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RESUMEN

El emprendimiento social es la combinación de 
innovación, genio y oportunidad, para hacer 
frente a los desafíos sociales. Esta investigación 
determinó el nivel de emprendimiento social que 
poseen los y las estudiantes universitarios/as, y 
las diferencias significativas que existen entre el 
emprendimiento social según la demografía y 
género de estos. Este estudio se desarrolló bajo 
la perspectiva metodológica cuantitativa con un 
diseño no experimental, de tipo básico y con 
alcance descriptivo comparativo. Se consideró 
648 participantes que fueron elegidos a través 
de una muestra probabilística por conglomerado, 
a los cuales se les propuso el instrumento de 
valoración de la competencia del emprendimiento 
social en el contexto universitario, que tiene 
28 reactivos, agrupados en 5 dimensiones. 
Los resultados encontrados demostraron que el 
estudiantado universitario peruano no cuentan 
con las competencias suficientes para llevar 
acabo un emprendimiento social, sin embargo, 
las estudiantes tienen mayor disposición para 
emprender socialmente a diferencia de los 
estudiantes, además, el estudiantado de la región 
Costa tienen una mayor percepción para iniciar 
un emprendimiento social y el estudiantado de 
la Sierra tienen una percepción más baja, por lo 
contrario el estudiantado de la Selva tienen una 
percepción similar a los de la Costa y Sierra.
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ABSTRACT

Social entrepreneurship is the combination of 
innovation, genius and opportunity to address 
social challenges. This research determined the level 
of social entrepreneurship possessed by university 
students, and the significant differences that exist 
between social entrepreneurship according to 
their demographics and gender. This study was 
developed under a quantitative methodological 
perspective with a non-experimental design, basic 
type and with a comparative descriptive descriptive 
scope. It considered 648 participants who were 
chosen through a probabilistic sample by cluster, 
to whom the instrument for the assessment of social 
entrepreneurship competence in the university 
context was proposed, which has 28 items, 
grouped into 5 dimensions. The results showed that 
Peruvian university students do not have sufficient 
competencies to carry out social entrepreneurship; 
however, female students are more willing to 
undertake social entrepreneurship than male 
students; in addition, students from the Coastal 
region have a higher perception to initiate social 
entrepreneurship and students from the Highlands 
have a lower perception; on the contrary, students 
from the Jungle have a similar perception to those 
from the Coast and the Highlands.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante las últimas dos décadas del siglo pasado, tanto la crisis económica, como los conflictos 
sociales y políticos que han ido surgiendo alrededor del mundo, trajeron como consecuencia 
la inmigración y emigración continua de las personas que vivían en el campo hacia la ciudad. 
Dicha crisis involucraron la ética y moral de la población, ya que generó como consecuencia 
altos índices de desempleo e incremento de los niveles de pobreza para diferentes países (Loli 
et al., 2010). En medio de la carencia, necesidad y escasa oferta de empleo, nace el fenómeno 
denominado «Emprendimiento» (Loli et al., 2012).

Siendo entonces, el emprendimiento la alternativa y solución más viable para las personas que 
no podían acceder a un empleo digno, puesto que a través de este se tiene la posibilidad de 
crear una propia fuente de trabajo. Por lo que, de acuerdo con Zambrano et al. (2018), el em-
prendimiento se conceptualiza como la capacidad creativa que una persona tiene al momento 
de crear un producto o servicio, detectando una oportunidad, analizándola y proyectándose 
para iniciar un nuevo negocio, siendo capaz de innovar y enfrentar riesgos, con la intención de 
lograr los propósitos personales y sociales. 

Por lo anterior, los países del mundo han empezado a prestar más atención a las actividades 
empresariales, debido a que estas forman una parte significativa para el desarrollo. Así mismo, 
con el paso del tiempo los y las emprendedores/as están demostrando y cambiando el mundo a 
partir de la innovación y el reconocimiento de las oportunidades en vez de problemas (Novillo 
et al.,2017). 

Así entonces, a las personas emprendedoras se les considera generadores de gran impacto 
económico y social para sus países. Sin embargo, muchos de estos emprendedores/as comien-
zan su actividad con una formación muy limitada y de manera informal (Arias y Peña, 2021), 
ocasionando que sus empresas desaparezcan, ya que no saben cómo enfrentar las dificultades 
y obstáculos que se presentan durante todo el proceso de emprendimiento.

En la actualidad también se habla de emprendimiento social, siendo este objeto de interés y 
atención, pues facilita soluciones innovadoras a los problemas sociales (Ramírez y Zarazúa, 
2021). Cuando se habla de emprendedores/as sociales, se describe a una persona con una 
idea innovadora que va a generar un cambio social significativo, junto con una visión empren-
dedora al momento de llevar a cabo sus proyectos, es decir, son visionarios, creativos y tienen 
la determinación para emprender su negocio, con la motivación de producir un cambio social, 
el cual se crea valor y no riqueza (Moreno, 2018).

Por lo anteriormente señalado, el emprendimiento social compone un centro de atención indis-
pensable para diversas universidades que se encuentran alrededor de todo el planeta (García 
et al., 2020). De la misma manera, la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) constantemente promueve e incentiva el emprendimiento 
y la innovación social en la juventud por medio de programas tales como «Estamos Comprome-
tidos» y reconocen el emprendimiento como una competencia importante en la educación de 
los y las estudiantes (Unesco, 2017). 

Es así como la educación y/o enseñanza sobre este tema poco a poco se ha ido desarrollando 
en asignaturas no necesariamente relacionadas con las facultades de negocio y/o empresaria-
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les. Algunas universidades para fomentar el emprendimiento social han implementado diferen-
tes planes formativos, actividades extracurriculares y se ha considerado como una competencia 
transversal para el currículo de formación profesional de los y las  estudiantes universitarios/as 
(García et al., 2020). 

Con base en lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 
emprendimiento social con el que cuentan los y las estudiantes universitarios/as Peruanos/as, 
y las diferencias significativas que existe entre el emprendimiento social según la demografía y 
género de estos mismos, por lo que en la primera parte de este trabajo se contextualiza el em-
prendimiento social, el emprendimiento social en el estudiantado y el perfil del emprendedor/a, 
posteriormente se presenta los resultados, discusión y conclusiones.

1.1. EMPRENDIMIENTO SOCIAL

La importancia de la educación y la formación para el desarrollo del espíritu empresarial ha 
sido ampliamente reconocida (Alegre et al., 2017; Fayolle, 2013; Herman y Stefanescu, 2017; 
Li y Wu, 2019; Ndofirepi, 2020). El espíritu emprendedor que se está implantando en el ser 
humano a lo largo de las últimas décadas, ha influenciado en el desarrollo del emprendimiento 
social, y es así como se está convirtiendo en un tema de interés y relevancia por parte de las 
empresas, la academia, profesionales y responsables políticos de los gobiernos de todo el mun-
do (Bae et al., 2014; Che Embi et al., 2019; De Jorge‐Moreno et al., 2012; Jones y Matlay, 
2011; Lee et al., 2005; Matlay, 2008; Mir Shahid y Alarifi, 2021; Nabi et al., 2017; Peschl 
et al., 2021). 

Derivado de lo anterior se puede señalar que los últimos diez años las publicaciones de inves-
tigación sobre emprendimiento social se han incrementado considerablemente, para ello baste 
citar que en España, Barrera (2017), obtuvo como resultado que los/ las estudiantes universita-
rios/as cuentan con un valor alto de actitud para el emprendimiento, en donde los porcentajes 
más altos están en autonomía, creatividad y liderazgo, con diferencias únicamente en el géne-
ro, edad y antecedentes familiares.

Por otro lado, en Ecuador, Martínez et al. (2019), identificaron un aumento en el espíritu em-
prendedor, dentro de lo cual se han creado condiciones para promover y sustentar el empren-
dimiento, pero en el carácter innovador todavía es limitado. De la misma forma, en Colombia 
un estudio llevado a cabo por Patiño et al. (2017) observaron que los y las emprendedores/as 
sociales que inician proyectos de innovación tienen una baja percepción de que su actividad es 
un ejercicio empresarial, ya que la mayoría cree que es una simple actividad, con la que solo 
se proponen alternativas de solución a dificultades sociales. 

De igual manera, en México con el propósito de entender sobre la intención de emprendimien-
to, se pudo identificar que existe una relación negativa, entre la intención de emprender y el 
emprendimiento social, la cual radica en que un gran número del estudiantado no son empren-
dedores sociales, pues simplemente se consideran solamente como emprendedores (Bañuelos 
et al., 2021). 

Mientras que, en Panamá, Zambrano et al. (2018) observaron que existe una actitud empren-
dedora positiva por parte del estudiantado panameño, el cual puede ser a raíz de que las 
universidades cuentan con cursos relacionados con el emprendimiento o creación de empresas. 
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También en Perú, Loli et al. (2010), evidenciaron que una mayor proporción del estudiantado 
cuentan con actitudes positivas para poner en marcha su creatividad y realizar un emprendi-
miento.

No obstante, de acuerdo con los resultados del Global Entrepreneurship Monitor del 2008, se 
señala que las habitantes peruanas de entre los 18 y 64 años cuenta con iniciativas empren-
dedoras y está involucrada en las actividades empresariales, por lo que las ubica entre las 
más emprendedoras a nivel mundial (Mendoza y Leasaski, 2010). Así mismo, según Mendoza 
(2018) en el Perú las características sociodemográficas que prevalecen para que se desarrolle 
el emprendimiento son: la edad, la experiencia laboral y el número de hijos en el hogar, lo 
cuales contribuyen a que exista mayor probabilidad de que la ciudadana, que se considera en 
algunos casos jefe de hogar, pueda crear e iniciar un emprendimiento propio. 

Por ello, es de vital importancia estudiar el emprendimiento social, ya que es una de las activi-
dades que se encarga de analizar aquellas oportunidades que son de gran importancia, para 
establecer, sustentar y desplegar valor social y ambiental por medio de la innovación (Alegre 
et al., 2017). Del mismo modo, se puede definir como una decisión, que a través del estable-
cimiento de estrategias dentro del mundo del comercio, se intenta la creación de valor social 
sostenible, ya sea por voluntad o preocupación por la situación social sobre la superioridad de 
personas con capital y gobernanza liberal (Sánchez et al., 2018). 

En esta línea Cadena (2019), señala que el emprendimiento social se puede entender como 
una particularidad, que se direcciona en la creación y ejecución de propuestas sostenibles, 
formulando respuestas eficaces y eficientes, ante problemas que se susciten en un conjunto 
social para el beneficio de todos. Del mismo modo, Arias y Peña (2021) lo reconocen como el 
proceso de estudio según la forma en que se ha descubierto, creado, ordenado y explotado de 
acuerdo con las oportunidades, para traer consigo futuros productos y servicios, tomando en 
consideración tanto lo social como lo económico y medioambiental.

Así entonces, el emprendimiento social hace referencia a los procesos de concretar la innova-
ción, genio y oportunidad, para hacer frente a los desafíos sociales. Es más, es aquel que se 
centra en cambiar los paradigmas y costumbres que son los motivos principales de la pobreza, 
la exclusión y el daño del medio ambiente, es buscando la manera de fomentar cambios en los 
paradigmas de la sociedad y que sean de gran ayuda (Guzmán y Trujillo, 2008), mientras que 
el valor social y el interés social, son particularidades ejecutables de algún plan de emprendi-
miento social, la cual puede llegarse a cumplir con entidades no empresariales y empresariales 
(Sánchez et al., 2018). 

En este contexto, Zambrano et al. (2018) señala que aprender a emprender no es una tarea 
sencilla, puesto que emprender es asumir riesgos y hacer uso de los recursos para generar 
resultados beneficiosos en el emprendimiento social. De tal manera que el emprendimiento 
social constituye un reto y oportunidad para las instituciones educativas, pues es a través de 
la educación formal que se pueden desarrollar habilidades y competencias para fortalecer el 
emprendimiento social en los y las estudiantes, un tema central en esta investigación.
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1.2. EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN EL ESTUDIANTADO UNIVERSITARIO 

En el pasado los estudios sobre emprendimiento en la educación estuvieron centrados en su-
perar el mito de que los y las emprendedores/as nacen, no se hacen (Kuratko, 2005), pero 
existen dos enfoques; el enfoque basado en competencias y el enfoque basado en los rasgos. 
El enfoque basado en los rasgos argumenta que los y las emprendedores/as nacen con rasgos 
únicos e innatos que no se pueden aprender (Farhangmehr et al., 2016). El enfoque basado en 
las competencias sostiene que, con la experiencia y la formación, el espíritu empresarial puede 
desarrollarse y aprenderse (Kyndt y Baert, 2015).

Aunque los estudiosos han abogado por métodos pedagógicos más orientados a la acción y 
a la experiencia en la educación empresarial (Jones y English, 2004), la investigación en el 
campo de la educación empresarial se encuentra todavía en una etapa de desarrollo, ya que 
no existe un marco teórico universal ni las mejores prácticas sobre cómo educar o formar mejor 
a los y las emprendedores/as. (Fayolle y Gailly, 2008; Rasmussen y Sørheim, 2006).

Así entonces, teniendo en cuenta que los y las estudiantes universitarios/as son aquellos/as 
autores/as y protagonistas de su propio crecimiento, tanto personal como profesional, a través 
de una actitud emprendedora es imprescindible llevar a cabo estudios sobre el emprendimiento 
social en Latinoamérica y particularmente en el Perú, que es el caso que nos aborda. Para ello, 
Hernández y Arano (2015) señalan que las universidades se han visto con el compromiso de 
implantar una actitud emprendedora, pues tiene el objetivo de rediseñar el sistema educativo, 
tomando en consideración a distintos factores de desarrollo para toda la población. 

Es por ello que, el ejemplo de enseñanza en emprendimiento social estimula la toma de concien-
cia de los y las estudiantes que consideran que el conocimiento es difícil de recopilar, sino por 
el contrario este se encuentra dispuesto para ser estudiado cada día, y lo que debe impulsar al 
estudiantado, es tratar de comprender los problemas que afronta la sociedad, para que pueda 
ofrecer soluciones a situaciones complejas (Cadena, 2019). 

Por lo que motivar la actitud de emprendimiento social, depende de que las universidades se 
preocupen por formar jóvenes con destrezas, habilidades y competencias específicas, de tal 
manera que los y las estudiantes puedan sentirse capaces de realizar un emprendimiento social 
con éxito (Mora et al., 2019),ya que al alcanzar estas habilidades el estudiantado logrará una 
formación integral, productiva y comprometida (Cadena, 2019). 

Por su parte, Lozano et al. (2019) mencionan que los y las estudiantes y egresados/as de las 
universidades no se atreven a trazar un emprendimiento social por miedo al fracaso y por lo 
cual no llegan a concretar lo que se han propuesto. Por tal razón, desarrollar una mentalidad 
emprendedora y sobre todo social en los y las universitarios/as es de gran relevancia, puesto 
que cuando ellos egresen puedan convertirse en un elemento clave de desarrollo. 

También Dávila et al. (2021) afirman que el emprendimiento social no solo es una alternativa de 
empleo para los y las universitarios/as que están ligados a la facultad de ciencias económicas 
y/o empresariales, sino que contribuye a cambiar ciertos sistemas de vulnerabilidad dentro de 
la sociedad, y para ello es importante definir el perfil del emprendedor social.
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1.3. PERFIL DEL/LA EMPRENDEDOR/A SOCIAL

El significado simbólico de la empresa está encapsulado por la figura mitológica de Mercurio, 
y por la personalidad mercurial: astuta, pragmática creativa, abierta y aventurera. Los rasgos 
del espíritu empresarial residen en el ámbito simbólico de la iniciativa, la realización y el riesgo 
relativo (Bruni et al., 2004), por lo que, el espíritu empresarial se sitúa históricamente en el uni-
verso simbólico masculino (Bruni et al., 2004; Collinson  Hearn, 1994, 1996). Por otra parte, 
existe una fuerte evidencia empírica de que el emprendimiento en varones y mujeres es diferente 
en tanto en la estructura empresarial (Kelley et al., 2017) como en los objetivos individuales y 
procesos de pensamiento (Minniti, 2009).

En este sentido, McCracken et al. (2015) y Kelley et al. (2017) observan patrones claros entre 
los y las empresarios/as, como la concentración en diferentes tipos de empresas y diferentes 
tipos de emprendimiento, mientras que Klapper y Parker (2011) identificaron diferentes niveles 
de orientación al crecimiento en sus negocios.

Así entonces, la acción empresarial es un arquetipo de acción social y, como institucionali-
zación de valores y símbolos, puede relacionarse para con el género para hacer una lectura 
cruzada de cómo el género y el espíritu empresarial se producen y reproducen culturalmente en 
las prácticas sociales (Bruni et al., 2004). 

La retórica económica moderna también ha descrito a menudo el espíritu empresarial como una 
actividad orientada al "descubrimiento de nuevas tierras" y emprendidas (Bull y Willard, 1993; 
Czarniawska-Joerges y Wolff, 1991; Pitt, 1998), y de acuerdo con Shapovalov et al. (2019) el 
perfil de un y una emprendedor/a social es aquel/aquella que busca la generación de utilida-
des en ciertos ámbitos que se le presenten, teniendo una conducta proactiva, dirigido a ser un 
funcionario del cambio, con habilidades de identificar, crear y explotar oportunidades. Este tipo 
de emprendedor/a tiene una gran ventaja de diferenciación con el/la emprendedor/a tradicio-
nal, ya que no solo quiere obtener beneficios propios, sino que trata de generar un bien social 
para todas las personas y en especial para aquellas que no son beneficiadas en la sociedad. 

Por otro lado, se dice que un/una emprendedor/a social es quien genera un impacto positivo 
en la sociedad, puesto que brinda productos o servicios, que son hechos para satisfacer y cu-
brir las necesidades que no han sido satisfechas por otras organizaciones. Cabe destacar que 
estos comparten un mismo objetivo, el cual es llegar a alcanzar fines sociales por encima de 
los propósitos comerciales y financieros, resaltando que estos están muy bien direccionados, 
garantizando la viabilidad y supervivencia de su emprendimiento (Navarro et al., 2015), y 
coincide con Moreno (2018) en que se plantean objetivos direccionados a mejorar la situación 
de la sociedad, haciendo uso de herramientas innovadoras.  

Las personas emprendedoras sociales se distinguen por tener y perseguir ideas nuevas o brillan-
tes, ya que con ello crean productos y servicios innovadores, que finalmente logran impactar 
a las personas de su alrededor mejorando su calidad de vida (Gandhi y Raina, 2018) y son 
caracterizadas por una personalidad ambiciosa e insistente, haciéndose cargo de las proble-
máticas sociales y aportando con nuevos pensamientos, para hacer la diferencia y lograr un 
cambio radical (Moreno, 2018). 

Derivado de lo anterior, es necesario desarrollar habilidades y competencias que fortalezcan su 
formación y espíritu emprendedor, es por ello que Chell (2013), señala que las competencias 
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empresariales se definen como todos aquellos atributos que posee una persona (por ejemplo, 
habilidades, conocimientos, capacidades, actitudes, creencias) que son adecuados para la 
creación de una empresa. 

De manera que Peschl et al.(2021) mediante una revisión exhaustiva de la literatura relativa al 
emprendimiento identificaron: (a) las categorías más dominantes, (b) las habilidades infravalo-
radas que tienen el potencial de añadir valor en la educación emprendedora, y (c) las habilida-
des que se pueden enseñar a los y las estudiantes de negocios que son empresarios incipientes, 
que denominaron Pensamiento Emprendedor (ET-7), las cuales son: 1) resolución de problemas, 
(2) tolerancia a la ambigüedad, (3) Reponerse del fracaso, (4) empatía, (5) creatividad con re-
cursos limitados, (6) respuesta a la retroalimentación crítica, y (7) enfoque de trabajo en equipo, 
las cuales se centran en habilidades esenciales para el liderazgo empresarial. 

De la misma manera, Peschl et al. (2021) describen como pedagogía característica capaz de 
desarrollar el Pensamiento Emprendedor ET-7 en estudiantes a través de (1) la clase invertida, 
(2) actividades de aprendizaje experimental, y (3) recursos educativos abiertos (REA). Es decir, 
en el camino de emprender es fundamental que el emprendedor sepa reconocer las oportuni-
dades sumando sus habilidades, competencias, creatividad e innovación y asuma riesgos para 
potenciar sus posibilidades de éxito. 

2. DISEÑO Y MÉTODO 

2.1. CONTEXTO Y OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en territorio peruano, que por su geografía se 
divide en costa, sierra y selva. Además, de la población en edad para trabajar en el año 2019 
un 33% no lo hacía, en el 2020 un 66,3% , en el 2021 un 36,3% y en el 2022 un 32,8% 
(Instituto Nacional De Estadística e Informática, 2022), evidenciándose de esta manera que 
existe una alta tasa de desempleo.  Si bien es cierto, la pandemia causada por la COVID-19, 
ha afectado significativamente el mercado laboral, hoy en día se vienen haciendo esfuerzos 
denodados para reactivar la economía peruana por medio de los emprendimientos.

Es por ello que, el objetivo de esta investigación es determinar el nivel de emprendimiento social 
con el que cuentan los y las estudiantes universitarios, y las diferencias significativas que existen 
entre el emprendimiento social según la demografía y género de estos. El estudio está diseña-
do bajo una perspectiva metodológica cuantitativa (Gutiérrez et al., 2020), con un diseño de 
investigación no experimental, de tipo básico y con alcance descriptivo comparativo (Tarrillo et 
al., 2021).

2.2. PARTICIPANTES

Para elegir a los y las participantes se consideró la técnica del muestreo por conglomerado 
(Neuburger y Egger, 2021). La razón para el uso de esta técnica es porque se clasificaron en 
grupos a los y las participantes en función de la zona de residencia (costa, sierra y selva), para 
que brinden la información necesaria, obteniendo así un total de 648 participantes. Fueron 
incluidos al estudiantado matriculado en el periodo 2021, que hayan cumplido la mayoría de 
edad (>18 años), pertenecientes a diferentes áreas de formación profesional.
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2.3. INSTRUMENTO

Se empleó el instrumento de valoración de la competencia del emprendimiento social en el 
contexto universitario, elaborado por García et al., 2020), compuesta por 5 dimensiones y 
veintiocho reactivos, con una escala tipo Likert (Matas, 2018), en donde: 1 es totalmente en 
desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo. Cabe destacar, que el instrumento fue enviado por 
medio de correo electrónico a cinco expertos dedicados a las ramas académicas de ciencias 
empresariales, para que validaran su contenido. Además, para comprobar la confiabilidad, se 
sometió al cálculo a través del coeficiente alfa de Cronbach y se encontró estar por encima de 
los estándares mínimos aceptados (‐= 0,98).

3. TRABAJO DE CAMPO Y ANÁLISIS DE DATOS

El cuestionario se aplicó a través de la plataforma de Google Forms, en el que, para dar res-
puesta a cada pregunta, el y la encuestado/a seleccionó una de las alternativas de su preferen-
cia. El periodo de realización para la recopilación de información fue comprendido entre el 05 
de mayo y al 07 de junio del 2021.

Se publicó el enlace del formulario en las redes sociales de WhatsApp, Twitter e Instagram de 
los y las investigadores/as, para que esta pudiera ser compartida y llegara al estudiantado de 
todo el Perú. Así mismo, se envió el enlace del formulario al chat privado de la red social Whats-
App a los contactos de los y las investigadores/as, para que ellos también puedan compartirlo 
en esta aplicación, y así el cuestionario pudiera ser completado por el estudiantado de las tres 
regiones del país. 

Los datos fueron analizados en el programa SPPS versión 25 (Statiscal Product and Service 
Solutions), de la siguiente manera:

El análisis descriptivo, se realizó según la variable de interés (Camaggi y Molina, 2010), em-
pleando las tablas personalizadas y cruzadas. Dentro de ello se obtuvo las prevalencias para 
la muestra total por género, por líneas de formación profesional y por dimensiones, con la fina-
lidad de conocer el nivel de emprendimiento social con el cuentan los estudiantes.

Asimismo, se realizó una prueba T Student (Gosset, 1937) para comparar el emprendimiento 
social según el género de los y las estudiantes. Por otro lado, se realizó el análisis de varianza 
ANOVA (Fisher et al., 1922) y dentro de ello la prueba Duncan de comparaciones múltiples 
(Fernandez et al., 2001). Permitiendo identificar la existencia de diferencias significativas entre 
la demografía y el emprendimiento social. 

4. RESULTADOS

Las respuestas de los 648 participantes se analizaron con diversas técnicas estadísticas descri-
tas en la sección anterior, ya que de esta manera se puede conocer de forma detallada acerca 
del emprendimiento social que tienen los y las estudiantes de diferentes universidades del Perú. 
A continuación, se presentarán los resultados obtenidos.
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4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

En la tabla 1, muestra las categorías (bajo, medio, alto) de emprendimiento social con el que 
cuentan los y las universitarios/as de todo el Perú de acuerdo con el género. Si bien es cierto, 
las escalas con siete puntos son las más adecuadas, la transformación de variables es un ca-
mino viable con la finalidad de tener una mejor percepción del nivel de emprendimiento social 
(Lehmann y Hulbert, 1972). Por lo que se puede apreciar que las puntuaciones más elevadas 
de las estudiantes se encuentran en la categoría medio y alto con un 22.5%; 20.1% respectiva-
mente y de los estudiantes las puntuaciones más elevadas se encuentran en la categoría bajo y 
medio 16,2%; 13.0% respectivamente. De manera general se observa que el porcentaje más 
elevado se encuentra en la categoría denominada medio con un 35.5%.

Tabla 1. Emprendimiento social según género (N=648)

Género Bajo Medio Alto 
Mujeres 106 (16.4%) 146 (22.5%) 130 (20.1%) 
Varones 105 (16.2%) 84 (13.0%) 77 (11.9%) 
Total 211 (32.6%) 230 (35.5%) 207 (31.9%) 

 Fuente: elaboración propia

Para la tabla 2, se generaron resultados respecto al nivel de emprendimiento social según la lí-
nea profesional de los y las estudiantes. Entonces, 33 (5,1%) de los y las estudiantes pertenecen 
la carrera profesional de educación, de los cuales 13 (2%) tienen un nivel bajo, 10 (1.5%) un 
nivel medio y 10 (1.5%) un nivel alto. Por consiguiente, 144 (22,2%) pertenecen a humanida-
des y salud, en donde 52 (8%) están en un nivel bajo, 49 (7.6%) en un nivel medio y 43 (6.6%) 
en un nivel alto. Para economía y empresariales se obtuvieron 198 (30,6%) participantes, 
estando 57 (8.8%) en nivel bajo, 70 (10.8%) en nivel medio y 71 (11%) en nivel alto. Un total 
de 183 (28,2%) participantes de ingeniería y arquitectura, dentro de ello 61 (9.4%) tienen un 
nivel bajo, 67 (10.3%) un nivel medio y 55 (8.5%) un nivel alto. En idiomas solo se obtuvo 3 
(0,5%) participantes, dentro de ellos estos 3 (1,4%) están un nivel bajo. Para la línea de comu-
nicación, tecnología y audiovisuales se obtuvo 30 (4,6%), quienes 9 (1.4%) se encuentran en 
un nivel bajo, 10 (1.5%) en un nivel medio y 11 (1.7%) en un nivel alto. Por último, 57 (8,8%) 
universitarios/as de turismo y hotelería, en donde 16 (2.5%) tienen un nivel bajo, 24 (3.7%) un 
nivel medio y 17 (2.6%) un nivel alto.

Tabla 2. Emprendimiento social según línea profesional 

Línea de formación Bajo Medio Alto 
Educación 13 (2%) 10 (1.5%) 10 (1.5%) 
Humanidades y/o salud 52 (8.0%) 49 (7.6%) 43 (6.6%) 
Economía y/o empresariales 57 (8.8%) 70 (10.8%) 71 (11.0%) 
Ingeniería y arquitectura 61 (9.4%) 67 (10.3%) 55 (8.5%) 
Idiomas 3 (0.5%) - - - - 
Comunicación, tecnología y 
audiovisuales 9 (1.4%) 10 (1.5%) 11 (1.7%) 

Turismo y hotelería 16 (2.5%) 24 (3.7%) 17 (2.6%) 
Total 211 (32,6%) 230 (35,5%) 207 (31,9%) 

 Fuente: elaboración propia
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En la tabla 3 se muestran las cinco dimensiones consideradas en el estudio para medir el em-
prendimiento social con el que cuentan los y las estudiantes universitarios/as de todo el Perú. 
La primera dimensión es competencias personales, donde un 30,2% considera que aún no está 
desarrollada esta competencia (nivel bajo), un 38.1% considera que la competencia está en 
desarrollo (nivel medio) y un 31,6% ha logrado alcanzar esta competencia (nivel alto).

Otra de las competencias de un/una emprendedor/a social es el liderazgo, por lo que se 
puede apreciar que un 42% considera que está en desarrollo (nivel medio). Como tercera 
competencia es la innovación social, los porcentajes mayores se encuentran en desarrollo (nivel 
medio con un 35%) y han logrado la competencia (nivel alto con un 33.2%). Por otro lado, está 
la competencia denominado valor social en donde las puntuaciones mayores estan en el nivel 
medio y alto (38%, 32.4%). Como última competencia esta la gestión emprendedora, en donde 
un 45% de los y las encuestados/as sostienen que están en proceso de lograrlo (nivel medio).  

Tabla 3. Emprendimiento social en el estudiantado universitario

Dimensiones Bajo Medio Alto 
Personales 196 (30,2%) 247 (38,1%) 205 (31,6%) 
Liderazgo 208 (32,1%) 272 (42,0%) 168 (25,9%) 
Innovación social 206 (31,8%) 227 (35,0%) 215 (33,2%) 
Valor social 192 (29,6%) 246 (38,0%) 210 (32,4%) 
Gestión emprendedora 201 (31,0%) 295 (45,5%) 152 (23,5%) 

 Fuente: elaboración propia

4.2. EMPRENDIMIENTO SOCIAL SEGÚN GENERO

En la Tabla 5, se observa el resultado de la comparación del emprendimiento social según el 
género. Para el análisis, se realizó la sumatoria de las puntuaciones obtenidas en el cuestiona-
rio convirtiéndose de esta manera el emprendimiento social en una variable discreta. Es así, que 
se puede observar que la percepción de las estudiantes es mayor al de los estudiantes con una 
media de 153.43 puntos, y con menor variabilidad, 34.96. Para la comparación del género, 
se usó el estadístico T de Student (Witu‐a y S‐ota, 2010), donde el resultado es de 2.006, con 
un p valor de 0.045 (p<0.05) (Ravikumar et al., 2018), lo que indica que existe una diferencia 
significativa en la percepción del emprendimiento social, siendo las estudiantes quienes tienen 
una consideración mayor al de los estudiantes, sobre el emprendimiento social, al ser signifi-
cativo este resultado, se puede generalizar en una población con características similares a la 
muestra. 

Tabla 4. Prueba estadística T Student

Género N Media DE t gl p 
valor 

95% de 
intervalo de 

confianza de la 
diferencia 

Inferior Superior 

Mujeres 382 153.43 34.96 2.006 646 0.045 0.12 11.89 Varones 266 147.43 39.15 

 M: Media/promedio, DE: Desviación estándar, gl: grados de libertad

Fuente: elaboración propia
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4.3. EMPRENDIMIENTO SOCIAL SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA 

En la Tabla 6, se presenta el análisis de varianza ANOVA (Fisher, 1938) para comparar el 
emprendimiento social según el lugar de residencia. El resultado, de la prueba F es de 4.96 
(Dagnino, 2014), con un p valor de 0.007 (p<0.05) (Rust et al., 2021), lo que indica que 
existe una diferencia significativa en la percepción del emprendimiento social, según el lugar 
de residencia. 

Tabla 5. Prueba ANOVA para la comparación del emprendimiento social 
según el lugar de residencia

 
  

Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F p valor 

Entre grupos   13286.88     2.00 6643.44 4.96 0.007 
Dentro de grupos 864334.51 645.00 1340.05   
Total 877621.38 647.00       

 Fuente: elaboración propia

En la Tabla 7, se realizó la prueba Duncan de comparaciones múltiples (Quintana et al., 2002), 
en donde de acuerdo con los resultados se observa que los y las estudiantes de la Costa tiene 
un promedio más alto, y una percepción muy similar a los y las estudiantes de la Selva, mientras 
que, los y las estudiantes de la Sierra, tiene una percepción más baja, pero también son algo 
similares a la percepción de los y las estudiantes de la selva. Cabe recalcar, que la percepción 
del emprendimiento social, en la Costa y Sierra es totalmente diferente, esto puede originarse 
porque la muestra de esta última región es menor, por razones de acceso, toda vez que la co-
nectividad y recursos tecnológicos son limitados.

Tabla 6. Prueba de comparaciones múltiples del emprendimiento social según 
el lugar de residencia

Lugar de residencia: N Subconjunto para alfa = 0.05 
1 2 

Duncan 

Sierra 60 141.30  
Selva 474 150.25 150.25 
Costa 114  159.04 
p valor   0.072    0.077 

 Fuente: elaboración propia

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En esta investigación se ha analizado un tema que en la actualidad está siendo de mucha rele-
vancia, este es el emprendimiento social (Dávila et al., 2021). Por ello, el presente artículo se 
ha direccionado específicamente en el emprendimiento social en el estudiantado universitario 
de Perú, para determinar las diferencias significativas que existen entre las variables sociode-
mográficas y el emprendimiento social. 

De acuerdo con los resultados descriptivos, se puede señalar que las estudiantes tienen un 
mayor nivel de competencias y capacidades para desarrollar un emprendimiento social. Cabe 
destacar, que los y las universitarios/as pertenecientes a líneas profesionales de economía y/o 
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empresariales, ingeniería y arquitectura son los que tienen un nivel alto de emprendimiento 
social, según los datos obtenidos. Por lo que, es posible señalar que los y las universitarios/as 
Peruanos/as, no cuentan con las competencias necesarias (Personales, liderazgo, innovación 
social, valor social, gestión emprendedoras) para realizar un emprendimiento social, no obstan-
te, entre los estudiantes y las estudiantes por zona del país, destaca que son ellas quienes tienen 
una mayor percepción para emprender socialmente, adicionalmente, los y las estudiantes de 
la Costa y Sierra tienen percepciones totalmente diferentes para desarrollar un emprendimiento 
social, en comparación con los y las estudiantes de la selva. 

Los resultados de esta investigación contrastan con Bretones y Radrigán (2018) quienes obser-
varon diferencias individuales con la intención de crear una empresa en el género masculino, 
tanto para los y las estudiantes chilenos como españoles. Además, el estudiantado español de 
las ramas de empresariales muestra un mayor nivel de actitud emprendedora por el hecho de 
que sus padres son empresarios. Por su parte, Mora et al. (2019) mencionan que contar con 
un ambiente universitario adecuado motiva y refuerza la decisión para desarrollar un empren-
dimiento social, asimismo la aprobación de la familia, amigos/as y profesores/as es de vital 
importancia para que este lo logre. 

Otro punto a considerar de una investigación realizada, sostiene que los y las jóvenes que 
cuentan con un mayor nivel de emprendimiento son aquellos/as que tienen menores ingresos 
económicos (Soria et al., 2016). Esto lo afirma Torres (2010), en donde las oportunidades son 
el núcleo del emprendimiento, por lo que desarrollar un emprendimiento consiste en relacionar 
las oportunidades con los recursos disponibles, además, la identificación de oportunidades es 
saber interpretar la información que recibe el y la emprendedor/a para establecer si valora el 
desarrollo de esa actividad (Portuguez et al., 2018), sin embargo, existe evidencia de que la 
educación formal desarrolla emprendedores/as con un impacto significativamente mayor en la 
riqueza económica de las naciones (Von Graevenitz et al., 2010; Wurthmann, 2014),

En esta investigación, la prueba estadística T Student dio resultados llamativos, pues al com-
parar el emprendimiento social según el género, se obtuvo una diferencia significativa, pues 
las estudiantes son quienes tienen una mayor percepción y consideración del emprendimiento 
social a diferencia de los estudiantes. De igual forma, Dávila et al. (2021) identificaron diferen-
cias significativas para la disposición de llevar a cabo un emprendimiento social entre los y las 
universitarios que tienen experiencias previas participando socialmente y aquellos que no las 
tienen, precisando que las estudiantes son las que tienen mayor disposición para emprender 
socialmente.

En cuanto, al análisis de varianza ANOVA se consideró como factor el lugar de residencia y 
como variable el emprendimiento social. En donde, se evidencia que existe una diferencia sig-
nificativa en la percepción del emprendimiento social según la demografía de los y las estudian-
tes, que puede ser la costa, sierra o selva del Perú. Como complemento, se realizó un análisis 
Duncan (Silva et al., 2013), puesto que este tipo de análisis ayuda a encontrar las diferencias 
que existe en ciertos grupos y se encontró que los y las estudiantes de la Selva tienen una per-
cepción de emprendimiento social similar a la Costa, pero entre la Costa y la Sierra su precep-
ción emprendedora es totalmente diferente, y también se observó que los y las estudiantes de la 
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Sierra cuentan con menor percepción emprendedora, contrario a los de la Costa quienes tienen 
una mayor percepción para realizar un emprendimiento social.

Asimismo, Cavazos et al. (2021) señalan que existe una diferencia significativa entre la inten-
ción emprendedora con el lugar en donde se habita, identificando que los y las estudiantes de 
la frontera noreste de México son los que tienen una mejor percepción. También, Sansores y 
Navarrete (2016) identificaron diferencias significativas, entre los factores de desarrollo y nor-
mas culturales en seis países estudiados. Por otro lado, el factor de la política industrial no cuen-
ta con diferencias significativas, lo cual puede ser porque en los países de América Latina, las 
habitantes toman la decisión de emprender, aunque no cuenten con las condiciones adecuadas. 
De esta manera, Rueda et al. (2013) indicaron que el entorno, habilidades y capacidades del 
estudiantado universitario influyen directamente para que este pueda ser un emprendedor social 
y en este contexto Lozano et al., (2019) exponen que las universidades peruanas no brindan las 
iniciativas y espacios necesarios para que los y las jóvenes dejen fluir su creatividad y generen 
ideas innovadoras, y así puedan crear un emprendimiento social exitoso. 

Por otro lado, Guzmán y Trujillo (2008) exponen que los cambios y el  desarrollo económico de 
una ciudad, región y/o país ha sido gracias a los y las emprendedores/as, es decir, aquellos 
que optan por crear un emprendimiento social para dar soluciones a los problemas y brindar 
un beneficio a su localidad natal.

Es claro que el emprendimiento ha jugado un papel importante durante la pandemia COVID-19, 
donde los y las emprendedores vieron una oportunidad en medio de la crisis, y aprovecharon 
sus habilidades, haciendo uso de la tecnología, redes sociales y diferentes herramientas para 
integrarse al mercado, llevando soluciones a las empresas y los hogares. Por ello, es muy im-
portante que los y las jóvenes estudiantes inicien un emprendimiento social y tomen conciencia 
sobre los beneficios que trae consigo, ya que, por medio de ello, no solo contribuyen con su 
crecimiento personal y profesional, impactando a la sociedad mediante la creación de nuevas 
oportunidades laborales.

Bien es cierto, que el camino de emprender no es fácil, por lo que es fundamental que el y la 
emprendedor/a sepa reconocer las oportunidades sumando sus habilidades, competencias, 
creatividad e innovación y asuma riesgos para potenciar sus posibilidades de éxito. Así mismo, 
las universidades juegan un papel importante en el desarrollo de dichas habilidades y compe-
tencias, pero también en la creación de espacios de incubación y desarrollo de proyectos que 
permitan a los estudiantes materializar sus ideas y lograr con éxito un emprendimiento, impac-
tando también de esta forma en la sociedad.

Derivado de lo anterior, se recomienda a las universidades a considerar el emprendimiento 
social en todas sus líneas profesionales, planes y programas de estudio, puesto que mediante 
este se desarrollan ventajas competitivas de cara a formar un perfil profesional calificado, que 
cuente con las competencias necesarias para iniciar y consolidar un emprendimiento social 
innovador exitoso.

Dentro de las limitaciones de la presente investigación, fue el acceso a los y las estudiantes de 
las regiones Costa y Sierra, toda vez que ellos se encontraban estudiando virtualmente y vivien-
do en su localidad. 
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Finalmente, para futuros trabajos de investigación se recomienda estudiar si el entorno familiar, 
la cultura y la educación son influyentes en el emprendimiento social. Por otro lado, el análisis 
de clúster permitiría identificar grupos con características similares de emprendimiento social. 
Adicionalmente, se sugiere realizar un análisis del eco-emprendimiento en estudiantes en dife-
rentes contextos sociales y con perspectiva de género. 
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