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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como tema “Los spin offs vía transferencia de 

conocimiento, entrepreneurship e intrapreneurship de los graduados de las carreras 

de Ingeniería en Sistemas, Mecánica y Alimentos de la Universidad Técnica de 

Ambato”, el cual presenta como objetivo determinar el nivel de emprendimiento e 

intraemprendimiento que aporta la Universidad Técnica de Ambato, para ello la 

investigación está diseñada de la siguiente manera.  

 

El capítulo I hace referencia al análisis y descripción del problema a investigar, 

juntamente se expone la justificación de la investigación que permite determinar los 

objetivos que se desea alcanzar.   

 

El capítulo II es elaborado en base a investigaciones realizadas que sustentan la 

investigación, el marco teórico es el resultado de  antecedentes teóricos  tomados de 

fuentes de bases de datos científicos. 

 

El capítulo III se presenta la metodología aplicada la cual toma un enfoque 

cualitativo, además se detalla  la población objeto del estudio y se determinó la 

muestra que se aplicaron los instrumentos de investigación que se utilizaron para 

conseguir los objetivos establecidos.  

 

El capítulo IV muestra los resultados obtenidos durante el proceso de investigación 

que brinda el presente trabajo de investigación.  

 

El capítulo V exhibe las conclusiones que se generaron a lo largo del presente 

proyecto, así como recomendaciones que el autor propone para los siguientes 

estudios en la línea de investigación.   
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.Contextualización del problema 

Vannervar citado en Zapata, López, y Gómez (2018) menciona que “actualmente los 

países líderes continúan viviendo modelos que se establecen en el conocimiento y la 

innovación, básicamente establecidos en la investigación científica que, al vincular el 

desarrollo tecnológico y la empresa, logra ser fuente de desarrollo monetario” (p.3). 

El progreso económico generado por la relación entre el avance tecnológico 

universitario y la empresa, es el resultado obtenido por las actividades que genera el 

papel de la educación universitaria las cuales están conformadas por la “generación, 

difusión y transferencia de conocimiento) dentro de la sociedad, promoviendo así, el 

conocimiento como un factor estratégico que genera ventajas competitivas para 

permitir la diferenciación de las demás organizaciones y su sostenibilidad” (Rangel, 

Rubiano y Riaga, 2015, p.114).  

Las empresas que son el fruto de la transferencia de conocimientos académicos, es 

decir que son producto de investigaciones realizadas dentro de estudios 

universitarios, cuentan con alta capacidad en la búsqueda permanente de 

actualización, innovación, generación e integración del nuevo conocimiento 

(Maculan, Hernández, y Domínguez, 2015).  

En el caso ecuatoriano el intento de medir el progreso tecnológico e innovación lo 

realiza la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología 

(SENECYT) desde el año 2012, sin embargo, se evidencian serias limitaciones, de 

acuerdo al levantamiento de información, las cuales fueron aplicadas por medio de 

encuestas realizadas a universidades politécnicas, privadas, públicas, instituciones 
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públicas de investigación y organismos sin fines de lucro (Morales y Vásquez, 

2014).  

La necesidad de cuantificar el progreso en la generación de ciencia, tecnología e 

innovación, como lo mencionan Cypher y Alfaro (2016) nace en los años 2009-2013 

con el plan nacional del buen vivir, donde surgen conclusiones definidas como la  

llamada “matriz productiva”.  Para Ramirez (2010), citado en Cypher Alfaro (2016)  

El cambio de la matriz productiva es un horizonte de transformación a largo 

plazo de esquemas de acumulación, redistribución y estrategia, que permitían 

la transición hacia dicho propósito, sustentado en la planificación e 

implementación progresiva en cuatro años aproximadamente cada una de las 

etapas. (p.171) (Véase tabla 1) 

Tabla 1: Etapas del Plan Nacional del Buen Vivir: 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Acumulación 

para la transición 

y profundización 

de la 

redistribución 

Distribución en la 

acumulación y 

consolidación 

estrategia 

(sustituciones 

importaciones) 

Consolidación de 

la sustitución de 

exportaciones y 

distribución en la 

acumulación 

Reconversión 

productiva 

Sustitución 

selectiva de 

importaciones 

Superávit 

energético y 

limpio; 

Consolidación de 

la industria 

nacional y sectores 

turísticos 

Diversificación y 

sustitución de 

exportaciones, 

investigación 

ciencia y 

tecnología 

Terciario, 

exportación de 

bioconocimiento y 

servicios turísticos 

Transferencia de 

tecnología 

aplicada 

Investigación y 

desarrollo 

tecnológico 

Innovación 

tecnológica 

Biotecnología 

Fuente: SENPLADES 2009 
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Por otro lado, como lo menciona el reporte del Global Entrepreneurship Monitor 

Ecuador GEM (2017) “la relación que existe entre empresas y universidad aún debe 

ser fortalecida, si bien es cierto como indican los expertos, la tecnología ha permitido 

la creación de nuevos negocios en el país, es el caso de la industria de software y 

oportunidades de biotecnología” (p.22). Sin embargo, universidades y centros de 

estudios definen políticas que impulsen la transferencia de investigación e 

innovaciones, además Ecuador posee una participación menor al 1% en la tasa de 

actividad emprendedora temprana TEA (p.38). 

 

Gráfico 1: Porcentaje de la TEA en los sectores de tecnología media o alta 

 

Por otro lado en términos de innovación el Estado ecuatoriano ha mantenido una baja 

participación dentro de la clasificación mundial, en la categorización del Global 

Innovation Index o por sus siglas en inglés GI (2017), donde se utiliza alrededor de 

81 indicadores, entre ellos se encuentran el capital humano y la investigación, las 

instituciones del Estado, la sofisticación de los negocios, el conocimiento, la 

tecnología, la infraestructura, entre otros aspectos, lo que permite medir en un mayor 

alcance el impacto que tiene el progreso innovador tecnológico y el crecimiento 

económico. 
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Tabla 2: Clasificación anual del índice global en innovación 

Panorama mundial de la innovación  

País Ubicación 

 Suiza 1 

 Suecia  2 

 Holanda  3 

 Panorama latinoamericano de la innovación  

Chile 46 

 Costa Rica 53 

 México 58 

 Colombia 65 

 Uruguay 67 

 Brasil 69   

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede observar en la tabla 2 la clasificación de innovación actualmente se 

encuentra liderada por Suiza en primer lugar, seguida por Suecia y Holanda 

ocupando el segundo y tercer lugar respectivamente.  

Ecuador por otro lado, mantiene una baja participación en términos de innovación, 

como lo menciona la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del 

Ecuador SUPERCIAS (2015) citado en Mera, Lara y Maya (2018) “alrededor del 

87% de empresas nacientes cuyas actividades están dirigidas al comercio de 

productos o bienes de consumo y servicio, mientras que, con menor participación 

son los negocios orientados a los procesos que se relacionan con la innovación 

tecnológica” (p.36). 

Tabla 3: Índice Global de Innovación para Ecuador 

Año 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Ranking 86 92 100 119 115 83 98 93 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ecuador en los años 2016, 2017 y 2018 ha mantenido un constante progreso luego de 

obtener su ubicación más baja en el año 2015, año donde el progreso en innovación 

afrontaba la peor participación histórica con resultados negativos. Ecuador ocupó su 

peor ubicación en el puesto número 119 de 128 países, esta disminución sería el 

resultado de las bajas inversiones que disponen para proyectos de innovación en 

América Latina afirma (Oppenheimer, 2015). 

Para el año 2016 el Ecuador muestra un incremento de 18 lugares en comparación al 

año anterior esto debido al aumento del gasto en investigación y desarrollo (I+D), y 

en actividades de ciencia tecnología e innovación (ACTI) (Carolina, 2016). El cual 

es medido con relación al PIB que paso del 1.63% al 1.88% para el año 2016 lo que 

represento $1.900 millones de dólares americanos. 

En el 2018 el Estado ecuatoriano se ubica en el puesto número 86 aportando una 

mayor participación los sectores de salud e infraestructura mientras que por otro lado 

los factores que presentaron una menor participación son: Instituciones, Mercado 

laboral, Mercado de bienes y servicios además el dinamismo de los negocios, 

Ecuador en comparación a los demás países latinoamericanos se ubica en el puesto 

número 13 de 21 países que conforman el ranking, manteniendo el liderazgo Chile.   

La metodología en el Gobierno ecuatoriano para su autoevaluación en temas de 

innovación y desarrollo corresponde al “Manual del Oslo y el Manual de Frascatti, 

debido a que constituyen reflexiones teóricas de interesante escogimiento” (Morales 

y Vásquez, 2014, p2). 

Los vínculos que se genera entre instituciones científicas y las necesidades de los 

sectores productivos permite la creación de parques científicos y tecnológicos 



7 

 

(Ondátegui, 2001, p97). Esto debido a que en la era de post industrialización el 

conocimiento es el factor clave para la competitividad de las regiones y provocar así 

el crecimiento económico, este concepto ha sido reconocido por los países 

industrializados sobre la importancia de establecer mecanismos o espacios de 

interacción científica ligada al sector empresarial, jugando así un papel muy 

importante entre la vinculación ciencia y mercados (Tovar, Fernández y Flores, 

2015).  

El emprendimiento es un eje en la materia del desarrollo económico, sin embargo, la 

innovación es la clave para su permanencia dentro del mercado y motor 

socioeconómico. 

Por lo tanto, la presente investigación se desarrolla mediante la idea “transferencia de  

conocimiento en el entorno universitario empleada en el mercado, por medio del 

Entrepreneurship o Intrapreneurship”, y de esta manera recuperar la conexión entre 

el nuevo conocimiento, la innovación y el crecimiento económico. 

1.2.Formulación del problema 

¿Las carreras de Ingeniería en Sistemas, Alimentos y Mecánica de la Universidad 

Técnica de Ambato propician la transferencia de conocimiento, en la creación de 

empresas? 

¿La Universidad Técnica de Ambato genera transferencia de conocimiento hacia los 

graduados emprendedores de Ingenierías de Sistemas, Alimentos y Mecánica? 

¿Cuáles son los elementos organizativos en los cuales se desenvuelven los 

intraemprendedores? 
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1.3.Delimitación 

 Campo: Economía 

 Área: Emprendimiento  

 Aspecto Espacial: Universidad Técnica de Ambato 

1.4.Justificación práctica 

“La universidad ecuatoriana la cual posee el potencial para implementar 

proyectos de emprendimiento, el mismo que cuenta con recursos tanto 

materiales, económicos y de personal para el apoyo a la generación de ideas 

rentables, esto con el propósito de ofrecer productos y servicio a un valor más 

bajo, como resultado de una disminución en sus costos”. (Gómez, Vargas y 

Mayorga, 2017, p.287) 

La presente investigación busca levantar información sobre la ocupación actual de 

los graduados de las carreras de ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica e 

ingeniería en alimentos, además, indagar sobre los resultados de investigaciones 

realizadas por diferentes graduados, y su impacto en el entrepreneurship e 

intrapreneurship. 

 

En los últimos años, las instituciones superiores mantienen vínculos para trasmitir 

conocimiento y estimular el desarrollo emprendedor, mismo que por su aporte al 

desarrollo económico ha generado mayor interés como potencial generador de 

oportunidades, crecimiento profesional y económico. 

 

Por esta razón la motivación en indagar si las investigaciones realizadas en las 

carreras de Ingeniería en Sistemas, Alimentos y Mecánica de la Universidad Técnica 
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de Ambato logran evolucionar a negocios, provocando así la transferencia de 

conocimiento y así conocer, cómo dichas empresas buscan los medios tanto 

económicos como administrativos para la creación de empresas. 

El aporte académico que brinda la educación universitaria en la creación de 

empresas, emprendimientos corporativos y la influencia que presenta la posesiónde 

la experiencia laboral en la rama del negocio creado, el perfil del emprendedor entre 

otros aspectos, constituyen un aporte práctico en la presente investigación.  

1.5.Justificación metodológica 

Por otro lado, la presente investigación será desarrollada mediante el acceso a 

bibliotecas virtuales que la Universidad Técnica de Ambato brinda a sus estudiantes 

como: 

1.  Redalyc, ProQuest, Ebsco, Scielo, Ebrary y Scopus, las cuales permitirán el 

acceso a fuentes bibliográficas. 

2. La aplicación de encuestas online que serán dirigidas a los graduados de las 

facultades de ingeniería en sistemas, ingeniería mecánica e ingeniería en 

alimentos, cuya información será proporcionada por la Comisión de 

Seguimiento a Graduados de las diferentes carreras, los cuales poseen 

información sobre los graduados. 

3. Entrevistas a las direcciones encargadas de la innovación y de investigación de 

la Universidad Técnica de Ambato: Dirección de Investigación y Desarrollo 

(DIDE) y La Dirección de Innovación y Emprendimiento (DINNOVA). 
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Otra forma de contribución del presente estudio es responder a la siguiente pregunta: 

¿La educación universitaria tiene el potencial para generar Spin Offs en la 

Universidad Técnica de Ambato?  

1.6.Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Analizar la capacidad de transferencia de conocimiento para el 

entrepreneurship y para el intrapreneurship de los graduados de las carreras de 

ingenierías en sistemas, mecánica y alimentos de la Universidad Técnica de 

Ambato. 

1.6.2. Objetivo específico 

 Determinar el nivel y la capacidad del entrepreneurship de los graduados 

de las carreras de ingeniería en sistemas, mecánica y alimentos de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

 Determinar el nivel y la capacidad del intrapreneurship de los graduados 

de las carreras de ingeniería en sistemas, mecánica y alimentos de la 

Universidad Técnica de Ambato.  

 Identificar los factores determinantes del entrepreneurship e 

intrapreneurship y sus efectos en los graduados de las Facultades de 

Ingerías de la Universidad Técnica de Ambato.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Entrepreneurship-tipos de empresas en el entorno tecnológico 

En los últimos años la creación de empresas basadas en el conocimiento ha 

mantenido un constante crecimiento, debido a que se han considerado un factor 

primordial para el desarrollo económico y social de cualquier territorio sin embargo, 

el desarrollo del mismo resulta interactivo y complejo, los cuales participan una gran 

variedad de agentes (Pazos, Gulías, López, y Bua, 2016, p.435). 

Otros aspectos que aportan Smilor (1990) citado en Castillo y Alvarez (2015) en la 

definición de spin offsuniversitaria, donde se presenta como “una empresa que es 

fundada por un profesor o estudiante, que comenzó la empresa mientras aún eran 

miembros de la universidad, realizando trabajos de investigación para el desarrollo 

de nuevas tecnologías” (p.4). Desde otro ángulo, una idea basada en el conocimiento 

ya existente pero innovadas dentro de la academia.  

En los países en desarrollo existen diversos mecanismos y estrategias para la 

creación de vínculos entre la universidad y el entorno empresarial, en palabras de 

Sanabria-Rangel (2015) “los principales mecanismos y estrategias para la 

transferencia de conocimiento y tecnología universitaria son: spin offs, spin outs y 

start ups” (p.116). 

Los start ups son emprendimientos de base científica y tecnológica, los cuales son 

resultados de procesos deincubación, estas empresas se encuentran en la etapa de 

introducción al mercado, y representan un aporte al desarrollo económico, creación 

de fuentes de trabajo, una vez llegada a su fase de madurez dejan de ser 
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llamadasstart ups(Camino y Aguilar, 2017, p.75). Adicionalmente Zuluaga y 

Morales (2016) explican que “la idea de negocio parte desde la identificación de las 

necesidades en el mercado, y posteriormente aprovechar la oportunidad de negocio al 

fabricar el producto o servicio” (p.372). 

Otro tipo de empresas derivadas de las universidades son denominadas como spin 

off, generalmente son tipologías de empresas que cursan su etapa más reciente en 

materia de desarrollo (Campos, Parellada, Parra, y Palma 2011, p4). Dentro de este 

marco para Camino y Aguilar (2017) los spin offs nacen comouna modalidad de 

empresa creada a partir del conocimiento o tecnologías desarrolladas en el seno de la 

Universidad, bien por grupos de investigación o miembros directamente vinculados 

con ella, gracias a un acuerdo formal pueden utilizar y explotar comercialmente los 

resultados de sus investigaciones. 

En los últimos años en el entorno universitario, se viene incubando la generación de 

spin off como alternativa para la construcción de una cultura empresarial, Beraza y 

Rodríguez (2012) argumentan que “en los últimos tiempos existe énfasis creciente en 

la comercialización de la investigación universitaria a través de la creación de 

empresas” (p39), Láscaris y Aguilar, (2006) citado en Jiménez, Maculan, Otálora, 

Moreira, y Castellanos, (2013) y es que el papel estratégico de las universidades 

como fuente de conocimiento está representado en su capacidad de realizar 

investigación y desarrollo (I+D) (p.5). Sin embargo, como lo manifiesta Agüero, 

Peñalver y Lema (2015)  

Las empresa con base en el conocimiento han sido fuente importante de 

empleo, las cuales se encuentran principalmente en las áreas de informática, 

biotecnología, agro-forestal y energía; respecto del tamaño mayoritariamente 



13 

 

son pequeñas y medianas empresas, los empleados y los emprendedores 

académicos en su mayoría son varones y se considera que las Spin-off 

académicas son un fenómeno creciente en las universidades públicas. (p.133) 

Este tipo de empresas mantiene una tendencia creciente a nivel mundial debido a que 

se relacionan con el impacto económico directo, pues ayuda a generar nuevos 

empleos, ingresos fiscales y la posibilidad de competir internacionalmente, debido al 

nivel de innovación que involucran las investigaciones realizadas dentro del seno 

universitario, desarrollando de esta manera la llamada “transferencia de 

conocimiento o tecnología”. 

Tradicionalmente las universidades han sido fuente de conocimiento con 

investigaciones cuyas evidencias tangibles se demuestran a través de publicaciones, 

mientras que en otro punto de vista, las investigaciones con altos niveles de 

comercialización obtienen contratos con diferentes empresas, de manera que la 

innovación quedaba bajo la responsabilidad de la empresa y las universidades no 

retenían los derechos de la propiedad intelectual; este accionar es denominado 

modelo de “ciencia abierta”, posteriormente la dinámica cambió de mantener el 

modelo de ciencia abierta hacia el modelo denominado “licencias”, el cual consistía 

en la retención de la propiedad y la comercialización de los resultados de 

investigación, a través de dos mecanismos: la concesión de licencias a las empresas y 

la creación de empresas, en Europa el nacimiento de un tercer modelo “universidad 

emprendedora” se lleva a cabo, el cual consiste en que la tecnología desarrollada en 

la universidad puede ser la base para la creación de una nueva actividad. (McDonald 

2004 citado en Garmendia y Castellanos, 2010) 
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“Este tipo de emprendimientos generalmente son creados por el propio personal 

investigador de la universidad, o por doctorandos, profesores o alumnos y que, 

aunque persiguen intereses empresariales, cuentan con el apoyo institucional”. 

(Pirnay,1998; Ndonzuau, Pirnay y Surlemont, 2002; Rubio, 2009 citado en Agüero, 

Peñalver y Lema, 2015, p.135). Por lo que se afirma que este tipo de 

emprendimientos calificados como spin-offs no son semejantes (Garmendia y 

Castellanos, 2010), dadas las características de su trabajo, los conocimientos, 

habilidades y herramientas que un investigador domina no suelen ser los mismos en 

comparación de las que necesitan para ser un emprendedor, como por ejemplo: 

Las empresas creadas por un ingeniero recién licenciado en comparación con 

un investigador que desea explotar comercialmente ciertos resultados de sus 

investigaciones o un profesor que desea restablecer sus actividades de 

asesoramiento a la industria, constituyen ejemplos de fenómenos que se 

incluyen en el ámbito de las spin-offs universitarias. (Garmendia y 

Castellanos, 2012, p.41) 

Con una mayor participación de las unidades de educación superior en el impulso a 

la creación de nuevas empresas, orientadas a satisfacer las necesidades ante los 

recursos escasos, se ha obligado a las universidades a desarrollar nuevas estrategias 

para la creación de entidades que desenvuelvan su función de investigación y su 

relación con la transferencia de conocimiento o tecnología, sin embargo, una serie de 

aspectos relativos a este fenómeno son todavía poco comprendidos (Rosado, 

Aparicio, Torres y Pérez 2017).  
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Es preciso dejar en claro el concepto de transferencia de conocimiento y tecnología 

como lo mencionan Chang, Lee, y Kang (2005) citados en González (2017), “es el 

resultado de crear, almacenar y recuperar el conocimiento para transferirlo a las 

organizaciones en la generación de nuevos productos o servicios, así como en la 

mejora de sus procesos productivos” (p.76). 

Para que este tipo de actividades empresariales se lleve a cabo, es importante 

mencionar lo escrito por Castillo y Álvarez (2015) sobre la relevancia de la cultura 

universitaria y otros factores pertenecientes al perfil del emprendedor como al 

ámbito social que lo rodea, factores que serán analizados en la presente 

investigación. 

2.2. Género en el emprendedor tecnológico 

Varios estudios sobre la baja participación universitaria de las mujeres en carreras 

técnicas realzan diferencias entre los cargos profesionales, a comparación del género 

masculino y su contraparte femenina. En varios casos las mujeres presentan un 

mayor acceso a cargos de gestión, hechos que podrían tener relación con la menor 

presencia de mujeres en la generación de empresas de base tecnológica. “Diferentes 

estudios verifican que el porcentaje de mujeres académicas e investigadoras 

desciende a medida que se avanza hacia categorías superiores en las universidades 

públicas”. (Gosálbez, Merino, Acosta, Eraso, Bloise, Rosa, y Pacios, 2015, p.73) 

Igualmente, “la literatura histórica permite observar que, en general, las empresas 

lideradas por mujeres se asocian con una baja capitalización, baja rentabilidad, 

concentración sectorial y estereotipos negativos como la falta de credibilidad o una 
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menor ambición en sus metas estratégicas” (Chinchilla, 1997; Rosa y Hamilton, 

1994; Shaw, Carter y Brierton, 2001 citados en Gosálbez et al., 2015, p.74). 

No obstante en la última década existe un incremento considerable en el 

emprendimiento femenino, Cisneros (2015) identifica diversos factores que 

contribuyen a dicho comportamiento: 

1. “Más fácil acceso de las mujeres a la educación, lo que permite que adquieran 

una serie de conocimientos y capacidades necesarios para enfrentar una 

actividad empresarial” (p.439).  

2.  “Mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que facilita 

aprendizajes que les permiten evolucionar hacia nuevas actividades 

empresariales” (p.439).  

3. “Auge del sector servicios, el cual no presenta obstáculos excesivos de 

entrada y es uno en el que la mujer se ha desarrollado tradicionalmente” 

(p.439). 

4. “Entorno económico nacional e internacional complejo que obliga a la mujer 

a contribuir con el ingreso” (p.439). 

5. “Cambios sociales en la estructura de la familia tales como el incremento en 

la tasa de divorcios y de familias criadas solamente por la mujer” (p.439). 

Tomando en cuenta el deseo de crear una nueva empresa en el estudio realizado por 

Sánchez y Fuentes (2013) el género masculina presenta mayores intensiones de crear 

su propia empresa a comparación de su contraparte femenina, estudios que afirman 

los resultados de Cisneros (2015) donde se muestra que existe una diferencia 

significativa entre el número de empresas que ambos grupos de género crean, donde 

se denota la supremacía del género masculino a su contraparte femenina, de las 
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evidencias anteriores Jiménez (2016) menciona que los emprendimientos realizados 

por mujeres generalmente son destinados al sector de servicios y del pequeño 

comercio. 

Un hecho indiscutible que hace posible mayores implicaciones en la participación de 

hombres hacia la creación de emprendimientos tecnológicos es la mayor 

participación de estudiantes hombres a comparación de estudiantes mujeres en las 

diferentes carreras de ingeniería. Dentro de este marco la presencia de mujeres en 

emprendimientos de base tecnológico es menor a la representación masculina en el 

mismo sector.  

Por otra parte Jiménez (2016) menciona que el género femenino debe lidiar con el 

llamado techo de cristal, donde los estereotipos de género han creado una estructura 

social, por consiguiente, las creencia de que ciertas profesiones como secretarias, 

maestras, enfermeras, entre otras, son más adecuadas e idóneas para el género 

femenino y otras labores como la mecánica, la ingeniería y la medicina son las más 

aptas para los hombres.  

Si bien es cierto que uno de los determinantes en el emprendimiento femenino es la 

razón por el cual decidió empezar sus estudios en ingeniería, la afición de ambos 

géneros por la investigación juntamente con su aversión al riesgo impulsa una mayor 

posibilidad de generar una empresa con base tecnológica.  

En términos de Carranza, Cercado, y Solano (2018) en el estado ecuatoriano el 

emprendimiento femenino tiende al crecimiento y se presente que su trabajo es su 

especialidad con mayor innovación, por otro lado, recientemente las empresas que 
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han cerrado su producción pertenecen al género femenino, siendo su prioridad la 

familia característica que se observa en Latinoamérica. 

2.3. Perfil del emprendedor tecnológico 

 

El término emprendedor proviene del francés “entrepreneur” y fue introducido por 

primera vez por Cantillon en la primera mitad del Siglo XVIII para identificar a 

quien tomaba la responsabilidad de poner en marcha y llevar a término un proyecto. 

Desde entonces, y a lo largo de la historia económica, diferentes autores han 

intentado definir la figura del emprendedor al igual que han tratado de explicar la 

función que desempeñaba en el proceso económico. A lo largo del tiempo, 

numerosas investigaciones se han planteado la cuestión, qué es lo que predispone a 

las personas a ser emprendedores y a constituir su propia empresa, (Korpysa 2014). 

Debe considerarse que el espíritu empresarial hace parte de la actitud, características 

y la acción del individuo. No existe un conjunto único y universal de razones 

aplicables a cualquier persona, sino que cada uno de los emprendedores presente 

diferentes panoramas de las razones por la cual se inició un nuevo negocio, mismas 

razones que pueden variar a lo largo de su vida. 

“El fenómeno de la creación de empresas sería deficiente si se centrase únicamente 

en las características y comportamientos de los empresarios individuales, también 

deben considerarse al estudio de otros factores como determinantes a este fenómeno” 

(Van de Ven, 1993 y Gartner, 1985 citados en Nuez y Górriz, 2008, p.8). 

Entre estos rasgos fuertes que precisan el significado de “emprendedor”, destacamos 

las siguientes: personas innovadoras, creativas, que ven las oportunidades donde los 

demás solo perciben la rutina, riesgo excesivo y hasta el fracaso, pueden tomar sus 
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actividades empresariales casi como un juego de azar, en donde el que más apuesta, 

aún a conciencia de poder perderlo todo, es el que más gana (Park y Masi, 2015). 

Castro, García, y Adame, (2013) en términos generales, podría señalarse que el 

emprendedor es un soñador, un idealista, alguien que tiene una idea innovadora y 

que va tras su objetivo, más con el corazón que con la razón, por lo que no le importa 

lo que cueste alcanzarlo en términos de tiempo, dinero y esfuerzo. 

En palabras de Duque, (2009)define los factores que determinan el perfil 

emprendedor de base tecnológica es “la apertura a nuevas ideas, confianza en sí 

mismo, seguridad de la validez de la idea de negocio, visión del negocio a largo 

plazo, conciencia de las implicaciones de ser emprendedor y gozar el ser 

emprendedor” (p.269). Para Ortiz, Duque, y Camargo (2008) los cuales afirman que: 

“La familia es un actor social importante en varios sentidos: por una parte, se 

evidencia en el emprendedor la influencia de padres con negocios propios o 

que han ejercido sus labores sin depender de un empleo. Por otra parte, el 

soporte familiar es clave en aspectos como la facilidad de los recursos 

económicos para iniciar la aventura empresarial”. (p.87) 

Por otro lado las cualidades que marcan una diferencia entre el emprendedor y un 

individuo común se reduce en pocas palabra a la “actitud” término apoyado por 

Fernández (2017) quien destaca que 

“Las personas que son capaces de tomar decisiones pueden aprender a ser 

innovadoras, y también consideró que la base del emprendimiento es teórica y 

no intuitiva, por lo tanto el emprendimiento es un rasgo característico de un 

individuo pero, no de personalidad”. (p.99) 
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De estas dos posiciones se puede concluir que los rasgos de la personalidad no es 

determinante en el emprendimiento, sin embargo agrego que ser original, sociable, 

fiable, desprendido y seguro de sí mismo, ayudan a lograr los objetivos del 

emprendedor. 

“De los principales factores no psicológicos se destaca los rasgos 

demográficos como la edad y el sexo, otras variables como educación y 

experiencia son importantes en la toma de decisiones estratégica, siendo 

factores de éxito en el aprovechamiento de oportunidades empresariales”. 

(Fernández, 2016, p99) 

Por otro lado García (2015) señala que el nacimiento del emprendedor se base a tres 

dimensiones. Sin embargo para la elaboración del presente trabajo se utilizará la 

clasificación brindada por (Nuez y Górriz, 2008). 

 

 

 

Gráfico 2: Principales teorías sobre la creación de empresas. 

Fuente: Principales teorías sobre creación de empresas desde diferentes enfoques 
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El enfoque económico: en el cual se “recogen las diferentes teorías que explican el 

fenómeno de la creación de empresas según la situación económica a nivel de 

empresario, empresa o sistema económico” (Park y Masi 2015, p.293). 

“El enfoque psicológico: donde se analiza la figura del empresario como persona, su 

perfil y las condiciones que caracterizan a los empresarios de éxito. Se centra 

principalmente en las características personales del empresario” (Nuez y Górriz, 

2008, p.10).  

“El enfoque socio-cultural y del entorno o socio demográfico: parte del supuesto 

básico que la decisión de convertirse en un emprendedor se encuentra influenciada 

principalmente por factores externos o del entorno esto incluye ambiente social, 

política y familiar” (Carrillo, Bergamini, y Navarro 2014, p.57). 

Otra de las teorías concurridas por los investigadores se trata del enfoque gerencial el 

cual “recoge un conjunto de teorías que se desarrollan en el interior de la empresa, es 

decir no busca dar respuesta sobre la creación de la empresa, da seguimiento al papel 

que desempeña dentro de la empresa” (Nuez y Górriz 2008, p.10). 

2.4. Universidad y el emprendimiento tecnológico 

La transferencia de conocimiento o tecnología creada dentro de la Universidad sean 

por investigadores, profesores o estudiantes a través de la creación de un nuevo 

producto o servicio es comúnmente llamado la “Tercera Misión de la Universidad” 

así lo define (Terrón, Monreal, Cárdenas y Pérez, 2016, p139), concepto que 

comparte Maggi y Paredes (2017) los cuales afirman que la tarea universitaria se 

determinan por tres pilares muy importantes que son: la formación integral del 
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estudiante, el avance de la ciencia y la tecnología y difusión o trasferencia del 

conocimiento. 

En las universidades ha primado tradicionalmente el interés por la investigación 

básica, la docencia y el valor institucional del lucro, no obstante a estos se les ha 

adherido el impulso al desarrollo económico, este proceso se lo denomina 

transferencia de conocimiento y la relación universidad-empresa. 

Este contexto de colaboración (Universidad Empresa) toma pleno sentido según el 

grado de incorporación del conocimiento científico a los sectores socioeconómicos, 

es allí donde nace el sistema de innovación que asocia ciencia y tecnología con el 

desarrollo económico, este concepto es respaldado en la interacción entre tres 

agentes fundamentales: universidades e instituciones de investigación, empresas y 

gobiernos así lo menciona (Garmendia, Castellanos 2000 citado en Etzkowitz y 

Leydesdorff, 2010).  

En tal sentido las instituciones de educación superior (IES) del gobierno ecuatoriano 

poseen la tarea de buscar mejores relaciones que les permita desempeñar un mejor 

papel en la responsabilidad del desarrollo sostenible de la sociedad. 

Así pues la universidad habitual debe obligarse a ser transmutada para generar una 

cultura emprendedora que favorezca el fomento emprendedor y el apoyo al 

desarrollo de empresas juntamente con el compromiso del gobierno, brindando su 

apoyo como lo señala Vargas y Sánchez (2017) con “programas y políticas en los 

niveles regional y estatal para el desarrollo de estas capacidades” (p.35). 

En el caso del gobierno ecuatoriano en la constitución de la República en el capítulo 

VI Título VII del régimen del buen vivir en su sección primera art 350 menciona: 
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El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (p.172) 

 Lo anterior lleva a enunciar a las empresas universitarias como un punto de contacto 

entre el mundo empresarial y el académico, y de ahí su notoriedad como estrategia 

del sistema público de I + D + i (Investigación, Desarrollo e Innovación) y la 

sociedad, además que la universidad devuelve valor a la colectividad, mediante la 

generación de empleo y riqueza actuando como socio en los procesos productivos. 

La instauración de empresas en el regazo de la universidad, toman una de las mejores 

posiciones como mecanismos más eficaces de transferencia de resultados de 

investigación y tecnología, desde los centros de investigación universitarios al sector 

productivo, este proceso de “transferencia de conocimiento científico y tecnológico a 

la industria ha ido adquiriendo mayor peso como indicador de competitividad, y ha 

logrado que la universidad adopte un papel activo, que potencie la relación 

universidad empresa y la transferencia de conocimiento” (Garmendia y Castellanos, 

2010, p116). 

Tres son las características que definen a la Universidad emprendedora así lo 

menciona (Etzkowitz, 2017): 

 La capacidad de establecer una dirección estratégica es el primer paso hacia 

una universidad emprendedora, la condición necesaria pero no la suficiente.  
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 El segundo paso es el compromiso de ver que el conocimiento desarrollado 

dentro de la universidad se usa, especialmente en su región local. 

 La universidad emprendedora interactúa estrechamente con la industria y 

gobierno; no es una universidad de torre de marfil aislada de sociedad. 

2.5. Modelos de transferencia de tecnología 

En base a la revisión bibliográfica realizada por Mendoza y Ramírez (2018) donde 

menciona varias metodologías esenciales para la transferencia de tecnología, en la 

presente investigación mencionaremos 3 de estas metodologías más usadas incluido 

el método que se encuentra vigente en el estado Ecuatoriano: Modelo Lineal, Modelo 

Triple Hélice. 

Un modelo lineal de transferencia de conocimiento y tecnología desde una 

universidad hacia la empresa donde los administradores universitarios de 

tecnología sirven como enlace entre los científicos académicos, la industria y 

la gestión respectiva de la propiedad intelectual por parte de la universidad, 

para luego pasar a su comercialización. (Atwater, Link, Siegel, y Waldman. 

2004, citado de Montalvo, 2013, p14) 

Claramente el modelo lineal nace de las necesidades del mercado, conjuntamente de 

la investigación básica, con el propósito de continuar a la investigación aplicada e 

iniciar el proceso de transferencia de los resultados de investigación. (Mendoza y 

Ramírez, 2018). En este modelo los agentes que participan están conformados 

por: universidad-centros de investigación, oficinas de transferencia de resultados y 

por ultimo las empresas, de esta manera se busca obtener como resultados patentes 

de los conocimientos científicos que se generan (Siegel, Waldman, y Atwater 2004 

citado de Salazar, Clark y Clark 2017). 
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Para el modelo triple hélice requiere de la existencia y reconocimiento de 

capacidades en la academia que sean útiles y transferibles a la empresa, del 

entendimiento de la innovación como mecanismos de éxito y crecimiento económico 

por parte de la industria, la existencia de políticas gubernamentales que faciliten la 

interacción entre la universidad y la empresa (Márquez, Navarro, More y Saumeth 

2015). Como los define Salazar, Clark, y Clark (2017). El modelo triple hélice es el 

resultado de varias transformaciones en la forma de actuar universitaria al 

convertirse en un eje estratégico para el desarrollo. Para obtener un sistema triple 

hélice es necesario que los agentes que intervienen en cada proceso es decir 

academia, industria y gobierno operen armónicamente con el propósito de ubicar en 

modelos productivos los desarrollos gestados (Hurtado 2014).  

2.6. Intrapreneurship 

Por varios años los investigadores han prestado atención al papel del espíritu 

empresarial y la innovación en materia de productividad, empleo, desarrollo 

económico y social, sin embargo, actualmente la literatura se ha centrado en el 

espíritu empresarial que se produce dentro de las organizaciones (Turró, Urbano, 

Ortiz 2013). El intraemprendimiento o por sus similares emprendimiento 

corporativo, emprendedor empresarial entre otros, es una medida importante para 

incluir la innovación, revitalizar organizaciones, y la mejora de la productividad. Los 

aportes que brinda Wright (2014) el cual relaciona el intrapreneurship como fuente 

de nuevos conocimientos que permiten a las empresas crear capacidades para 

ingresar a nuevos mercados. 

Coduras, Guerrero y Peña (2011) mencionan que el intraemprendimiento 

generalmente se caracteriza por la presencia de la capacidad de iniciativa, una 
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habilidad que influye el pensar de forma diferente al entorno inmediato, aunque 

dichas actividades también son atribuidas a los emprendedores, por lo cual, la mayor 

diferencia que se da entre ambos es el fruto del éxito, que para el caso de los 

intraemprendedores son revertidas en las compañías en lugar de la empresa propia 

como es el caso para los emprendedores, por otro lado Douglas y Fitzsimmons 

(2013) menciona que una de las diferencias de las características individuales es la 

auto eficiencia en las actitudes entre el comportamiento intraemprendedor y 

emprendedor los cuales resaltan con mayor pertenencia al emprendedor mientras que 

la tolerancia al riesgo se le atribuye al intraemprendedor. 

Para Antoncic y Hisrich (2001) citado en Chan, Kennedy, Kang y Yu (2017) 

establecen 3 tipos de dimensiones de intraemprendimiento una nueva dimensión de 

emprendimiento empresarial, la cual se refiere a la búsqueda y entrada en nuevos 

negocios relacionados con los productos o mercados actuales de la empresa una 

dimensión de innovación referente a la creación de nuevos productos, servicios y 

tecnologías una dimensión de auto renovación referida a la reformulación de la 

estrategia y cambio organizacional y una dimensión proactiva (refiriéndose a la 

iniciativa de la alta dirección y la toma de riesgo   

Dado su importancia para el crecimiento, el rendimiento y la supervivencia de una 

empresa mediante el intraemprendimiento ha atraído mucho la atención por parte de 

varios expertos, sin embargo la base que hace posible al intraempredimiento como lo 

señala Chen, Wang, Nevo, Benitez y Kou (2015) pertenecen a la posesión de 

información relevante y oportuna, una información integrada vista de la organización 

y la comunicación efectiva la cual parece estar estrechamente alineado con los 

atributos de la ingeniería. 
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En tanto a las habilidades académicas que presentan los intraemprendedores los 

cuales son factores predictores del comportamiento intraemprendedor es decir 

planificación, organización, dotación de personal, liderazgo y control (Fini y Toschi 

2016), mismos efectos que tienden a ser más fuertes cuando las condiciones 

laborales permiten a los intraemprendedores una mayor libertad en su gestión por 

parte de la empresa, además de poseer la decisión para tomar riesgos y hacer 

cambios (Dess, Ireland, Zahra, Floyd, Janney, y Lane 2003 citado en Wei y  Ling 

2015). 

El ambiente laboral y la cultura emprendedora se vuelve crucial para el desarrollo de 

la innovación, por tal razón es de vital importancia comprender la razón por qué 

algunas empresas son más innovadoras y se desarrollan más rápido las cuales 

determina el desempeño de la innovación (Turró, Urbano, Ortiz 2013). 

Es evidente mencionar que los factores que hacen posible el desarrollo de los 

intraemprendimientos lo desarrollan dos un agentes denominados empleado y 

empresa, por un lado el empleado debe contar con el conocimiento suficiente y 

varias habilidades de liderazgo, motivación y tolerancia al riesgo y por otro lado la 

participación de la libertad que tiene la cultura intraemprendedora la cual posee la 

empresa.  

El intraemprendimiento está relacionado con los procesos utilizados por la empresa 

para fomentar actividades de innovación, a través de la iniciativa de los empleados 

(Amo y Kolvereid 2005 citado en Ospina, Acosta-Prado, y Garzón 2016). 
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2.7. Cultura intraemprendedora 

Diversos estudios evidencian que para lograr implementar ambientes 

intraemprendedores e innovadores es necesario fomentar diferentes tipos de 

prácticas, como por ejemplo el apoyo de ideas, ambientes de trabajo colaborativos 

entre otros (Gálvez 2011). 

Para García, García y Madrid (2015) el intraemprendimiento es visto desde varias 

perspectivas los cuales son: “elementos del entorno externo a la empresa y su 

influencia en su comportamiento emprendedor, quien lo ejerce o el intraemprendedor 

y los aspectos organizacionales características o condiciones propias de la empresa” 

(p.33). 

Tal y como se lo reconoce la cultura de una organización no pertenece a un elemento 

estático la cual se utiliza de diferentes maneras para cada empleado, sin embargo las 

características las cuales fomenta tal cultura se encuentra determinado de la 

autonomía individual, estructuras relacionadas con la flexibilidad apoyo, identidad 

de pertenecía, tolerancia al riesgo. (Castrillón, 2005).  

Bajo la misma idea se define como autonomía como el grado de discreción donde el 

empleado percibe la posesión de facultades para tomar decisiones sobre la 

realización de su trabajo más efectivo es decir “ser capaz de proponer nuevas ideas, 

debatir, desarrolle siempre su posición crítica en pro de decidir y escoger la mejor 

alternativa” (Ramírez y Orozco 2016 p.116), por otro lado, Sheepers (2012) citado 

en Vela, Limón, y González (2018)  menciona en su investigación donde encuentra 

que la autonomía y las recompensas poseen una relación positiva, además de la 

disponibilidad de tiempo brindada a los trabajadores para el desarrollo de sus ideas. 
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Con respecto a las habilidades sociales propias del intraemprendedor como lo 

menciona Cano, Neto, Armas, García, y Bravo (2018) debe poseer actitudes de 

cooperación y de trabajo en equipo, esto con el propósito ejecutar tareas de una 

manera imprevista lo que demanda respuestas eficientes individuales y grupales (Paz  

y Pulgar 2017), con la cual se pueda complementar el conocimiento grupal en el 

trabajo en equipo (Lozano y Figueroa 2015). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA 

3.1.Recolección de la información 

La presente investigación fue elaborada a través de la operación de bases de datos 

obtenidas del registro perteneciente a la comisiones de seguimiento a graduados 

pertenecientes a las carreras de ingeniería en alimentos, sistemas y mecánica; las 

cuales fueron otorgadas por cada uno de los entes de control, previo a las respectivas 

solicitudes formales que fueron dirigidas a cada una de las personas a cargo de las 

diferentes carreras. 

Una vez obtenidas las respectivas bases, se procedió a verificar los campos 

necesarios para el análisis de la información, los cuales fueron; número de cédula, 

nombres completos, fecha de graduación, correo electrónico números de teléfono fijo 

o celular; los casos que no cumplieron con estos parámetros fueron descartados para 

el estudio, con la excepción de aquellos que poseían al menos números de celular o 

teléfono fijo, de tal manera se procedió a realizar el primer acercamiento a los 

graduados por motivo de actualización de información que posteriormente se 

incluyeron en la base de datos.   

Seguidamente se elaboró el modelo de encuesta virtual utilizando un cuestionario, 

que fue el resultado de la revisión bibliográfica utilizada para medir las variables de 

análisis. En la ejecución de las encuestas electrónicas en primer lugar se solicitó a 

quien corresponde la administración del correo electrónico de la comisión encargada 

del seguimiento a graduados de cada carrera, esto con el objetivo de obtener una 

mayor credibilidad al momento de realizar las encuetas hacia los participantes, 
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posteriormente se realizó seguimientos mediante llamadas telefónicas confirmando 

su participación en la encuesta, en el caso de los graduados que aún no participaron 

en la encuesta se informó que fue remitido una encuesta electrónica y que se 

esperaba su participación.  

Se recolectaron 232 encuestas virtuales pertenecientes a graduados (número de 

encuestas validadas dentro de la muestra calculada que será explicada más adelante); 

por otro lado, se procedió  a elaborar guiones de entrevistas los cuales fueron 

aplicados a las autoridades encargadas de los departamentos de Dirección de 

Investigación y Desarrollo (DIDE) y La Dirección de Innovación y Emprendimiento 

(DINNOVA). 

3.2.Población 

Una vez que se recolectó la información, se generaron las bases de datos de 

graduados, y la actualización de los mismos. Para la aplicación del presente estudio, 

se recaudó información de 748 graduados, los cuales están conformados de la 

siguiente manera Ingeniería en Alimentos 246 graduados, Ingeniería en Sistemas 168 

graduados e Ingeniería Mecánica 334 graduados, sin tomar en cuenta el número de 

participantes del genero femeninas y masculinos. 

3.3.Muestra 

Como es conocida la muestra es parte del universo que presenta las mismas 

características de su población total, esto se realiza con el propósito de lograr 

estudiarlos; en la presente investigación se logró recolectar información total de 748 

graduados de las tres carreras analizadas, sin embargo se validaron 560, esta 

eliminación como ya se lo detalló en la recolección de la información, fue debido a 
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que en los registros otorgados no se contó con la información suficiente para la 

validación de la encuesta. 

  
       

        

     (   )    
         

 

N = Total de la población 

   
  1.96 al cuadrado 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1-p (en este caso 1-0.05=0.95) 

d= precisión 0.05 

  
                        

        (     )                    
=232 

3.4.Encuesta 

Para la presente investigación el instrumento de encuesta fue sometido a su 

respectiva validación esto con el propósito de crear una mayor consistencia interna; 

dentro del cuestionario de investigación se utiliza el coeficiente de cronbach el cual 

es el más utilizado en las ciencias sociales y su método de cálculo se deriva según su 

número de ítems y por la proporción de la varianza del test debido a la covarianza de 

ítems (Ledesma 2004, citado en Domínguez y Merino2015), dando como resultado 

para el cuestionario intraemprendedor donde se cuentó con 13 preguntas y presenta 

un valor de 0.86, el cual se encuentra dentro de las fronteras de aceptación (entre 

0.70 y 0.90). 
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Tabla 4: Alpha de cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

86% 13 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Se elaboraron dos tipos de encuestas virtuales que fueron remitidas en un solo link, 

una de ellas presentaba un cuestionario dirigido específicamente para las personas 

que poseen un emprendimiento tecnológico (entrepreneurship) referente a su carrera 

profesional, esto con el objetivo de medir el nivel de emprendimiento que posee; la 

segunda parte del cuestionario poseen preguntas orientadas al emprendimiento en el 

interior de las empresas, mismas que serán utilizadas para analizar el nivel de 

intraemprendimiento (intrapreneurship) que poseen los agentes del estudio. 

Por otro lado, existe preguntas dentro del cuestionario que aportaron a la 

actualización de datos a los diferentes departamentos de seguimiento de cada carrera, 

información que se recolectó durante 4 semanas tiempo en el que se logró recabar el 

número de encuestas necesarias para continuar con el presente estudio. 

3.5.Tratamiento de la información 

Una vez obtenida la bases de datos con los graduados de cada una de las carreras se 

procedió a realizar llamadas telefónicas con el propósito de solicitar su dirección 

electrónico en el caso de no contar con dicha información posteriormente se envió el 

enlace el cual poseía los cuestionarios de trabajo, una vez realizada esta actividad se 

les comunico a los graduados que se les ha remitió una encuesta de parte de sus 

respectivas carreras, toda la información se procedió a su análisis dentro de 

programas estadísticos SPSS y Excel las cuales nos permitió crear la información 

descriptiva con el que cuenta el presente proyecto, además de la generación de tablas 
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cruzadas que identifican las diferentes relaciones que los datos muestran, por otro 

lado, para el análisis de la interpretación de los datos obtenidos se utilizará el 

triángulo hermenéutico debido a que la presente investigación comparte los métodos 

deductivos e inductivos que fortalecido por la herramienta hermenéutica y como lo 

menciona Bernal (2016) el trabajo cualitativo o documental permite desarrollar a los 

investigadores su capacidad tanto reflexivas y críticas. La hermenéutica por otro lado 

como lo menciona Giménez (2015) está dedicada a la identificación de los principios 

subyacentes y evidenciarlas para nuestra compresión. Así como lo afirma Weiss 

(2017) “La hermenéutica,  es el arte de la interpretación, que se desarrolla por las 

dificultades de la traducción e interpretación de textos” (p.639). 

Varias son las figuras representativas de la hermenéutica tales como el circulo o a su 

vez el triángulo, “cuyo objetivo es evaluar las relaciones entre las partes y el todo, 

entre los pre-jucios y las interpretaciones” (Vaquer, 2015, p3). 

“Por otro lado, el valor que la hermenéutica representa, es el afianzar los 

conocimientos teóricos adquiridos con una situación problemática de una 

organización en particular, a través de encontrar soluciones que podrían servir a 

empresas con características diferentes”. (Tola, Lozano, y Romero, 2018, p363). 

Para Paramá, Fernández-Araque, & Benedicto, E. (2016) menciona que: 

Dicho de una manera más hermenéutica, el triángulo de interpretación al que 

hemos hecho mención de manera constante será el que nos permite 

desarrollar una mayor comprensión de la problemática, de la satisfacción de 

necesidades y del planteamiento de un futuro lo mejor posible. (p67) 
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Se entiende por el proceso de triangulación hermenéutica, “la acción de reunión y 

cruce dialéctico de toda la información perteneciente al objeto de estudio surgido en 

una investigación por medio de los instrumentos correspondientes el corpus de 

resultados de la investigación”. (Hidalgo, 2018, p7). 
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CAPÍTULO IV 

PRINCIPALES RESULTADOS 

4.1. Principales resultados entrepreneurship 

 

En el presente apartado se encuentra información obtenida mediante la aplicación de 

encuestas a graduados de las carreras de ingeniería en alimentos, sistemas y 

mecánica dicha información sobre temas relaciones con datos sociodemográficos, 

nivel académico, aspiraciones y perspectivas que nos permiten determinar el perfil 

de los emprendedores. 

4.1.1. Respecto al género se obtiene lo siguiente:  

Tabla 5: Género de los Encuestados y Nivel Académico 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Femenino 52 22% 

Masculino 180 78% 

Total 232 100% 

Post grado 72 31% 

Pre grado 160 69% 

Total 232 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
 

 
Gráfico 3: Género Gráfico 4: Nivel Académico 

Elaborado por: Silva, O. (2018)                  Elaborado por: Silva, O. (2018) 

 

El 22% de los participantes corresponden al género femenino tal y como lo menciona 

Price (2017) la particularidad del emprendimiento tecnológico muestra una baja 

participación de las mujeres dentro de este tipo de emprendimientos, una de las causas 

22% 
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para la escasa participación de mujeres en el emprendimiento tecnológico, es la elección 

por estudios superiores en materias de ciencias sociales, ciencias de la educación y de la 

salud (Panaia 2014). De igual manera, los resultados concuerdan con lo expuesto por 

Agüero, Peñalver y Lema (2015) los cuales consideran que en la base educativa de 

ciencia y tecnología las personas con mayor participación está conformada por el 

género masculino, por otro lado el 39% de los graduados actualmente se mantiene en el 

nivel académico de pregrado y una porción del 31% avanzaron a estudios de post grado. 

Tabla 6: Género por carrera 

    Género 

    Femenino Masculino 

    Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

Carrera 

Ingeniería  en Alimentos 26 11% 27 12% 

Ingeniería  en Mecánica 3 1% 97 42% 

Ingeniería  en Sistemas 23 10% 56 24% 

Total 52 22% 180 78% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
    

 

 

Gráfico 5: Género por carrera 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Al mismo tiempo en el caso de la participación del género masculino para cada una de 

las carreras que integra el presente estudio, especialmente en la carrera de ingeniería 

mecánica, la cual está conformada por el 42% del género masculino y solo el 1% 

representa al género femenino del total de los graduados encuestados, sin embargo, para 

el caso de ingeniería en alimentos la participación de hombres y de mujeres no posee 
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una variación considerable, estos resultados concuerdan con el estudio de Castro, 

Lucena, y Zurita (2015), Panaia (2014), Guevara (2002) donde se analiza la 

participación del género femenino dentro de las carreras técnicas encontrando una 

mayor participación del género femenino en el sector de química, biología y alimentos, 

conjuntamente, mantienen un crecimiento pausado e irregular en la participación de las 

mujeres en carreras técnicas, situación que se invierte en carreras orientadas a 

ingenierías o actividad física, sin embargo las razones por la cual tanto hombre y  

mujeres deciden el área de su titulación universitaria son: altruismo, seguridad en el 

futuro y hedonismo. 

4.1.2. Respecto al estado laboral actual se obtiene lo siguiente: 

Tabla 7: Estado laboral 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Desempleado 37 16% 

Empleado 170 73% 

Emprendedor 25 11% 

Total 232 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

 

Gráfico 6: Estado laboral 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Se evidencia que el 73% de las personas encuestadas se encuentran laborando en un 

puesto de trabajo contribuyendo así en diversos sectores públicos y privado, los cuales 

están conformados de la siguiente manera, el número de graduados en las carreras de 

ingeniería en alimentos, mecánica y sistemas representa 15%, 33% y 25% 

respectivamente (véase tabla 7), sin embargo, el 16% se encuentra desempleada al 

momento de la aplicación de la encuesta, esta parte de la población pertenecen 
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mayoritariamente a aquellos que se graduaron en los años más recientes a este estudio 

(2015-2016). 

Los aportes realizados por Alvarado y Calderón (2018) los cuales realizaron su 

investigación aplicada a la situación laboral de aquellos graduados en ingenierías 

obteniendo una participación laboral del 76.9%, además sugiere la planificación de 

programas o estrategias institucionales que permitan reducir las cifras de graduados que 

no se encuentran laborando a un dígito.  

Por otro lado la identificación de los posibles Spin Offs dentro de los graduados de las 

Ingenierías en Sistemas, Alimentos y Mecánica se torna en un desarrollo más profundo 

examinando la evolución del producto o servicio que se produce por parte de los 

emprendedores, además de la búsqueda de patentes que generen un impacto inmediato 

dentro de la sociedad, procesos necesarios para dar cumplimiento acorde a lo expuesto 

dentro del fundamento teórico, sin embargo no se descarta la existencia de los mismos. 

Tabla 8 Situación laboral por carrera 

  Ingeniería  en Alimentos  Ingeniería  en Mecánica  Ingeniería  en Sistemas 

  Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

Desempleado 10 4% 15 6% 12 5% 

Empleado 35 15% 77 33% 58 25% 

Emprendedor 8 3% 8 3% 9 4% 

Total 53 23% 100 43% 79 34% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

Por otro lado, no existe diferencia en el nivel de emprendimiento por cada una de las 

tres carreras, aportando entre 8 y 9 graduados que crearon un nuevo negocio Tabla 7, 

diversos factores son aquellos que forman al emprendedor los cuales no necesariamente 

se encuentran relacionados con ámbito académico, como por ejemplo el factor 

económico, social y cultural, en efecto varios estudios son los que afirman que la 
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existencia de una dependencia entre nivel de satisfacción académica y la creación de 

empresas se encuentran profundamente relacionadas. 

Para los emprendedores que fueron analizados afirman que poseen una satisfacción en 

la formación recibida de un grado medio-alto los cuales representan entre el 88%, en tal 

sentido es apreciable que la formación impartida a los estudiantes cubre una gran parte 

las expectativas de su formación capacitándolos. 

Tabla 9: Relación entre la satisfacción de la formación académica y el emprendimiento. 

    Estado laboral 

    Emprendedor 

    Fr. Abs Fr. Rel 

¿Está satisfecho con la 

 formación recibida? 

Alto 11 44% 

Medio 11 44% 

Bajo 3 12% 

Total 25 88% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

  4.1.3. Respecto a las características empresas se obtiene lo siguiente: 

Tabla 10: Características de lasnuevas empresas 
 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Comercio 3 12% 

Manufactura 11 44% 

Servicios 11 44% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

       Gráfico 7: Características de las empresas 

       Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Como se puede observar en la tabla 8 el resultado de los emprendimientos creados por 

los graduados de ingeniería en sistemas, mecánica y alimentos son negocios que van 
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dirigidos hacia los sectores de manufactura y servicios profesionales, sin embargo, 

existe la presencia de empresas dedicadas al comercio. Estas empresas fueron creadas 

por personas que tenían experiencia previa en otras actividades que no poseían relación 

a su profesión y sin embargo, actualmente se dedican a la explotación de aquellas 

habilidades o conocimientos adquiridos. 

De estas personas, dos de ellas pertenecen a la carrera de ingeniería mecánica y un caso 

particular a la carrera de ingeniería en alimentos, el cual produce y comercializa sus 

productos. De igual manera se debe mencionar que para los graduados de ingeniería la 

creación de empresas resulta más complejo que para otras carreras esto debido al grado 

de dificultad con respecto a la relación que establecen los costos y la logística. 

(Zacarías, Escobar y Álvarez 2018). 

4.1.4. Respecto a las actividades que se dedican las diferentes empresas se obtiene 

lo siguiente: 

Tabla 11: Actividades de las empresas creadas por Ing. Mecánicos 

Ingeniería Mecánica 

  
Fr. Abs Fr. Rel 

Actividades 

relacionadas con su 

profesión 

Diseño 1 13% 

Industria básica 1 13% 

Industria ligera 1 13% 

industria metalmecánica 1 13% 

Servicio de consultoría 1 13% 

Servicios de mantenimiento 1 13% 

Total 6 75% 

Otras  actividades 

fuera de su profesión 

Nutrición Animal 1 13% 

Producción de calzado 1 13% 

Total 2 25% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

Existe gran diferencia en las actividades que realizan las empresas establecidas por los 

graduados de las carreras de ingeniería en alimentos mecánica y sistemas, 

especialmente la carrera de ingeniería mecánica, donde los emprendedores levantaron 
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negocios con diferentes actividades, y que además, existen empresas creadas donde sus 

funciones son muy diferentes a las actividades de su profesión, estos casos particulares 

representan aquellos graduados que poseían experiencia previa en actividades fuera de 

su profesión pero, sin embargo, son las funciones a las que hoy en día se dedica su 

empresa. 

Tabla 12: Empresas creadas por Ing. en Alimentos 

Ingeniería en Alimentos 

 
  Fr. Abs Fr. Rel 

Actividades relacionadas 

con su profesión 

Bebidas nutritivas a base de plantas 1 13% 

Producción y comercialización de melazas y aceites 

crudos y refinados 
1 13% 

Fermentados 1 13% 

Varias tecnologías 1 13% 

Lácteos 4 50% 

Total 8 100% 

Otras actividades Total 0 0% 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

   

Por otro lado, dentro de la carrera de ingeniería en alimentos, el área de lácteos es la 

actividad más recurrente por los graduados en dirigir las actividades de su nuevo 

negocio, sin embargo, existen otras actividades singulares a las cuales se dedican 

diferentes empresas establecidas por ingeniero en alimentos.  

Tabla 13: Empresas creadas por Ing. en Sistemas 

 

 
  Fr. Abs Fr. Rel 

Actividades relacionadas con su profesión 

Infraestructura 3 33% 

Programación 4 44% 

Diseño web 1 11% 

Seguridad Informática 1 11% 

Total 9 100% 

Otras actividades Total 0 0% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

En el caso de los graduados de ingeniería en sistemas las actividades a las cuales se 

dedican las empresas tienen una mayor afluencia a las actividades de programación e 

infraestructura con el 44% y 33% respectivamente. 
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4.1.5. Respecto al origen de la idea de negocio se obtiene lo siguiente: 

Tabla 14: Origen de la idea de negocio general 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Clases recibidas 9 36% 

Investigación de Tesis 1 4% 

Investigación con Docentes 2 8% 

Ninguna 5 20% 

Actividades extracurriculares 8 32% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

 

            Gráfico 8: Tipos de Entidades 

            Elaborado por: Silva, O. (2018) 

En el tabla N° 11 se puede observar que las ideas de negocio de los emprendedores son 

originadas principalmente por actividades relacionadas a los estudios académicos, el 

36% de los graduados afirman que el origen de las ideas de negocio son el resultado de 

clases recibidas dentro de su malla curricular pertenecientes a cada una de las carreras 

de ingeniería, es decir, que las asignaturas brindadas son explotadas por los estudiantes 

para obtener ideas potenciales a ser convertidas en negocios rentables.  

Así mismo, existen actividades extracurriculares que originaron el 32% de ideas 

creadoras de negocio por los graduados, estas actividades universitarias representan la 

participación de los estudiantes en ferias de innovación y casas abiertas las cuales se 

realizan en las diferentes facultades, para lo cual se realiza investigaciones con docentes 
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y se exponen sus ideas de innovación, donde son desarrolladas posteriormente como un 

producto o servicio. 

Mientras tanto, en la carrera de Ingeniería en Alimentos (véase tabla 12), existe la 

particularidad  que afirma que el origen de la idea del negocio no fue obtenida dentro 

del círculo académico universitario la cual representa el 40% de las personas que 

crearon un nuevo negocio, no obstante en la misma cantidad de personas afirma que su 

idea de negocio se originó dentro de clases recibidas.  

Tabla 15: Origen de la idea de negocioen Ingeniería  en Alimentos 

 
Fr. Abs Fr. Rel 

Clases recibidas 2 40% 

Ninguna 2 40% 

Actividades extracurriculares  1 20% 

Total 5 100% 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Es necesario enfocar que la participación en investigaciones con docentes ha producido 

el 22% de ideas de negocio para los emprendedores pertenecientes a la carrera de 

ingeniería en sistemas.  

Tabla 16: Origen de la idea de negocio en  Ingeniería  en Sistemas 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Clases recibidas 1 11% 

Investigación de tesis 1 11% 

Investigaciones con docentes 2 22% 

Ninguna 1 11% 

Actividades 

extracurriculares  
4 44% 

Total 9 100% 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Igualmente en el caso de los emprendimientos creados por ingenieros mecánicos el 

aporte de clases recibidas dentro de la malla curricular aporta el 38% a la creación de 

las ideas de negocio conjuntamente con las actividades extracurriculares. 
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Tabla 17: Origen de la idea de negocio en Ingeniería Mecánica 

Ingeniería  en Mecánica 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Clases recibidas 3 38% 

Ninguna 2 24% 

Actividades 

extracurriculares  
3 38% 

Total 8 100% 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

4.1.6. Respecto a la experiencia previa en la rama del negocio se obtiene lo 

siguiente: 

Tabla 18: Experiencia previa en la rama del negocio 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Si 20 80% 

No 5 20% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

            Gráfico 9: Experiencia previa 

            Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Del número total de los emprendedores el 80% de ellos reconocen que poseían 

experiencia previa en la misma rama del negocio en la que hoy en día sus empresas 

están laborando, características muy fuertes en la presencia de los emprendedores de las 

carreras de ingeniería en alimentos mecánica y sistemas con una participación del 24%, 

32% y 24% véase tabla 18. 
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Tabla 19 Experiencia previa a la creación del negocio 

  

Ingeniería en 

 Alimentos 

Ingeniería en  

Mecánica 

Ingeniería en  

Sistema 

  Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

Si 6 24% 8 32% 6 24% 

No 2 8% 0 0% 3 12% 

Total 8 32% 8 32% 9 36% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

Por otro lado las personas con una mayor aversión al riesgo muestran característica 

como el optar por la creación de un nuevo negocio sin contar con experiencia previa lo 

que corresponde al 20% del total de los emprendedores (véase gráfico 8), esta 

característica se presenta de una manera similar en las diferentes carreras, en el caso de 

Ingeniería en Alimentos representa el 8% e  Ingeniería en Sistemas 12%. 

4.1.7. Respecto a las habilidades para emprender se obtiene lo siguiente: 

Tabla 20: Al momento de la creación su empresa poseía habilidades para emprender 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Si 24 96% 

No 1 4% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

La tabla N° 19 muestra que el perfil emprendedor del graduado universitario poseía una 

participación considerable en la posesión de habilidades para emprender en el momento 

de la creación de su negocio la misma que representa el 96% de los emprendedores. 

Tabla 21: Relación entre la posesión de habilidades emprendedoras y la experiencia previa al negocio 

    

Fr.  

Abs 

Fr.  

Rel     

Fr.  

Abs 

Fr.  

Rel 

Al momento de la 

creación su empresa 

 poseía habilidades 

para emprender 

No 1 4% 

Antes de crear su empresa usted 

poseía experiencia previa en la 

rama del negocio 

Si 1 4% 

No 0 0% 

Si 24 96% 

Antes de crear su empresa usted 

poseía experiencia previa en la 

rama del negocio 

Si 19 76% 

No 5 20% 

Total 25 100% Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
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El 76 % de los emprendedores que cuentan con ambas características (véase gráfico 10), 

es decir, el poseer habilidades para el emprendimiento y experiencia previa en la rama 

del negocio se encuentran altamente relacionadas. 

 

Gráfico 10: Relación entre las habilidades para emprender y la experiencia previa en la rama del 

negocio 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

Por otro lado la posesión de experiencia previa en la rama del negocio se encuentra 

relacionada con aquellos emprendedores los cuales conocen personalmente a un 

emprendedor, es decir, conocer personalmente a un emprendedor genera un efecto 

positivo en la desarrollo de actitudes, habilidades y hábitos emprendedores (Zapata, 

López y Gómez 2018), con  mayor efecto si el conocer a un emprendedor que pertenece 

al círculo familiar en un 40% seguido de amistades con una participación del 28% véase 

tabla 22. 

 

No Si Si No

Al momento de la creación su 

empresa poseía habilidades para 

emprender 

Antes de crear su empresa usted 

poseía experiencia previa en la 

rama del negocio 

96% 4% 

20% 

76% 
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Tabla 22: Relación entre la experiencia previa y el conocer personalmente a un emprendedor 

  

Antes de crear su empresa usted poseía experiencia 

previa en la rama del negocio 

  

Si No 

    Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

Conoce a alguien que 

 haya puesto en marcha 

un nuevo negocio 

Amigos 7 28% 0 0% 

Familiares 10 40% 2 8% 

Ninguna 3 12% 3 12% 

Total 20 80% 5 20% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

4.1.8. Respecto al interés sobre la ayuda universitaria para la creación de empresas 

se obtiene lo siguiente: 

Tabla 23: Interés en la ayuda universitaria antes de la creación del negocio 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Administración de empresas 12 48% 

Actualización de conocimiento 1 4% 

Financiamiento 7 28% 

Uso de instalaciones 5 20% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

Gráfico 11: Interés en ayuda universitaria 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

La creación de nuevas empresas tecnológicas demanda esfuerzos mayores debido a la 

orientación a las que están dirigidas, es el caso de empresas dedicadas a la industria 

manufacturera y servicios profesionales, las cuales es necesario el conocimiento técnico 

y administrativo para el correcto funcionamiento del negocio, el 48% de los 

emprendedores afirman que en el momento de la creación de su negocio los graduados 
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necesitaron apoyo en materias de administración de empresas y el 28% requirieron 

apoyo para el financiamiento.  

Tabla 24Intereses del emprendedor en la ayuda universitaria por carrera 

  

Ingeniería  en 

Alimentos 

 Ingeniería  en 

Mecánica 

  

Ingeniería  en 

Sistemas 

  Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

Administración de empresas 5 20% 3 12% 4 16% 

Cursos de Capacitación 0 0% 1 4% 0 0% 

Financiamiento 1 4% 3 12% 3 12% 

Uso de instalaciones 2 8% 1 4% 2 8% 

Total 8 32% 8 32% 9 36% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

Es evidente que en el momento de la creación del negocio el graduado necesitó el apoyo 

en conocimientos en administración de empresas, esto para los casos de Ingeniería en 

Alimentos y Sistemas en un 20% y 16% respectivamente, frente al apoyo financiero que 

representanta el 12% de los emprendedores pertenecientes a la carrera de Ingeniería 

Mecánica. 

4.1.9. Respecto a los conocimientos administrativos adquiridos por la Universidad 

Técnica de Ambato 

Tabla 25: Valoración de los conocimientos sobre administración recibida 

Satisfacción con los conocimientos 

sobre administración recibido 

 
Frecuencia Porcentaje 

Alto 4 16% 

Bajo 4 16% 

Medio 17 68% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
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Gráfico 12: Valoración de los conocimientos sobre administración recibida 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 
 

Como se muestra en la tabla 24 el 68% de los emprendedores aseguraron que en el 

momento de la creación de sus empresas poseían un nivel medio en conocimientos 

relaciónalos a la administración de empresas, y con la misma proporción del 16% 

representan los emprendedores que aseguraron que poseían un nivel de conocimientos 

en administrativo de alto y bajo grado.   

Tabla 26Valoración de los conocimientos sobre administración recibidos por carrera 

    Carrera 

    
Ingeniería  en 

Alimentos 

Ingeniería  

Mecánica 

Ingeniería  en 

Sistemas 

    Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

Satisfacción con los 

conocimientos sobre 

administración 

recibido 

Alto 0 0% 2 8% 2 8% 

Bajo 2 8% 1 4% 1 4% 

Medio 6 24% 5 20% 6 24% 

Total 8 32% 8 32% 9 36% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
 

 

En la tabla 25 podemos observar que los conocimientos administrativos son valorados 

en dentro de un nivel los mismos que se encuentran dentro de un rango del 20% al 24% 

pertenecientes a las carreras de ingeniería en alimentos, mecánica y sistemas 

respectivamente. 
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4.1.10. Respecto al capital con el que fundó la empresa se obtiene lo siguiente: 

Tabla 27: Origen del capital para la creación del negocio general 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Ahorros familiares 5 20% 

Ahorros propios 7 28% 

Aportes socios 1 4% 

Inversionistas 1 4% 

Préstamos bancarios 10 40% 

Prestamos de amigos 1 4% 

Total 25 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
 

El acceso financiero para el inicio de un nuevo negocio es una de las características 

fundamentales las opciones más comunes registradas en diferentes investigaciones se 

tomaron encuentra para la aplicación de la encuesta a los diferentes emprendedores 

obteniendo como resultado que la opción más concurrida por los emprendedores en un 

40%es el acceso a préstamos bancario, seguido del 28% pertenecientes a  los ahorros 

propios de cada emprendedor.  
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Tabla 28: Origen del capital para la creación del negocio por carrera 

  Ingeniería  en Alimentos 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Ahorros familiares 2 8% 

Aportes socios 1 4% 

Préstamos Bancarios 5 20% 

Total 8 32% 

   Ingeniería  en Mecánica 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Ahorros familiares 1 4% 

Ahorros propios 4 16% 

Préstamos Bancarios 3 12% 

Total 8 32% 

  Ingeniería  en Sistemas 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Ahorros familiares 2 8% 

Ahorros propios 3 12% 

Inversionistas 1 4% 

Préstamos Bancarios 2 8% 

Prestamos de Amigos 1 4% 

Total 9 36% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

Para el financiamiento de los nuevos emprendimientos creados por los graduados el 

factor más común entre las tres diferentes carreras: Ingeniería en Sistemas, Alimentos y 

Mecánica es el acceso a financiamientos bancario el cual es el más representativo en la 

carrera de ingeniería en alimentos el cual corresponda el 20% de los emprendedores, 

subsecuentemente la participación de ahorros propios y ahorros familiares son los que 

cuentan con una participación del 16% en la carrea de ingeniería mecánica y el 12% en 

la carrera de ingeniería en sistemas. 
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4.2. Principales resultados del intrapreneurship 

Por su parte el comportamiento intraempresarial, en el presente apartado se detalla la 

información estadística descriptiva que fue recolectada por los graduados de las carreras 

de Ingeniería en Alimentos, Sistemas y Mecánica, dicha información asiste a temas 

relacionados con al perfil del intraemprendedor, tolerancia al riesgo, trabajo en equipo, 

autonomía y soporte de gerencia. 

4.2.1. Respecto al perfil del intraemprendedor se obtiene lo siguiente:  

Tabla 29: Perfil del intraemprendedor 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Femenino 12 16% 

Masculino 62 84% 

Total 74 100% 

25 - 35 70 95% 

36 > 4 5% 

Total 74 100% 

Post grado 23 31% 

Pre grado 51 69% 

Total 74 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
 

Los resultados obtenidos por parte de los graduados que participaron en la aplicación de 

las encuestas, dieron como resultado que el 84% de los graduados pertenecen al género 

masculino y el 16% pertenece al género femenino. Por otro lado el 69% de los 

participantes que iniciaron intraemprendimientos cuentan con un nivel académico de 

pregrado, ocupando una menor participación del 31% para aquellos graduados que 

cuentan con un nivel académico de post grado.  

Tabla 30: Edad por género 

 

Hombres Mujeres 

  Fr. Abs Fr. Rel Fr. Abs Fr. Rel 

25 -35 59 95% 11 92% 

36 > 3 5% 1 8% 

Total 62 100% 12 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
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Los graduados que iniciaron intraemprendimientos se localizan en el 95% en un rango 

de edad entre los 25 a 35 años de edad y tan solo el 5% se encuentra a partir de los 36 

años en adelante. En el caso del género masculino el 95% de hombres que participaron 

en la aplicación de las encuestas se encuentran en el rango de edad de 25 a 35 años y 

por otro lado el 92% del género femenino se encuentra en el mismo rango de edad. 

4.2.2. Respecto a los intraemprendimientos creados por los graduados obtenemos 

lo siguiente: 

Tabla 31Actividades de los intraemprendimientos creados por ingenieros mecánicos 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Automatización industrial 1 3% 

Fibra óptica 1 3% 

Industria Básica 11 34% 

Industria de Materiales 10 31% 

Industria del petróleo y gas 1 3% 

Industria Ligera 4 13% 

Mecánica automotriz 1 3% 

Normas nacionales 1 3% 

Seguros 1 3% 

Transporte y Logística 1 3% 

Total 32 100% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

Los intraemprendimientos realizados por los graduados de la carrera de Ingeniería 

Mecánica se enfocan principalmente a las actividades de industria básica, estas 

actividades están relacionadas al manejo de hierro acero, cemento, entre otros los cuales 

son obtenidos en un estado semielaborados y que posteriormente son transformados 

para elaborar maquinaria mientras que, por otro lado el análisis del funcionamiento y 

mejoramiento de materia prima ya existentes pertenece a las actividades de industria de 

materiales. 
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Tabla 32Actividades de los intraemprendimientos creados por ingenieros en alimentos 

 

Fr. Abs Fr. Rel 

Agua purificada y destilada 1 5,6% 

Bebidas 1 5,6% 

Café, bebidas no alcohólicas 1 5,6% 

Cárnicos 3 16,7% 

Cereales 2 11,1% 

Chocolatería 1 5,6% 

Docencia 2 11,1% 

Fermentados 2 11,1% 

Hortalizas y Frutas 1 5,6% 

Lácteos 3 16,7% 

Línea de refrescos o bebidas azucaradas 1 5,6% 

Total 18 100,0 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

Por otro lado en el caso de innovaciones creadas por los graduados en ingeniería en 

alimentos, corresponde a las actividades que tienen relación con cárnico lo cual 

representa el 16,7%, con la misma participación se presenta las actividades que poseen 

relación a lácteos, actividades que de igual forma los emprendedores decidieron 

levantar su negocios. 

Tabla 33Actividades de los intraemprendimientos creados por ingenieros en sistemas 

  Fr. Abs Fr. Rel 

Infraestructura 1 4,10% 

Inteligencia de 

Negocios  
1 4,10% 

Programación 21 87,50% 

Seguridad Informática 1 4,10% 

Total 24 100,00% 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 
 

Los graduados de la carrera de Ingeniería en Sistemas los cuales crearon 

intraemprendimientos dentro de sus puestos de trabajo donde sus actividades son 

establecidas en materias relacionadas a programación con una participación del 87.5% y 

seguridad informática con una participación del 4.1%. 
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4.2.3. Respecto a la autonomía de los graduados de ingeniería en sistemas, 

mecánica y alimentos se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 13 : Pregunta 1 de autonomía  Gráfico 14; Pregunta 2 de autonomía 

Elaborado por: Silva, O. (2018)                                 Elaborado por: Silva, O. (2018) 

 

El 49% de los participantes que iniciaron intraemprendimientos, es decir 36 graduados 

véase gráfico 13 afirman estar totalmente de acuerdo en poseer iniciativas propias en la 

participación de nuevos proyectos, mientras que el 26% de los graduados se sienten 

totalmente de acuerdos en estar motivados al involucrarse a la participación de 

proyectos. Por otro lado el 45% de los intraemprendedores (véase gráfico) 14 es decir 

43 personas afirman ser frecuentemente autónomos en el desarrollo  de proyectos, por 

otro lado el 26% afirma estar muy frecuentemente autónomos y el 24% ocasionalmente.  
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Gráfico 15: Pregunta 3 de autonomía 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 
 

La motivación que poseen los intraemprendedores para participar en proyectos dentro 

de su lugar de trabajo, conjuntamente con el sentido de autonomía en la toma de 

decisiones, son cualidades que caracterizan a los emprendedores corporativos, además 

del apoyado brindado por las empresas para las que trabajan, en el presente estudio, el 

9% de los participantes es decir 7 graduados afirman sentirse que “muy frecuentemente” 

los graduados declaran que inician proyectos dentro de lugar de trabajo sin la necesidad 

de consultarlo con los directivos, y el 35% es decir 26 personas inician proyectos 

frecuentemente sin consultar con los directivos.   

Tabla 34: Resultados generales de la autonomía en la cultura intraemprendedora 

Autonomía Media 

¿Puedo tomar decisiones autónomamente en el desarrollo de los proyectos 

institucionales? 
3,86 

¿Me siento persuadido más que obligado en participar en nuevos 

proyectos? 
3,88 

¿Puedo iniciar algunos proyectos sin tener que consultarlo con los 

directivos? 
3,24 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 

9%; 

35% 

35% 

11% 
9% 
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Muy Frecuentemente Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca
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La tabla 33 permite identificar datos descriptivos de las variables que conforman el 

estudio de la autonomía en la cultura intraemprendedora en sus cuatro constructos que 

lo conforman (autonomía, tolerancia al riesgo, soporte de la gerencia y trabajo en 

equipo), los cuales se puede identificar que las medias obtenidas de todos los 

intraemprendedores son superiores a 3 los cuales son considerados por encima del 75% 

en las respuestas de escala de likert de 1 a 5, para el caso de autonomía el rango se 

encuentra de 3,24 a 3,88, superiores a los encontrados en el estudios realizado por 

Agüero y Peñalver (2016)donde los intraemprendedores mantienen una autonomía entre 

2.08 y 3.87. 

4.2.4. Respecto a la Tolerancia al riesgo y a los errores de los graduados en las 

carreras de ingeniería en sistemas mecánica y alimentos se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 16: Pregunta 1 de toma de riesgos Gráfico 17: Pregunta 2 de toma de riesgos 

Elaborado por: Silva, O. (2018)   Elaborado por: Silva, O. (2018) 
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Igualmente el 39% de los emprendedores corporativos afirman sentirse valorados al 

realizar proyectos de innovación en sus lugares de trabajo, seguido del 23 que poseen 

incertidumbre sobre la reacción que mantendrán los directivos con respecto al aporte en 

la ejecución de nuevas ideas, véase gráfico 16, mientras que el 41% de las empresas 

para la cual trabajan promueven el estímulo bajo diferentes actividades con el objetivo 

de promover la toma de riesgos en proyectos de innovación en los colaboradores. 

Tabla 35: Resultados generales de la tolerancia al riesgo en la cultura intraemprendedoral 

 

Media 

¿La empresa estimula que los colaboradores tomen riesgos? 3,32 

¿En la empresa las personas que toman riesgos son valoradas y bien vistas, aunque 

algunas veces se equivoquen? 
3,51 

Elaborado por:  Silva, O. (2018)   
 

Se identifica la tolerancia al riesgo con una valoración media entre 3,32 y 3,51 puntos 

niveles inferiores a los encontrados por  Agüero y Peñalver (2016) los cuales 

mencionan que para general un mayor grado de emprendimientos corporativos es 

necesario la tolerancia al riesgo que genera la incertidumbre de la implementar nuevos 

sistemas, servicios o productos al mercado. 
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4.2.5. Respecto incentivos al trabajo en equipo de los graduados de ingeniería en 

sistemas, mecánica y alimentos se obtiene lo siguiente: 

 

Gráfico 18: Pregunta 1 trabajo en equipo Gráfico 19: Pregunta 2 trabajo en equipo

Elaborado por: Silva, O. (2018)   Elaborado por: Silva, O. (2018) 

 

Al mismo tiempo que los intraemprendedores se mostraron abiertos al trabajo en equipo 

los cuales conforman el 47% de graduados los cuales afirman estar “de acuerdo” con el 

trabajo en equipo, mientras que el 19% afirma estar “completamente de acuerdo” véase 

gráfico 18, por otro lado las recompensas o incentivos tanto económicos o sociales 

apoyan a la generación nuevas ideas de trabajo en donde el 11% de los 

intrtaemprendedores sostiene como “muy frecuentemente” que la empresa los estimula 

económicamente como promotores de nuevas ideas, es decir cuando una empresa se 

apoya en la generación de iniciativas se asignan recurso dirigidos a los proyectos que 

los colaboradores presentan, y asimismo se asigna una parte de su tiempo laboral.  

19% 

47% 

26% 

7% 1% 

¿En la organización está bien vista 

la generación espontánea de equipos 

para asuntos laborales? 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indeciso

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

11% 

33% 

20% 

16% 

20% 

¿La empresa recompensa 

económicamente a los 

colaboradores que generan 

nuevas ideas o proyectos? 

Muy Frecuentemente

Frecuentemente

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



48 

 

Tabla 36: Resultados generales del trabajo en equipo en la cultura intraemprendedora 

 Media  

¿En la organización está bien vista la generación espontánea de equipos para 

asuntos laborales? 
3,75  

¿La empresa con frecuencia fomenta el trabajo entre colaboradores de diferentes 

áreas o niveles jerárquicos? 
3,28  

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

 
 

La media de los resultados obtenido para el trabajo en equipo aunque se presentan 

resultados entre 3,28 y 3,75 los cuales son menores a los encontrados en el estudio 

Agüero y Peñalver (2016) cuyos resultados oscilan entre 3.97 y 4.15 puntos, los cuales 

mencionan que para crear una cultura intraemprendedora es necesario la capacidad del 

individuo para trabajar en equipo, mientras que los resultados encontrados por Gálvez 

(2011) el trabajo en equipo posee un valor general del 3.28 menores a comparación con 

el presente estudio, el cual afirma que las empresas con mayores grado de innovación 

son el resultado del trabajo en equipo que se fomenta entre diferentes áreas de trabajo y 

orden jerárquico.  

4.2.5. Respecto al soporte de gerencia para los intraemprendedores de ingeniería 

en sistemas, mecánica y alimentos se obtiene lo siguiente: 

 

El trabajo en equipo y la apertura al riesgo con el que cuenta las empresa conjuntamente 

con las características propias del intraemprendedor forman el ambiente innovador 

donde se desarrollan los llamados emprendimientos corporativos o 

intraemprendimientos, donde 27% perteneciente al gráfico 22 es decir 20 graduados 

consideran que en sus trabajos proporcionan el apoyo adecuado para la ejecución de 

proyectos sin que los mismos se encuentren planificados y presupuestados, por otro 

lado, la participación más baja en materia que afirman los intraemprendedores en la 
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cultura intraemprendedora pertenece al 9% gráfico 21 los cuales afirman que el soporte 

gerencial fomentan la iniciativa de los colaboradores mediante programas 

institucionales. 

 
Gráfico 20: Pregunta 1 soporte de gerencia Gráfico 21: Pregunta 2 soporte de gerencia 

Elaborado por: Silva, O. (2018)   Elaborado por: Silva, O. (2018) 

 

Gráfico 22: Pregunta 3 soporte de 

gerenciaElaborado por: Silva, O. (2018) 

  

Gráfico 23: Pregunta 4 soporte de gerencia 

Elaborado por: Silva, O. (2018) 
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En términos generales el soporte que brindó la gerencia para los intraemprendedores 

obtuvo una baja participación  véase tabla 37 si se lo compara con las demás 

variables, bajo la misma idea como lo menciona Gálvez (2011) la flexibilidad que 

posee la gerencia permite estimular la innovación dentro de las empresas, siendo uno 

de los valores con menor participación la creación de programas inter-institucionales 

dirigidos a incentivar la iniciativa de los colaboradores. 

Tabla 37: Resultados generales delSoporte de la gerencia en la cultura intraemprendedora 

Soporte de la gerencia Media 

¿Es frecuente que las directivas se la jueguen por los proyectos de sus colaboradores? 3.35 

¿Existe un programa institucional para fomentar la iniciativa de los colaboradores? 3 

¿Es frecuente que en la empresa se apoyen nuevos proyectos aunque no hayan estado 

en el plan estratégico o el presupuesto previamente aprobado? 
3.20 

¿Las directivas permiten que los colaboradores usen parte de su tiempo laboral para la 

planeación o el desarrollo de los proyectos auto iniciados? 
3.24 

Elaborado por:  Silva, O. (2018) 

 

 Por otro lado, los intraemprendedores contaron con el apoyo por parte de los gerentes 

en el momento de la creación de su intraemprendimiento, los cuales mantienen 

media entre 3.24 y 3.35 véase tabla 37, lo que se comprueba que los resultados 

obtenidos en la tolerancia al riesgo véase tabla 35. 
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4.3. Triangulación Hermenéutica Entrepreneurship 

 

El uso de encuestas dirigidas a los graduados de las carreras de Ingeniería en 

Alimentos, Mecánica y Sistemas ha permitido que en el presente estudio se logre 

determinar que existe una mínima participación del 11% en emprendimientos 

creados por los graduados dentro de las cohortes pertenecientes a los años 2010-

2016, siendo el nivel de empleabilidad el 73% de los graduados, es decir, una vez 

terminados los estudios universitarios el graduado se integra a un puesto laboral. 

Por otro lado, la información descriptiva permite determinar el perfil del 

emprendedor con una edad promedio de 30 año, un nivel académico de hasta pre 

grado, además, el 96% de los emprendedores han considerados poseer habilidades 

para emprender en el momento de la creación del negocio. En la misma idea el 80% 

de los emprendedores eligieron crear su empresa en actividades a las cuales ellos 

poseían experiencia previa. 
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Es evidente que las empresas creadas por los graduados de las tres diferentes carreras 

de ingeniería estén dedicadas en un 44% a las actividades de la industria 

manufacturera y de servicios profesionales, además, las actividades que con mayor 

recurrencia se crean empresas son en el caso de la carrera de ingeniería en sistemas 

programación e infraestructura de redes y para el caso de ingeniería en alimentos 

están orientas a las actividades de lácteos.  

Por otro lado, el origen de las ideas de negocio obtenidas de los graduados 

corresponden mayoritariamente a las actividades de clases recibidas con la 

participación del 36% y actividades extracurriculares con 32%, además, los 

emprendedores que participaron señalaron que al momento de la creación de su 

negocio necesitaron asesorías en el tema sobre administración de empresas y sobre 

financiamiento. 

Bajo la misma idea las personas que calificaron como “Alta” los conocimientos 

técnicos adquiridos para la creación de su negocio representan el 44%, mientras que 

los graduados que calificaron el conocimiento administrativo como “Medios” 

representa el 68%. 
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4.4. Triangulación Hermenéutica Intrapreneurship 

 

Para el caso del análisis para el intrapreneurship se detalla el perfil, formación 

académica y se evalúa la cultura intraemprendedora que poseen, las cuales está 

conformada por la autonomía, tolerancia al riesgo, trabajo en equipo y el soporte de 

gerencia. 

Las personas que iniciaron intraemprendimientos o emprendimientos corporativos se 

encuentran en una mayor proporción dentro del género masculino a comparación del 

femenino, donde el 63% de los encuestados afirman poseer un nivel académico de 

pre grado. 

Las actividades a las cuales los emprendedores corporativos dirigen los 

intraemprendimientos no difieren en comparación con las actividades a las cuales los 

emprendedores dirigen sus empresas, para el caso de ingeniería en alimentos las 

actividades más recurrentes en la generación de intraemprendimientos pertenece a las 

actividades de cárnicos y lácteos, en el caso de ingeniería en sistemas el 87.5% de 
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emprendimientos corporativos pertenece a la actividad de programación, mientras 

que para el caso de la carrera de ingeniería en mecánica el 34% de 

intraemprendedores dirigen sus actividades de innovación a la industria básica y la 

industria de materiales. 

Por otro lado, los rasgos más fuertes en la cultura intraemprendedora es la autonomía 

que poseen en su actual empleo, seguido por el trabajo en equipo, por lo cual, se 

considera que dichas actividades son aquellas que permiten o impulsa a la 

generación de innovaciones en su lugar de trabajo. 

Uno de los factores que formó parte del estudio es la predispisición del gradaudo 

para enfrentar desafíos en la toma de innovaciones dentro de su puesto de trabajo los 

cuales mantuvieron una puntuación superior al 75%, en plano uso de sus 

conocimientos adquiridos durante la etapa académico sumados las habilidades 

adquiridas en su vida profesional consideran poseer las habilidades suficientes para 

iniciar un proyecto de innovación en sus lugares de trabajo formando parte del 

intrapreneurship. 

En la misma idea, las observaciones de la cultura intraemprendedora menos valorada 

por los encuestados es el soporte de gerencia, siendo un factor externo del 

intraemprendedor pero fundamental para su existencia, la cual ellos consideraron no 

poseer el apoyo suficiente para iniciar proyectos de innovación en sus lugares de 

trabajo, es decir se considera la baja participación en programas institucionales que 

fomenten la iniciativa de los colaboradores, sin embargo, los directivos los cuales 

están conformadas las empresas donde laboran los graduados se encuentran abiertos 

a programas de innovación propuestos por sus colaboradores. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Como consecuencia de lo expuesto en el proceso de investigación y cuyos resultados 

se han presentado en función a los objetivos del presente trabajo, se concluye lo 

siguiente: 

 Actualmente el grado de emprendimiento que poseen los graduados 

correspondientes a las cohortes 2010-2016 tiene una participación del 11%, 

es decir veinte y cinco (25) graduados crearon su propio negocio, por otro 

lado, de aquellos emprendedores el 80%, es decir, 20 graduados obtuvieron 

su idea de negocio dentro del círculo universitario en diferentes actividades, 

aportando así a la transferencia de conocimiento universitario. 

 

 Es evidente que la creación de Spin off universitaria amerita el seguimiento 

del comportamiento y la evolución que presentan las empresas creadas por 

los graduados de ingeniería, y de esta manera determinar si el producto o 

servicio amerita la generación de patentes, para ello la universidad podría 

brindar el asesoramiento al emprendedor. 

 

 Se evidencian las actividades más concurrentes en las cuales los graduados 

direccionan sus negocios, en el caso de Ingeniería en Alimentos el 50% de 

emprendedores crearon su negocio en el sector de lácteos mientras que en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas el 44% de empresas se dedican a las 

actividades de programación, por otro lado en el caso de los emprendimientos 

realizados por los ingenieros mecánicos no presentan singularidad alguna, es 
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decir las actividades a las que se dedican las empresas creadas por ingenieros 

mecánicos  

 

 Para el caso de los intraemprendimientos se deduce que el 73%, del total de 

graduados encuestado, es decir 170 graduados se encuentran laborando en un 

puesto de trabajo, de los cuales el 41%, es decir, 74 graduados, efectuaron 

intraemprendimientos, los mismos que poseen habilidades más fuertes en 

autonomía siendo la prácticas más valoradas entre los graduados que 

iniciaron emprendimientos corporativos y que la perspectiva que poseen 

sobre el soporte gerencial es la menor valorada por los graduados. 

 

 Se determina el perfil del emprendedor tecnológico el cual se encuentran 

altamente influenciado por el conocer personalmente a un emprendedor es 

aún mayor cuando dicho emprendedor pertenece al círculo familiar el cual 

permite adquirir experiencia previa en la administración de negocios y 

experiencia laboral. 

Recomendaciones 

 Las habilidades en temas de emprendimiento e innovación que poseen los 

estudiantes de las carreras de ingeniería podrían ser apoyadas y explotadas 

por medio de incentivos que fomenten la colaboración científica entre 

academia y sector empresarial además de generar una mejor articulación 

entre gobierno, gremios empresariales y universidades para coordinar ideas y 

recursos. 

 

 Futuros estudios podrían retomar esta línea de investigación y en años 

posteriores  compararla una vez que la Incubadora de la Universidad Técnica 
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de Ambato se encuentre en ejecución y examinar el impacto que genero dicha 

incubadora en el espíritu emprendedor de los graduados de las carreras 

analizadas.  

 

 Se recomienda brindar un seguimiento de las empresas creadas por los 

graduados con el objetivo de evaluar el crecimiento que mantienen además de 

evaluar las dificultades que enfrentan los emprendedores y de esta manera 

tomar acciones para futuras empresa. 

 

 El modelo educativo de la Universidad Técnica de Ambato debe orientarse a 

fortalecer aquellas áreas donde los emprendedores manifestaron debilidad en 

el momento de la creación de su negocio, como por ejemplo en el caso de las 

mallas curriculares las cuales deberían ajustarse al desarrollo de los 

conocimientos técnicos y por otro lado ser transversal al desarrollo de 

competencias emprendedoras. 
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