajo en el 

Ecuador. 

Con respecto a la intención emprendedora se menciona que individuos con un 

nivel de educación medio aumenta a medida que avanza el nivel de instrucción. Sin 

embargo, para los últimos niveles las instituciones de educación superior empiezan a 

decrecer. Además, la proporción de individuos con intención de emprendimiento en 

promedio es más baja conforme aumenta la edad. Los resultados del 2017 con 

respecto a negocios nuevos nos da una voz de alerta entre los años 2016 al 2017 los 

emprendedores nuevos pasó del 1.53 a 0.4 mostrando la dificultad de crear negocios 

nuevos. 

 Analizar a los estudiantes de las instituciones de educación superior, es 

porque reúnen características especialmente favorables para inclinarse hacia la 

opción empresarial, ya en esa fase el individuo está en el momento de desarrollar su 

carrera profesional y por lo tanto más abierto a aceptar cambios (Law y Breznik, 

2016). En efecto como señalan los reportes del Global Entrepreneurship Monitor,  

(2017), el tener un nivel mayor en educación se relaciona con una mayor tendencia a 

crear empresas a partir de la detección de una oportunidad en lugar de emprender por 

necesidad. En la zona tres el Ecuador se ha mantenido una tendencia en los últimos 

cuatro años del 11% de composición de emprendedores lo que justica la 

investigación planteada. 

 La importancia académica de este estudio es evidente a través de una 

investigación tendiente a explorar un modelo conceptual cuyos resultados 

determinarán el grado de relación entre la educación empresarial y la intención 

emprendedora, que beneficiará a la comunidad académica y al proceso de enseñanza 

aprendizaje en las instituciones de educación superior. 
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3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 
 Se han utilizado diversos modelos de estudio de las intenciones 

empresariales (Guerrero, Rialp, y Urbano, 2008), pero los dos dominantes formales 

de los modelos de intenciones basados en teorías son: la teoría del comportamiento 

planificado (TPB)
1
 y Shapero y Sokol con el modelo de evento empresarial (SEE)

2
 

(Nabi y Holden, 2008; Nabi, Holden, y Walmsley, 2010; Liñán y Nabi 2011; 

Miralles, Riverola, y Giones, 2012). Las pruebas empíricas de estos dos modelos de 

intención empresarial revelaron que son compatibles (Krueger, Reilly, y Carsrud, 

2000; Miralles et al., 2012) y valiosos en entendimiento de las intenciones 

empresariales (Nabi, Holden, y Walmsley, 2010); sugieren que tanto el TPB y los 

modelos SEE tienen el potencial de contribuir al cambio individual ya que se centran 

en las actitudes y creación de capacidad.  

 Estos modelos son valiosos para comprender los determinantes de la 

preferencia por una carrera emprendedora Kolvereid, Iakovleva, y Kickul (2007) 

concluyeron que al intentar predecir la intención de convertirse en autónomos los 

modelos (TPB) y (SEE) pueden ser integrados con éxito en un solo modelo. Los 

investigadores han descubierto una superposición entre los dos modelos de intención 

empresarial en dos elementos: Shapero y Sokol los creadores de la deseabilidad 

percibida, equivale a los determinantes de Ajzen de la actitud hacia el 

comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Teoría del comportamiento planificado  

2
 Modelo de evento empresarial  
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3.1. Teoría del comportamiento planificado (TPB). 

 

 La teoría del comportamiento planificado es una extensión de la teoría de la 

acción razonada que fue desarrollada por Ajzen y Fishbein en 1980 (Autio et al., 

2016). Ajzen y Cote (2008) consideraron a la Teoría del Comportamiento 

Planificado como el marco más influyente y popular para la predicción del 

comportamiento humano. En esta teoría las intenciones se presentan como buenos 

indicadores cuando el comportamiento está bajo control voluntario (Ajzen  y 

Fishbein, 2005). La teoría del comportamiento planificado sugiere que el 

determinante inmediato de acción más importante es la intención de una persona para 

realizar o no realizar dicha acción (Autio et al., 2016). De acuerdo con  la teoría del 

comportamiento planificado, la intención de una persona para iniciar un negocio se 

puede predecir con gran precisión de la actitud hacia el comportamiento, las normas 

subjetivas y autoeficacia (Autio et al., 2016). La actitud hacia el comportamiento se 

refiere al grado en que una persona tiene una evaluación o valoración favorable o 

desfavorable de la conducta en cuestión. La autoeficacia se refiere a la capacidad 

para realizar el comportamiento (Autio et al., 2016). Las normas subjetivas se 

refieren a la presión social percibida para realizar o no realizar la conducta. 

 Desde su introducción, la teoría del comportamiento planificado ha sido 

probada y validada empíricamente en numerosos estudios. Estos estudios incluyen  

aquellos que se centraron en la intención de iniciar un negocio ( i  n,  abi, y 

Krueger, 2013), las intenciones de crecimiento (Douglas E, 2013) y la decisión de 

crecimiento (Wiklund y Shepherd, 2003). Liñán, Rodríguez-Cohard y Rueda-

Cantuche, (2011) encontraron que las normas subjetivas tienen una influencia 

indirecta sobre la intención de emprender a través de la atracción personal y el 

control del comportamiento percibido. Estos resultados corroboran los de García-

Rodríguez et al. (2013). Por el contrario, otros estudios han reportado el pleno apoyo 

de la teoría del comportamiento planificado en términos de los tres determinantes de 

la intención empresarial (Otuya, Kibas, Gichira, y Martin, 2013). La teoría del 

comportamiento planificado  es considerado como un marco útil para el diseño de las 
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intervenciones y la evaluación de la eficacia de estas intervenciones en el cambio de 

creencias que guían el desempeño del comportamiento (Ajzen, 2012). 

3.1.2. Actitud hacia el comportamiento 

 

  El espíritu emprendedor se define como un campo de estudio que examina 

cómo, por quién y con qué efectos se descubren, evalúan y explotan las 

oportunidades para crear bienes y servicios futuros, y explotados (Shane y 

Venkataraman, 2000).La explotación de la oportunidad emprendedora depende de la 

percepción de los empresarios con respecto a su valor esperado Ajzen I. (2005) 

sostuvo que las personas desarrollan actitudes a partir de las creencias que sostienen 

sobre las consecuencias de realizar dicho comportamiento. Estas consecuencias de la 

conducta se denominan creencias conductuales, expectativas de resultado, costos y 

beneficios (Ajzen y Fishbein, 2005). Más recientemente, varios estudios han 

investigado cómo las creencias o resultados percibidos del emprendimiento afectan 

la intención de iniciar un negocio. Los beneficios personales que se pueden obtener 

de una carrera emprendedora estimulan las intenciones empresariales (Volery, 

Müller, Oser, Naepflin, y Rey, 2013). Choo, S. y Wong, M (2006) informaron que 

tanto las recompensas intrínsecas como extrínsecas influyen en la intención de iniciar 

un negocio. Las investigaciones anteriores han revelado que la actitud hacia el 

emprendimiento están influenciados por creencias destacadas con respecto a la 

autonomía, autoridad, oportunidad económica y auto-realización (Kolvereid y 

Isaksen, 2006), independencia, autorrealización y éxito financiero (Fretschner y 

Weber, 2013). 

  La teoría del comportamiento planificado ha hecho una contribución 

considerable a la literatura empresarial. Es tal vez el mejor modelo que apoya la 

investigación basada en la teoría de la intención empresarial (Lortie y Castogiovanni, 

2015).  

 A continuación, se incluye una discusión de los tres determinantes 

conceptualmente independientes de las intenciones en el TPB 
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3.1.3. Actitud Empresarial 

 

La actitud empresarial se define como un campo de estudio que examina 

“cómo, por quién y con qué efectos se descubren, evalúan y explotan las 

oportunidades para crear bienes y servicios futuros” (Shane y Venkataraman, 2000, 

pág. 218). La explotación de una oportunidad empresarial depende de las 

percepciones de los empresarios en cuanto a su valor esperado. Ajzen (2001) sostuvo 

que las personas desarrollan actitudes a partir de las creencias que tienen acerca de 

las consecuencias de la realización de la conducta. Estas consecuencias de la 

conducta se denominan creencias de comportamiento, expectativas de resultados o 

costos y beneficios (Ajzen y Fishbein, 2005). Más recientemente, un número de 

estudios han investigado cómo las creencias sobresalientes o los resultados 

percibidos del emprendimiento afectan a la intención de iniciar un negocio. Los 

beneficios personales que se pueden obtener a partir de una carrera empresarial 

estimulan las intenciones empresariales (Volery, Muller, Oser, Naepflin, y del Rey, 

2013). Choo y Wong (2006) reportaron que ambas recompensas intrínsecas y 

extrínsecas influyen en la intención de iniciar un negocio. Investigaciones anteriores 

han revelado que la actitud hacia el mundo empresarial se ve influenciado por las 

creencias sobre salientes con respecto a la autonomía, la autoridad, la oportunidad 

económica y la autorrealización (Kolvereid y Isaksen, 2006), independencia y el 

éxito financiero (Fretschner y Weber, 2013). Se han encontrado que las actitudes 

hacia la independencia, los ingresos y la propiedad de están relacionadas con las 

intenciones empresariales (Douglas y Fitzsimmons, 2013). Schwarz et al., (2009) 

encontraron que la intención de iniciar un negocio se ve influenciada por las 

actitudes de los estudiantes hacia el mundo empresarial, el cambio, el dinero y sus 

percepciones sobre el apoyo a la iniciativa empresarial universitaria, mientras que 

Saeed, Yousafzai, Yani-De-Soriano y Muffatto, (2013) informaron el impacto de la 

autorrealización, el papel y el reconocimiento de las intenciones empresariales 

Vanevenhoven y Liguori (2013) encontraron que las expectativas de resultados 

empresariales que incluyen recompensas financieras, independencia/autonomía, 

recompensas personales y seguridad familiar están significativamente relacionadas 
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con las intenciones empresariales y la autoeficacia. Esto significa que es más 

probable que los individuos tengan más intenciones de iniciar un negocio y la 

creencia de que son personalmente capaces de hacerlo cuando el acto resulte en el 

logro de estos resultados empresariales. Los individuos también son más propensos a 

ver el comportamiento empresarial favorable cuando es aprobado y valorado 

positivamente por las personas cercanas a ellos y cuando creen firmemente que 

poseen las habilidades necesarias para llevar a cabo la conducta ( i  n,  abi, y 

Krueger, 2013). 

 Los investigadores que siguen la teoría de la expectativa confirman que los 

resultados empresariales juegan un papel importante en la intención de iniciar y 

hacer crecer un negocio (Renko, Kroeck, y Bullough, 2012). Además, se ha 

informado que los individuos eligen convertirse en empresarios, debido a la mayor 

utilidad psíquica derivada de la iniciativa empresarial (Steffens, Fitzsimmons, y 

Douglas, 2007) y cuando la conveniencia de trabajo por cuenta propia es mayor que 

la conveniencia obtenida cuando se trabaja para los demás (Segal, Borgia, y 

Schoenfeld, 2005). Las personas pueden experimentar los beneficios o dificultades 

de ser un empresario mediante la observación de las consecuencias de las acciones de 

otras personas que son empresarios potenciales. Esto puede tener impacto positivo o 

negativo en la actitud hacia convertirse en emprendedor y también en las intenciones 

empresariales (Uygun y Kasimoglu, 2013). 

De acuerdo con Ajzen I. (1991, 2005) la actitud está determinada por las 

creencias y estas creencias están relacionados con posibles resultados de 

comportamientos empresariales. Son valoraciones subjetivas que indican si un 

individuo tiene la sensación positiva o sentimiento negativo sobre el espíritu 

empresarial Ajzen I. (1991, 2005) la comprensión de los valores, motivaciones, 

beneficios y la importancia de las acciones empresariales (saber qué) ejerce cierto 

impacto en la actitud de uno hacia el emprendimiento. Esto podría explicarse por 

Katz D. (1960) ajuste o función utilitaria de la actitud y Wyer (1970), modelo 

probabilidad lógica. 
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3.1.4. La autoeficacia 
 

Se refiere a las evaluaciones de los individuos sobre el grado en el que son 

capaces de realizar una conducta determinada. Está determinada por las creencias de 

control relativas a la existencias de factores que pueden facilitar o impedir la 

realización de la conducta (Ajzen  y Cote, 2008). Estos factores pueden ser externos 

o internos, e incluyen la disponibilidad de recursos y las oportunidades, información, 

habilidades y capacidades, emociones y compulsiones, dependencia de los demás, la 

experiencia pasada con el comportamiento, información de segunda mano sobre el 

comportamiento, la observación de las experiencias de citas y amigos y otros factores 

que aumentan o disminuyen la dificultad percibida de la realización de la conducta 

en cuestión (Autio et al., 2012).  

Es más probable que los individuos se sientan capaces de realizar el 

comportamiento emprendedor cuando es aprobado y valorado positivamente por 

otros en la sociedad ( i  n et al., 2013).  as valoraciones positivas del 

comportamiento emprendedor, tanto en el entorno más cercano y en el entorno social 

mejoran la percepción de tener habilidades empresariales que a su vez influye en el 

control del comportamiento percibido. También se encontró que la valoración 

positiva del comportamiento empresarial por las personas en el entorno más cercano 

aumenta el conocimiento del entorno empresarial (conciencia de las asociaciones, los 

sistemas de apoyo y acceso a préstamos preferenciales), lo que mejora el control 

percibido del comportamiento. Uygun y Kasimoglu (2013) encontraron que la 

experiencia en un determinado sector mejora la autoeficacia empresarial lo que a su 

vez influye positivamente en las intenciones empresariales. Del mismo modo, 

Douglas y Fitzsimmons (2013) reportaron una relación positiva entre la experiencia 

previa de trabajo independiente y las intenciones empresariales. También se ha 

encontrado que tener modelos de empresarios aumenta la autoeficacia y contribuye al 

desarrollo de las intenciones empresariales (Uygun y Kasimoglu, 2013).  
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Según Ramos-Rodríguez, Medina-Garrido, Lorenzo-Gómez y Ruiz-Navarro, 

(2010) ser capaz de reconocer las buenas oportunidades de negocios está relacionado 

con las creencias de los individuos de que poseen los conocimientos y habilidades 

necesarias para iniciar sus propios negocios y conocer a otras personas que son 

emprendedoras. Partiendo de la literatura, parece que las instituciones que ofrecen 

apoyo empresarial y sus servicios
3
 deben ser accesibles para asegurar el éxito en los 

esfuerzos para alentar a las personas a iniciar sus propios negocios. También hay una 

necesidad de aumentar o facilitar oportunidades para establecer contactos con los 

empresarios, por ejemplo, para el intercambio de información relativa a la existencia 

de oportunidades (Egerov , Eger, y Mičík, 2017). 

 Estas acciones pueden mejorar la percepción de capacidad personal de iniciar 

un negocio. Parece que las instituciones que ofrecen apoyo empresarial y sus 

servicios (si la financiación, información, formación, asesoramiento o asistencia 

técnica) deben ser accesibles para asegurar el éxito en los esfuerzos para alentar a las 

personas a iniciar sus negocios. También hay necesidad de aumentar o facilitar 

oportunidades para establecer contactos con los empresarios, por ejemplo, para el 

intercambio de información relativa a la existencia de oportunidades. Estas acciones 

pueden mejorar la percepción de capacidad personal de iniciar un negocio 

(Fernández et al., 2017). 

3.1.5. Normas subjetivas 
 

Las normas subjetivas se derivan de las creencias de los individuos de que otros  

grupos significativos aprueban o rechazan la realización de un comportamiento 

determinado; o estos mismos referentes sociales se involucran o no participan en él 

(Autio et al., 2001). Otras personas significativas pueden incluir a los padres de un 

individuo, su cónyuge, amigos cercanos, compañeros de trabajo e incluso expertos en 

el comportamiento de interés. Cuando las personas creen que la mayoría de los 

referentes con los que están motivados para cumplir piensan que deben realizar el 

comportamiento, percibirán la presión social para llevarlo a cabo, y viceversa. En 

                                                                 
3
 Ya sea la financiación, información, capacitación, tutoría o asistencia técnica. 
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concordancia con la opinión de Ajzen, investigaciones recientes indican que los 

individuos tienen más probabilidades de tener la intención de iniciar un negocio 

cuando tienen relaciones con otros que son empresarios (Lapista, Breugst, Heblich, y 

Patzelt, 2012). La influencia de las normas subjetivas en la intención de iniciar un 

negocio está apoyada en los estudios que se han realizado por (Otuya et al., 2013). A 

partir de estos resultados se puede deducir que los individuos son más propensos a 

formar intenciones de iniciar un negocio cuando piensan que otras personas que 

están cerca de ellos lo aprobarían al hacerlo, y cuando ven que estas personas 

también participan en el mismo comportamiento. Cuantas más personas perciban que 

otros individuos importantes los aprobarían al realizar un comportamiento específico, 

la probabilidad de participar en el comportamiento aumenta. Esto también tiene un 

efecto positivo en las percepciones con respecto a la capacidad personal para ejecutar 

el comportamiento y su atractivo (García- odríguez, Gil-Soto, Ruiz-Sosa, y Sene, 

2013). 

De acuerdo con el informe de 2016 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 

2015), la participación de las mujeres en  la iniciativa empresarial varía según la 

economía, pero es casi siempre menor que la de los hombres. Todavía hay una 

brecha considerable entre el nivel de participación y esta brecha parece ser 

consistente a través de las culturas y de la economía (Lim y Envick, 2013; Thébaud, 

2015). Varios investigadores atribuyen la diferencia a la persistencia de los 

estereotipos de género (Gupta, Goktan, y Gunay, 2014; Shinnar, Giacomin, y 

Janssen, 2012). Según la teoría de los roles sociales (Eagly, Wood, y Diekman, 

2000), los hombres y las mujeres perciben el mundo de manera diferente debido a los 

procesos de socialización que comienzan en la infancia (Lippa, 2005). Durante el 

proceso de aprendizaje, un niño va a internalizar progresivamente el esquema de 

género de la sociedad. Este esquema representa una predisposición fundamental para 

procesar la información sobre la base de género (Bem, 1981). 

Una vez que se ha desarrollado un esquema de género, las categorías biológicas 

tienden a ser estereotipados. Los estereotipos de género no son sólo descriptivos sino 

también preceptivos, que denota las normas de comportamiento que son adecuados 

para cada género y diciendo cómo los hombres y las mujeres deben comportarse 

(Marlow y Patton, 2005). En el rol del género masculino, los hombres deben 
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comportarse con independencia y autonomía (Eagly, Wood, y Diekman, 2000; Wood 

y Eagly, 2010), y sobre todo centrarse en su trabajo (Jennings y McDougalds, 2007). 

En el rol de género femenino, las mujeres deben poner énfasis en las relaciones 

interpersonales (Eagly, Wood, y Diekman, 2000; Wood y Eagly, 2010), y colocar las 

necesidades familiares por encima de las de su carrera.  

A pesar de que hay sociedades (por ejemplo, la India), donde las características 

femeninas pueden ser vistos como congruentes con el emprendimiento (Gupta, 

Turban, y Pareek, 2012), en la sociedad occidental, el emprendimiento es una carrera 

de estereotipo masculino (Greer, 2014), y las creencias culturales mantienen las 

características masculinas que es esencial para el éxito empresarial (Gupta, Turban, y 

Pareek, 2012). 

Cuando está presente este estereotipo masculino de la iniciativa empresarial, 

puede afectar a la comunidad de negocios (clientes potenciales, proveedores, fuentes 

de capital) con quienes interactúan los empresarios (Baughn, Chua, y Neupert, 2006) 

y hacer que el acceso a los recursos para iniciar un negocio sea más difícil para las 

mujeres que para los hombres (Brush, 1992; Morris, Miyasaki, Watters, y Coombes, 

2006). 

Existe evidencia empírica entre países que muestra que las cuestiones de género 

es cómo los individuos perciben la falta de apoyo; es decir, esta barrera es 

significativamente más importante para las mujeres que en los hombres (Shinnar, 

Giacomin, y Janssen, 2012). En general, las mujeres tienden a percibir un ambiente 

hostil (Kolvereid, Shane, y Westhead, 1993; Langowitz y Minniti, 2007) cuando 

intentan acceder a los recursos. Es por eso que el apoyo de la familia y el entorno 

más cercano parece ser particularmente importante para las mujeres. La norma 

subjetiva es favorable en torno al emprendimiento que vienen del entorno más 

cercano que proporcionará legitimidad a las mujeres (Hindle, Klyver, y Jennings, 

2009). Las mujeres, más que los hombres, necesitan cierto apoyo de los lazos de 

confianza para lograr la legitimidad como empresarios potenciales (Tinkler, 

Whittington, Ku, y Davies, 2015). 
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3.1.6. Educación Empresarial 

 
 El espíritu empresarial puede considerarse como un motor de la 

competitividad que lo confirma distintos órganos de decisión como los gobiernos sus 

estrategias, planes y programas destinados a apoyar y alentar el espíritu empresarial 

(Hattab, 2014). En los últimos años las instituciones de educación superior, toman 

una postura clara sobre la creación de un entorno favorable para los empresarios. 

Muchos estudios han demostrado la relación entre el desarrollo económico de un país 

y su capacidad para crear nuevas empresas y empleos a través de la educación 

superior (Asenjo y Barberá, 2013). La iniciativa empresarial toma un enfoque 

integral, se refiere a la capacidad de descubrir nuevas oportunidades (Kirzner, 1979), 

la creación de nuevas empresas (Gartner, 1985) o nuevos proyectos innovadores 

(Casson, 1995).  

 Un nivel de novedad e innovación permite sobrevivir y permanecer en el 

mercado (Johnson, 2001). Sin embargo el emprendimiento es un proceso que ocurre 

durante un periodo de tiempo y su primera fase es una actitud emprendedora (Asenjo 

y Barberá, 2013). Esta actitud es el resultado de una forma de pensar y comportarse 

junto con variables externas como las sociales y estas contribuyen la base de modelos 

para predecir el comportamiento empresarial (Krueger, Reilly, y Carsrud, 2000). Se 

cree que la educación empresarial fomenta hasta cierto punto una inclinación hacia el 

emprendimiento. En los últimos años, la curiosidad sobre la educación empresarial 

ha dado lugar a un rápido crecimiento en la creación de empresas como ámbito 

específico de estudios, así como la preocupación de que las competencias 

empresariales se enseñen sistemáticamente así como la actitud emprendedora de los 

estudiantes universitarios (Fenton y Barry, 2014; Hattab, 2014). 

3.1.4.1 Desarrollo de la Educación Empresarial 

 
           La historia de la educación empresarial se remonta a 1938, cuando Shigeru 

Fijii, que fue pionera de la enseñanza en la Universidad de Kobe, Japón, iniciada la 

educación en el espíritu empresarial (Alberti, Sciascia, y Poli, 2004). A pesar de este 
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principio, la mayoría de cursos y programas de espíritu empresarial fueron iniciados 

e introducidos en las universidades americanas. Muchas universidades 

estadounidenses tienen relativamente larga tradición como proveedores de educación 

empresarial a través de sus escuelas de negocios y se han documentado bien cursos 

empresariales, allanando el camino para estudios empresariales como un área 

académica legítima (Franke y Luthje, 2004).El primer curso de la iniciativa 

empresarial se ofrece en un curso de MBA titulado "Gestión de la nueva empresa" en 

la Harvard Business School en 1947 (Katz J. A., 2003), seguido de la Universidad de 

Nueva York en 1953, luego en 1968 Babson College con la introducción de un 

primer grado en el espíritu empresarial. La Universidad del Sur de California ofreció 

la primera gran iniciativa empresarial en el nivel de MBA en 1972 (Finkle y Deeds, 

2001). 

 La educación empresarial ha progresado y se ha extendido ampliamente en 

todo el mundo en los últimos tiempos. Esta proliferación ha sido complementada por 

una creciente diversidad de enfoques pedagógicos y un número creciente de cursos 

que tratan temas especiales dentro del proceso empresarial (Katz J. , 2003). Nabi, 

Holden, y Rick (2008) investigaron los problemas y desafíos en el emprendimiento 

juvenil citando informes de investigaciones de Inglaterra, Irlanda, Australia y los 

Estados Unidos de América, hicieron hincapié en la necesidad de las intenciones 

emprendedoras, la educación empresarial y la capacitación. Rachel, Mark, y Toney 

(2009) evaluaron la posición de los estudiantes y los profesores miembros en la 

dirección de la iniciativa empresarial y la educación empresarial. Oosterbeek, Praag, 

y Ijsselstein (2010) examinaron los efectos de un programa obligatorio ofrecido a 

jóvenes estudiantes holandeses. Considera que el programa tuvo un impacto 

significativamente negativo en las intenciones empresariales y no impacto en las 

habilidades empresariales. 

 Rodrigues, Raposo, Ferreira y Paço (2010) consideraron que el entrenamiento 

(opcional) de emprendimiento tiene una influencia significativa en la propensión a la 

creación de nuevos emprendimientos entre los estudiantes. Las características 

personales tienen un papel importante en la formación de la motivación y los 

obstáculos percibidos tienen un impacto negativo en las intenciones Teixeira (2010) 

Consideró que los estudiantes que tienen competencias relacionadas con el negocio y 
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viven en un ambiente que fomenta el espíritu empresarial tienen un deseo más fuerte 

de convertirse en empresarios. Bakotic, Danica, Kruzic, y Dejan (2010) evaluaron las 

intenciones del espíritu empresarial de los estudiantes universitarios para saber si 

estaban preparados para jugar en el mercado empresarial y enfrentar los riesgos 

derivados de las actividades empresariales. Mensah y Benedict. (2010) destacaron la 

importancia de la formación empresarial en las zonas afectadas por la pobreza de 

Sudáfrica.  La experiencia laboral y los rasgos de personalidad influyen 

significativamente en las actitudes de los estudiantes.  

 Sánchez (2011) encontró que los estudiantes que participan en un programa 

electivo de emprendimiento aumentaron sus competencias (autoeficacia, pro-

actividad, asunción de riesgos) e intenciones hacia el autoempleo Liñán, Rodríguez, 

y Rueda (2011) consideraron que la educación empresarial mejora el control de la 

conducta percibida, lo que conduce a mayores intenciones empresariales. Sin 

embargo, las decisiones de puesta en marcha también dependen de la "orientación 

empresarial" del individuo y no sólo de la viabilidad y deseabilidad percibidas. 

Lanero, Vázquez, Gutiérrez, y García (2011) encontraron un efecto positivo de la 

educación sobre la factibilidad del emprendimiento percibido, lo que a su vez afecta 

positivamente las intenciones empresariales proporcionando a los individuos un 

sentimiento de competencia personal. Giacomin et al. (2011) mencionaron que la 

disposición y las intenciones empresariales, así como la sensibilidad a cada 

motivador y barrera, difieren según el país (americano, asiático y europeo), pero los 

estudiantes de todos los países están motivados y / o desalentados por variables 

similares. Fenton y Barry (2011) consideraron que los beneficios de la educación 

para el emprendimiento se producen principalmente en el nivel de posgrado, cuando 

es más significativo, atractivo y aplicado, lo que sugiere que debe ser promovido a 

través del aprendizaje experiencia. 

 Neck y Greene (2011) afirmaron que enseñar el espíritu empresarial como un 

método que se puede enseñar, aprender, pero no predecir, requiere práctica y se 

centra en una cartera de técnicas para practicar el espíritu empresarial y fomentar la 

creación. Yauch y Charlene (2011) Estudiaron el nivel de interés empresarial en los 

estudiantes de ingeniería y también su deseo de convertirse en autónomos, su nivel 

de conocimientos sobre productos, potencial de mercado y redes con otros en la 
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industria. Dugassa, Tessem y Gerba (2012) examinaron el estado de la educación 

empresarial en las universidades públicas etíopes. Los estudios mencionados se 

basaron en análisis de currículo universitario, del programa de estudios y de las 

capacidades de las facultades responsables de enseñar el tema de emprendimiento. 

Salhi, Bassem, Boujelbene y Younes (2012) realizaron un estudio de los estudiantes 

del último año y Túnez y se llegó a la conclusión de que la deseable conveniencia y 

viabilidad son los dos principales factores además de las ideas de la recuperación de 

la información que contribuyen a la determinación de las predicciones sobre la 

intención empresarial. Hunter y Murray (2012) examinaron mitos sobre el espíritu 

empresarial, la educación empresarial y las razones por las cuales se genera muy 

poca innovación y emprendimientos. 

 Huq y Afreen (2012) emprendieron un estudio basado en entrevistas en 

profundidad a mujeres emprendedoras y declararon que tanto el contexto 

sociocultural como el institucional son importante en la creación de empresas. 

Manuere, Dahha, y Majoni (2013) estudiaron el alcance del conocimiento y 

percepciones basadas en el género sobre el espíritu empresarial en un grupo de 

estudiantes del último año.  Azim, Mohammad, y Tahlil (2013) observaron a partir 

de un estudio en profundidad de algunos empresarios exitosos de Bangladesh, que el 

monitoreo cercano del mercado la creación de redes y una adecuada preparación de 

los negocios son requisitos previos para el emprendimiento Nandkumari, 

PurnaPrabhakar y Gowthami (2013) mencionaron la correlación entre el ingreso de 

los hogares y la orientación empresarial de posgrado.  

3.1.4.2 La Educción Empresarial y la Educación 

 
 Mars y Rios-Aguilar (2010)  introdujeron un marco para fortalecer la 

aplicación de modelos empresariales a la investigación en educación superior, basada 

en las construcciones teóricas del espíritu emprendedor que se encuentran en la 

literatura de economía y administración, como la interrupción, la innovación y la 

creación de valor. Yusof y Jain (2010) Propuso un marco para la investigación sobre 

el espíritu empresarial a nivel universitario, incluyendo la enseñanza del espíritu 

empresarial, el espíritu empresarial académico y la transferencia de tecnología. 

Woollard (2010) propuso también un marco teórico que considere el emprendimiento 

universitario como un proceso organizacional dentro de un sistema emprendedor 
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descrito como un modelo de insumo-proceso-producto con efectos de 

retroalimentación de los productos y resultados del proceso Blenker, Korsgaard, 

Neergard, y Thrane (2011) identifica cuatro paradigmas de la enseñanza del 

emprendimiento y propone el surgimiento de un nuevo paradigma: la "práctica 

cotidiana", relacionada con la promoción de una mentalidad emprendedora. 

Argumenta que hay una progresión lógica entre los paradigmas existentes y la 

práctica. 

 Haase y Lautenschlager (2011) identificaron un "dilema de la enseñanza" que 

surge porque, aunque se reconoce la importancia del "know-how" empresarial, 

también es muy difícil enseñar este conocimiento porque las habilidades de 

aprendizaje basadas en la experiencia relacionada con el campo del emprendimiento 

son difíciles de desarrollar Hjorth (2011) identificó una teoría del emprendimiento 

basada en el afecto y se desarrolla en un modelo de educación emprendedora basada 

en la provocación que apoya el aprendizaje como un proceso de creación social. 

Neck y Greene (2011) afirmaron que enseñar el espíritu empresarial como un método 

que se puede enseñar, aprender, pero no predecir, requiere práctica y se centra en una 

cartera de técnicas para practicar el espíritu empresarial y fomentar la creación. 

3.1.4.3 Teorías Expansivas de la Educación Empresarial 

 
 Kyro (2008) desarrolló un marco que combina el aprendizaje y la enseñanza 

para fomentar la meta-competencia individual (meta-afecto y meta-cognición). Estos 

tres constructos de personalidad e inteligencia interactúan y se relacionan con los 

procesos de enseñanza y aprendizaje del riesgo Graevenitz, Harhoff y Weber (2010) 

propusieron y probaron un modelo de aprendizaje en el que la educación empresarial 

crea señales a los alumnos. Usando este modelo se demuestra que el curso induce la 

clasificación, y que la educación del emprendimiento no puede conducir siempre a 

las intenciones emprendedoras más fuertes. 

 En general, el campo de la educación empresarial no parece haber 

evolucionado tanto como se podría esperar durante los 25 años transcurridos desde el 

diagnóstico de (Ronstadt, 1985). El campo es nuevo es difícil de defender, tiene poca 

sustancia conceptual porque es tan joven cualquiera puede matar una idea nueva. Y 

tal vez porque la educación empresarial sigue siendo un campo en evolución 

(Busenitz et al., 2003). Sobre la base del análisis y evaluación de los diferentes 
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programas de educación empresarial, se deben desarrollar propuestas teóricas que 

aporten a mejores estrategias y prácticas a implementarse en el aula (Naia, Baptista, 

Januário, y Trigo, 2015). 

 La literatura sobre la educación empresarial se centra en el funcionamiento en 

el aula y en qué herramientas y modelos pueden usarse para aumentar la calidad de lo 

que se puede ofrecer (Busenitz et al., 2003). Como tal es importante la contribución 

de la educación empresarial a las prácticas en el aula. No hay un cuerpo coherente de 

conocimientos o un marco común en la educación empresarial lo que limita a adoptar 

las mejores recomendaciones  prácticas para los educadores de emprendimiento, de 

hecho no hay evidencia que generalice las prácticas exitosas que puedan aplicarse en 

un amplia variedad de contextos (Naia et al., 2015). 

 La creciente búsqueda de educación empresarial ha atraído un creciente 

interés en la investigación sobre la intención emprendedora, lo que conduce a un 

campo de estudio cada vez más rico, aunque caracterizado por una cierta 

inconsistencia del conjunto de conocimientos que se refleja en la calidad de las 

contribuciones teóricas, y en la coherencia de los lineamientos a adoptar en el aula 

emprendedora (Asenjo y Barberá, 2013). Es posible concluir que las aportaciones 

teóricas a la educación empresarial han venido aumentando y mejorando, 

especialmente gracias a la publicación de un mayor número de investigaciones. 

Nuevas ideas diferentes han surgido, articuladas, organizadas y conectadas, 

sugiriendo nuevas direcciones para los investigadores (Rindova, 2008). Sin embargo, 

todavía hay mucho margen para mejorar, en particular a través del desarrollo de más 

artículos de expansión que hagan nuevas proposiciones teóricas y las prueben en 

nuevos escenarios experimentales. La teoría y las pruebas teóricas todavía están 

arraigadas en paradigmas únicos, limitando la generación de un conocimiento más 

completo y ecléctico (Naia, et al., 2015). 

3.1.4.4 La educación empresarial y el comportamiento empresarial. 

 
 Es importante hacer una distinción entre educación acerca de emprendimiento 

y educación para emprendimiento (Jamieson, 1984). La educación acerca del 

emprendimiento se centra en la sensibilización de enseñar a los estudiantes sobre los 

diferentes aspectos de iniciar y dirigir un negocio. Los cursos en esta tradición se 

centran a menudo en la adquisición de conocimientos relevantes para el espíritu 
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empresarial (Oosterbeek, Van Praag, y Ijsselstein, 2010). La educación para el 

emprendimiento se ocupa de la preparación de un negocio para potenciales 

emprendedores y usualmente enfatiza un aprendizaje práctico y orientado a la acción 

de filosofía empresarial. Los cursos en esta tradición hacen hincapié en obtener 

conocimientos y habilidades que permitan la probabilidad de iniciar un negocio y el 

éxito de los empresarios desarrollando capacidades (Boyles, 2012), identificando y 

estimulando el impulso y talento del desarrollo empresarial (Glaub, Frese, Fischer, y 

Hoppe, 2014), entrenamiento y preparación de una propuesta de negocio y 

desarrollo, promoción y apoyo a la creación de nuevas empresas (Rasmussen y 

Sørheim, 2006). Esta distinción entre educación acerca de emprendimiento y 

educación para el emprendimiento es muy significativo y a la vez muy criticada 

(Gibb, 2002). 

 La educación empresarial tiene como objetivo educar a las personas para 

prepararlas en una carrera emprendedora (Sarasvathy y Venkataraman, 2011). 

(Boyles, 2012) Encontró que la formación en educación empresarial se basa en el 

conocimiento y habilidades. Fayolle (2006) determinó que las habilidades 

empresariales hacen que los empresarios sean más eficaces en un negocio. Los 

educadores en emprendimiento han desarrollado recientemente formatos de 

enseñanza alternativos poniendo mayor énfasis en la acción, experimentación y 

práctica (Matlay, 2008). Otro enfoque incluye diferentes técnicas como trabajos de 

emprendimientos iniciales, y el diseño basado en pensamientos (Mustar, 2009). Otro 

de los objetivos de la educación empresariales enfocarse a través de las actividades 

empresariales para producir efectos de mercado (Sarasvathy y Venkataraman, 2011). 
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4.  METODOLOGÍA. 

La presente investigación se compone de un conjunto de fases las cuales se 

sujetan a normas establecidas para su desarrollo así como la información de las 

Universidades, utilizando información primaria y secundaria necesaria para 

conseguir los objetivos planteados en la investigación (Malhotra, 2016). Se realiza 

una exploración que está conformada por un proceso establecido por pasos que 

permitan concluir la investigación (Lamb, Hair, y McDaniel, 2014). 

Para continuar con su avance se aplicó además la investigación del total de la 

población, pues para su análisis posterior este facilitara la comprensión sistemática 

de los elementos específicos de la educación empresarial y mejorarán la intención 

emprendedora de los estudiantes.  

 

 

 

GRÁFICO 2: PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN 
Elaborado por: Salguero (2018) 

Fuente: Sampieri, Fernández y Baptista (2010) 
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4.1 Paradigma de investigación 

 El paradigma de la investigación es positivista basado en el enfoque filosófico 

del positivismo, este paradigma se desarrolló para estudiar los fenómenos en el 

ámbito hipotético-deductivo, cuantitativo, empírico-analista o racionalista (Gónzales 

Morales, 2003).  

 En el proyecto la investigación positivista se utiliza en el análisis de la 

intención de emprendimiento que tienen los estudiantes de educación superior del 

centro del país de Ecuador para de esta manera tener claro porque es la falta de 

interés por emprender. 

4.2 Enfoque de investigación 

 El enfoque del proyecto es cuantitativo: Enfoque cuantitativo; entendiendo 

como el estudio de una realidad social que pretende la explicación desde una 

perspectiva externa y objetiva, su intención es buscar la exactitud de mediciones o 

indicadores sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias, difiere de las aproximaciones exploratorias, como por el uso de 

representatividad estadística (Galeano, 2003). 

 El enfoque cuantitativo en el proyecto se utiliza para recopilar información de 

la medición de variables a través de constructos, análisis de datos, objetividad y 

capacidad de intención de emprender por parte de los estudiantes de educación 

superior del centro del país. 

4.3 Tipo de investigación 

 La investigación es de tipo descriptivo, comprende la descripción, registró 

análisis e interpretación de los hechos actuales, y la composición de los fenómenos; 

es decir, consiste en plantear lo más relevante de un hecho y tiene como 

característica presentar una interpretación adecuada. Etapas: Descripción del 

problema, definición y formulación de hipótesis, marco teórico, selección de técnicas 

de recolección, verificación y validez de instrumentos, descripción, análisis e 

interpretación de datos (Tamayo y Tamayo , 2003). 

 Este tipo de investigación es deductiva porque se inicia con una descripción 

del problema el cual tiene causas y efectos, se formula hipótesis, se realiza un marco 

teórico, se selecciona las técnicas de recolección, se identifica la población estudio la 
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cual se define de acuerdo al número de estudiantes que cursan la materia de 

emprendimiento, se verifica la validación del instrumento y finalmente tendremos un 

análisis e interpretación de los datos obtenidos generando resultados de la 

investigación. 

4.4 Modelo Teórico 

 

 

 

           H1 (+) 

 

 H2  (+)  

  

H3   (+) 

  

 

 

GRÁFICO 3 MODELO TEÓRICO 

Fuente: Teoría del comportamiento planificado de acuerdo con Ajzen (2005) 

Adaptado de Fernández, Montes, Rodríguez y Alonso (2017) Journal of Educational 

Psychology, (págs. 1-25). 

 

En este estudio examinamos si la educación empresarial en las instituciones 

de educación superior fomenta la intención emprendedora que impulsa a los 

individuos a convertirse en empresarios independientes, aumentando la confianza en 

sus capacidades y reforzando su auto identificación como empresarios.  

En resumen, en el entendimiento de que la intención emprendedora se 

refieren a la intención de iniciar un negocio o de convertirse en un emprendedor 

ejemplo (Bird, 1988; Krueger N. E., 2003), tomamos una perspectiva, sustentada en 

un modelo extendido de la TBP Ajzen I. (1991,2005) para analizar la relación entre 

las (normas subjetivas, la actitud emprendedora y la autoeficacia) y la fuerza de la 

intención empresarial, y examinar si se producen cambios significativos a este 

respecto cuando se recibe educación específica en el emprendimiento. 

 

 

Actitud Empresarial  

Intención Emprendora Autoeficacia 

Normas Subjetivas 
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4.5  Población 

La naturaleza de la investigación está dirigida a la obtención de datos 

primarios de una población distribuida en instituciones de educación superior 

ecuatorianas. En Ecuador, existen dos tipos de universidades: públicas y privadas, 

que están regidas y categorizadas por el consejo de evaluación, acreditación y 

aseguramiento de la calidad de la educación superior (CEAACES). La selección de 

la población analizada se consideró como referencia la base de datos del CEAACES 

del 2016, en la cual se pudo identificar y seleccionar a los estudiantes de las 

instituciones de educación superior con carreras de negocios y con formación 

empresarial, quienes fueron seleccionados como unidades de análisis.  

La selección de la muestra se considera trabajar  con un muestreo aleatorio 

simple en las universidades que se encuentran en categoría A, B y C de la base de 

datos del CEAACES del 2016, identificadas con carreras administrativas, de 

negocios y con formación empresarial. En la siguiente tabla se indica el número de 

universidades con carreras empresariales y de negocios por cada categoría 

establecida. 

TABLA 1: NÚMERO DE UNIVERSIDADES 

Números de Universidades con Carreras Empresariales 

CEAACES 2016 Categorías  Número de universidades con Carreras 

Empresariales 

A 3 

B 21 

C 18 

Total 42 

Fuente: CEAACES (2016) 

 

 

 

 

 



28 

 

 

4.6  Población Estudio 

La recolección de datos se llevó a cabo en tres universidades de Ecuador de la 

zona tres, el total de estudiantes matriculados en materia de Emprendimiento o 

creación de empresas de las facultades de ciencias administrativas suman 740 

encuestas aplicadas distribuidas por: 

 

TABLA 2: NÚMERO DE ENCUESTAS APLICADAS 

Universidades del centro del país  

Nombre de la Universidad Número de encuestas aplicadas  

Universidad Técnica de Ambato 268 

Escuela Politécnica de Chimborazo 240 

Universidad Técnica de Cotopaxi 240 

Total 740 

Elaborado por: Salguero (2018) 

Fuente: Investigador a partir de tabulación de datos 

 

Al inicio del periodo académico Marzo – Agosto 2018 y a su finalización con 

el propósito de detectar diferencias al momento del aprendizaje por parte del 

estudiante en la materia de emprendimiento. 
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4.7  Validez y Fiabilidad del Instrumento 

TABLA 3: INSTRUMENTO 

Variables Ítems 

La intención empresarial de los estudiantes (EI)  Planeo comenzar un negocio dentro de 5 

años de completar mis estudios 

 Ya he tomado algunos pasos hacia el 

inicio de mi propio negocio (por 

ejemplo, buscando información, 

discutiendo la idea con amigos, 

escribiendo un plan de negocios). 

 Estoy seguro que comenzaré mi propio 

negocio dentro de los 5 años de 

completar mis estudios. 

 Es uno de mis objetivos profesionales 

convertirme en un emprendedor. 

La actitud emprendedora (EA)  Ser un empresario dentro de los 5 años 

de completar mis estudios sería muy 

ventajoso para mí. 

 Ser un empresario dentro de los 5 años 

de completar mis estudios sería bueno 

para mi carrera. 

 Me gustaría ser un empresario dentro de 

5 años de completar mis estudios. 

Autoeficacia (SE)  Siento que soy capaz de definir una e 

idea y una estrategia de negocio para una 

nueva empresa. 

 Siento que soy capaz de escribir un plan 

de negocios (realizar un estudio de 

mercado, un análisis financiero, etc.). 

 Siento que soy capaz de negociar y 

mantener relaciones de apoyo con 

potenciales inversionistas y bancos. 

 Siento que soy capaz de reconocer 

oportunidades para el estudio de nuevos 

productos y/o servicios. 

 Siento que soy capaz de establecer 

relaciones con personas clave para 
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obtener el capital necesario para iniciar 

un nuevo negocio. 

Normas Subjetivas (SN)  Mi familia cree que debería ser un 

empresario; la opinión de mi familia es 

importante para mí. 

 Las personas que son importantes para 

mí creen que debo convertirme en un 

empresario; Las opiniones de las 

personas que son importantes para mí 

tienen una fuerte influencia sobre mí. 

 Las personas cuya opinión valoro se han 

convertido en empresarios durante los 

cinco años siguientes a la finalización de 

sus estudios. 

 

Fuente: Adaptado de Fernández et al. (2017) 

 Intención emprendedora de los estudiantes universitarios, el objetivo de esta 

investigacion será determinar si los estudiantes habran considerado iniciar su propio 

negocio en los próximos cinco años. Para medir este parámetro, se adaptara la escala 

propuesta por Muellern (2011), y se utilizara una escala de Likerts de 5 puntos que 

variaba de 1 “totalmente en desacuerdo” a 5 “acuerdo total”, con cuatro ítems. 

 Actitud emprendedora de los estudiantes universitarios, siguiendo a Mueller 

(2011), mediremos las actitudes empresariales positivas o negativas usando una escala 

de  ikert de 5 puntos que varía de 1 “totalmente en desacuerdo” a 5 “acuerdo total”, 

con tres ítems. Estos elementos se ajustan a los propuestos por Ajzen (1991). 

 Autoeficacia de los estudiantes universitarios, esto se medirá utilizando tres 

constructos desarrollados por Mueller (2011), abordando aspectos fundamentales para 

la creencia de los individuos en su capacidad para iniciar una nueva empresa. Para 

identificar competencias específicas se utilizará una escala de Likert de 5 puntos que 

variaba de 1 “totalmente en desacuerdo” a 5 “acuerdo total”, con cinco ítems 

 Normas subjetivas de los estudiantes universitarios, siguiendo a Mueller (2011), 

este parámetro se medirá usando una escala de Likert de 5 puntos, que variaba de 1 

“fuertemente en desacuerdo” a 5 “acuerdo total”, con dos conjuntos de ítems, 

combinados en una escala de tres ítems. Esta construcción evaluará cómo las redes de 

los estudiantes apoyarían sus opciones de carrera empresarial y su motivación para 
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cumplir con las actitudes de las personas de referencia. Los dos conjuntos de ítems se 

multiplicarán para obtener una puntuación, con puntuaciones más altas reflejando una 

mayor influencia de los grupos de referencia. 

4.9 Recolección de información 

 Encuesta: La encuesta es uno de los instrumentos social más conocidos y 

utilizados, es un procedimiento que permite explorar sujetos representativos de un 

colectivo amplio con la finalidad de obtener información sobre determinados 

aspectos de la realidad y comportamiento humano (Galeano, 2003). 

 La encuesta se aplicara a los estudiantes matriculados en la materia de 

emprendimiento de la Universidad Técnica de Ambato, Escuela Superior Politécnica 

de Chimborazo, Universidad Técnica de Cotopaxi pertenecientes a la zona tres del 

Ecuador para lo cual se utiliza el instrumento validado por Ajzen 2005 traducido al 

español por Fernández et al. (2017) que contiene 4 constructos y 15 ítems con 

selección múltiple. 

Para la recolección de datos se realizó lo siguiente: 

1. Al inicio del periodo académico Marzo – Agosto 2018. 

2. A la finalización del periodo académico Marzo – Agosto 2018 

 Para el registro de datos se procederá con la información recolectada en los 

instrumentos de medición, y se realizará una base de datos en el programa estadístico, 

para someter a prueba los constructos establecidos, así como analizar y determinar si 

existe relación de la educación empresarial y la intención emprendedora. 

Mediante una estadística descriptiva se analizó los  datos para estudiar los factores 

más relevantes de la intención de emprendimiento por medio de la educación 

empresarial de los estudiantes universitarios del centro del país estructurados en un 

antes y un después para lo cual se utilizó la prueba estadística de Mann Whitney en 

virtud de que las muestras son ordinales e independientes tomados en un antes y un 

después. Los datos fueron analizados en el programa estadístico y como aporte a la 

investigación se desarrolló un modelo de regresión logística binomial en el programa 

R. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La realización del instrumento fue dirigida al total de la población estudio que 

son los estudiantes de educación superior del centro del país, que cursan la materia 

de emprendimiento 740, con la finalidad de conocer sus percepciones con respecto a 

la intención de emprender, Los resultados se organizan en base a las variables 

estudiadas por subtemas. 

5.1 Intención de Emprendimiento 

TABLA 4: CONSTRUCTOS INTENCIÓN DE EMPRENDIMIENTO. 

 Recolección 

Antes Después 

Recuento % del N de la 

columna 

Recuento % del N de la 

columna 

I. E. 1 

Total desacuerdo 13 1,8% 7 0,9% 

En desacuerdo 34 4,6% 19 2,5% 

Neutro 159 21,5% 185 24,7% 

De acuerdo 278 37,6% 288 38,4% 

Total acuerdo 255 34,5% 251 33,5% 

I. E. 2 

Total desacuerdo 40 5,4% 29 3,9% 

En desacuerdo 78 10,6% 54 7,2% 

Neutro 274 37,1% 343 45,7% 

De acuerdo 231 31,3% 207 27,6% 

Total acuerdo 116 15,7% 117 15,6% 

I. E. 5 

Total desacuerdo 15 2,0% 10 1,3% 

En desacuerdo 67 9,1% 35 4,7% 

Neutro 214 29,0% 297 39,6% 

De acuerdo 257 34,8% 252 33,6% 

Total acuerdo 186 25,2% 156 20,8% 

I. E. 4 

Total desacuerdo 9 1,2% 7 0,9% 

En desacuerdo 34 4,6% 23 3,1% 

Neutro 113 15,3% 122 16,3% 

De acuerdo 238 32,2% 251 33,5% 

Total acuerdo 345 46,7% 347 46,3% 

Elaborado por: Investigador a partir de tabulación de datos 
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GRÁFICO 4 PLANEO COMENZAR UN NEGOCIO DENTRO DE 5 AÑOS 

DE COMPLETAR MIS ESTUDIOS 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 5 YA HE TOMADO ALGUNOS PASOS HACIA EL INICIO DE 

MI PROPIO NEGOCIO 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 6 ES UNO DE MIS OBJETIVOS PROFESIONALES 

CONVERTIRME EN UN EMPRENDEDOR. 
Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 7 ESTOY SEGURO QUE COMENZARE MI PROPIO NEGOCIO 

DENTRO DE LOS 5 AÑOS DE COMPLETAR MIS ESTUDIOS. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 
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La intención de emprendimiento de los estudiantes universitarios del centro 

del país al comienzo de recibir la materia de emprendimiento para planear comenzar 

un negocio dentro de sus cinco años de estudio están en total acuerdo en un 34.5% y 

al final de recibir la materia de emprendimiento están en un 33.5%, están de acuerdo 

al comienzo en un 37.6% y al final con un 38.4%,  son neutro al comienzo con el 

21.5% y al final con 24.7%,  en desacuerdo al comienzo con el 4.6%  y al final con 

2.5% y al comienzo en total desacuerdo con el 1.8% y al final con el 0.9%;mientras 

que los que ya han tomado algunos pasos hacia el inicio de su propio negocio al 

comienzo están totalmente de acuerdo en un15.7%  y al final con un 15.6%, al 

comienzo están de acuerdo con el 31.3% y al final con un  27.6%, al comienzo están 

neutro con un 37.1% y al final con el 45.7%, al comienzo en desacuerdo con el 

10.6% y al final con el 7.2%, al comienzo en total desacuerdo con un 5.4% y al final 

con el 3.9%; en tanto que los que tienen seguridad de comenzar su propio negocio 

después de los 5 años de completar sus estudios al comienzo están en total acuerdo 

con el 25.2%  y al final con el 20.8%, al comienzo están de acuerdo con un 34.8%y 

al final con el 33.6%, al comienzo son neutro con el 29.0% y al final con el 36.6%,al 

comienzo en desacuerdo son el 9.1% y al final con un 4.7%, al comienzo están en 

total desacuerdo con un  2.0% y al final con un 1.3%, por último los estudiantes que 

se han planteado como objetivo ser emprendedores al comienzo están en total 

acuerdo el 46.7% y al final con 46.3%, al comienzo de acuerdo con el 32.2% y al 

final con un 33.5%, al comienzo son neutro con 15.3% y al final con el 16.3%,al 

comienzo en desacuerdo con el 4.6% y al final con un  3.15%,al comienzo en total 

desacuerdo con un 1.2% y al final con un 0.9%. 

 Los estudiantes de educación superior del centro del país al comienzo de 

recibir la materia de emprendimiento no perciben un interés de tener su propio 

negocio como se reflejan los resultados al final de conocer la materia de 

emprendimiento cambia su perspectiva de emprendimiento como una oportunidad en 

lo que respecta a la intención de emprendimiento debido a que la intención 

emprendedora debe tratarse como una parte integrada de los procesos educativos 

multidisciplinarios.  
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5.2 Actitud Emprendedora 

TABLA 5: CONSTRUCTOS ACTITUD EMPRENDEDORA APLICADOS ANTES Y 

DESPUÉS 

 Recolección 

Antes Después 

Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

E.A.1 

Total desacuerdo 6,00 75,0% 2,00 25,0% 

En desacuerdo 10,00 34,5% 19,00 65,5% 

Neutro 50,00 24,5% 154,00 75,5% 

De acuerdo 281,00 54,0% 239,00 46,0% 

Total acuerdo 392,00 53,8% 336,00 46,2% 

E.A.2 

Total desacuerdo 8,00 72,7% 3,00 27,3% 

En desacuerdo 11,00 27,5% 29,00 72,5% 

Neutro 81,00 32,1% 171,00 67,9% 

De acuerdo 294,00 53,3% 258,00 46,7% 

Total acuerdo 345,00 54,4% 289,00 45,6% 

E.A.3 

Total desacuerdo 4,00 40,0% 6,00 60,0% 

En desacuerdo 12,00 18,2% 54,00 81,8% 

Neutro 77,00 34,1% 149,00 65,9% 

De acuerdo 258,00 54,8% 213,00 45,2% 

Total acuerdo 388,00 54,2% 328,00 45,8% 

Elaborado por: Investigador a partir de tabulación de datos 
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GRÁFICO 9 SER UN EMPRESARIO DENTRO DE LOS 5 AÑOS DE 

COMPLETAR MIS ESTUDIOS SERÍA MUY VENTAJOSO PARA MÍ. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 8 SER UN EMPRESARIO DENTRO DE LOS 5 AÑOS DE 

COMPLETAR MIS ESTUDIOS SERÍA BUENO PARA MI CARRERA. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 10 ME GUSTARÍA SER UN EMPRESARIO DENTRO DE 5 AÑOS 

DE COMPLETAR MIS ESTUDIOS. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 
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La actitud emprendedora de los estudiantes universitarios del centro del país 

al comienzo de recibir la materia de emprendimiento consideran que ser un 

empresario dentro de sus cinco años de estudio es beneficioso para la carrera están en 

total acuerdo en un 53.8% y al final de recibir la materia de emprendimiento están en 

un 46.2%, están de acuerdo al comienzo en un 54.0% y al final con un 46.0%,  son 

neutro al comienzo con el 24.5% y al final con 75.5%,  en desacuerdo al comienzo 

con el 34.5%  y al final con 65.5% y al comienzo en total desacuerdo con el 75.0% y 

al final con el 25.0%; mientras que los que ser un empresario es ventajoso para ellos 

al comienzo están totalmente de acuerdo en un 53.8%  y al final con un 46.2%, al 

comienzo están de acuerdo con el 53.3% y al final con un  46.7%, al comienzo están 

neutro con un 32.1% y al final con el 67.9%, al comienzo en desacuerdo con el 

27.5.6% y al final con el 72.5%, al comienzo en total desacuerdo con un 72.7% y al 

final con el 27.3%; en tanto los que prefieren ser empresarios después de los 5 años 

de completar sus estudios al comienzo están en total acuerdo con el54.2%  y al final 

con el 45.8%, al comienzo están de acuerdo con un 54.3% y al final con el 45.2%, al 

comienzo son neutro con el 34.1% y al final son el65.9%, al comienzo en desacuerdo 

son el 18.2% y al final tienen un 81.8%, al comienzo están en total desacuerdo con 

un  40.0% y al final con un 60.0%.  

Los hallazgos demuestran que el espíritu emprendedor de los estudiantes 

universitarios es favorecido por el desarrollo de sus habilidades empresariales, 

debido a la influencia directa de éstos en la configuración de la intención empresarial 

y su impacto positivo en sus antecedentes cognitivos (actitudes empresariales), y 

sugieren que los estudiantes con un mayor grado de competencias emocionales que 

reciben educación emprendedora tendrán una actitud más positiva hacia el 

emprendimiento y se percibirán más capaces de convertirse en empresarios, 

considerando que los estudiantes universitarios del centro del país no piensan que es 

importante ser empresarios dentro de sus 5 años de estudio ya que no creen que sea 

ventajoso para ellos por lo que prefieren terminar sus estudios y luego emprender . 
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5.3 Autoeficacia 

TABLA 6: CONSTRUCTOS AUTOEFICACIA APLICADOS ANTES Y DESPUÉS 

 

 Recolección 

Antes Después 

Recuento % de la fila Recuento % de la fila 

S.E.1 

Total desacuerdo 3,00 60,0% 2,00 40,0% 

En desacuerdo 11,00 64,7% 6,00 35,3% 

Neutro 81,00 56,3% 63,00 43,8% 

De acuerdo 398,00 50,9% 384,00 49,1% 

Total acuerdo 246,00 45,5% 295,00 54,5% 

S.E.2 

Total desacuerdo 3,00 50,0% 3,00 50,0% 

En desacuerdo 9,00 64,3% 5,00 35,7% 

Neutro 142,00 63,7% 81,00 36,3% 

De acuerdo 388,00 49,1% 402,00 50,9% 

Total acuerdo 197,00 43,2% 259,00 56,8% 

S.E.3 

Total desacuerdo 4,00 50,0% 4,00 50,0% 

En desacuerdo 12,00 50,0% 12,00 50,0% 

Neutro 166,00 59,1% 115,00 40,9% 

De acuerdo 372,00 50,3% 367,00 49,7% 

Total acuerdo 185,00 42,3% 252,00 57,7% 

S.E.4 

Total desacuerdo 4,00 50,0% 4,00 50,0% 

En desacuerdo 10,00 62,5% 6,00 37,5% 

Neutro 107,00 56,6% 82,00 43,4% 

De acuerdo 401,00 49,9% 403,00 50,1% 

Total acuerdo 217,00 46,0% 255,00 54,0% 

S.E.5 

Total desacuerdo 7,00 58,3% 5,00 41,7% 

En desacuerdo 13,00 65,0% 7,00 35,0% 

Neutro 140,00 61,4% 88,00 38,6% 

De acuerdo 354,00 47,5% 391,00 52,5% 

Total acuerdo 225,00 46,5% 259,00 53,5% 

 

Elaborado por: Investigador a partir de tabulación de datos 
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GRÁFICO 12 SIENTO QUE SOY CAPAZ DE DEFINIR UNA E IDEA Y UNA 

ESTRATEGIA DE NEGOCIO PARA UNA NUEVA EMPRESA. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 11 SIENTO QUE SOY CAPAZ DE ESCRIBIR UN PLAN DE 

NEGOCIOS 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 13 SIENTO QUE SOY CAPAZ DE NEGOCIAR Y MANTENER 

RELACIONES DE APOYO CON POTENCIALES INVERSIONISTAS Y 

BANCOS. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 14 SIENTO QUE SOY CAPAZ DE RECONOCER 

OPORTUNIDADES PARA EL ESTUDIO DE NUEVOS PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 
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La Autoeficacia de los estudiantes universitarios del centro del país al 

comienzo de recibir la materia de emprendimiento sienten que son capaz de escribir 

un plan de negocios están en total acuerdo en un 45.5% y al final de recibir la 

materia de emprendimiento están en un 54.5%, están de acuerdo al comienzo en un 

50.9% y al final con un 49.1%,  son neutro al comienzo con el 56.3% y al final con 

43.8%,  en desacuerdo al comienzo con el 64.7%  y al final con 35.3% y al comienzo 

en total desacuerdo con el 60.0% y al final con el 40.0%; mientras que los que son 

capaces de platear una idea con estrategia de negocio nueva están totalmente de 

acuerdo en un 43.2%  y al final con un 56.8%, al comienzo están de acuerdo con el 

49.1% y al final con un  59.9%, al comienzo están neutro con un 63.7% y al final con 

el 36.3%, al comienzo en desacuerdo con el 64.3% y al final con el 35.7%, al 

comienzo en total desacuerdo con un 50.0% y al final con el 50.0 %; en tanto que los 

reconocen oportunidades de nuevo estudio de producto están en total acuerdo con el 

42.3%  y al final con el 57.7%, al comienzo están de acuerdo con un 50.3% y al final 

con el 49.7%, al comienzo son neutro con el 59.1% y al final con el 40.9%, al 

comienzo en desacuerdo son el 50.0% y al final con un 50.0%, al comienzo están en 

GRÁFICO 15 SIENTO QUE SOY CAPAZ DE ESTABLECER RELACIONES 

CON PERSONAS CLAVE PARA OBTENER EL CAPITAL NECESARIO PARA 

INICIAR UN NUEVO NEGOCIO. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 
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total desacuerdo con un  50.0% y al final con un 50.0%;  consideran que mantienen 

relaciones con inversionistas están en total acuerdo con el 46.0%  y al final con el 

54.0%, al comienzo están de acuerdo con un 49.9% y al final con el 50.1%, al 

comienzo son neutro con el 56.6% y al final con el 43.4%, al comienzo en 

desacuerdo son el 62.5% y al final con un 37.5%, al comienzo están en total 

desacuerdo con un  50.0% y al final con un 50.0%, por último los estudiantes que 

tienen facilidad de relacionarse con personas claves para obtener el capital necesario 

están en total acuerdo el 46.5% y al final con 53.5%, al comienzo de acuerdo con el 

47.5% y al final con un 52.5%,  al comienzo son neutro con 61.4% y al final con el 

38.6%, al comienzo en desacuerdo con el 65.0% y al final con un  35.0%, al 

comienzo en total desacuerdo con un 56.3% y al final con un 41.7%. 

La educación en esta área es crucial, especialmente teniendo en cuenta la 

creciente evidencia de que los estudiantes carecen de las habilidades interpersonales 

necesarias para el éxito en el mercado actual (Bedwell, Fiore, y Salas, 2014). La 

educación emprendedora en la universidad ofrece una ruta alternativa para que los 

estudiantes ingresen al mercado de trabajo. Los estudiantes universitarios del centro 

del país consideran haber desarrollado estrategias empresariales como negociación y 

la capacidad para reconocer oportunidades de negocio para de esta manera fomentar 

emprendimientos en las sociedades en la que se desenvuelven.  
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5.4 Normas Subjetivas 

TABLA 7: CONSTRUCTOS NORMAS SUBJETIVAS APLICADOS ANTES Y DESPUÉS 

 Recolección 

Antes Después 

Recuento % del N de la 

columna 

Recuento % del N de la 

columna 

S.N.1 

Total desacuerdo 11,00 1,5% 48,00 6,4% 

En desacuerdo 28,00 3,8% 84,00 11,2% 

Neutro 118,00 16,0% 124,00 16,5% 

De acuerdo 262,00 35,5% 277,00 36,9% 

Total acuerdo 320,00 43,3% 217,00 28,9% 

S.N.2 

Total desacuerdo 15,00 2,0% 101,00 13,5% 

En desacuerdo 32,00 4,3% 136,00 18,1% 

Neutro 144,00 19,5% 125,00 16,7% 

De acuerdo 313,00 42,4% 231,00 30,8% 

Total acuerdo 235,00 31,8% 157,00 20,9% 

S.N.3 

Total desacuerdo 21,00 2,8% 105,00 14,0% 

En desacuerdo 51,00 6,9% 143,00 19,1% 

Neutro 195,00 26,4% 160,00 21,3% 

De acuerdo 280,00 37,9% 210,00 28,0% 

Total acuerdo 192,00 26,0% 132,00 17,6% 

Elaborado por: Investigador a partir de tabulación de datos 
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GRÁFICO 17 MI FAMILIA CREE QUE DEBERÍA SER UN 

EMPRESARIO; LA OPINIÓN DE MI FAMILIA ES IMPORTANTE PARA 

MÍ. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 

GRÁFICO 16 LAS PERSONAS QUE SON IMPORTANTES PARA MÍ CREEN 

QUE DEBO CONVERTIRME EN UN EMPRESARIO; LAS OPINIONES DE 

LAS PERSONAS QUE SON IMPORTANTES PARA MÍ TIENEN UNA FUERTE 

INFLUENCIA SOBRE MÍ. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

GRÁFICO 18 LAS PERSONAS CUYA OPINIÓN VALORO SE HAN 

CONVERTIDO EN EMPRESARIOS DURANTE LOS CINCO AÑOS 

SIGUIENTES A LA FINALIZACIÓN DE SUS ESTUDIOS. 

Elaborado por:(Salguero, 2018) 

Fuente: Instituciones de educación superior del centro del país 
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La normas subjetivas de los estudiantes universitarios del centro del país al 

comienzo de recibir la materia de emprendimiento consideran que las opiniones de la 

personas importantes influyen sobre ellos están en total acuerdo en un 43.3% y al 

final de recibir la materia de emprendimiento están en un 28.9%, están de acuerdo al 

comienzo en un 35.5% y al final con un 36.9 %,  son neutro al comienzo con el 

16.0% y al final con 16.5%,  en desacuerdo al comienzo con el 3.8%  y al final con 

11.2% y al comienzo en total desacuerdo con el 1.5% y al final con el 6.4%; mientras 

que los que piensan que la familia influye están totalmente de acuerdo en un 42.4%  

y al final con un 30.8%, al comienzo están de acuerdo con el 19.5% y al final con un  

16.7%, al comienzo están neutro con un 4.3% y al final con el 18.1%, al comienzo en 

desacuerdo con el 2.0% y al final con el 13.5%, al comienzo en total desacuerdo con 

un 2.0% y al final con el 13.5%; en tanto los que prefieren la opinión de las personas 

están en total acuerdo con el 26.0%  y al final con el 17.6%, al comienzo están de 

acuerdo con un 37.9% y al final con el 28.0%, al comienzo son neutro con el 26.4% 

y al final con el 21.3%, al comienzo en desacuerdo son el 6.9% y al final con un 

19.1%, al comienzo están en total desacuerdo con un  2.8% y al final con un 14.0%.  

Se encontró que la educación empresarial enfatiza el aumento de los 

antecedentes de las normas subjetivas y el comportamiento. En consecuencia, el 

suministro de educación para el espíritu emprendedor debe mejorarse y enfocarse 

más estrechamente a fin de hacer una diferencia significativa en la intención de 

emprendimiento de los estudiantes (Bae et al. 2014). Los académicos de 

emprendimiento exigen una mentalidad multidisciplinar y un pensamiento sistémico 

dentro de las normas subjetivas (Waddock & Lozano, 2013, pág. 267). 

Los estudiantes universitarios del centro del país consideran que las personas 

que son importantes para ellos mencionan que deben convertirse en empresarios, 

contradictoriamente ni la familia ni amigos empresarios no influye en esa decisión. 
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5.6 Comprobación de Hipótesis 

Hipótesis de la Actitud Empresarial. 

Ho: La actitud empresarial no tiene relación con la intención emprendedora. 

H1: La actitud empresarial si tiene relación con la intención emprendedora. 

Hipótesis de Auto-eficacia. 

Ho: La auto-eficacia no tiene relación con la intención emprendedora. 

H1: La auto-eficacia si tiene relación con la intención emprendedora. 

Hipótesis de las Normas Subjetivas. 

Ho: Las normas subjetivas no tienen relación con la intención emprendedora. 

H1: Las normas subjetivas si tienen relación con la intención emprendedora. 
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5.6.1 Prueba de Mann-Whitney 

 Se utilizó la prueba estadística de Mann Whitney ya que se usa en variables 

de medición ordinal de 5 niveles. 

 La población estudio ha sido extraída de manera independiente. 

 La escala de medición es ordinal. 

 Las variables son continuas. 

 Se extrae los datos de un antes y un después. 

 

TABLA 8: TABLA DE CONTINGENCIA 

Rangos 

 
Recolección N Rango promedio Suma de rangos 

E.I.1 Antes 739 745.35 550815.50 

Después 750 744.65 558489.50 

Total 1489 
  

E.I.2 Antes 739 745.11 550639.50 

Después 750 744.89 558665.50 

Total 1489 
  

E.I.3 Antes 739 760.52 562024.50 

Después 750 729.71 547280.50 

Total 1489 
  

E.I.4 Antes 739 743.32 549311.00 

Después 750 746.66 559994.00 

Total 1489 
  

E.A.1 Antes 739 797.50 589349.50 

Después 750 693.27 519955.50 

Total 1489 
  

E.A.2 Antes 739 797.91 589657.50 

Después 750 692.86 519647.50 

Total 1489 
  

E.A.3 Antes 739 802.38 592961.50 

Después 750 688.46 516343.50 

Total 1489 
  

S.E.1 Antes 739 716.61 529576.50 

Después 750 772.97 579728.50 

Total 1489 
  

S.E.2 Antes 739 697.06 515129.50 

Después 750 792.23 594175.50 

Total 1489 
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S.E.3 Antes 739 701.21 518193.00 

Después 750 788.15 591112.00 

Total 1489 
  

S.E.4 Antes 739 719.54 531741.00 

Después 750 770.09 577564.00 

Total 1489 
  

S.E.5 Antes 739 711.26 525617.50 

Después 750 778.25 583687.50 

Total 1489 
  

S.N.1 Antes 739 822.39 607745.00 

Después 750 668.75 501560.00 

Total 1489 
  

S.N.2 Antes 739 852.48 629983.50 

Después 750 639.10 479321.50 

Total 1489 
  

S.N.3 Antes 739 842.30 622462.00 

Después 750 649.12 486843.00 

Total 1489 
  

Elaborado por: (Salguero, 2018) 

Fuente: Investigador a partir de tabulación de datos 
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TABLA 9: PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

Estadísticos de prueba 

 U de Mann-Whitney W de Wilcoxon Z Sig. asintótica 

(bilateral) 

E.I.1 276864.500 558489.500 -.033 .973 

E.I.2 277040.500 558665.500 -.011 .991 

E.I.3 265655.500 547280.500 -1.452 .147 

E.I.4 275881.000 549311.000 -.162 .872 

E.A.1 238330.500 519955.500 -5.109 .000 

E.A.2 238022.500 519647.500 -5.062 .000 

E.A.3 234718.500 516343.500 -5.533 .000 

S.E.1 256146.500 529576.500 -2.816 .005 

S.E.2 241699.500 515129.500 -4.720 .000 

S.E.3 244763.000 518193.000 -4.242 .000 

S.E.4 258311.000 531741.000 -2.522 .012 

S.E.5 252187.500 525617.500 -3.286 .001 

S.N.1 219935.000 501560.000 -7.263 .000 

S.N.2 197696.500 479321.500 -9.954 .000 

S.N.3 205218.000 486843.000 -8.951 .000 

a. Variable de agrupación: Recolección 

Elaborado por: Salguero, (2018) 

Fuente: Investigador a partir de tabulación de datos 
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5.7 Análisis de la prueba estadística 

Actitud Empresarial. (A.E) 

Como se puede observar en la significancia asintótica de la prueba estadística 

todos los constructos de la variable de actitud empresarial son menores al 5% de 

margen de error por lo que acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula es 

decir, que la actitud empresarial si tiene relación con la intención emprendedora. 

Auto- eficacia. (S.E) 

Como se puede observar en la significancia asintótica de la prueba estadística 

todos los constructos de la variable de auto- eficacia son menores al 5% de margen 

de error por lo que acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula es decir, 

que la auto-eficacia si tiene relación con la intención emprendedora. 

Normas Subjetivas. (S.N) 

Como se puede observar en la significancia asintótica de la prueba estadística 

todos los constructos de la variable de las normas subjetivas son menores al 5% de 

margen de error por lo que acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula es 

decir, que las normas subjetiva si tiene relación con la intención emprendedora. 
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5.8 Modelo de Regresión Logística Binomial. 

Se realizó un Modelo de Regresión Logística Binomial debido a que se utiliza 

estructuras dicotómicas de 0 y 1 es decir, 0= antes y 1= después con la finalidad de 

predecir la probabilidad de los factores más relevantes en la intención de emprender 

por parte de los estudiantes de instituciones de educación superior del centro del país 

al momento de recibir la materia de emprendimiento. Por lo que los supuestos son los 

siguientes:  

 Cuantifica la importancia de la relación existente entre las variables 

independientes y la variable dependiente. 

 Clarifica la existencia de la relación significativa de las variables 

independientes con la variable dependiente. 

 Clasifica a los individuos dentro de las categorías (antes y después) de 

la variable dependiente. 

  
   

     
 

Siendo: 

Zt= β0+β1X1+β2X2+β3X3+,…+βnXn. 
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TABLA 10: MODELO DE REGRESIÓN LOGÍSTICA BINOMIAL. 

 

Elaborado por: (Salguero, 2018) 

Fuente: Investigador a partir de tabulación de datos. 

 

De acuerdo con la teoría del comportamiento planificado, la actitud hacia 

convertirse en empresario, se asociaron de forma estadísticamente significativa con 

la intención empresarial, los cuatro determinantes de la intención emprendedora 

fueron significativos en la actitud emprendedora en el ítems 3 con el 0.01217, la 

autoeficacia en el ítems 2 con el 0.00202 y en las normas subjetivas en los ítems 2 y 

3 con el 0.00234. Los resultados respaldan plenamente la teoría del comportamiento 

planificado, ya que indican las cuatro determinantes de la intención empresarial que 

predicen la intención de los estudiantes para iniciar un negocio. 
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5.9 Modelo propuesto de intención de emprendimiento 

 

 

 En base a los resultados obtenidos se propone un nuevo modelo de intención 

de emprendimiento para futuras investigaciones ya que la mayoría de los estudios de 

impacto sobre educación empresarial se basan en la hipótesis de que tiene un impacto 

positivo en la intención de emprendimiento y el comportamiento empresarial. La 

evidencia de la investigación sugiere que la educación empresarial puede producir 

una gama de resultados deseados, desde el aumento de las intenciones 

emprendedoras entre los estudiantes que se proponen convertirse en autónomos hasta 

el inicio de negocios orientados al crecimiento por lo que en este modelo se presenta 

las variables con más impacto para nuevas investigaciones. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 En este estudio, se consideró la cuestión de las intenciones emprendedoras 

entre los estudiantes universitarios del centro del país en Ecuador como individuos, 

en la creencia de que la educación para el emprendimiento es de gran importancia 

para los estudiantes que la reciben y para la economía en general.  

Los resultados obtenidos corroboraron la opinión de que las actitudes 

emprendedoras  son un factor significativo en la conformación de las intenciones 

emprendedoras. En consecuencia, los académicos y los organismos de educación 

superior deben considerar como un aspecto prioritario en el diseño de los planes de 

estudios universitarios, lo que conduce a la educación más eficaz a la iniciativa 

empresarial. 

El enfoque central de este trabajo es su análisis de si la educación 

empresarial, autoeficacia y las normas subjetivas influyen en la formación de las 

intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios del centro del país en 

Ecuador, ya sea directamente con estos antecedentes cognitivos de intenciones.  

Se basó en un modelo teórico completo de la configuración de las intenciones 

emprendedoras entre los estudiantes universitarios del centro del país, utilizando un 

modelo de la Teoría del Comportamiento Planificado para predecir y entender las 

intenciones emprendedoras de los estudiantes, y concluir que a través de un Modelo 

de Regresión Logística Binomial se predijo los factores que mayor influyen en la 

intención emprendedora de los estudiantes universitarios del centro del país en 

Ecuador.  

Por lo tanto, ofrecemos un marco útil para comprender las intenciones 

emprendedoras de los estudiantes del centro del país y la eficacia de la educación 

empresarial en este aspecto, centrándome en los factores cognitivos como son la 

Actitud Emprendedora, autoeficacia y las normas subjetivas. 

El Modelo de la Teoría del comportamiento Planificado muestra que permitir que los 

estudiantes universitarios desarrollen la intención emprendedora a través de la 

educación empresarial, como resultado de la influencia positiva directa. Sin embargo 
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no encontramos evidencia de una relación significativa entre estas dos variables. Por 

lo tanto, la educación empresarial dentro de los 5 años de estudio, no llevará a más 

estudiantes a considerar una empresa de puesta en marcha. Sin embargo, se sugiere 

que cuanto más fuerte sea la educación empresarial, más probable es que estas 

personas busquen emprendimiento. 

Por otro lado la actitud emprendedora, la autoeficacia y las normas subjetivas están 

directamente relacionadas con las intenciones emprendedoras de los estudiantes 

universitarios del centro del país ya que estos atributos son valiosos y altamente 

significativos ayudando a las personas a contrarrestar el sesgo cognitivo que puede 

obstaculizar el reconocimiento de oportunidades empresariales. 

Por lo tanto, en el Modelo propuesto de Regresión Logística Binomial dentro de las 

actitudes emprendedoras los estudiantes universitarios tendrán intención 

emprendedora luego de terminar sus estudios universitarios. En lo que respecta a la 

autoeficacia los estudiantes universitarios se sienten en la capacidad de realizar 

gestión empresarial como factor más relevante. Y por último en las normas 

subjetivas los estudiantes universitarios consideran importante la opinión de sus 

familiares y personas que se han convertido en empresarios como factores 

fundamentales en la intención emprendedora. 
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6.2 Recomendaciones 

 Los planes de estudio de las Instituciones de Educacion Superior en el centro del 

país estan fuertemente orientados hacia las habilidades técnicas de gestión asociadas 

con actividades burocráticas en lugar de emprendedoras.  

 Nuestros resultados ponen de relieve la importancia de impartir la educacion 

empresarial a traves del emprendimiento en todos los niveles de la carrera estudiantil y 

no centrarse exclusivamente en uno o dos niveles de los 10 existentes por carrera 

empresarial para la puesta en marcha de empresas, como el enfoque tradicional.  

 El componente de inspiración fomenta las actitudes, las intenciones y aumenta el 

interés de los estudiantes en la opción empresarial. Creo que los educadores deben ser 

entrenados no sólo en cómo enseñar el espíritu emprendedor, sino tambien en cómo 

cambiar “corazones y mentes”.  

 Además, debería hacerse un mayor trabajo para desarrollar la “pasión empresarial”, 

fomentando el vínculo entre la educacion empresarial y la actitud emprendedora. Este 

vínculo, evidentemente, está débilmente desarrollado o ausente entre nuestra 

población estudiada. En este sentido, el desarrollo de un marco de colaboración entre 

los mundos académicos y empresarial podría conducir a la creación de estrategias 

organizativas y educativas eficaces.  

Como una extención de esta investigación, existen oportunidades 

significativas para explorar la influencia de las interacciones entre la emoción y la 

cognición, y así mejorar la vitalidad de la investigación empresarial. Aunque se está 

adquiriendo una comprensión más profunda del impacto de las emociones sobre la 

cognición empresarial, todavía sabemos poco sobre el efecto inverso, por ejemplo, el 

papel de la cognición empresarial en las emociones, y como resultado, no hay 

suficiente comprensión de la reciprocidad de su relación. El desarrollo de nuevas 

perspectivas teóricas para profundizar en la comprensión de los procesos cognitivo-

emocionales y para examinarlos empíricamente podría contribuir significativamente 

al campo de la investigación emprendedora. 
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7. ANEXOS 

7.1. Instrumento encuesta final 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

ENCUESTA 

Objetivo: Determinar la relación de la educación empresarial en la intención 

emprendedora a través de la Teoría del Comportamiento Planificado en las 

instituciones de educación superior del centro del país. 

Instrucciones:  

 Lea detenidamente las preguntas del cuestionario 

 Marque con una X la respuesta que este más próxima a su realidad 

 Solo puede escoger una opción 
 

Nota de descargo: Esta investigación es de carácter académico, los investigadores se comprometen a 

no revelar información individual de los participantes. Toda la información será presentada como del 

sector. 

7. Coloque la X en la opción que usted elija  

La intención empresarial de los estudiantes (EI) 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo  
Neutro 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

¿Planeo comenzar un negocio dentro de 5 años de completar 

mis estudios? 
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¿Ya he tomado algunos pasos hacia el inicio de mi propio 

negocio (por ejemplo, buscando información, discutiendo la 

idea con amigos, escribiendo un plan de negocios)? 

 

     

¿Estoy seguro que comenzare mi propio negocio dentro de los 

5 años de completar mis estudios? 

 

     

¿Es uno de mis objetivos profesionales convertirme en un 

emprendedor? 
     

 

La actitud emprendedora (EA) 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutro 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

¿Ser un empresario dentro de los 5 años de completar mis 

estudios sería muy ventajoso para mí? 

 

     

¿Ser un empresario dentro de los 5 años de completar mis 

estudios sería bueno para mi carrera? 

 

     

¿Me gustaría ser un empresario dentro de 5 años de 

completar mis estudios? 

     

 

Autoeficacia (SE) Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutro 

En 

desacuerdo 

Totalmente en 

desacuerdo 

¿Siento que soy capaz de definir una idea y una estrategia de 

negocio para una nueva empresa? 

     

¿Siento que soy capaz de escribir un plan de negocios 

(realizar un estudio de mercado, un análisis financiero, 

etc.)? 

     

¿Siento que soy capaz de negociar y mantener relaciones de 

apoyo con potenciales inversionistas y bancos?  

     

¿Siento que soy capaz de reconocer oportunidades para el 

estudio de nuevos productos y/o servicios? 

     

¿Siento que soy capaz de establecer relaciones con personas 

clave para obtener el capital necesario para iniciar un nuevo 

negocio? 

     

 

 

 

 

 

Normas Subjetivas (SN) 
Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutro 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

¿Mi familia cree que debería ser un empresario; la opinión 

de mi familia es importante para mí? 

     

¿Las personas que son importantes para mí creen que debo 

convertirme en un empresario; Las opiniones de las 

personas que son importantes para mí tienen una fuerte 

influencia sobre mí? 

     

¿Las personas cuya opinión valoro se han convertido en 

empresarios durante los cinco años siguientes a la 

finalización de sus estudios?  

     

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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7.2. Cuadro de Variables 

Variables Indicadores Valor Variables Tipo de 

Variables 

Ítems 

Educación 

empresarial 

Asignaturas de las 

Carreras. 

Número de 

emprendimientos 

dentro de la Carrera 

de empresas. 

Discreta ¿Planeo 

comenzar un 

negocio dentro de 

5 años de 

completar mis 

estudios? 

Intención 

Emprendedora 

Estudiantes con 

negocios propios a 

lo largo de la 

Carrera. 

Número de 

estudiantes 

graduados con 

empresas según  

Seguimiento a 

Graduados. 

Discreta ¿Es uno de mis 

objetivos 

convertirme en 

un emprendedor? 

Actitud 

Emprendedora 

Metodología de las 

asignaturas con 

respecto al 

emprendimiento. 

Número de 

proyectos de 

emprendimiento 

reales. 

Discreta ¿Me gustaría ser 

un empresario 

dentro de los 10 

semestres de 

completar mis 

estudios? 

Autoeficacia Nivel de 

motivación de las 

asignaturas. 

Capacidad de 

emprendimientos 

reales a lo largo de 

la carrera. 

Discreta ¿Siento que soy 

capaz de definir 

la idea y 

estrategia de 

negocio para una 

nueva empresa? 

Normas 

Subjetivas 

Habilidades 

sociales en el 

entorno 

empresarial. 

Porcentaje de 

influencia para 

creación de 

empresas 

Familiares. 

Discreta ¿Mi familia cree 

que debería ser 

un empresario, la 

opinión de mi 

familia es 

importante para 

mí? 
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Fuente: Adaptado de(Ajzen I. , Attitudes, Personality, and Behavior, McGraw-Hill Education, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Autorización para el uso del instrumento 

 

 



82 

 

 

 


