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Resumen

Las competencias emprendedoras están relacionadas con capacidades, destrezas, habilidades y 
aptitudes que posee un emprendedor, o puede adquirir, a través de procesos formativos y de capacitación. Así, 
el objetivo de la investigación es identificar las competencias emprendedoras en los estudiantes de la carrera 
de Administración de Empresas de la Universidad Técnica de Oruro, Bolivia, adquiridas en los procesos 
de formación profesional. El tipo de investigación es descriptivo-correlacional, con diseño de campo, 
transeccional. Se realizó una encuesta a 290 estudiantes de pregrado, seleccionados de forma intencional. 
Los principales resultados establecen que el coeficiente de correlación (R) alcanza un valor de 0.153, lo que 
indica la existencia de una asociación entre las variables; sin embargo, el coeficiente de determinación (R2) 
tiene un valor de 0.024, lo que permite sostener que la relación de las variables es muy baja, siendo nada 
significativa la misma. Se concluye que los tipos de competencias que deben desarrollar los estudiantes para 
generar una cultura emprendedora son las actitudinales, como la motivación, creatividad, liderazgo, toma 
de decisiones y pensamiento crítico; además, de las conceptuales, como el conocimiento operativo de un 
negocio, comprensión de la gestión del talento humano, conocimiento de finanzas y el de marketing.

Palabras clave: Emprendimiento; competencias de emprendimiento; competencias actitudinales; cultura 
emprendedora; estudiantes universitarios.
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Entrepreneurial skills to generate a culture 
of entrepreneurship in higher education
Abstract

Entrepreneurial competencies are related to capabilities, skills, abilities and aptitudes that an 
entrepreneur possesses, or can acquire, through training and education processes. Thus, the objective of the 
research is to identify the entrepreneurial skills in the students of the Business Administration career at the 
Technical University of Oruro, Bolivia, acquired in the professional training processes. The type of research 
is descriptive-correlational, with field design, transactional. A survey was conducted on 290 undergraduate 
students, selected intentionally. The main results establish that the correlation coefficient (R) reaches a value 
of 0.153, which indicates the existence of an association between the variables; however, the coefficient of 
determination (R2) has a value of 0.024, which allows us to maintain that the relationship of the variables 
is very low, being nothing significant. It is concluded that the types of skills that students must develop 
to generate an entrepreneurial culture are attitudinal, such as motivation, creativity, leadership, decision-
making and critical thinking; in addition, conceptual ones, such as operational knowledge of a business, 
understanding of human talent management, knowledge of finances and marketing.

Keywords: Entrepreneurship; entrepreneurship skills; attitudinal competencies; entrepreneurial culture; 
University students

Introducción

La evolución del concepto de 
emprendedor se asienta en la capacidad de 
un individuo de generar nuevas iniciativas 
productivas que permiten cambiar modos, 
formas y procesos de producción y mercados, 
con ventajas competitivas e innovación, donde 
la personalidad de los emprendedores, así 
como sus principales acciones y estrategias 
están orientadas a generar un valor añadido 
(Veeraraghavan, 2009; Ingalagi et al., 2021; 
Lopes et al., 2021). Al respecto, existe una 
definición sobre emprendedor muy aceptada 
a nivel internacional que lo señala como una 
persona que detecta una oportunidad y crea una 
organización para encararla (Stam, Audretsch 
y Meijaard, 2008; Álvarez y Urbano, 2011). 

Esta definición es parcialmente aplicada 
en algunos países, puesto que en Latinoamérica 
muchos de los emprendedores no lo hacen 
solamente para aprovechar una oportunidad, 
sino por necesidad (Álvarez y Urbano, 2011). 
Si alguien que se encuentra desempleado 
inicia algún emprendimiento por la carencia 

de un empleo formal, no es precisamente 
para aprovechar una oportunidad, sino porque 
probablemente no tiene otras alternativas 
laborales (López et al., 2011). No obstante, 
sólo con la decisión de emprender y el 
capital no es suficiente, también interviene un 
conjunto de elementos y factores que definen 
al emprendimiento (Popescu et al., 2016; 
Lopes et al., 2021).

Sin embargo, el hombre como ser 
socialmente dinámico, y en relación con el 
mercado en una búsqueda constante de nuevos 
productos que satisfagan tanto necesidades 
y deseos, debería tener presente el espíritu 
emprendedor que le permita innovar y generar 
nuevas respuestas al mercado (Kerr, Nanda 
y Rhodes-Kropf, 2014; Quispe, Ayaviri y 
De la Cruz, 2017). Además, para afrontar 
los problemas sociales y económicos, los 
individuos pueden desarrollar mecanismos que 
le consientan satisfacer tanto las necesidades 
propias como las del mercado (Vesper y 
Gartner, 1997). 

Por ello, el emprendedor no es una 
persona conformista, sino alguien que puede 
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lograr mayores beneficios personales desde 
el establecimiento de una nueva iniciativa 
empresarial. Así, todas las personas tendrían 
la posibilidad y habilidad potencial para 
establecer unidades de negocios y empresas 
por su espíritu emprendedor, pero también 
existen ambientes que propician ese espíritu 
emprendedor, basado en el desarrollo de 
competencias personales (Acs y Amorós, 
2008).

El desarrollo de las competencias 
emprendedoras no sólo incide en el 
crecimiento de las empresas y el desarrollo 
económico, sino que forman parte de un 
proyecto social integrado y socialmente 
responsable (Alvarado et al., 2017; Si et al., 
2020; Ijieh, 2020; Ingalagi et al., 2021). Por 
tanto, es necesario promover el dinamismo 
económico mediante la puesta en práctica 
y consolidación de unidades productivas en 
línea, con un desarrollo sostenible capaz de 
generar mayor equidad, así como cohesión 
social (Vidyatmoko y Hastuti, 2017; Batuka 
et al., 2019; Uribe-Toril et al., 2019). 

Así, la formación de profesionales en 
los centros de educación superior, con énfasis 
en los emprendimientos, se convierte en una 
estrategia y una política educativa, así como 
productiva importante; además, se constituye 
en un instrumento privilegiado por cuanto 
persigue la construcción de un ideal humano 
mediante estrategias, medios, recursos (Vesper 
y Gartner, 1997; Monsalve, 2010; Saldarriaga 
y Guzmán, 2018; Zapata, Corredor y Mena, 
2019; Lopes et al., 2021; Pita, Costa y Carrizo, 
2021), con los que generan la adquisición de 
valores, creencias, conocimientos, actitudes, 
saberes, habilidades, entre otros aspectos 
(Calderón-Martínez, 2017), necesarios 
para promover el desarrollo de una cultura 
emprendedora basado en competencias para 
la intervención en el conjunto de iniciativas 
productivas.

Esta tarea debe estar designada a 
las facultades relacionadas con el ámbito 
empresarial. Así, el presente trabajo de 
investigación tiene como objetivo identificar 
las competencias emprendedoras en los 
estudiantes de la carrera de Administración 

de Empresas de la Universidad Técnica de 
Oruro, en Bolivia, adquiridas en los procesos 
de formación profesional y que le permiten 
desarrollar una cultura emprendedora.

1. Fundamentación teórica

1.1. ¿Qué se entiende por 
emprendimiento?

El emprendimiento es una necesidad 
real para el desarrollo y la competitividad 
regional, que contribuye en la consolidación 
de grupos o individuos con habilidades y 
aptitudes de gerenciamiento y crecimiento 
del tejido empresarial, dichas aptitudes 
emprendedoras inciden positivamente en el 
desarrollo de proyectos en una comunidad (Si 
et al., 2020). Por ello, es necesario entenderlo 
como un proceso cultural, que parte de la 
persona y se extiende a todas las actividades 
de una sociedad y no solo como instrumento 
para la creación de proyectos empresariales 
(Hidalgo, 2014; Cantillo, Pedraza y Suarez, 
2021).

En ese sentido, el emprendimiento 
como un pilar importante en la dinamización 
de las economías regionales, se centra en 
el paradigma que su única finalidad es la 
creación de empresas (Reza y Reza, 2010; 
Sparano, 2014). Por ello, es necesario destinar 
recursos desde las instituciones públicas y 
privadas del orden municipal, departamental, 
nacional u organismos internacionales, para 
el fomento y creación de empresas (Frese y 
Gielnik, 2014); mientras que le corresponde 
a la Universidad proporcionar capital humano 
que tenga las competencias necesarias para que 
el emprendimiento tome el rumbo adecuado a 
partir de una cultura emprendedora (Vesper 
y Gartner, 1997; Monsalve, 2010; Alvarado 
et al., 2017). 

Así, la cultura es un elemento que 
determina los emprendimientos y tiene especial 
relevancia en la configuración del sector, su 
dinámica e involucramientos del conjunto de 
los actores del desarrollo. La cultura, por lo 
tanto, debe ser valorada de forma muy positiva 
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porque incide favorablemente sobre el deseo 
de emprender de las personas.

Hay que tener en cuenta que la 
importancia de la capacidad emprendedora 
en la persona, creatividad, actitud hacia el 
riesgo, liderazgo, compromiso, autoconfianza, 
orientación a metas, motivación al logro, 
autoestima, es más evidente en ambientes 
complejos y dinámicos, en los que las personas 
requieren idear alternativas para enfrentar 
situaciones en las que la incertidumbre y el 
riesgo están presentes (Veeraraghavan, 2009; 
Zsuzsanna y Herman, 2012; Frese y Gielnik, 
2014). 

El empresario es la persona que 
enfrenta estas situaciones con la innovación, 
la cual se puede dar en varias formas, una 
de las cuales es la creación de una empresa, 
convirtiéndose así, en un líder durante el 
desarrollo económico, el agente capaz de dar 
una respuesta creadora, esto es, de colocar en 
marcha proyectos innovadores, ajenos a las 
prácticas existentes de combinaciones de los 
factores de producción (Zsuzsanna y Herman, 
2012; Toma, Grigore y Marinescu, 2014; 
Ayaviri et al., 2017). 

Por otra parte, se propone una 
definición de empresario a partir de la actitud 
emprendedora, que significa tomar acciones 
humanas creativas para construir algo de valor 
a partir de una decisión con certidumbre o 
incertidumbre (Hidalgo, 2014); y toma una 
posición crítica frente al emprendimiento y 
las instituciones que se dedican a su fomento, 
expresando que, lo más importante es crear 
una mentalidad emprendedora basada en 
competencias y habilidades en la toma de 
decisiones y gerenciales (Uribe-Toril et al., 
2019). Esta expresión, por ejemplo, es el 
eje de la mayor parte de los esfuerzos de la 
Unión Europea para promover la educación 
emprendedora en los centros de educación 
superior (Pita et al., 2021), sindo importante 
porque orientan al desarrollo emprendedor en 
un sentido más amplio que el de la creación de 
una empresa. 

Al respecto, ese propósito le corresponde 
a las organizaciones y centro de educación 
superior, que, de alguna forma, deben ser 

formados en el bagaje y fortalecimiento de 
capacidades del futuro emprendedor, los 
cuales se constituirán en el ecosistema de 
emprendimientos en los distintos sectores de 
la economía (Hisrich, Langan-Fox y Grant, 
2007; Monsalve, 2010), con un enfoque fuerte 
en la innovación en los procesos de producción 
y los mercados.

.2. Cultura emprendedora

La visión generalizada que se sigue sobre 
la cultura empresarial continúa midiéndose 
bajo los estrictos criterios de competitividad 
y eficiencia económica (Zsuzsanna y Herman, 
2012). El crecimiento económico debe ser 
uno de los principios rectores de la actividad 
emprendedora, pero no el único (Carree y 
Thurik, 2010; Vidyatmoko y Hastuti, 2017). 

Así, y como segunda afirmación, 
el modelo de crecimiento actual desde la 
perspectiva de los emprendimientos, está 
asociado a la competitividad empresarial y 
los mercados complejos, así como en una 
sociedad compleja (Uribe-Toril et al., 2019); 
la generación de ventajas comparativas y 
competitivas de una unidad de negocio en un 
mercado complejo merece especial atención, 
dado que no es sencillo establecer una iniciativa 
y actuar en un mercado cada vez más complejo 
por los constantes cambios que se producen en 
los gustos y preferencias de los consumidores 
(Prasad, Venkata y Shyam, 2018; Edwards et 
al., 2020; Ratten y Jones, 2021; Chen, Tang y 
Han, 2022; Gigauri et al., 2022).

Es necesario que el crecimiento 
y desarrollo económico vayan juntos y 
configuren el estudio del desarrollo de las 
regiones, y el bienestar social de las familias, 
así como de los emprendedores (Mayer et al., 
2020). Por ello, el planteamiento es que las 
actuaciones de este grupo de emprendedores, 
deben ser de forma integral y sistemática, 
de tal manera, que involucre procesos 
productivos sostenibles y el reconocimiento de 
la sociedad y sus instituciones en la preferencia 
del consumo de productos, como también 
servicios provenientes de los emprendimientos 
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(Eckhardt y Shane, 2003; Vidyatmoko y 
Hastuti, 2017; Romero et al., 2021).

Conviene señalar, que no se puede 
comparar cultura empresarial y cultura 
emprendedora, al menos, con estos criterios. 
De ahí que, teniendo en cuenta que la cultura 
emprendedora es fruto de la construcción 
social, el éxito empresarial no depende sólo de 
variables económicas sino también culturales, 
puesto que existe una vinculación entre ésta 
y el desarrollo socioeconómico y que, puede 
ser formado o entregado en los centros de 
educación superior (Quispe et al., 2017; Kreuz 
y Roberts, 2017; Zapata et al., 2019; Mayer et 
al., 2020; Longoño y Alvarez, 2021).

En consecuencia, la cultura emprendedora 
es el conjunto de comportamientos, valores, 
creencias, conocimientos, entre otros; en 
definitiva, pautas culturales, generadas por 
medio de acciones educativas para incitar 
a los ciudadanos a acometer prácticas 
innovadoras en el plano laboral y social con 
objeto de mejorar la realidad (Hidalgo, 2014; 
Zapata et al., 2019). Dichas acciones deben ir 
orientadas en una triple perspectiva: Promover 
el crecimiento económico, la justicia y la 
cohesión social, y el desarrollo sostenible 
desde el punto de vista medioambiental 
(Uribe-Toril et al., 2019). Configurándose de 
esta forma, la cultura emprendedora, como 
proyecto social integrado.

Desde esta perspectiva, se obtiene 
una nueva imagen denominada cultura 
emprendedora, como una expresión compuesta 
por la unión de dos conceptos: Por un lado, el 
sustantivo cultura, como la construcción social 
de pautas integradas para la vida en sociedad; 
y, por otro lado, del adjetivo emprendedora, 
concebida, en términos generales como la 
persona que tiene iniciativa y decisión para 
emprender (Popescu et al., 2016; Kreuz y 
Roberts, 2017). 

Todo esto deriva del verbo emprender, 
que significa acometer y comenzar una 
obra, un negocio, un empeño, especialmente 
si encierra dificultad o peligro; para que 
suceda aquello, es vital fomentar una cultura 
emprendedora como proyecto social integrado 
con la finalidad de mejorar la realidad desde 

el punto de vista social y medioambiental 
(Ingalagi et al., 2021), pero que también es 
muy importante en ese orden, la formación de 
competencias en los emprendedores (Sáenz y 
López, 2015).

En ese contexto, se subraya que la 
cultura emprendedora es el conjunto de ideas 
y prácticas de un colectivo que promueven 
ciertas características del ser emprendedor, de 
forma tal que aquellas actividades, llevadas 
a cabo por la acción de un individuo o un 
grupo, puedan ser entendidas como una 
opción profesional. Es decir, que la cultura 
emprendedora incluye todas las nociones y 
acciones que impulsan a un individuo o a 
un grupo hacia la participación activa en el 
ámbito personal, en el entorno social y en el 
ámbito productivo (Arteaga y Lasio, 2009; 
Arias y Peña, 2010). Entonces, el objetivo 
principal de cualquier política o estrategia 
de emprendimiento apunta a establecer y 
consolidar una cultura del emprendimiento 
basado en la educación (Popescu et al., 2016; 
Lopes et al., 2021). 

Entonces, lo que se pretende es empezar 
a recorrer el largo camino que conduzca a una 
cultura emprendedora, interviniendo procesos 
educativos en los niveles básica y superior. 
Así, el emprendimiento hoy en día, debe ser 
concebido como un proceso sistémico, que 
abarca desde el surgimiento de vocaciones 
y capacidades para emprender hasta la 
concreción, así como desarrollo de la empresa. 

1.3. Competencias en los 
emprendedores

En el contexto cultural, político y 
social actual, se debe promover un sistema 
de valores dominantes que oriente una 
actitud emprendedora empresarial, en forma 
de competencias emprendedoras que tengan 
como base a la innovación, la responsabilidad 
social y el liderazgo (Rodriguez y Gómez, 
2014). Al respecto, desde los niveles básicos 
de educación, junto con la familia, se influye 
significativamente en los procesos formativos 
de las personas, tarea que más tarde continúan 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es


Quispe Fernandez, Gabith Miriam; Delgado Ayaviri, Ronald; Ayaviri Nina, Dante y 
Maldonado Núñez, Alba Isabel
Competencias emprendedoras para generar una cultura de emprendimiento en la educación 
superior_____________________________________________________________________

302
Licencia de Creative Commons 

Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es 

las instituciones educativas en sus distintos 
niveles y las mismas empresas a través de la 
experiencia laboral que proveen (Navarro, 
Bayona y Pacheco, 2020; Alvarez-Risco et al., 
2021). 

Adicionalmente, el funcionamiento del 
mercado de factores incide sobre la existencia 
de recursos para emprender (financieros, 
asistencia técnica, oportunidades), en tanto 
que el marco regulatorio afecta el grado de 
facilidad con que los emprendedores pueden 
cumplir con las normas que regulan la 
creación y funcionamiento de una empresa. 
No obstante, existe un elemento relevante que 
tiene que ver con las competencias adquiridas 
o desarrolladas por los emprendedores, las 
habilidades, destrezas, capacidades y aptitudes 
que destacan en estos colectivos, lo que 
determina finalmente, que los emprendimientos 
tengan éxito y sean sostenibles en el tiempo 
(Undiyaundeye y Otu, 2015; Barragán, 
González y Ortiz, 2020). 

Junto a ello, el desarrollo de 
competencias hacia el establecimiento de una 
cultura emprendedora debe ser acompañado 
por políticas claras de incentivos y promoción 
de los agentes del desarrollo y sus actores 
(Okolie y Ogbaekirigwe, 2014; Ukah y Atah, 
2021), puesto que se hace indispensable que 
todos los actores de la sociedad identifiquen 
su papel dentro de la cadena productiva, 
convirtiendo al emprendimiento, más que en 
un proyecto, en un eje programático dentro 
de la planeación estratégica de los espacios 
locales, del cual se desprenden lineamientos 
tan fuertes como la transformación de la 
educación (Prasad et al., 2018; Pita et al., 
2021). 

Así, las competencias y la cultura 
emprendedora sostenible debieran ser una 
responsabilidad de todos, donde los valores y 
creencias refuercen la convicción de la validez 
del esfuerzo independiente como medio 
de éxito y autosatisfacción (Undiyaundeye 
y Otu, 2015; Navarro et al., 2020; Ijieh, 
2020); esa cultura emprendedora basada en 
las competencias, se manifieste en todos los 
aspectos de la vida humana y a su vez, permita 
que las instituciones, agentes y actores actúen 

en ese entorno. 
En este orden, se entiende por cultura 

emprendedora la creación y acumulación 
de conocimientos e innovaciones que, 
construidos socialmente por los grupos 
humanos, son transmitidos de generación en 
generación dando lugar a valores, costumbres 
y creencias socialmente compartidas que 
influyen y cambian de forma constante la 
calidad de vida de las personas. Así también, 
se otorga especial atención en la formación de 
competencias que debe incorporar o adaptar 
el emprendedor para una actuación eficiente 
y sostenible en los procesos de generación de 
unidades de negocios.

2. Metodología

La investigación asume un enfoque 
mixto (cualitativo y cuantitativo), de tipo 
descriptivo correlativo porque, en primera 
instancia, describe el fenómeno de estudio 
en su dimensión y luego, busca asociar y 
correlacionar las variables de estudio. La 
población para el presente estudio corresponde 
al total de estudiantes matriculados en la 
carrera de administración de empresas, la 
misma asciende a 1.163 en la gestión 2021, en 
ese sentido, la muestra se determina a partir de 
la siguiente fórmula:

                   

En donde: n= tamaño de la muestra; N = 
tamaño de la población: 1.186 universitarios; 
z= nivel de confianza: 1,96; p= probabilidad 
de éxito, o proporción esperada: 0,5; q= 
probabilidad de fracaso: 0,5; y, d= precisión 
(Error máximo admisible en términos de 
proporción): 0,05.
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Por lo que, la muestra alcanza a 
290 estudiantes, a quienes se aplicó una 
encuesta, con preguntas de tipo dicotómicas, 
abiertas, estructuradas y de escala de 
Likert, mismas que estuvieron incluidas en 
un cuestionario. Para el análisis de datos 
se empleó el SPSS, consecuentemente el 
análisis e interpretados de datos, y junto a la 
contrastación de las hipótesis, y para ello, se 
empleó una regresión lineal. Conviene señalar 
que, la investigación se apoya en fuentes 
secundarias como documentos institucionales 
y literatura especializada en el ámbito de los 
emprendimientos.

3. Resultados y discusión

3.1. Estadísticos descriptivos

El 46,46% de los universitarios que 
estudian la carrera de administración de 
empresas son varones, mientras que el 53,4% 
son mujeres; el 39,3% de los encuestados, 
considera que la razón más importante para 
estudiar dicha carrera, es emprender un 
negocio; mientras que el 30% estudia, afirma, 
para incorporarse al mercado laboral; el 
16,6% para incrementar sus conocimientos; 
el 7,6% para obtener un título profesional; y 
finalmente, el 5,2% por satisfacción personal. 
Asimismo, un 50% de los encuestados 
indican que preferiría emprender un negocio 
al culminar la carrera, mientras que un 22,4% 
elegiría trabajar, en una institución pública un 
mismo porcentaje, en un porcentaje similar en 
organizaciones privadas.

El 64,2% considera que la malla curricular 
está relacionada a los emprendimientos, 
mientras que el 23,8% están en desacuerdo. 
El 37,6% piensa que los conocimientos 
adquiridos en su proceso de formación no son 

suficientes para generar un emprendimiento 
económico, en tanto que el 28,6% asume que 
no es suficiente, y el 7,6% considera que los 
conocimientos son totalmente insuficientes. El 
45,2% de los encuestados contempla que los 
conocimientos no ayudarían en la generación 
de un emprendimiento.

Asimismo, el 36,9% de los encuestados 
considera que el factor más importante para 
generar una cultura emprendedora es la 
formación profesional; mientras que un 21% 
considera al financiamiento como el factor más 
importante; el 19,7% observa a la motivación, 
el 12,8% a la vocación; y solo el 9,7% sostiene 
que es la oportunidad para desarrollar nuevas 
iniciativas. El 49,3% de los encuestados 
está de acuerdo en que el desarrollo de la 
creatividad y la innovación, puede ayudar a 
generar una cultura emprendedora; y el 47,2% 
está totalmente de acuerdo en esta noción; solo 
el 3,4% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 

El 61,7% de los encuestados está de 
acuerdo en que el desarrollo del pensamiento 
autocrítico puede ayudar a generar una cultura 
emprendedora, y el 22,1% está totalmente de 
acuerdo en esta afirmación, solo el 14,5% no 
está de acuerdo ni en desacuerdo; así el 83,8% 
piensa que ayudaría el autoconocimiento 
a desarrollar una cultura emprendedora. 
Por otra parte, el 47,6% de los encuestados 
está de acuerdo en que el desarrollo del 
liderazgo puede ayudar a generar una cultura 
emprendedora, y el 39,7% está totalmente 
de acuerdo en esta noción, solo el 12,8% no 
está de acuerdo ni en desacuerdo; por lo que 
el 87,2% piensa que el desarrollo de la toma 
de decisiones, ayudaría a generar una cultura 
emprendedora.  

Por otra parte, el 42,8% de los 
encuestados está de acuerdo en que el desarrollo 
de los conocimientos específicos, puede 
ayudar a generar una cultura emprendedora, 
y el 33,4% está totalmente de acuerdo en esta 
posición, solo el 20,7% no está de acuerdo 
ni en desacuerdo; en consecuencia, el 76,2% 
piensa que el desarrollo de los conocimientos 
específicos, ayudaría a generar una cultura 
emprendedora (ver Tabla 1).
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Tabla 1
Conocimientos específicos que ayudaría a generar una cultura emprendedora

Opciones Frecuencia Porcentaje
Totalmente de acuerdo 97 33,4

De acuerdo 124 42,8
Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 60 20,7

En desacuerdo 9 3,1
Total 290 100,0

Fuente: Elaboración propia, 2021.

En la Tabla 2, se observan las 
competencias emprendedoras que se 
desarrollan en los estudiantes universitarios. 
Como se puede apreciar, el 42,1% considera 
que las competencias emprendedoras 
están siendo poco desarrolladas, mientras 
que el 29,7% manifiesta que están siendo 
desarrolladas, el 22,8% considera que ni 

desarrolladas, ni poco desarrolladas, y solo 
el 5,5% piensa que están nada desarrolladas. 
Es importante que las competencias 
emprendedoras sean desarrolladas para 
generar una cultura emprendedora, bajo el 
criterio de los encuestados ellas no están 
siendo desarrolladas. 

Tabla 2
Competencias emprendedoras desarrolladas en los universitarios

Opciones Frecuencia Porcentaje
Desarrolladas 86 29,7

Ni desarrolladas, ni poco desarrolladas 66 22,8
Poco desarrolladas 122 42,1
Nada desarrolladas 16 5,5

Total 290 100,0

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Así también, en la Tabla 3 se puede ver 
la importancia de una cultura emprendedora 
en la carrera de administración de empresas. 
El 65,2% de los encuestados, considera 
que es muy importante generar una cultura 
emprendedora en la Carrera de Administración 

de Empresas; mientras que el 27,2% lo 
manifiesta importante, solo el 7,6% piensa 
que ni importante, ni poco importante. Así, el 
92,4% hace notar la importancia de generar 
una cultura emprendedora en los estudiantes 
universitarios.

Tabla 3
Importancia de una cultura emprendedora

Opciones Frecuencia Porcentaje
Muy importante 189 65,2
Importante 79 27,2
Ni importante, ni poco importante 22 7,6
Total 290 100,0

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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Como se puede apreciar, los encuestados 
sostienen que es muy importante generar 
una cultura emprendedora en los estudiantes, 
a través del desarrollo de conocimientos 
específicos; así también las competencias 
emprendedoras tienen un peso importante 
en el establecimiento de nuevas unidades 
de negocio. Desde la perspectiva de las 
investigaciones empíricas, coinciden que 
para que los emprendimientos alcancen 
una sostenibilidad, éstos deben basarse en 
criterios técnicos enmarcados en la formación 
del talento humano, cuyas competencias 
(destrezas y habilidades) estén bien formadas 
e incorporadas en la personalidad del 
emprendedor (Saldarriaga y Guzmán 2018; 
Rincón et al., 2022); dichos conocimientos 
específicos en el desarrollo de ciertas 
habilidades destaquen en la puesta en marcha 
de los emprendimientos (Campo-Ternera et 
al., 2018; Coelho y Marín-González, 2022). 

Una cuestión importante en las mismas 
dimensiones que las anteriores, es sobre la 
cultura, factor clave que determina el éxito o 
fracaso del emprendimiento (Useche, Giler y 
Guerrero, 2019; Barbetti, 2020; Cantillo et al., 
2021; Luo et al., 2022), de ella dependerá si 
la población emprendedora, para el presente 
caso, los estudiantes, alcancen tanto el 
diseño como su implantación con criterios de 
eficiencia y sostenibilidad en el tiempo. Por 
tanto, los resultados alcanzados en la presente 
investigación, se acercan a aquellos que fueron 
abordados considerando los elementos de 
análisis. 

Tabla 4
Resumen del modelo de regresión lineal

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,153a ,024 ,020 ,624

Nota: a. Predictores: (Constante), Nivel de conocimiento.
Fuente: Elaboración propia, 2021.

3.2. Contrastación de las hipótesis 

La investigación plantea tres hipótesis 
y son contrastadas a través del modelo de 
regresión:

𝑌𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋1 + Ɛ

𝑌𝑡 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . . + 𝛽𝑝𝑋𝑝 + Ɛ

Donde: Yt: Variable dependiente; 
X1, X2,…, Xp: Variable explicativa o 
independiente; 𝛽𝑜 , 𝛽1 , 𝛽2 ,…, 𝛽𝑝
: Parámetros, que miden la influencia que 
las variables independientes tienen sobre el 
regrediendo; 𝛽𝑜 : Es la intersección o término 
“constante”; las 𝜷𝟏 (i>0) : Son los parámetros 
respectivos a cada variable independiente; y, p: 
Es el número de parámetros independientes a 
tener en cuenta en la regresión.

H1: Los conocimientos desarrollados 
en la carrera de administración de empresas 
generan una cultura emprendedora en los 
estudiantes de la misma.

Matemáticamente el modelo se 
expresa de la siguiente manera: Y(cultura 
emprendedora)= β0 + β1(conocimientos)+ ε

Según el modelo de regresión lineal (ver 
Tabla 4), la correlación (R) alcanza un valor 
de 0,153, lo que representa que existe una 
asociación entre las variables; así también el 
coeficiente de determinación, (R2) tiene un 
valor de 0,024, lo que permite sostener que 
la dependencia de las variables es muy baja, 
siendo nada significativa la relación que existe 
entre las variables.
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Por otra parte, el valor del Anova alcanza 
0,09 (ver Tabla 5); este valor es mayor de 
0,05; lo que permite aceptar la hipótesis nula 
y rechazar la alternativa (H1). Por lo tanto, los 

conocimientos desarrollados en la carrera de 
administración de empresas no generan una 
cultura emprendedora en los estudiantes de la 
misma.

Tabla 5
Anovaa

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

1
Regresión 2,705 1 2,705 6,948 ,009b

Residuo 112,126 288 ,389
Total 114,831 289

Nota: a. Variable dependiente: Cultura emprendedora; b. Predictores: (Constante), Nivel de conocimiento.

Fuente: Elaboración propia, 2021 con base a SPSS.

H2: Las competencias emprendedoras 
actitudinales que deben desarrollar los 
estudiantes de la carrera de administración 
de empresas para generar una cultura 
emprendedora en la carrera son: Motivación, 
creatividad, liderazgo, toma de decisiones, 
pensamiento crítico.

Y(cultura emprendedora)= β0 + 
β1(liderazgo) + β2(creatividad e innovación) +

β3(pensamiento crítico) + β4(toma de 
decisiones) + β5(motivación)+ ε

Según el modelo antes presentado, 
acerca de las competencias emprendedoras 
actitudinales que se deben desarrollar para 
alcanzar una cultura emprendedora, se puede 
apreciar en la Tabla 6, que la correlación (R) 
alcanza un valor de 0,284, lo que representa 
que existe una asociación entre las variables 
estudiadas; en tanto que el coeficiente de 
determinación, (R2) tiene un valor de 0,081, lo 
que permite sostener que la dependencia de las 
variables también es baja.

Tabla 6
Resumen del modelo, respecto a las competencias emprendedoras actitudinales 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación
1

,284a ,081 ,064 ,610

Nota: a. Predictores: (Constante), Pensamiento crítico. Toma de decisiones. Creatividad e innovación 
Liderazgo. Motivación y necesidad                      
Fuente: Elaboración propia, 2021.

En este sentido, el valor del Anova es 
0,000 (ver Tabla 7), este valor se encuentra 
por debajo del 0,05; lo que permite aceptar 
la hipótesis alternativa. En consecuencia, las 
competencias emprendedoras actitudinales que 

deben desarrollar los estudiantes para generar 
una cultura emprendedora en la carrera deben 
ser la motivación, creatividad, liderazgo, toma 
de decisiones y pensamiento crítico.
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Tabla 7
Anovaa

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.
1 Regresión 9,264 5 1,853 4,985 ,000b

Residuo 105,567 284 ,372
Total 114,831 289

Nota: a. Variable dependiente: Cultura emprendedora; b. Predictores: (Constante): Pensamiento crítico. 
Toma de decisiones. Creatividad e innovación. Liderazgo. Motivación y necesidad.  
Fuente: Elaboración propia, 2021.

Sin embargo, se debe hacer notar que, 
si bien se acepta esta hipótesis, los valores de 
asociación y dependencia no son significativos, 
se puede generar una cultura emprendedora 
con el desarrollo de las competencias, pero no 
de manera significativa.

H3: Las competencias emprendedoras 
conceptuales que deben desarrollar los 
estudiantes de la carrera de administración 
de empresas para generar una cultura 

emprendedora en la carrera son: Conocimiento 
operativo de un negocio, comprensión de la 
gestión del talento humano, conocimiento de 
finanzas y el de marketing.

La Tabla 8 muestra el resumen del 
modelo presentado:

Y (cultura emprendedora)= β0 + 
β1(gestión del talento humano) + β2(marketing) 
+ β3(finanzas) + β4(operatividad del negocio) 
+ ε

Tabla 8
Resumen del modelo, respecto a las competencias emprendedoras conceptuales

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la estimación

1 ,540a ,292 ,282 ,534

Nota: a. Predictores: (Constante): Talento humano. Marketing. Finanzas. Operatividad negocio. 

Fuente: Elaboración propia, 2021.

La correlación (R) alcanza un valor de 
0,54, lo que afirma que existe una asociación 
entre las variables estudiadas; el coeficiente 
de determinación (R2) tiene un valor de 0,292 
lo que permite sostener que la dependencia 
de las variables es baja, y el valor Anova es 
de 0.000 (ver Tabla 9); lo que permite aceptar 

la hipótesis alternativa. Así, las competencias 
emprendedoras conceptuales que deben 
desarrollar los estudiantes para generar una 
cultura emprendedora son, el conocimiento 
operativo de un negocio, conocimiento de la 
gestión del talento humano, conocimiento de 
finanzas y el conocimiento de marketing.

Tabla 9
Anovaa

Modelo Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig.

1
Regresión 33,479 4 8,370 29,321 ,000b

Residuo 81,352 285 ,285
Total 114,831 289

Nota: a. Variable dependiente: Cultura emprendedora; b. Predictores: (Constante): Talento humano. 
Marketing. Finanzas. Operatividad negocio.
Fuente: Elaboración propia, 2021 con base a SPSS.
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En la literatura se observan ciertos 
aportes en este sentido, investigaciones 
como la de Mittal y Raghuvaran (2021); 
Aly, Audretsch y Grimm (2021); y, Blesia et 
al. (2021), sostienen que las competencias 
conceptuales en los emprendedores pueden 
ser desarrolladas a través de programas de 
formación y capacitación en diversas áreas, 
siendo las más importantes, comercialización, 
recursos humanos y la administración 
de las finanzas, que les permita conocer 
aspectos técnicos de las operaciones de una 
unidad productiva; por lo que, la presente 
investigación afirma que desde la perspectiva 
de la educación superior, los estudiantes 
debieran recibir una fuerte formación en dichas 
áreas con la finalidad de adquirir competencias 
conceptuales vinculados al establecimiento y 
manejo de los emprendimientos.

Conclusiones

Las competencias emprendedoras 
actitudinales que deben desarrollar los 
estudiantes (universitarios) en el aula para 
permitirles generar una cultura emprendedora 
en la carrera son: La motivación, creatividad, 
liderazgo, toma de decisiones y pensamiento 
crítico. Y, por otra parte, se establece que las 
competencias emprendedoras conceptuales a 
desarrollar por los estudiantes y que contribuya 
en la generación de una cultura emprendedora 
son: El conocimiento operativo de un negocio, 
comprensión de la gestión del talento humano, 
conocimiento de finanzas y el de marketing.

El estudio establece, que la carrera no 
está desarrollando una cultura emprendedora, 
puede ser porque se haya abocado al desarrollo 
del conocimiento en los estudiantes, a una 
formación por objetivos, y no a una formación 
integral. Los universitarios prefieren 
emprender un negocio que permita generar 
una cultura emprendedora y empleo.

Finalmente, las competencias 
emprendedoras como las habilidades, 
capacidades y destrezas no son desarrolladas 
en las aulas, éstas deben ser abordadas de 
forma intencional en los estudiantes, de tal 

forma, que puedan adquirir además de las 
competencias, una cultura emprendedora que 
les permita desarrollar sus capacidades con base 
a conocimientos y valores, así como creencias 
para un desempeño eficiente y sostenible en el 
ámbito de los emprendimientos.
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