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Introducción

Crear negocios es un factor clave para dinamizar la economía en el ámbito local, 
impulsar el desarrollo de las comunidades, mejorar la calidad de vida de las familias, 
e incluso, responder a las expectativas de movilidad social de una población. Sin 
em argo  tanto el nacimiento como la so re i encia de las empresas  reci en in uencia 
de numerosos factores que no siempre son comprendidos y abordados de manera 
efectiva, especialmente desde una perspectiva de políticas públicas. 

En años recientes se han dado pasos importantes para desarrollar un ecosistema 
emprendedor en ico.  Temas como el acceso al financiamiento  la capacitación de 
los emprendedores, la integración en cadenas de valor o el desarrollo de competencias 
técnicas han sido motivo de programas y proyectos públicos y privados en los que 
intervienen cada vez más actores, entre los que se cuentan los diferentes niveles de 
gobierno, las universidades, centros de investigación, incubadoras y aceleradoras de 
negocios, y organismos de la sociedad civil.

A pesar de lo anterior, hay cuestiones no resueltas; quizá la más importante sea 
identificar y gestionar los actores ue determinan la super i encia a mediano y largo 
pla o de las empresas de nue a creación. ntre estos actores  el perfil del emprendedor 
y las características de su entorno próximo juegan un rol clave, pues son especialmente 
importantes para que un proyecto subsista pese a las adversidades y dilemas que se le 
presenten durante los primeros meses y años de existencia. 

Podríamos afirmar ue  con independencia de las condiciones a ora les o 
desfavorables que el mercado le plantee, los incentivos –no económicos- y la energía 
necesarios para que una empresa supere las etapas iniciales de desarrollo,  se 
desprenden de las características personales y de la formación del emprendedor, así 
como de su capital relacional.

En este libro se detallan diversas aproximaciones al fenómeno del emprendimiento 
tomando como hilo conductor el estudio de la personalidad emprendedora en 
ambientes universitarios mediante el Test Adaptativo Informatizado para Evaluar la 
Personalidad Emprendedora (Pedrosa 2015), así como el efecto de las experiencias 
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laborales, la participación en negocios familiares, las redes de relaciones y las variables 
sociodemogr ficas  tales como el g nero  el estado ci il o el n mero de ijos so re la 
conducta emprendedora. Adem s  por su dispersión geogr fica  nos permiten apreciar 
las características regionales que pude tener el fenómeno del emprendimiento.

Esta publicación forma parte de la colección “Investigación Regional para la 
Atención de Necesidades Locales” coordinada por el Cuerpo Académico “Empresas, 
Tecnologías y Sociedad de la Información y el Conocimiento” del Instituto Tecnológico 
de San Luis Potosí y del Cuerpo Académico “Desarrollo Local y Competitividad 
Empresarial” de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí a través de la red de 
colaboración que se tiene con diferentes instituciones de educación superior en el 
país.

Como podrá apreciarse en los diferentes capítulos, algunas tendencias que se 
manifiestan con independencia de la región o el plan de estudios  por ejemplo  altos 
puntajes en la dimensión Locus de Control y bajos niveles de Tolerancia al Estrés. Pero 
tam i n pueden distinguirse particularidades asociadas al g nero  el perfil pro esional 
o los antecedentes laborales. 

Figura1. Dimensiones de la personalidad emprendedora en jóvenes universitarios. 

Fuente: Elaboración propia.   
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En primer término se presenta el trabajo de Rutilio Rodolfo López Barbosa, Martha 
Beatriz Santa Ana Escobar y Pablo Adrián Magaña Sánchez, quienes caracterizan 
los rasgos de personalidad emprendedora en estudiantes universitarios de Ciencias 
Sociales, Turismo, Comercio Exterior, Electromecánica y Tecnologías de Información, 
en la Universidad de Colima.

En otro capítulo, María Guadalupe Arredondo Hidalgo y Eva Conraud Koellner,  
exploran la interacción entre las  actitudes personales y las habilidades empresariales 
en la conducta emprendedora de estudiantes de la Universidad de Guanajuato.

También se muestran los hallazgos de la investigación realizada por José Felipe Ojeda 
Hidalgo, Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, María Guadalupe López González, Laura 
Patricia López López, quienes estudiaron las dimensiones del capital organizacional y 
su in uencia en el emprendimiento de negocios en el ramo de est ticas en las ciudades 
de Cortazar, Celaya y Salamanca Guanajuato.

Armando Sánchez Macías, Virginia Azuara Pugliese, Ma. De Lourdes Martínez Cerda, 
Laura Araceli López Martínez y William Fernando Valdivia Altamirano, Edgar Alejandro 
Berrospe Ochoa y Juan Angel Morales Rueda examinan los rasgos de emprendimiento 
en estudiantes de Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, contrastando el desarrollo del 
perfil emprendedor seg n el grado de a ance de los estudiantes en su plan de estudios  
así como la in uencia ue ejercen la e periencia la oral y la participación en negocios 
familiares sobre la conducta emprendedora. 

José Manuel Baqueiro López, Perla Gabriela Baqueiro López y Tania Beatriz 
Casanova Santini analizan los rasgos de personalidad emprendedora más desarrollados 
en estudiantes de la ni ersidad Autónoma del Carmen  Campec e  identificando 
adem s la in uencia ue puede ejercer la e istencia de negocios amiliares so re la 
personalidad emprendedora.

Camilo Márquez de Anda, Ma. de la Luz Quezada Flores, Ma. Guadalupe Serrano 
Torres y raciela usana eal ucio anali an el perfil emprendedor de los estudiantes 
de la ni ersidad Tecnológica de eón  y lo relacionan con actores sociodemogr ficos 
propios de los estudiantes que pertenecen a la generación conocida como “millennial”.

Manuel Ernesto Becerra Bizarrón, Elba Martina Cortes Palacios y Jose Luis Bravo 
il a e al an el perfil emprendedor en estudiantes del Centro ni ersitario de la 

Costa, perteneciente a la Universidad de Guadalajara, contextualizando el estudio de la 
personalidad en el marco del modelo que propone el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), para el estudio de la actividad emprendedora.

Liliana de Jesús Gordillo Benavente, Benedicta María Domínguez Valdez y Claudia 
ega ern nde  estudian el perfil emprendedor en estudiantes de la ni ersidad 
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Politécnica de Tulancingo, Hidalgo, con énfasis en el análisis del factor innovación, que 
muestra di erencias significati as seg n el programa de estudios cursado.

Francisco Javier Segura Mojica, Ricardo Rodríguez Tovar, Alma Lorena Rodríguez 
Contreras y Patricia i era Acosta e ploran la relación ue puede e istir entre el perfil 
emprendedor y los estilos de aprendi aje  identificando con ello las reas de oportunidad 
que tienen los planes de estudio de licenciatura para incidir estratégicamente en el 
desarrollo de habilidades de emprendimiento a partir de la creación de ambientes de 
aprendizaje.

Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, Irma Brígida Suárez, Yanely Domínguez Miguel, 
Griselda Meraz, Nicolás Hernández Delgadillo y Cynthia Zamora Pedraza nos muestran 
los resultados obtenidos sobre los factores de emprendimiento que caracterizan a 
los alumnos de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (CARHS), en las carreras de Enfermería, Contador Público, 
Ingeniería Agroindustrial y Mecánica Eléctrica.

Martha Angélica De la Rosa, José Ascención Moreno Montalvo, Urszula Sulawska 
y Martha Alicia Alonso nos muestran sus hallazgos en un estudio con alumnos de la 
carrera Licenciatura en Administración y Gestión de la Universidad Politécnica de San 
Luis Potosí sobre los factores determinantes de la personalidad emprendedora, esto a 
la lu  de erificar la pertinencia del programa de estudio de la carrera.

Aida Dinorah García Álvarez, Víctor Hugo Robles Francia y Adriana Mariela de la 
Cruz Caballero nos exponen los logros obtenidos al estudiar las ocho dimensiones de la 
personalidad y actitudes asociadas al emprendimiento en alumnos de las licenciaturas 
de Ciencias Económico-Administrativas en una universidad pública del estado de 
Tabasco, mostrando que la Tolerancia al Estrés es el rasgo menos consolidado en los 
jóvenes universitarios.

Alfonso Muñoz Güemes, Flavio Hernández Hernández y Rosalinda del Carmen 
Jasso Castillo nos presentan de manera interesante, los resultados del estudio de las 
características distintivas de personalidad emprendedora que muestran los alumnos 
de la carreras de licenciatura en Administración, Contador Público, Gestión y Políticas 
Públicas, Derecho y Arquitectura de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UAMZH), destacando la 
relevancia del emprendimiento para incentivar el desarrollo local en la zona Huasteca.

Finalmente,  Juan Carlos Neri Guzmán, Bernardo León García y Nery Diana Torres 
Meraz nos dan a conocer cuáles son los rasgos característicos de la personalidad 
emprendedora de un joven universitario en México y nos demuestran que las mujeres, 
los alumnos que provienen de familias con una empresa, los alumnos solteros, los que 
estudian una licenciatura y los alumnos que tienen experiencia laboral registran mejores 
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cualidades emprendedoras. Esto a partir de estudiar 2,600 estudiantes universitarios 
en doce instituciones de educación superior diferentes.

Sin duda los resultados documentados en la presente obra son de gran utilidad 
y oportunidad para orientar y, en su caso, actualizar los programas educativos en las 
instituciones de educación superior que permitan fortalecer las habilidades, cualidades y 
capacidades de los jóvenes, lo que les facilitará el tránsito de su vida estudiantil hacia su 
vida productiva en el mercado laboral y en el mejor de los casos, promover la creación 
de empresas, empleos e ingresos en las economías locales.

Francisco Javier Segura Mojica
Enero de 2018
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Personalidad Emprendedora. El caso de Universitarios 

de Ciencias Sociales, Turismo, Comercio Exterior, 

Electromecánica y Tecnologías de Información

 
Rutilio Rodolfo López Barbosa, Martha Beatriz Santa Ana Escobar,

Pablo Adrián Magaña Sánchez

Resumen

El propósito de este documento es presentar un análisis de la personalidad emprendedora 
de estudiantes de licenciatura en su ltima etapa de estudios  específicamente estudiantes 
de todas las carreras de la Universidad de Colima que se ofrecen en la ciudad de Manzanillo.
Este documento presenta un estudio orientado a descubrir qué rasgos de personalidad 
emprendedora predominan en los sujetos del estudio, considerando el rápido crecimiento 
económico de la ciudad de Manzanillo, Colima, México, especialmente en la actividad 
económica ahora más importante de la ciudad y puerto: el movimiento portuario de 
mercancías y todos los servicios derivados de éste así como el resto de las actividades 
económicas entre las que destaca el turismo como segunda más importante. Para esto 
se utilizó un instrumento diseñado y propuesto por profesionales de la psicología con 
la finalidad de determinar el grado en ue los estudiantes uni ersitarios se apro iman 
al perfil de la personalidad emprendedora.

Interesantes descubrimientos demuestran que existen diferentes factores inherentes 
al individuo tales como el género, la carrera estudiada, el estado civil y el rendimiento 
escolar; así como factores ajenos como el desarrollo económico de la localidad entre 
otras circunstancias de los estudiantes ue definiti amente muestran una correlación 
con los distintos rasgos de personalidad estudiados. Los resultados y las conclusiones 
sientan además las bases para futuros estudios en los que se busque evaluar la capacidad 
del instrumento utilizado para predecir el emprendimiento efectivo. 

Como implicaciones prácticas de los resultados del estudio las universidades pueden 
enfocar investigaciones posteriores a descubrir estudiantes cuya personalidad orientada al 
emprendimiento pueda ser aprovechada para actividades de innovación y emprendimiento 
empresarial especialmente en las actividades económicas más importantes, así como 
todas aquellas que deriven del crecimiento económico de la localidad.

Palabras clave: Personalidad emprendedora, estudiantes, actividades de innovación, 
emprendimiento empresarial
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Abstract

The purpose of this document is to show an analysis of the enterprising personality of 
undergraduate students in t eir last stage o  studies  more specifically students o  all 
t e careers o ered in t e ni ersity o  Colima in t e city o  an anillo.

This document presents a study oriented to discover what enterprising personality 
traits predominate in the subjects of the study, considering the fast economic growth of 
the city of Manzanillo, Colima, Mexico, especially in the now more important economic 
activity of the city and port: the port movement of products and all the services related to 
it as well as the rest of the economic activities in which tourism stands out as the second 
most important. To get this, an instrument designed and proposed by professionals 
of psychology was used in order to determine the degree in which university students 
approac  to t e profile o  t e enterprising personality.

nteresting disco eries s o  t at t ere are di erent actors in erent to t e indi idual 
such as gender, studied career, marital status, and school performance; as well as other 
factors such as the economic development of the locality among other circumstances 
o  t e students t at definitely s o  a correlation it  t e di erent personality traits 
studied.

The results and conclusions lay the foundations for future studies in which it seeks 
to e aluate t e capacity o  t e used instrument to predict t e e ecti e entrepreneurs ip.
As practical implications of the outcomes of the study the universities can focus 
subsequent investigations to discover students whose entrepreneur-oriented personality 
can be exploited for innovation activities and business entrepreneurship especially in 
the most important economic activites, as well as those that derive from the economic 
growth of the locality. 

Key words: Enterprising personality, students, innovation activities, business entrepreneurship.

Introducción

Bases para el estudio del emprendimiento

La innovación en general y la creación de empresas en particular, es una necesidad 
permanente en especial para las economías asadas en eficiencia. e esta orma se 
considera al emprendimiento como un motor para el desarrollo económico de un país 
y por lo tanto a los emprendedores como actores clave del proceso de crecimiento 
(Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 2016). El presente estudio se centra en el 
descubrimiento de los rasgos de personalidad emprendedora de estudiantes próximos 
a terminar sus estudios de licenciatura en las distintas carreras de la Universidad de 
Colima ofrecidas en la ciudad y puerto de Manzanillo.
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istintos estudios an tratado de identificar los actores tanto internos como 
externos que determinan la conducta emprendedora en los individuos. En relación 
a los factores internos o rasgos personales se distinguen algunos que se relacionan 
directamente con la conducta emprendedora de otros que están estrechamente ligados 
al éxito empresarial (Pedrosa García, 2015). La investigación previa en relación con 
los rasgos personales de los emprendedores ha distinguido entre los individuos con 
características tendientes al emprendimiento de la mera intención de emprender. La 
intención emprendedora no siempre deriva en conducta emprendedora. Es este sentido 
se an lle ado a ca o estudios con la finalidad de e plicar la rec a entre intención y 
conducta emprendedora (Lanero, Vázquez, & Muñoz-Adánez, 2015); En relación a los 
actores e ternos se identifican la in uencia amiliar y la ormación acad mica como 

factores esenciales tanto en determinar la personalidad emprendedora como en el 
éxito al momento de iniciar un negocio (Suárez-Álvarez & Pedrosa, 2017).

i ersas organi aciones  tales como lo al ntrepreneurs ip onitor  y la 
rgani ación para la Cooperación y esarrollo conómico C  e al an anualmente la 

actividad emprendedora emitiendo indicadores en los que se involucran variables diversas 
como el género, la edad y el nivel de estudios por ejemplo. Por tanto, considerando 
la diversidad de implicaciones de un estudio enfocado en el emprendimiento es 
importante partir de la definición de arios conceptos relacionados  tales como el 
emprendimiento, la conducta emprendedora, el emprendedor, el autoempleado y la 
personalidad emprendedora.  

Algunos autores explican el emprendimiento como el descubrimiento, evaluación 
y explotación de oportunidades para la introducción de nuevos productos, servicios, 
procesos, formas de organización o mercados en la sociedad mientras que otros la 
definen de manera m s directa como la serie de acti idades para la creación y dirección 
de una pequeña empresa (Suárez-Álvarez & Pedrosa, 2017). 

l emprendimiento es definido por ntrepreneurs ip ndicator Programme P  de 
la rgani ación para la Cooperación y esarrollo conómico C  como el enómeno 
asociado con la actividad emprendedora, que es la acción empresarial humana en 
busca de la generación de valor a través de la creación o expansión de la actividad 
económica mediante de la identificación y e plotación de nue os productos  procesos 
o mercados C  

En esta investigación se considera al emprendimiento desde un sentido amplio, 
como todas las actividades de innovación ya sea para la creación de nuevas empresas, 
productos o procesos o para su implementación en empresas ya existentes. Sin embargo el 
estudio no descarta al autoempleo que no implica innovación. Esto último es congruente 
con los reportes emitidos por la misma C  ue incluyen al autoempleado en las 
estadísticas de emprendimiento y lo describen como “…aquel que posee y trabaja en 
su propio negocio  y a aden incluyendo tra ajadores por cuenta propia  C  
2016) por lo tanto no se distingue entre los que involucran la innovación y los que no.
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En este punto se considera esencial aclarar que la personalidad emprendedora 
no resulta siempre en la actividad emprendedora. La personalidad emprendedora 
describe los rasgos psicológicos de los individuos que los hacen propensos a una 
acti idad emprendedora. os rasgos estudiados en esta in estigación son la autoeficacia  
autonomía, innovación, locus de control, optimismo, tolerancia al estrés, toma de riesgo 
y motivación de logro; Por otra parte la conducta emprendedora son todas las acciones 
concretas tomadas hacia la explotación de oportunidades o creación de empresas. 

ic o de otra orma  son tres reas principalmente ue con ergen y aportan 
al estudio del emprendimiento: Economía, sociología y psicología. Las perspectivas 
económica y sociológica  estudian la acti idad centr ndose en los eneficios ue 
aporta a las empresas  a los países y a la sociedad  así como la in uencia ue tiene la 
cultura y el medio ambiente en su proliferación mientras que la perspectiva psicológica 
busca determinar qué características en los individuos contribuyen a fomentar está 
acti idad y m s concretamente  a identificar los atri utos personales ue in uyen en 
un emprendimiento exitoso.

El enfoque económico desarrolla teorías que estudian el emprendimiento utilizando 
variables económicas tales como recursos, capital, oportunidades e información mientras 
que el enfoque sociológico plantea que tanto los antecedentes familiares como la 
educación (orientada al emprendimiento) son factores que no deben ignorarse al estudiar 
la acti idad emprendedora. ic o modelo en ati a en la su jeti idad e plicada a tra s 
de la percepción individual de las oportunidades de negocio y de las competencias 
para emprender exitosamente, ambas dependientes de la cultura y el contexto. Ambos 
enfoques no funcionan separados uno del otro puesto que las oportunidades detectadas 
y las capacidades no conducen al emprendimiento sin el adecuado estudio de los 
aspectos económicos  y por otra parte los recursos financieros disponi les pierden 
sentido sin la motivación que da el conocimiento de las oportunidades y competencias 
(Pedrosa García, 2015).

l en o ue psicológico estudia  adem s del perfil de los emprendedores otras 
motivaciones personales tales como la independencia económica, la seguridad, el 
reconocimiento, el deseo de riqueza y el interés por la tarea directiva (Marulanda 
Valencia & Morales Gualdrón, 2016). El presente estudio se centra en la aportación 
psicológica y busca determinar el grado de aproximación hacia el emprendimiento de 
la personalidad de los estudiantes de licenciatura próximos a culminar sus estudios.

Información contextual: Situación económica del municipio de Manzanillo

La ciudad y puerto de Manzanillo, sede de este estudio, se encuentra ubicada en el 
municipio del mismo nombre en el estado de Colima. Por su extensión territorial, 
Manzanillo es el municipio más grande de los 10 que componen el estado y es a su 
vez la capital económica del estado (Lepe Vasconcelos, 2012).
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La actividad económica de Manzanillo se ha visto incrementada notablemente en las 
dos últimas décadas. Como ciudad y puerto comercial y turístico, entre sus principales 
actividades económicas se encuentran el movimiento portuario de mercancías, el 
turismo, la pesca, la agricultura, la explotación minera y la producción eléctrica. El 
puerto se ha posicionado como número uno en el manejo de carga en contenedores, 
representando el  de todo el pacífico y el  del país Preciado y otelo  .

Como destino turístico Manzanillo atrae a turistas nacionales mayoritariamente de 
Jalisco, la zona centro del país y del resto del estado e internacionales principalmente 
de Canadá y Estados Unidos (Covarrubias Ramírez, 2015). Una ciudad con tales 
perspectivas de desarrollo y crecimiento económico se convierte en un nicho natural 
para el surgimiento de micro, pequeñas y medianas empresas y por lo tanto en el 
contexto ideal para el estudio de la actividad emprendedora. En consideración de 
lo anterior un estudio como el a uí planteado es significati o en esta u icación ue 
se puede considerar un espacio natural para el emprendimiento, la innovación y el 
crecimiento económico.

Planteamiento del problema

Habiendo presentado el marco conceptual acorde al propósito del estudio y el contexto 
económico en que éste se realizó, se pretende responder a preguntas precisas, tales 
como:

¿Cuáles son los rasgos de personalidad preponderantes en el contexto económico 
del estudio?

u  in uencia tiene el conte to económico en la personalidad emprendedora
u  di erencias claras e isten entre la personalidad emprendedora y los perfiles 

académicos de los estudiantes de distintas carreras?
¿Qué rasgos de personalidad emprendedora se relacionan con diferentes 
circunstancias individuales tales como el género, el estado civil y la experiencia 
laboral?
¿Cómo es la relación entre los rasgos de personalidad emprendedora y los 
antecedentes de emprendimiento familiar?

Objetivo

El presente estudio tiene el objetivo general de caracterizar la personalidad emprendedora 
de los jóvenes universitarios próximos a egresar utilizando un instrumento propuesto 
y validado por (Pedrosa García, 2015) en la ciudad y puerto de Manzanillo cuyas 
características socioeconómicas fueron descritas anteriormente y comparar los resultados 
con las intenciones reales de emprender.
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Metodología

La presente investigación es principalmente cuantitativa en función de los datos obtenidos 
de las encuestas aplicadas y del análisis estadístico que se hace de estos datos. No 
obstante al describir el contexto, principalmente en relación a las circunstancias del 
espacio en donde se aplicó el instrumento, se hace también una investigación documental 
para identificar las características acad micas  económicas y sociales mediante la an lisis 
de resultados académicos, revisión de informes de gobierno, artículos publicados 
en re istas científicas y di undidos en congresos y otros documentos generados por 
diversas dependencias públicas estatales y nacionales.

Para hacer el análisis de espíritu emprendedor o caracterizar la personalidad 
emprendedora, se utilizó el instrumento planteado en (Pedrosa García, 2015) que 
propone  dimensiones o rasgos de la personalidad emprendedora   Autoeficacia   
Autonomía   nno ación   ocus de Control   oti ación de ogro   ptimismo  
7) Tolerancia al Estrés y 8) Toma de Riesgos. El instrumento se adoptó debido al proceso 
de construcción, prueba y análisis de resultados descrito en (Pedrosa García, 2015) 

ue e idencian un tra ajo científico y pro esional ue incluye los rasgos esenciales y 
determinantes en el emprendimiento y en el éxito de éste.

El instrumento se aplicó a 221 estudiantes de los cuales se eliminaron 18 por 
errores en el llenado resultando 203 estudiantes en su última etapa de estudios de 
licenciatura de todas las carreras de la Universidad de Colima que se ofrecen en la 
ciudad de Manzanillo. Estas carreras se ofrecen en 3 facultades y una escuela tal como 
se detalla a continuación:

e la acultad de ngeniería lectromec nica
a) Ingeniero Mecánico Electricista (IME)
b) Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica (ICE)

e la acultad de Conta ilidad y Administración de an anillo
a) Licenciado en Administración de Empresas (LAE)
b) Contador Público (CP)
c) Licenciado en Informática Administrativa (LIA)

e la acultad de Comercio terior
a) Licenciado en Aduanas (LA)
b) Licenciado en Comercio Exterior (LCE)

e la scuela de Turismo y astronomía
a) Licenciado en Gastronomía (LG)
b) Licenciado en Gestión Turística (LGT)
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Con la finalidad de acilitar la lectura del este artículo y de sentar las ases para 
una mejor comprensión del análisis de los resultados, a continuación se da una breve 
explicación de los rasgos personales que se consideran en el instrumento utilizado:

Autoe cacia  as personas ue se perci en a sí mismos como eficaces est n 
convencidos de que pueden organizar y ejecutar sus acciones de forma que consigan sus 
objetivos. Este rasgo está íntimamente relacionado con la obtención de logros exitosos.

Autonomía: Quienes poseen este atributo personal, tienden al autocontrol en 
la realización de sus tareas. Enfocado al emprendimiento estos individuos buscan la 
independencia profesional y laboral.

Innovación: Un individuo tendiente a la innovación busca nuevas formas de resolver 
un mismo problemas, de utilizar nuevas tecnología y procesos o de aplicar los existentes 
en formas novedosas. En este sentido la innovación está muy ligada a la creatividad 
pero aún siguen siendo características distintas.

Locus de Control: ste t rmino  empleado en psicología  se refiere a la u icación 
de las causas que el individuo atribuye los acontecimientos de su vida. Cuando es un 
locus interno significa una aceptación re e ionada de ue sus itos o racasos son 
consecuencia de sus actos y decisiones; en contraste cuando el individuo atribuye los 
éxitos o fracasos a causas fuera de su alcance o control, se dice que es un locus de 
control externo. En esta investigación se evalúa el grado de locus de control interno 
del sujeto.

Motivación de Logro: ste rasgo se refiere a la necesidad de alcan ar un o jeti o  
de iniciar una acción para alcanzar una meta que implique un desafío, que ponga en 
prueba las habilidades y el esfuerzo del individuo. Bajo estos criterios, conseguir algo 
sin esfuerzo, como es el caso de una herencia o el azar no genera ninguna satisfacción 
en los individuos que se ven motivados por el logro en sí. Este rasgo cobra mayor 
relevancia en la evaluación de la conducta emprendedora si se considera que el logro 
implica eficacia en la consecución de metas.

Optimismo: Aunque desde la psicología, este rasgo puede ser explicado básicamente 
desde dos perspectivas (optimismo disposicional y optimismo explicativo), en este estudio 
se emplea la ertiente disposicional ya ue ste implica ue se tiene confian a en ue 
las cosas que pudieran representar una barrera se resolverán más adelante, lo cual es 
importante en la actividad emprendedora. Por otra parte, esta acepción del optimismo 
no se contrapone con el locus de interno ya que no se centra en la responsabilidad 
de las consecuencias sino en la confian a en ue los pro lemas se resol er n  lo cual 
representa un factor motivacional hacia un esfuerzo adicional.
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Tolerancia al estrés: e refiere a la capacidad de los indi iduos para controlar las 
emociones que son normalmente generadas por situaciones amenazantes. Este rasgo 
se relaciona con la confian a ue da el sa erse con las capacidades necesarias para 
lograr sus propósitos.

Toma de riesgos: e trata de una disposición a en rentarse a dificultades con la 
esperanza de que la recompensa valga la pena. Por tal razón, un individuo que posee 
esta característica es consciente de que el riesgo implica la posibilidad de un resultado 
negativo y se esfuerza.

Resultados y discusión

Tomando en cuenta que en el análisis de los resultados se hace una distinción clara 
entre la personalidad emprendedora y conducta emprendedora, se considera esencial 
aclarar ue la primera se refiere al perfil psicológico tendiente al emprendimiento de 
los indi iduos estudiados mientras ue la ltima se refiere al conjunto de acciones 
concretas hacia el emprendimiento.

Antes de iniciar con el análisis, se considera importante insistir en que existe 
una vertiente de investigadores que hacen una clara distinción entre los términos 
emprendedor y autoempleado. Esta distinción plantea que un autoempleado puede 
no ser un emprendedor  como es el caso en ue una tra ajador ue aprende un oficio 
determinado decide crear su propia empresa ofreciendo el mismo servicio sin innovación 
o sin a adir alg n eneficio e tra para el cliente mientras ue un emprendedor usca 
innovar y ofrecer servicios agregados a los previamente existentes. En este estudio 
ambos se consideran emprendedores.

Resultados globales

Los resultados globales consideran al total de los encuestados sin distinción de género, 
de estado ci il  de carrera ue se estudia  ni otras características específicas tales como 
ocupación, estado civil, experiencia laboral o si es madre soltera o tiene hijos. En estos 
resultados generales cuya gr fica se muestra a continuación  se puede identificar una 
debilidad en los índices de disposición para la toma de riesgos y la tolerancia al estrés 
en relación con el resto de los indicadores. er igura 
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igura . Caracteri ación lo al del mprendimiento

uente  la oración propia.

Análisis de resultados por género

A manera de preámbulo al análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de las 
encuestas en esta sección, es importante resaltar que de acuerdo al reporte “Entrepreneur 
at a glance  de la rgani ación para la Cooperación y el esarrollo conómico C  
2016) la proporción general de autoempleados en los países que la conforman es del 
doble en hombres (18%) que en mujeres (9%). En México, sin embargo, esta tasa de 
autoempleo es una de las m s altas entre los países integrantes de la C  y la rec a 
entre hombres y mujeres es mucho menor que la global (28% hombre y 25% mujeres). 

n las iguras  y   se muestran los resultados de la personalidad emprendedora para 
los estudiantes encuestados clasificados por g nero.

igura . Caracteri ación om res.

uente  la oración propia.
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igura . Caracteri ación ujeres.

uente  la oración propia.

Ya en el análisis detallado de las diferencias entre los índices de hombres y mujeres 
obtenidos de las encuestas se puede apreciar dos descubrimientos interesantes:

a) Aún con esta separación, los dos valores más bajos en ambos casos siguen 
siendo la tolerancia al estrés y la toma de riegos mientras que el resto de 
los rasgos de personalidad se mantienen en niveles comparativos similares 
entre ambos géneros, lo que expresa personalidades muy similares y sin 
ninguna tendencia hacia los hombres. Lo anterior plantea que las razones del 
emprendimiento mayoritario de los hombres no se puede explicar por el análisis 
de su personalidad emprendedora (factores internos) sino en todo caso por 
actores e ternos. entura ern nde   uero er illa  plantean ue en 

la literatura se han evidenciado diversas razones que explican esta brecha de 
género en el emprendimiento, entre las cuales se encuentran factores extrínsecos 
e intrínsecos. Entre los extrínsecos señalan la naturaleza predominantemente 
masculina de la cultura de los negocios y el funcionamiento menos efectivo de 
las redes de negocios con mujeres, lo cual a su vez puede afectar su capacidad 
para o tener financiamientos. ntre los ntrísecos se se alan la aja tolerancia 
al estrés, la menor necesidad de logro, lo cual es congruente con los resultados 
de la presente investigación, además de menor necesidad de independencia 
y esfuerzo continuado.

b) Los valores en todos los rasgos salvo la tolerancia al estrés y la toma de riesgos 
son mayores para mujeres que para hombres. Esto plantea que aunque son 
más débiles en los dos rasgos mencionados (ya de por sí una debilidad general 
en los encuestados), presentan mayor fortaleza en el resto de los rasgos de 
personalidad emprendedora. ste descu rimiento u ica a la mujer en un perfil 
de emprendimiento muy similar (e incluso pudiera considerarse superior) al 
de los hombres. 
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Este último hecho resulta interesante si se considera que en diferentes estudios la 
tolerancia al estrés (Pedrosa García, 2015) y la necesidad de logro (Carraher, Buchanan, 
& George, 2010) están asociadas directamente con la conducta emprendedora, por 
lo que los resultados anteriores están en concordancia con la brecha entre hombres y 
mujeres emprendedores a los que hace referencia el reporte “Entrepreneur at a glance” 
mencionado anteriormente en este apartado y en el que se evidencia que hay más 
emprendedores hombres que mujeres. Expresado de otra forma, la alta tolerancia al estrés 
y alta necesidad de logro son determinantes esenciales para la actitud emprendedora.
Es importante recalcar en este punto que estos dos aspectos no explican por sí solos 
la falta de actividad emprendedora. En el reporte nacional de GEM para México 2015 
(Naranjo, Campos, & Natzín, 2015) se exponen tres aspectos que explican la brecha 
de emprendimiento entre hombres y mujeres: 

a) Oportunidades percibidas: En primer lugar los hombres perciben mayores 
oportunidades de negocios .  ue las mujeres . .

b) Capacidades perci idas  el .  de los om res se perci en con las a ilidades  
e periencia y conocimientos necesarios para iniciar un negocio contra un .  
de las mujeres.

c) iedo al racaso  .  de mujeres y  de los om res ue perci en uenas 
oportunidades de negocios se declaran que el miedo a fracasar se los impide.

En resumen, los hombres perciben más las oportunidades de negocio, se sienten 
más capaces y experimentan menos miedo al fracaso. Nuevamente resalta la falta de 
confian a de las mujeres en sus propias capacidades como un actor limitante de la 
conducta emprendedora tal y como ue planteado por entura ern nde   uero 
Gervilla (2013).

Análisis de resultados por carreras

Resultados más altos

Al hacer un análisis comparativo de los resultados por carrera, resulta interesante el 
hecho de que sobresalen 3 carreras. Las carreras con más valores altos son Licenciado 
en Comercio Exterior ue se destaca en los rasgos de Autoeficacia  oti ación de 
Logro y Tolerancia al Estrés; seguida por la carrera de Ingeniero en Comunicaciones y 
Electrónica que destaca en los rasgos de Autonomía, Innovación y Locus de Control y 
la carrera de Licenciado en Aduanas que destaca en los valores de Optimismo y Toma 
de iesgos  y de la carrera. stos resultados pueden o ser arse en la igura .
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igura . Comparati o de resultados por carrera.

uente  la oración propia.

Estos resultados muestran que los estudiantes de estas carreras (LCE, ICE y LA) 
tienen un perfil psicológico alto acia la acti idad emprendedora especialmente 
indicado por los resultados en los rasgos de autoeficacia  autonomía  locus de control 
y toma de riesgo  incluso m s all  de la mera conducta emprendedora  el perfil de los 
estudiantes de estas carreras se orienta hacia el éxito empresarial considerando que 
la autoeficacia  la inno ación y la toma de riesgos est n positi a y significati amente 
relacionados con el éxito empresarial.

igura . Comparati o entre las P  con mayores índices.

uente  la oración propia. 
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n la igura  se comparan los resultados de las tres carreras con resultados m s 
sobresalientes hacia la personalidad emprendedora (conducta emprendedora y éxito 
empresarial). 

Las preguntas que emerge en este punto del análisis son ¿Por qué estas carreras? 
¿Qué tienen en particular y en común que explique los resultados obtenidos?
Con el interés de descubrir datos que permitan explicar el hecho de que destaquen 
precisamente las carreras mencionadas, se hizo un breve análisis de algunos indicadores 
académicos. Se analizaron datos del proceso y de resultados académicos tales como 
el promedio de calificaciones mínimo aceptado como re uisito de admisión  la tasa de 
retención  la tasa de eficiencia terminal glo al y por co orte y el índice de titulación. 
En este análisis, se observaron algunos hechos interesantes. 

Ta la . Promedio de admisión y la eficiencia terminal por co orte.

Carrera
Promedio de 
Calificaciones 

Admisión

ficiencia terminal 
Cohorte

%
Ingeniero Mecánico Electricista 7.5 .
Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica 7.5 50.0
Licenciado en Administración de Empresas 7.5 59.3
Contador Público 7.5 51.0
Licenciado en Informática Administrativa 7.5 57.1
Licenciado en Aduanas 8.0 79.3
Licenciado en Comercio Exterior 8.0 96.2
Licenciado en Gastronomía 7.5 .
Licenciado en Gestión Turística 7.5 .

uente  la oración propia.

Como puede observarse, dos de las carreras que destacan, Licenciado en Comercio 
Exterior y Licenciado en Aduanas, son a su vez las carreras que exigen como requisito 
de admisión  el promedio de calificaciones m s alto de la preparatoria  esto es . . a 
explicación para este promedio más alto que el resto como requisito de admisión a 
ambas carreras es la alta demanda que éstas tienen y han tenido históricamente, lo cual 
es acorde a la realidad del municipio cuya actividad económica más importante es el 
movimiento portuario en donde el comercio internacional juega un papel protagónico 
y por consecuencia las aduanas también. 

El otro dato que destaca e invita a la reflexión es la eficiencia terminal por 
cohorte. Al observar la tabla anterior, resulta interesante notar que nuevamente las 



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

32

dos carreras que exigen mayor promedio como requisito de admisión y que destacan 
en los resultados de caracterización de la personalidad emprendedora son las que 
tienen eficiencia terminal por co orte m s alto. l índice de eficiencia terminal por 
cohorte es un indicador de resultados académicos que se calcula al dividir la cantidad 
de estudiantes que egresaron satisfactoriamente la carrera entre la cantidad original 
de estudiantes de la misma generación.

No se encontró en estos indicadores académicos algún dato relevante que pudiera 
explicar o al menos orientar las conclusiones del por qué la carrera de Ingeniero en 
Comunicaciones y Electrónica (ICE) destaca junto con las otras dos mencionadas. En 
esta carrera ue est  entre las de perfil m s alto acia el emprendimiento  la eficiencia 
terminal por cohorte se encuentra entre las más bajas y el promedio para admisión es 
como el resto y no está de hecho entre las carreras de mayor demanda. Sin embargo 
hay una nota interesante que destaca al hacer el análisis de estudiantes cuyas familias 
tienen negocio familiar: El porcentaje de estudiantes con negocio familiar de esta carrera 
es el m s alto  seguido de los estudiantes de A  el resto de las carreras 
tienen porcentajes entre 36% y 58%. (Ver Tabla 1)

La pregunta que surge al descubrir estas aparentes coincidencias es: ¿Qué relación 
existe entre el rendimiento académico y la personalidad emprendedora? Hechos que 
según los datos mostrados, parecen tener una correlación positiva.
Estos datos aunque pueden no explicar la razón por la que los estudiantes en semestres 
más avanzados de las LCE y LA parecen tener una personalidad más orientada hacia el 
emprendimiento que el resto, plantean al menos una vertiente para futuras investigaciones 
tendientes a identificar las ra ones.

Resultados más bajos

Otro descubrimiento interesante en el análisis de resultados por carreras, es el caso 
opuesto al analizado en la sección anterior: Las carreras con perfil más bajo de 
personalidad emprendedora est n tam i n entre las carrera con eficiencia terminal por 
cohorte más baja de las analizadas, es decir, la Ingeniería Mecánico-electricista (IME) 
y la Licenciatura en Informática Administrativa (LIA).

n la igura  se representa la personalidad emprendedora media de los estudiantes 
de ambas carreras. En ésta, es posible observar que los valores más bajos resultantes 
en todos los rasgos de personalidad emprendedora, los obtuvieron estos estudiantes 
de IME y de LIA. Por otra parte, en la tabla de la sección anterior, se observa que la 
carrera de  presenta la eficiencia terminal por co orte m s aja .  de todas las 
participantes en este estudio mientras que LIA presenta una de las más bajas (57.1%). 
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igura . Caracteri ación de studiantes de  y A.

uente  la oración propia.

Aunque LIA presenta un índice relativamente alto en el rasgo de locus de control 
.  la media de todos los índices es la m s aja .  seguida por  . . 

Este descubrimiento viene a fortalecer la correlación positiva discutida en la sección 
anterior entre la personalidad emprendedora y la eficiencia terminal. sta correlación 
positi a o ser ada nos permite plantear la teoría de ue los estudiantes con alto perfil 
emprendedor, de acuerdo al instrumento empleado en este estudio, son estudiantes de 
alto rendimiento acad mico y ice ersa  los estudiantes con ajo perfil emprendedor 
pertenecen a carreras con aja eficiencia terminal.

Análisis de resultados de las madres solteras

Un hecho que llama la atención es que las estudiantes que son madres solteras 
presentan un perfil emprendedor m s ajo ue las ue no son madres solteras. n la 
igura  se puede apreciar ue el índice para casi todos los rasgos de personalidad 

estudiados es menor en las mujeres que son madres solteras que para aquellas que 
no lo son. Resulta interesante -sin el afán de hacer conjeturas que pudieran resultar 
ofensivas a la condición de madres solteras- que el único rasgo cuyo índice es mayor 
en esta comparación sea la toma de riegos considerando ue anteriormente se definió 
este rasgo como una disposición a en rentarse a dificultades con la esperan a de ue 
la recompensa valga la pena. Este hecho podría reforzar la validez del instrumento 
empleado en el estudio. Por otra parte resulta evidente a través de los resultados del 
resto de los rasgos ue el perfil de personalidad emprendedora sí se e a ectado por 
la circunstancia de ser madre soltera.
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igura . adres olteras.

uente  la oración propia.

Análisis de resultados de estudiantes que trabajan

Otro aspecto interesante es que los estudiantes que trabajan presentan una mejor 
personalidad emprendedora que los estudiantes que solo se dedican a estudiar. En la 
igura  se aprecia ue sólo los rasgos de optimismo y toma de riegos presentan un 

índice ligeramente menor en los estudiantes que trabajan. 

igura . studiantes ue tra ajan.

uente  la oración propia.



Personalidad Emprendedora. El caso de Universitarios de Ciencias Sociales, Turismo, 

Comercio Exterior, Electromecánica y Tecnologías de Información

35

Análisis considerando la existencia de negocio familiar y su participación

El primer dato que resalta en el análisis de estudiantes con negocio familiar es que en 
5 de las 8 carreras los porcentajes son cercanos al 50% mientras que en LGT sólo un 
36% tienen negocio (muy por debajo del 50%), en LA un 63% (muy por encima del 

 y la carrera de C  tiene el porcentaje m s alto   presentando una rec a 
interesante con respeto del resto de las carreras. er igura 

igura . egocio amiliar.

uente  la oración propia.

Este es un dato interesante considerando que los estudiantes de ICE están entre los 
ue tienen el perfil de personalidad emprendedora m s alto acia el emprendimiento 

junto con los estudiantes de las carreras de LCE y LA, sin embargo en esta sección en 
ue se ace un an lisis del perfil emprendedor por carreras no se encontró entre los 

indicadores académicos una posible explicación.

Antes de iniciar con el análisis de los datos de estudiantes con negocio familiar, 
podemos o ser ar en la igura  ue la gran mayoría y en algunos casos el total C  
y LIA) de estudiantes con negocio familiar participan en éste. 
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igura . Participa en el negocio amiliar.

uente  la oración propia.

El análisis de resultados considerando la existencia de un negocio familiar y la 
participación de los estudiantes en éste arroja datos interesantes, y en algunos datos, 
casi opuestos a lo que se podría presuponer. 

igura . Participan en el egocio amiliar

uente  la oración propia.

En primer lugar se observa una mejor personalidad emprendedora que en los 
resultados globales, lo cual sería de esperarse considerando que los jóvenes en estas 
circunstancias tienen o han tenido contacto con la actividad empresarial e incluso en 
algunos casos con la actividad emprendedora. La tolerancia al estrés sigue siendo el rasgo 
con índice más bajo seguido de la toma de riesgo pero en general muestran mejores 
resultados en todos los rasgos, especialmente en la innovación y la tolerancia al estrés. 
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Más interesante resulta el análisis de los estudiantes que teniendo negocio familiar 
no participan en ste. Como se puede o ser ar en la igura .

igura . o Participan en el egocio amiliar

uente  la oración propia.

e igual orma ue a uellos ue participan en el negocio amiliar  los estudiantes 
que no participan en éste muestran una mejor personalidad emprendedora que los 
resultados globales. Esto permite inferir que el solo hecho de pertenecer a una familia 
que cuenta con negocio propio da una perspectiva distinta a los estudiantes y ayuda a 
desarrollar rasgos personales más orientados hacia el emprendimiento. Adicionalmente, 
resulta sumamente interesante que estos estudiantes muestren mejores resultados en 
siete de los ocho rasgos estudiados (a excepción de la tolerancia al estrés). Este hecho 
plantea incógnitas que tendrían que ser resueltas en estudio futuros que evalúen a mayor 
profundidad las características y circunstancias particulares de los estudiantes cuyas 
familias cuenten con negocio familiar independientemente de su participación en éste.

as di erencias significati as especialmente en los rasgos de inno ación y autoeficacia 
plantean mejores probabilidades de éxito empresarial de acuerdo a estudios previos 
mientras que mejores resultados en los rasgos de locus de control, motivación de 
logro y optimismo se relacionan tanto a la conducta empresarial como al éxito en el 
emprendimiento (Pedrosa García, 2015).

Análisis de estudiantes emprendedores

l instrumento original utili ado en esta in estigación descrito en la sección  etodología  
y propuesto por (Pedrosa García, 2015) trata de determinar la personalidad emprendedora 
sin embargo no busca determinar si en los sujetos se ha dado actividad emprendedora. 
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Con la finalidad de enla ar la personalidad con la acti idad emprendedora  se incluyó 
la siguiente pregunta en la encuesta: “¿Has emprendido o participado en emprender 
algún negocio?”

Los resultados dan un indicio positivo hacia la validez del instrumento utilizado 
como pre isor de la conducta emprendedora. Como se puede o ser ar en la igura   
los estudiantes que han emprendido o participado en el emprendimiento empresarial 
tienen una personalidad evidentemente más orientada hacia el emprendimiento. Este 
es probablemente uno de los descubrimientos más relevantes de la investigación 
considerando que el investigador que propone el instrumento plantea que será 
necesario más investigación para comprobar la validez del instrumento como previsor 
de la actividad emprendedora. 

igura . studiantes ue an emprendido Comparati o .

uente  la oración propia.

na comparación final entre los estudiantes emprendedores y los ue tra ajan 
permite observar que los emprendedores tienen una mejor personalidad hacia el 
emprendimiento ue los tra ajadores. ase en la figura siguiente la comparación. 
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igura . Comparati o mprendedores Tra ajadores.

uente  la oración propia.

Aunque las diferencias son más pequeñas estas comparaciones nos permiten hacer las 
siguientes afirmaciones finales

a) o estudiantes ue no an emprendido ni tra ajan tienen un perfil 
emprendedor más bajo.

b) os estudiantes ue tra ajan tienen un perfil emprendedor m s alto ue los 
que no trabajan ni han emprendido, pero menor que los que han emprendido.

c) os estudiantes ue an emprendido tienen el perfil emprendedor m s alto 
de todo el estudio.

Conclusiones

Los rasgos de personalidad que consistentemente resaltan en el estudio fueron la baja 
tolerancia al estrés y la baja disposición para tomar riesgos. Ambos rasgos han mostrado 
estadísticamente una relación positiva con la conducta emprendedora. Aunque los 
participantes del estudio muestran mejores índices en otros rasgos también relacionados 
con la conducta emprendedora como la autonomía y el locus de control interno vale 
la pena resaltar que la baja disposición para tomar riesgos puede ser determinante 
al momento de tomar la decisión de emprender; mientras que una baja tolerancia al 
estrés puede resultar determinante al momento de enfrentar los periodos de arranque 
de la empresa y aumentar las probabilidades de fracaso.
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En relación al género, aunque en el ámbito internacional predominan los hombres 
sobre las mujeres en la creación de empresas en razón de 2 a 1, en México esta brecha 
es mucho más estrecha y se puede asegurar dados los resultados del estudio que esta 
brecha está muy cerca de desaparecer.

El rendimiento escolar está directamente relacionado en la mayoría de los casos 
a un alto perfil de personalidad emprendedora. in em argo esta ase eración de e 
hacerse con cierta cautela hasta recabar más información que la fortalezca. Es necesario 
realizar estudios futuros para encontrar otras variables que contribuyen a la mejorar 
de la personalidad emprendedora en el estudiante universitario.

a e periencia la oral definiti amente ortalece la personalidad del uni ersitario 
hacia el emprendimiento. El hecho de pertenecer a una familia con negocio propio 
favorece el desarrollo de la personalidad emprendedora independientemente de que 
el estudiante participe activamente en éste o no. 

Aunque se precisan estudios futuros orientados a validar la capacidad predictiva del 
instrumento utilizado en esta investigación, se puede asegurar que existen evidencias 
en este estudio de que la personalidad del emprendedor coincide con la conducta 
emprendedora. sta ase eración resulta del alto perfil emprendedor ue ue detectado 
en los estudiantes ue an emprendido o participado en emprender  perfil superior 
incluso al de aquellos que trabajan o participan en el negocio familiar.
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Incidencia de la actitud personal y las habilidades

empresariales: Una aproximación al emprendimiento

en los jóvenes universitarios

 
Dra. María Guadalupe Arredondo Hidalgo, Dra. Eva Conraud Koellner

Resumen

La presente investigación se realiza en la Universidad de Guanajuato, institución de 
naturaleza pública, en donde se presenta un fuerte espíritu de participación social. Se 
trata de un trabajo de naturaleza cuantitativa y los datos se obtuvieron por encuestas. El 
objetivo del trabajo fue: medir el grado de intención emprendedora en los estudiantes 
universitarios de las licenciaturas en Comercio Internacional, Relaciones Industriales y 
Contador Público. Se aplicaron 253 encuestas compuestas por 110 ítems, para medir 
la intención emprendedora, desde el modelo analizado por Suárez-Álvarez y Pedrosa 
(2016). La escala fue de Likert, para medir qué tan dispuestos están los estudiantes 
en reali ar un negocio propio. e parte de la ipótesis de ue  dado el perfil de los 
alumnos, se tiene una clara intención para emprender un negocio. Los principales 
resultados demuestran una actitud positiva en torno al ímpetu de realizar un negocio, 
sin embargo, el desarrollo de habilidades y competencias es bajo. Le dan importancia 
o mucho valor al reconocimiento de familiares y amigos cercanos, que los catalogan 
como emprendedores.

Palabras clave: Emprendimiento, emprendimiento estudiantil.

Abstract

This investigation is done in the University of Guanajuato, institution of public nature, 
where a great spirit of social participation is presented. It is about a work of quantitative 
nature and the data was obtained by surveys. The objective of the work was: to measure 
the level of entrepreneurial intention in the university students of the degrees of 
International Trade, Industrial Relations and Public Accountant. 253 surveys were applied 
composed of 110 items, to measure the entrepreneurial intention, from the Model 
analyzed by Suárez-Álvarez and Pedrosa (2016). To measure how willing the students are 
to start their own business the scale was from Likert. It is based on the hypothesis that, 
gi en t e profile o  t e students  t ere is a clear intention to start a usiness. T e main 
results show a positive attitude about the impetus of running a business, however, the 
skill development and competences is low. They give importance or more value to the 
recognition from family members and close friends, who labels them as entrepreneurs.

Key words: Entrepreneurship, student entrepreneurship.
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Introducción

La investigación nace de la inquietud de realizar una valoración en el sentido de 
establecer cómo los estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) perciben la 
intención emprendedora en su ambiente. Actualmente existen diferentes organismos a 
nivel federal o estatal que apoyan las iniciativas empresariales1. Asimismo, internamente 
existen en la comunidad guanajuatentese algunas incubadoras o parques tecnólgicos 
que han sido iniciativas para favorecer la vinculación y la incubación de negocios, 
que son generados con los alumnos a partir  de los proyectos desarrollados en las 
asignaturas impartidas específicamente para cada programa educati o. a institución 
considera como esencial que los procesos académicos, tengan una fuerte vinculación 
con los sectores productivo, gubernamental y social, de manera que se potencialice 
el aprendizaje y la generación de conocimiento, en sinergia con otras universidades y 
redes de investigación e innovación.

l concepto de emprendimiento est  definido desde la Comisión de las Comunidades 
Europeas, en el Libro Verde a partir del estudio del espíritu empresarial en Europa (2003), 
como una forma de pensar o una mentalidad que incluye la motivación y la capacidad 
del individuo, bien sea de forma independiente o dentro de una organización, para 
identificar una oportunidad y luc ar por ella  y así producir nue o alor económico y o 
social. González, Millán y Rodríguez (2008) indican que en Latinoamérica el proceso 
del desarrollo emprendedor inicia en 1985, cuando la Universidad colombiana ICESI 
crea la primera unidad académica dedicada al desarrollo de este concepto: El Centro 
de Desarrollo del Espiritu Empresarial; posteriormente otras universidades han ido 
evolucionando y desarrollando diversas aproximaciones al tema. Moriano, Palací y 

orales  afirman ue es muy com n el asumir ue las características personales y 
las habilidades de los emprendedores, pueden ser desarrolladas a través de la educación. 

Tabla 1. Conceptos y Modelos que miden la intención emprendedora.

Concepto - Modelo Autores
La actitud emprendedora se considera como un 
estado de alerta que detecta oportunidades de 
negocios con base en la percepción de necesidades 
individuales.

Kirzner (1973).

La actividad emprendedora, entendida como un 
proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo.

Gartner, Shaver, Gatewood, y Katz 
(1994). Kyrö y Carrier (2005).

1 INADEM es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, que tiene por objetivo 
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores y a las micro, 
pequeñas y medianas empresas, impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados 
nacional e internacional para aumentar su contribución al desarrollo económico y bienestar social, así 
como coaduyar al desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad empresarial. Información 
recuperada de: ttps .inadem.go .m inde .p p ue es inadem
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La intención emprendedora es previa a la creación 
de la empresa y podría ser considerada su mejor 
predictor.

Ajzen (1991, 2001). Krueger y 
Brazeal’s (1994). Fishbein y Ajzen, 
1975).

Modelo del evento emprendedor. Shapero y Sokol, (1975, 1982)

Teoría de la acción planificada. Ajzen (1991; 2001).

Presiones que moldean a la sociedad empresarial. Gibb (2011).

La educación empresarial, se desarrolla en un marco 
cultural específico y un medio am iente real. Varela (2011).

La intención emprendedora se mide desde una actitud 
personal  la percepción de la acilidad o la dificultad 
de convertirse en un emprendedor. Las normas 
subjetivas (motivaciones), las variables culturales de la 
sociedad y las habilidades generales que se relacionan 
con conocimientos empresariales

Aragón y Vaxuali (2014).

Fuente: Elaboración propia con base a los autores citados.

Arredondo  cita a Palomares y C ris ert  uienes afirman ue en el 
espacio uni ersitario  la toma de decisiones se ace m s compleja  se amplifican los 
espacios de re e ión  pero tam i n de crítica y desacuerdo con decisiones asumidas 
en otro plano jerárquico. Hernández y Arano (2015) indican que dada la esencia de las 
licenciaturas relacionadas con la administracion o los negocios, podrían ser más proclives 
hacia el proceso emprendedor. Las universidades entonces, buscan tener un entorno 
favorable para que sus estudiantes se vean inmersos en estos planes y actividades que 
los lleven a concretar sus ideas de negocios.

Por otra parte  Caldera  eón y nc e   identifican el enómeno de desempleo 
juvenil y enfatizan que esta situación es generalizada en países como México, analizan 
los datos de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), mismos que indican que la 
tasa de desempleo juvenil mundial en 2015 fue de 12.9%, y de 13.1% en 2016, y se 
considera que permanecerá en este nivel durante 2017 (OIT, 2016). Entre los afectados, 
se encuentran jóvenes con títulos universitarios (profesionistas). 

La información del Monitor Global de Emprendimiento (GEM, Global Entrepreneurship 
Monitor por sus siglas en inglés) para México, indica que existe una tasa de actividad 
emprendedora temprana (TEA) del 21%. La TEA en la población joven (18 a 24 años) es 
del . . Podría afirmarse ue la ra ón principal por la ue se decide emprender es 
por ue se a identificado una oportunidad de negocio. a principal acti idad en la ue 
se decide emprender es en el comercio al por mayor y al por menor, seguida de servicios 
de manu actura. n la clasificación correspondiente a las políticas gu ernamentales 
enfocadas al fomento de nuevos emprendimientos, México ocupa el lugar 15 de 62 
economías que engloban el GEM. En el rubro relacionado a la educación empresarial, 
nuestro país ocupa el lugar 45 de 62 economías que engloban el GEM. 
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Figura 1. Presiones que moldean “la sociedad empresarial”.

Fuente: Extraído de Gibb (2011, p. 21).

Gibb (2011) analiza las fuerzas (presiones), que llevan a la sociedad empresarial 
a enlazar el entorno político con las iniciativas para emprender y hacer frente a las 
demandas de la competitividad global, así como la forma en que están cambiando 
o se están adaptando las estructuras de gobierno, organización y estilo de vida de la 
sociedad como un todo, tal como se muestra en la Figura 1.

Por otra parte, numerosos estudios hablan acerca de cómo las universidades deben 
incidir en el espíritu emprendedor de sus alumnos, entre otros, Palomares y Chrisvert 

 uarte y ui   tam i n afirman ue el medio educati o es el m s adecuado 
y efica  para transmitir  compartir y recrear la cultura del emprendimiento  puesto ue en 
todos los niveles de la escuela se puede materializar esta cultura. Esto es visto como un 
proceso formativo en donde pueden generarse oportunidades laborales y la proyección 
de la riqueza en toda la población, todo ello encaminado y en función del desarrollo 

umano. os autores citan a e ana y Tonelli  uienes definen a los emprendedores 
como las personas ue persiguen el eneficio  tra ajando indi idual o colecti amente. 
on indi iduos ue inno an  identifican y crean oportunidades de negocios  montan 

y coordinan nuevas combinaciones de recursos (función de producción), para extraer 
los mejores eneficios de sus inno aciones en un medio incierto.
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Conforme a Isenberg (2010), un ecosistema emprendedor es el espacio determinado 
y dinámico en el cual convergen distintos actores quienes potencian, acompañan y 
desarrollan ideas de negocio para que éstas se conviertan en empresas exitosas.

Figura 2. Elementos del ecosistema emprendedor.

Fuente: Elaboración propia con base en Isenberg (2010).

En este sentido, resulta relevante incorporar este tema tan estratégico, tanto para 
el sentido educativo, como de compromiso social, para poder analizar los ejes de 
dirección ue de er  tomar en cuenta la institución a fin de acompa ar este proceso 
en los alumnos. A continuación se describen los hallazgos.

Método. Diseño de la investigación 

Se aplicaron 253 cuestionarios, mismos que se distribuyeron en las licenciaturas de 
Comercio Internacional, Relaciones Industriales y Contador Público. La hipótesis que 
plantea la presente investigación fue:

H1: Los alumnos de las licenciaturas, poseen una alta intención emprendedora, por la 
naturale a propia de los estudios ue est n cursando y de su perfil personal.
El cuestionario estuvo compuesto de 110 ítems divididos en las siguientes dimensiones:

a. ndice de autoeficacia
b. Indicador de autonomía.
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c. Índice de innovación.
d. Índice de locus de control.
e. Índice de motivación del logro.
f. Índice de optimismo.
g. Índice de tolerancia al estrés.
h. Índice de toma de riesgos.
i. Índice general de emprendimiento.

Presentación de los resultados

Datos	demo r cos

Población: se aplicaron 253 encuestas a los alumnos de las licenciaturas descritas con 
anterioridad. Algunas encuestas fueron descartadas por el programa SPSS, que elige 
aquellas que cumplen con los ítems descritos. La escala de medición fue Likert, donde: 
(1) Muy en desacuerdo o desfavorable, (2) En desacuerdo o desfavorable, (3) Poco en 
desacuerdo o poco desfavorable, (4) Indistinto, (5) Poco en acuerdo o poco favorable 
(6) En acuerdo o favorbale y (7) Muy de acuerdo o muy favorable. 

De estas encuestas, el 58% correspondió a mujeres y el 42% a hombres, tal como 
se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Descripción de la muestra por género

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, del 58% analizado en las alumnas, el 2% correspondió a madres solteras 
y el restante 98% son alumnas sin hijos. 
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Tal como lo muestra la gr fica  siete de cada  alumnos no tra ajan  esto se e 
re ejado tam i n en los resultados de la e periencia la oral lo cual es lógico al tratase 
de una universidad en donde la mayoría de los alumnos son de tiempo completo, 
limitando la posibilidad de contratarse en otros empleos de índole temporal.

Figura 4. Experiencia laboral.

Fuente: Elaboración propia.

De igual forma, se analizó el aspecto de los antecedentes familiares relacionados 
con el a er tenido negocio o no  tal como se descri e en la figura  la cual re eja ue 
la mayoría de ellos (62%) tiene antecedentes de emprendedores en la familia.

Figura 5. Antecedentes de emprendimiento familiar.

Fuente: Elaboración propia.
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stad stica	descriptiva.

l ndice eneral de mprendimiento muestra una calificación muy a orecedora  
muestra que las personas encuestadas tienen una actitud positiva ante el efecto del 
emprendedurismo, la comunidad de la UG cuentan con las características para que 
puedan lograr con éxito un proyecto emprendedor.

Tabla 2. Estadística descriptiva de la muestra.

Componentes del Emprendedurismo N Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar

AE ndice de Autoeficacia 253 1.17 5 3.9192 0.53258

AU Índicador de Autonomía 255 1.57 5 3.981 0.52109

IN Índice de Innovación 251 1.33 4.93 3.9936 0.51763

LC Índice de Locus de Control 252 1 5 4.2794 0.53063

ML Índice de Motivación de Logro 253 2 5 4.0522 0.54439

OP Índice de Optimismo 255 1.73 5 3.9394 0.58574

TE Índice de Tolerancia al Estrés 256 1.64 4.82 3.3516 0.58189

TR Índice de Toma de Riesgos 252 1.93 5 3.8152 0.51868

Índice General de Emprendimiento 229 2.05 4.92 3.9288 0.40747

Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. Descripción general de las dimensiones.

 Fuente: Elaboración propia.
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Los resultados muestran que los estudiantes encuestados, muestran una atracción 
fuerte para convertirse en emprendedores, piensan que es agradable, les daría gran 
satisfacción y si tuvieran los recursos y las oportunidades, iniciarían un negocio propio.

Para la calificación relacionada al locus de control  se identifica ue el control interno 
es que el emprendedor cree que puede controlar personalmente el desarrollo de su 
proyecto, el externo indica que el éxito del proyecto se debe a cuestiones externas no 
controladas por él mismo. El índice de motivación indica que los encuestados perciben 
que los factores que los dirige a iniciar y continuar con un proyecto emprendedor son 
uertes y por ello sienten la confian a de ue pueden lograrlo. 

La percepción personal de los alumnos en relación a la factibilidad de convertirse 
en un emprendedor  es ue e iste un ligero grado de dificultad para niciar un negocio 
propio y mantenerlo. Se sienten con una capacidad limitada para controlar el proceso 
de creación de un nuevo negocio y con oportunidades limitadas de tener éxito, ya que 
conocen poco de los detalles prácticos que son necesarios para ser emprendedores. 
Asimismo, los alumnos de la Universidad de Guanajuato muestran optimismo ante el 
reto de iniciar un negocio, ya que perciben que sus amigos y familiares cercanos estarían 
orgullosos de ellos. Esta dimensión de valor cultural de la sociedad, les representa un 
logro importante, derivado del reconocimiento social que persiguen.

esulta interesante  al anali ar la grafica  ue no e isten grandes di erencias entre 
el índice general emprendedor entre alumnos y alumnas. Esto representa retos para 
la UG, puesto que deben apoyarse por igual las iniciativas relacionadas con cristalizar 
las ideas de nuevas empresas, en igualdad de condiciones, sin importar si se trata de 
mujeres o de hombres.
 

Figura 7. Comparación del Índice General de Emprendimiento (hombres y mujeres).

Fuente: Elaboración propia.
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Los alumnos perciben que sus habilidades de creatividad, liderazgo y solución 
de problemas, no cuentan con la profundidad deseada. También consideran que las 
competencias de identificación de oportunidades  desarrollo de nue os productos 
y la facilidad de construir redes de contactos profesionales, representan un área 
poco fortalecida al interior de la Universidad de Guanajuato. Son personas que una 
buena actitud frente a la toma del riesgo, están dispuestos a enfrentar la aventura del 
emprendedurismo con una calificación muy cercana a .

Conclusiones.

Un área de oportunidad fundamental detectada, es indagar en las actitudes propias 
de los estudiantes, quienes deben enfrentar un mundo cambiante, competitivo y con 
necesidades de propuestas nuevas. Los alumnos están limitados, es decir, muestran 
una dependencia hacia las herramientas ya existentes y de aplicación inmediata, para 
controlar el proceso y el mantenimiento de un nuevo negocio. Los estudiantes de las 
universidades deben ser agentes comprometidos con una sociedad que les demanda 
propuestas relacionadas a su ienestar  pero ue permee el eneficio a la sociedad como 
un todo. Necesitan integrarse desde el aprendizaje holístico, tomando en cuenta todas 
las materias que les representen una herramienta útil, para que puedan ser conscientes 
de que éstas les proveerán de los conocimientos necesarios, para establecer negocios 
e itosos. os elementos e ógenos ue se identifican son el conte to económico  social  
cultural, político, medioambiental, tecnológico, etc. Y los Endógenos, son Capacidades 
(Liderazgo, y Creatividad), así como la Motivación (Intención emprendedora).

Las iniciativas de nuevos negocios deben ser instumentaos desde la formalidad, 
lo cual es un reto para nuestra economía puesto que según INEGI (2017), para el año 
2016 la medición de la Economía Informal indicó que el 22.6% del PIB se produjo en 
unidades económicas informales y se generó por el 56.7% de la población ocupada que 
laboró en condiciones de informalidad, en tanto que el 77.4% del PIB fue producido 
en el Sector Formal con el 43.3% de la población ocupada formal. Es decir, por cada 
100 pesos generados de PIB en el país, 77 pesos los generaron el 43% de ocupados 
formales, mientras que casi 23 pesos los generaron el 57% de ocupados en condiciones 
de informalidad. Necesariamente, estas unidades informales llevan a riesgos que deben 
superarse, desde el emprendimiento universitario.

Se debe entonces coadyuvar a que los alumnos desarrollen el espíritu emprendedor, 
con el desarrollo de sus competencias  unificando criterios de e aluación de sus proyectos 
y trabajando a partir de comunidades y redes que complementen el trabajo asociativo 
para incluir el emprendimiento como competencia transversal, desde la educación 
inicial y en las instituciones de educación superior.
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Figura 8. Áreas de oportunidad.

Fuente: Elaboración propia.

Este trabajo puede servir como base para investigaciones futuras, que indaguen 
en las reas específicas y en donde los alumnos puedan ortalecer la intención de 
convertirse en emprendedores sólidos y comprometidos con su entorno.

Bibliografía

Aragón, A. y Baixauli, J.S. (2014). Intención Emprendedora de los estudiantes de 
Bachillerato y Ciclos Formativos en la Región de Murcia. Murcia, España: Ediciones 
de la Universidad de Murcia EDITUM.

Arredondo, M.G. (2016). Análisis de la intención emprendedora en los estudiantes de 
las licenciaturas en Administración, Comercio y Negocios Internacionales de una IES 
Privada. Congreso Iberoamericano de Recursos Humanos y Responsabilidad Social. 
Instituto Tecnológico de Celaya. 

Caldera, D., León, S. y Sánchez, M. (2017, septiembre). Desafíos para el Desarrollo de 
Programas y Ecosistemas Universitarios de Emprendimiento en México. Documento 
presentado en el Congreso Interdisciplinario de Cuerpos Académicos CICA 2017.

Comisión de las Comunidades Económicas Europeas (2003). El libro Verde. El Espíritu 
Empresarial en Europa, Publicaciones de la DG Empresa.

Duarte, T. y Ruiz Tibana, M. (2009). Emprendimiento, una Opción para el Desarrollo. 
cientia t Tec nica   . ecuperado de ttp .redalyc.org articulo.

oa?id=84917310058
Fandiño, L. y Bolívar, M. (2008). Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial 

en los estudiantes y o egresados de la carrera de administración de empresas de la 
Pontificia ni ersidad a eriana y estudio de los actores de ito de sus empresas 
creadas a partir de los talleres de grado pontificia. Tesis. ni ersidad a eriana  
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. 



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

54

i  A. . spíritu empresarial oluciones nicaspara am ientes nicos. Acaso 
es posi le lograresto con el paradigma e istente . esarrollo  nno ación y Cultura 
mpresarial. olumen . antiago de C ile  ducación mpresarial. 

lo al ntrepreneurs ip onitor  . lo al report . stados nidos  
    y . ecuperado el  de octu re de  de  ttp .

gemconsortium.org report.
González-Millán, J., y Rodríguez Díaz, M. (2008). Diagnóstico y valoración del nivel 

de desarrollo del espíritu empresarial (Entrepreneurship) de los estudiantes de la 
Facultad seccional Sogamoso de la UPTC. Pensamiento & Gestión, (24), 225-255.

Guzmán, L. (2004). Emprender desde las aulas. Entrepreneur México, 12(10), 20-21.
Guzmán, J. y Santos F.J. (2010). El Comportamiento Emprendedor de los Alumnos de 

la Universidad de Sevilla. Madrid, España.
Lezana y Tonelli (1996). Emprendimiento. Revista Futuros. Vol. II. Núm. 6. 2004. Recuperado 

de  ttp .re ista uturos.in o 
Hernández, C. y Arano, R. (2015). El desarrollo de la cultura emprendedora 

en estudiantes universitarios para el fortalecimiento de la visión empresarial. 
e ista Ciencia Administrati a . ecuperado de  ttps .u .m iiesca

files CA .pd
Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2017). Comunicado de prensa 

n m. . Actuali ación de la edición de la conomía n ormal   
preliminar. Año base 2013.

Isenberg, D. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review. 
88(6). 1-11.

oriano  . A.  Palací  . .  y orales  . . . l perfil psicosocial del emprendedor 
universitario. Revista De Psicología del Trabajo y de Las Organizaciones, 22(1), 75-99.

Organización Internacional de Trabajo [OIT] (2016). El desempleo juvenil está aumentando 
de nue o en el mundo. ecuperado el  de junio de  de ttp .ilo.org
glo al a out t e ilo ne sroom ne s C lang es inde . tm

Palomares, D., y Chisvert, M. J. (2014). Ética y empresa en el espacio universitario: el 
emprendimiento social en las universidades públicas como vehículo facilitador de 
la equidad social. Revista de Docencia Universitaria, 12(2), 205-230.

Restrepo, L.F., Vélez, C. y Mejía, D. (2012). Percepción sobre emprendimiento empresarial 
por parte de estudiantes del programa de Ciencias Pecuarias de la Universidad de 
Antioquia. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, Febrero-Mayo, 234-253.

Suárez-Álvarez, J, & Pedrosa, I. (2016). Evaluación de la Personalidad Emprendedora: 
Situación actual y líneas de Futuro. Papeles del Psicólogo, 37 (1), 62-68.

Varela, R., Martínez-Romero, A. C. y Peña, A. T. (2011). Intención de los estudiantes de 
la Universidad ICESI hacia la creación de empresa. Estudios Gerenciales, 27(119) 

. ecuperado de ttp .redalyc.org articulo.oa id



Dimensiones del capital organizacional en el emprendimiento del sector de las estéticas

55

Dimensiones del capital organizacional en el 

emprendimiento del sector de las estéticas

 
José Felipe Ojeda Hidalgo, Dolores Guadalupe Álvarez Orozco,
 María Guadalupe López González, Laura Patricia López López

Resumen

La presente investigación muestra los resultados de entrevistas realizadas a dueños 
de estéticas, sobre las causas por las cuales iniciaron  su negocio. Las respuestas 
fueron contrastadas con la teoría del capital organizacional y se categorizaron. Las 
seis dimensiones del capital organi acional ueron identificadas aun ue en distintas 
recuencias. a dimensión financiera ue la m s mencionada por los entre istados en 

un 24.3% de las ocasiones, seguida por el capital tecnológico con un 21.4%, el capital 
sim ólico y el capital social ueron identificados en el .  de las declaraciones de los 
entrevistados, el capital cultural el 12.9% y el capital comercial el 10%. Se hace evidente 

ue si ien  el capital financiero es primordial para el inicio en el sector de las est ticas  el 
financiamiento rara e  iene del sistema financiero ormal  son comunes los prestamos 
amiliares  o el apoyo amiliar en lo ue respecta al pr stamo del espacio o los insumos 

iniciales para comenzar el negocio.

Palabras clave: Capital organizacional, estéticas, emprendimiento.

Abstract

This research shows the results of interviews with owners beauty shop, with respect to 
the reasons why they started their business, the responses were contrasted with the 
theory of organizational capital and responses were categorized. The six dimensions 
o  organi ational capital ere identified alt oug  at di erent re uencies  t e financial 
dimension was the most mentioned by respondents in 24.3 % of cases , followed by 
tec nological capital it  .    t e sym olic capital and social capital ere identified 
in .   o  t e statements o  t e inter ie ees  t e cultural capital .   and  
commercial capital . t ecomes clear t at alt oug  financial capital is essential or 
initiation in t e field o  eauty s op  financing rarely comes rom t e ormal financial 
system, loans are common relatives or family support in regard to loan space or initial 
input to start the business.

Key words: Organizational capital, beauty shop, entrepreneurship.
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Introducción

El fenómeno del emprendimiento ha ocupado a diversos investigadores desde mediados 
del siglo  u  es lo ue los lle a a emprender  in em argo  durante muc o tiempo 

an sido m s cele rados ue estudiados. o ue sino asta los a os de la posguerra  
en la d cada de  ue en los stados nidos comen aron a preocuparse por este 
enómeno  de ido a ue la e idencia mostra a ue a n las empresas m s sólidas  no 

estaban exentas de la bancarrota, en la década de 1980 hubo un repunte en el abordaje 
del tema  mismo ue ol ió a retomar uer a a principios de siglo. 

Las primeras investigaciones se han concentrado en generalizar las causas, las 
habilidades y los aprendizajes del fenómeno del emprendimiento, sin embargo, 
estudios recientes jeda  e icano y os ueda   y jeda y C e   an 
establecido la necesidad de analizar en fenómeno del emprendimiento dependiendo 
del sector en el cual se pretende incursionar  toda e  ue las a ilidades y aprendi ajes 
necesarios para incursionar en cada sector  ser n distintos  tanto como lo sea el sector 
y el emprendedor mismo.

e tal suerte ue de las generali aciones de las primeras in estigaciones  se a 
pasado a la particulari ación del emprendimiento  en la us ueda de pro undi ar so re 
el conocimiento del fenómeno del emprendedor y la necesidad de comprender las 
din micas ue tienen los emprendedores en los di erentes en los cuales se desen uel en.

os capitales organi aciones se an uelto una estrategia til  para la e plicación 
de los enómenos del emprendimiento  por la amplitud del rango de e plicación  ue 
a arca las di erentes acetas del emprendedor latino y sus pr cticas locales  específicas 
y tropicalizables.

Emprendimiento

a teoría del emprendimiento a sido ampliamente citada desde ace m s de dos 
siglos y medio  comen ando con los estudios reali ados por Cantillón  uien 
lo conceptuali ó como la persona ue compra a un precio cierto y ende a un precio 
incierto  pasando por los estudios de nig t    ly y  ess   umpeter  

  C adler   al rait   rt   irc   y at  .

a realidad  a decir de id   es ue los emprendedores an sido m s 
estejados ue estudiados  y ello esta lece la necesidad de ue los estudios so re 

este tema se uel an m s críticos y propositi os  m s ue ilustrati o o consignaciones 
de casos de ito. ntre los a os de  y  las crisis demostraron en stados 

nidos ue las grandes corporaciones no eran inmunes a las ue rantos económicos 
o uie ras  por lo ue se comen aron a reali ar programas de emprendimiento dentro 
de las uni ersidades m s importantes de ese país  en ico  las crisis recurrentes de 
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los a os      y  propias o importadas an ec o ue 
el emprendimiento forme parte de la forma de vida y de la economía de las familias 

jeda  e icano y os ueda  .

i ersos autores an tratado de tipificar al emprendedor  en un es uer o por 
identificar las características ue los an lle ado a emprender  e ou a  reali a 
una revisión de los trabajos de Shumpeter; Mc Celland; Weber; Filion; Mc Donald; Deyen; 

ruc er  al ala  urta  arros y Prate  int erg  Angelon  ongnec er  c inney y 
oore  eite  Carland  oy y oulton  rese  ring  oose y emple  de esta re isión 

emergieron las dimensiones de us ueda de oportunidades  conocimiento del mercado  
conocimiento del producto, correr riesgos, creatividad, innovación, liderazgo, necesidad 
de realización, proactividad y visión.

Tabla 1. Características del emprendedor
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oportunidades X X X X X X X X X X X

Conocimiento del 
mercado X X X X X

Conocimiento del 
producto X X X X X

Correr riesgos X X X X X X X X X X

Creatividad X X X X X X X X X

Iniciativa X X X X X X

Innovación X X X X X X X X X X X X X X X X

Liderazgo X X X X X X X
ecesidad de 
realización X X X X X

Proactividad X X X X X

Visionario X X X X X

uente  e ou a  .

tros estudios en este mismo sentido  se en ocan en identificar las características de 
los emprendedores o de perfilar sus acciones se centran en otras características  Aguilar  
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ando al  urde  y óme   identificaron las dimensiones de autoconfian a  uer a 
de voluntad, orientación a la tarea o resultados, aceptación del riesgo, originalidad y 
orientación hacia el futuro, a partir de narraciones de historias de vida.
ilion  reali a una re isión a cerca de las tipologías con las ue los emprendedores 
an sido caracteri ados desde la perspecti a de di ersos en o ues.

Tabla 2. Tipologías del emprendedor.

Autor A o Tipología n o ue

Smith Artesano
Oportunista Emprendedor

Collins y Moore Administrador
Independiente Emprendedor

Laufer

Administrador o inno ador
Propietario – dirigente orientado al crecimiento
Propietario ue se niega a crecer pero usca 
la eficacia
Artesano

Emprendedor

Chicha y Julien 1980
Tradicional
Emprendedor
Administrati o

Pe ue os 
negocios

Vesper 1980

Individuos autónomos
Constructores de e uipo
Innovadores independientes
Multiplicadores de modelos existentes
Explotadores de economía a escala
Agregadores de capitales
Ad uirientes
Artistas ue compran y enden
Constructores de conglomerados
Especuladores
Manipuladores de valores aparentes

Emprendedor

Julien y 
Marchesnay

Perpetuación, independencia, crecimiento
Crecimiento, autonomía, perpetuación

Dueño – 
Dirigente

Filion 1988 Cl sicos
Cometa

Pe ue os 
negocios

Lafuente y Salas 1989
Artesano
Orientado al riesgo
Orientado a la familia
Administrador

Aspiraciones

Filion 1999
Operador
Visionario Emprendedor

Filion 2000 Voluntario
Involuntario Auto  empleo

uente  ilion .
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ilion  reali a una re isión de  casos de propietarios  dirigentes ue iniciaron 
sus negocios en ue ec  seguido de un estudio empírico pro undo de  pe ue as 
empresas en los países de Finlandia, Suecia, Escocia y Suiza, y a partir de ahí propone 
una tipología de seis tipos de propietarios dirigentes (leñador, mariposa, jugador, 
aficionado  con ertidor y misionero  undament ndose en la reali ación de un mapa 
de pensamiento sistémico de los propietarios – dirigentes, así como de sus valores al 
momento de  crear la empresa.

Con lo anterior es posi le afirmar ue e isten una multitud de tipologías  generadas 
a partir de di ersos en o ues  por lo ue a decir de jeda y C e   la decisión 
de emprender y las estrategias empleadas en la empresa, así como las habilidades de los 
emprendedores depende en gran medida del sector en el cual se esté emprendiendo.

Capitales organizacionales

l primer concepto de capital social ue esta lecido por ani an en los t rminos siguientes

esas sustancias tangi les ue  cuentan para la mayoría en las idas diarias de la 
gente, denominadas: buena voluntad, compañerismo, simpatía y relaciones sociales 
entre los indi iduos y las amilias ue integran una unidad social... i un indi iduo 
entra  en contacto con su ecino y ellos con otros ecinos  a r  una acumulación 
de capital social  ue puede satis acer inmediatamente sus necesidades sociales 
y ue puede tener una potencialidad suficiente para la mejora sustancial de las 
condiciones de ida en toda la comunidad  ani an .

ourdieu  retoma el concepto y afirma ue se trata de redes permanentes y la 
pertenencia a un grupo ue aseguran a sus miem ros un conjunto de recursos actuales 
o potenciales, separa su concepto en capital económico, cultural, social y simbólico.

Coleman  reinserta el t rmino de capital social en el discurso de las ciencias 
sociales y los define como los aspectos de la estructura social ue acilitan ciertas 
acciones comunes de los agentes dentro de una estructura y hace énfasis en la capacidad 
de las personas para tra ajar en e uipo. Para l  el concepto de capital social de e de 
incluir obligaciones y expectativas, información potencial, normas y sanciones efectivas, 
relaciones de autoridad, organización social adecuada y organización intencional.

Para el anco undial  el capital social se refiere a las instituciones  relaciones 
y normas ue con orman la calidad y la cantidad de las interacciones sociales de una 
sociedad. Putnam  en oca su concepto de capital social a aspectos organi acionales 
tales como las redes  las normas y la confian a ue permiten la acción y la cooperación 
para el eneficio mutuo. ugiere la e istencia de tres dimensiones para poder medir 
el capital social.
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a. ertical s ori ontal  as relaciones se pueden desarrollar entre indi iduos 
de distinta jerar uía o entre indi iduos situados a un ni el jer r uico similar.

b. Vínculos fuertes vs Vínculos débiles: Los vínculos fuertes crean mayor 
solidaridad entre los miembros de la red, pero los débiles permiten el acceso 
a un conjunto m s amplio y eterog neo de relaciones.

c. ridging s onding  l ridging ace re erencia a las relaciones con conocidos  
amigos distantes y asociaciones, trata las relaciones entre miembros 

eterog neos y pertenecientes a comunidades distintas  son las relaciones ue 
esta lecen puentes de a í el nom re  y el onding  son las relaciones entre 
familiares y amigos muy cercanos y pertenecientes a una misma comunidad, 
trata las relaciones entre miembros homogéneos, son las relaciones generadas 
por vínculos.

Adicionalmente al ridging y al onding  oolcoc   ace re erencia a la 
dimensión del lin ing  ue es la capacidad de apalancar recursos  ideas y afirmaciones 
desde instituciones formales y las combinaciones entre las tres establecen un componente 
din mico ue se an desarrollando con orme las sociedades an a an ando.
Para arayan y Pric ett  el capital social es una cierta agregación de las relaciones 
entre nodos  ellos proponen ue el capital social

ea una sociedad constituida por  nodos distintos los cuales pueden ser ogares  
si se ignoran las relaciones intra ogar o indi iduos . ntre dos nodos i y j ay 
una cone ión direccional no necesariamente sim trica  ue pueden llamarse la 
intensidad de una relación social dada entre i y j. Esta relación social puede ser 
desde una disposición o actitud un sentimiento de mutua confian a  una uena 
oluntad para posponer la reciprocidad en el cumplimiento de las o ligaciones  a 

una identificación de parentesco  tnica o de un grupo social culturalmente definida 
y construida primos  tri u o clan  asta una unión por inculo social adoptado 
oluntariamente un amigo o un miem ro del mismo clu  de oluntarios  arayan 

y Pritc ett  .

Contreras  ópe  y olina  reali an una re isión so re el tema y reali an una 
propuesta de aproximación a la teoría de los capitales organizacionales, a través de 
seis dimensiones del capital social  el cultural  el tecnológico  el comercial  el financiero 
– económico, el simbólico y social.

Tabla 3. Capitales en las organizaciones.

Capital Concepto Dimensiones

Cultural

Denota la distribución desigual 
de las pr cticas  los alores y las 

a ilidades culturales ue es 
característica de las sociedades 
capitalistas

Experiencia en la actividad del giro
Conocimiento e innovación relativa
Asesoría de un conocido

a ilidades para acer negocios
Asesoría pro esional
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Experiencia en la actividad afín 
Estudios
Experimentación
Ad uisición del conocimiento en un 
manual uipos de conocimiento 
especializado
Ensayo – error

periencia ra uítica
Capacitación

Simbólico

Capacidad representati a ue 
tiene la organización al interior y 
al exterior de sí misma, así como 
la orientación de las estrategias 
de este recurso sim ólico ue 
se objetiva en la “imagen”

usto del clientes por el producto
Reconocimiento del producto
Prestigio por calidad y servicio
Proceso de posicionamiento en el 
mercado
Actitud y disposición al tra ajo

Comercial

st  compuesto por el capital 
social y sim ólico ue a cons
truido un posicionamiento re
lativo en el escenario a través 
de las distintas estrategias y re
cursos infraestructurales en un 
mercado determinado

Recomendación
er icios afines y di ersificación de 

productos
Tra ajo para ganar confian a con el cliente
Posicionamiento para mantenerse en el 
mercado
Consulta al cliente
Innovación en la formas de ventas o de 
creación de productos

Tecnológico

l capital tecnológico  ue es la 
cartera de recursos científicos 
potencial de in estigación  o 

técnicos (métodos, aptitudes, 
rutinas y conocimientos pr cti
cos  suscepti les de ponerse en 
juego en la concepción y en la 
fabricación de productos.

a uinaría adecuada
a uinaría a an ada

aja ma uinaría y tecnología
Innovación en el producto
Innovación en los procedimientos

Financiero

Es entendido como como el do
minio directo o indirecto (por 
medio del acceso a los ancos  
de recursos financieros  ue son 
la condición necesaria para la 
acumulación y la conservación 
de todas las formas de capital.

A orro
Apoyo financiero de remesas de 
migración
Apoyo económico amiliar
Financiamiento de acuerdo con 
posibilidades
A orro por temporadas
Inversiones en capital variable
Préstamo derivado de caja de ahorro
Pr stamo financiero no especificado

ispositi o de eficiencia
Compra de negocio
Apoyo gu ernamental
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Social

onjunto de recursos moviliza
dos a través de una red de re
laciones m s o menos e tensa 
y m s o menos mo ili a le ue 
procura una ventaja competitiva 
al asegurar rendimientos m s 
elevados de las inversiones 

Colaboración familiar
Articulación con otras empresas
Colaboración familiar política
Fusión entre empresas
Inversión de familia de migrante
Apoyo económico amiliar

anar confian a con sus clientes
Acti idades paralelas
Apoyo de conocidos

erencia amiliar
Apoyo y orientación de go ierno

uente  la oración propia con in ormación de  Contreras  ópe  y olina .

Las dimensiones del capital social de la organización son poco visibles, sin embargo juegan un 
papel fundamental al momento de tomar la decisión de emprender.

Método

Esta investigación fue abordada desde una aproximación  cualitativa de exploración 
hermenéutica en la interpretación de la doxa, y en la  aproximación de la contextualización 
organi acional  en la cual se cuantifican algunos resultados de orma descripti a  se 
tomó como eje la incitación a platicar so re la istoria de su est tica. A partir de sus 
respuestas se reali aron an lisis so re el discurso  sus entramados sociales y culturales 
para generar las interpretaciones ue se presentan. a muestra estu o compuesta de 
30 dueños o gerentes de estéticas, los cuales fueron abordados con entrevistas semi 
estructuradas, se seleccionaron las ciudades de ciudades de Cortazar, Celaya y Salamanca 
por u icarse en el centro del estado de uanajuato.

La muestra se compuso de un 10% de entrevistados del género masculino y un 90% 
del g nero emenino  dentro del g nero masculino un  se declararon omose uales 
y un 33% como masculino heterosexual. Las edades de los entrevistados se muestran 
en la tabla 4.

Tabla 4. Edades de los entrevistados.

Rango Porcentaje
  .
  .
  .
  .
  9.1%
  0.0%
  9.1%

Fuente: Elaboración propia.
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l tiempo de ida de las est ticas uctuó entre los  a os y los  a os  el .  
de los locales eran rentados y el .  restante de propiedad del due o de la est tica.  
l capital con el ue comen aron su negocio  seg n las declaraciones de los due os 

estuvo entre los $13,000 y los $40,000.

Resultados

n cuanto al capital social se identificaron las siguientes e presiones  

 ace  a os tra aja a en una casa aciendo la limpie a y mi je a era muy 
condescendiente conmigo y pues yo la peinaba, le pintaba el pelo y le hacía manicure 

 ella me ue a inscri ir a la Academia de elle a .
  lo ue paso ue ue acompa e a mi mejor amiga a í  al magen  ella estudio 

a í  y ya e  ue te piden un modelo para ue agas como e menes y prue as de lo 
aprendido, pues yo fui su modelo y ahí le agarre gusto […]

 Comen ó como un juego entre amigas y lo pensamos en grande  así ue tomamos 
la decisión y abrimos una estética […]

 ueno  en realidad yo dure tra ajando en un negocio de mi ermana  dur  con 
ella seis años […]

  entonces a í le surgió la idea  por ue en sí ella no es estilista  pero le gusta  
le gusta todo esto […] pues ya puso la estética y ya, ahora sí a conseguir estilistas […]

 Cómo comen ó  e  tra aja a con mi pap  
 ueno en realidad era de mi mam  ella ue la a rió ace  pues ya treinta a os  y 

pues yo seguí con ella […]
  ine de acaciones a uí  a isitar a una ermana y pues ella y un jo en ue 

conocí en esa poca me animaron a ue me uedar   pues ayudada por mi ermana 
y mi cuñado […]

  mi cu ado me dijo  si uieres ente para ac  te presto el local donde meto mi 
camioneta y a uí lo pones  lo ue te caiga 

  inicie con una amiga ue salimos juntas 
  y mi mam  no me creyó  pues por ue pensa a ue a lo mejor era como un 

o ie  ue a lo mejor esta a arta de estar estudiando  me mando a una escuela en 
rapuato  termine  entonces como io ue era lo mío  me mando a estudiar a alisco 
E30: Yo empecé a trabajar con mi espejo, mi tocador, con las sillas del comedor de mi 
mam   luego conocí a mi esposo  me cas  y l siempre me apoyo  l siempre me 
apoyo, cuando empezamos a andar como novios, me dijo, yo tengo un amigo carpintero 
te a a acer los tocadores  y ya me empe ó a adaptar m s el salón y así ui creciendo 

 cuando mi mam  murió me dejo este pedacito y se lo agrade co muc o por ue 
a uí ue donde siempre me desarroll  

os entre istados e idencian a tra s de sus discursos  la importancia ue tiene el 
n cleo amiliar y el grupo de amistad cercano en lo ue se refiere al apoyo en el desarrollo 
de la idea de negocio           dos entre istados 
e presan ue continuaron con el negocio de la amilia  uno de su pap   otro de su 
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mam   es importante resaltar ue este negocio tam i n unciona como in ersión  
siempre y cuando se tenga al personal capacitado para operarlo .

e identificaron e presiones relacionadas con el capital cultural

 e tra ajado muc o  siempre es cierran puertas por la discriminación a las personas 
omose uales  pero yo no me puedo uejar  me a ido muy ien 

  primero uise aprender para mi propio eneficio  o sea para arreglarme yo  mi 
familia, amigas, etc. […]
E9: […] La estética se llama así por mis dos hijos, uno es Iker y el otro Miguel y pues 

ueno todo lo ue ago a por ellos 
 ueno pues me gusta a  me gusta a peinar  pues todo lo de la elle a me gusta a 
 l por u  la pusieron  ueno pues mi je a era muc o de ir a las est ticas  y 

le gusta arreglarse mucho y así entonces le gustaba ir mucho a Calónicos […]
 Por ue toda la ida me a gustado 
 ueno  antes ue la istoria de la est tica ay otra istoria ue es la mía  y creo 

ue un po uito  ueno  an de la mano 
  mi mam  me jala a muc o el ca ello  le dije no  yo solita me peino  entonces 

yo peina a a mis ermanas  las ma uilla a  me ense  a acer peinados en la tren a  
yo sola con mi propio cabello […] me divorcie y decidí venirme otra vez a mi casa […] 
soy feliz haciendo lo mío.
E30: […] Dios siempre me ha socorrido. Dios ha sido bueno conmigo […] pasó el tiempo, 
y yo con mis ijos siempre tra aje a uí  con mis ijos  la erdad ue nuestro se or 

a sido ueno conmigo  la tenacidad de seguir yo creo ue iene de ios.  pues 
yo estar  a uí asta ue ios uiera 
Los entrevistados muestras diversas facetas culturales típicas del centro del país, si bien la 
discriminación hacia los homosexuales no es abierta y agresiva, si existe una segregación, 
tanto social (“yo no tengo problemas con los homosexuales, siempre y cuando no se 
metan conmigo  como la oral  e isten acti idades en las ue los omose uales son 
laboralmente aceptados sin mayores problemas, como en el sector de estéticas. Existen, 
tam i n declaraciones ue lle an la justificación de sus acciones acia narraciones de 
la in ancia  e plicaciones por origen di ino y las netamente financieras y comerciales.
En cuanto al capital simbólico fue posible detectar las siguientes aseveraciones:

   pero pues o io  yo uería algo m s nice  y pues me e es or ado muc o  
como puedes ver, mi estética, toda, es producto de mis esfuerzos […] y lo voy a seguir 

aciendo  prepar ndome para ser mejor cada día.
  empec  yo sola  cumpliendo los o jeti os ue me proponía  nada m s.

E11: […] mi idea era poner mi salón […]
  en realidad despu s tu e la oportunidad de independi arme y ya a orita  

actualmente, ya tengo 9 años.
  ya despu s uise independi arme y a í ue donde empe amos  puse la est tica 

y empe amos  a ora sí ue desde a ajo.
  la maestra ocupa a puras personas como ue les gustar  el tra ajo   todas 

se pelea an por ad uirir un lugar a í  pues a mi me a ló  ella los elegía  a los ue les 
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iera m s inter s.
  cómo empec  Con ien artas dificultades 
  pero de todos modos es un arriesgue y pues me ine a algo nue o y es ue 

siempre traes la duda si sí a a pegar o no  por ue all  ya nos conocían  duramos muc o 
tiempo  pero sí  gracias a ios  pues la gente ue nos conoce nos siguió.

  nos empe ó a ir muy ien y uisimos iniciar otro curso para actuali arnos y no 
uedarnos atr s  enseguida  pues  en rapuato  ya despu s de a í yo me uede sola 

tra ajando  por ue ella sí siguió  all  en rapuato  estudiando  y yo me uede a atender 
el negocio  por ue la gente pues nos usca a y como nos í amos a estudiar otra e  
pues no  se ueda a la est tica cerrada  y ya decidí seguirle yo sola.
E28: […] y comenzar otra vez, con retos y todo  […]
E30: […] este negocio me dio mucho, a lo mejor estoy en otra etapa, pero este negocio 
me dio muc o y muc o no nada m s estoy a lando de  dinero  ue tam i n me lo 
dio  […].

Es evidente la sensación de logro y orgullo de los entrevistados al momento de 
a lar so re lo ue el negocio se significa para ellos  so re todo en el sentido de 

consecución de metas     y  se muestra tam i n un alto n asis en 
el ec o de conseguir ser independientes   y  la satis acción de superar 
o st culos durante el proceso de consolidación del negocio tam i n se ace e idente 

  y .

entro del discurso  los entre istados dejan entre er afirmaciones so re el capital 
tecnológico:

  pero esto es por ue se me acilita a  yo en realidad no tenía estudios  ella 
me ue a inscri ir a la Academia de elle a  ui empleada en otra est tica termine el 
curso en el instituto y me puse a trabajar luego luego […]

 Pues yo termine la prepa y la erdad como ue ya no uise seguir estudiando  me 
me meti al Instituto Imagen […] termine el curso en el instituto y me puse a trabajar 
luego luego […]

 i mam  se dedica a la estilismo  y a mi desde c ico me encanta a erla y aprendí 
de ista con ella  me e ido a stados nidos a acer talleres y cursos de elle a 
E4: […] un año después de terminar la prepa abrieron un instituto y fui a preguntar y 
todo, y empecé a estudiar […]
E9: […] pues me llamo la atención lo de la belleza y me metí a las clases […]
E11: […] estuve en una academia llamada Imagen, estudie un año ahí […] después de 
dos a os ol ía reiniciar un curso de un a o y medio en la Academia anta aría  lo 
termine y me capacite en Celaya en uñas […]
E12: […] pues estudie desde chica […]

 Todo empe ó por ue me llama a la atención este tipo de cosas  los cortes  los 
peinados y dem s  entonces decidí capacitarme para pro ar suerte  tome arios 
cursos […]

  pero us ue el tiempo para capacitarme 
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 Pues mira  estudie del  al  este  en un instituto  se llama a Academia Cecy s 
 tra aje con ella dos a os  con la misma maestra  tenía est tica  para ad uirir 

experiencia […]
 ueno yo inicie en e astian uer taro  ue est  tam i n en alerías  yo engo de 

uadalajara  ace dos a os empec  a tra ajar en la empresa  y ya de a í me icieron 
la propuesta de enirme ac  a Celaya.
E24: […] yo inicie hace 30 años cuando tenía exactamente 14 años e inicie a trabajar 
todo a lo ue pelu uería se refiere  inicie en la Ciudad de ico y actualmente en la 
ciudad de Salamanca hace 18 años […]

 mmmm pues mira  este  yo estudie en los stados nidos  tra aje dos a os all  
en este, un salón de la tienda, Macy`s […]

  dure a o y medio estudiando y enseguida puse la est tica 
  termine la prepa y me puse a estudiar un semestre de ar uitectura  pero 

decidí ue eso no era lo mío  yo me oy a poner a estudiar elle a   me mando 
a una escuela en Irapuato, termine, me mando a  estudiar a Jalisco […] luego termine 
cosmetología y me ui a uadalajara a tra ajar en una est tica muy onita  un PA  
y ya después puse mi salón yo solita […]
Parece claro ue para emprender en este sector es necesario prepararse  de las 
declaraciones es posi le o ser ar ue est n presentes dos ormas de aprendi aje  el ormal 
es el ue predomina  aun ue tam i n es posi le isuali ar el aprendi aje  in ormal  

   y  es de llamar la atención ue la decisión de emprender en este sector 
se concentra durante el periodo de terminar la preparatoria y terminar la universidad, 
aun ue e iste uien declara ue el oficio les gusta de toda la ida    y  y 
e iste el caso de uien se salió de la carrera ormal para dedicarse a este sector .
El capital comercial también se evidencia dentro de las actividades de los entrevistados, 
como una acti idad m s a considerar

 ace cinco a os a rí mi local  mientras estudia a en magen  tra aja a a domicilio 
cortando el cabello, haciendo depilaciones, cosas sencillas, etc.

  despu s empec  a tra ajar en una est tica llamada Acuario 
  enseguida comenc  a tra ajar con una se ora ue ya tenía su est tica 
  de ec o una c a a ue ya tra aja a en calónicos ue la ue le ayudo a iniciarla 

E23: […] ya estaba la estética cuando yo llegue a trabajar.
  tenía astante clientela  ue es la misma de a uí  y este  tiraron el local  o sea  

por hacer el desnivel, lo tiraron y dos años estuvimos enfrente […] pero tampoco había 
muc a gente por all  lo ue pasa es ue esta a la clientela  pero no a ía dónde 
estacionarse   una clienta nos decía ngase para ac  no ay est ticas a uí 

  por ue a uí era un salón de elle a 

s posi le identificar ue sicamente  las personas ue se dedican a esta acti idad 
uscan acer su clientela desde el inicio  se entiende ue su principal estrategia comercial 

es la recomendación oca a oca. iste identificación de oportunidades como locales 
en traspaso  o retomar una est tica ue ya esta a  o incluso mejorar el local con 
instalaciones tales como estacionamiento.
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l capital financiero ue identificado por los entre istados a tra s de las siguientes 
aseveraciones:

E1: […] ella me pago el curso y así fue como estudie  […]
  y pues mi esposo me ayudo a iniciar  l me dio el dinero para comprar lo sico  

E3: […] antes trabajaba en una pizzería y tenía un negocio de ropa, pero cuando tuve 
un buen guardadito fue cuando abrí mi estética  […]
E4: […] ahorrando  […]

  pedí un financiamiento y pues así empec   
  lo deje por ue el material era muy caro y no tenía tiempo ya ue tra aja a y 

estudiaba  […]
E12: […] yo ya tenía un negocio desde antes de casarme  […]
E14: Me gustaba mucho mi profesión, yo tengo otro trabajo actualmente  […]

  ella tiene dinero   esto era una mue lería de  de  era muy rustico  muy animal 
print, de ahí pues ya puso la estética  […]

  me traspasaron un local  pero nada m s  
E24: […] iniciamos en un local rentado y luego compramos esta casa  […]

  esta casa era de mi a uela y ella me dio lo ue era la sala de la casa para ue 
lo pusiera   así ue ue empec  a tra ajar a uí  

 i est tica  comenc   como ace  a os con un espejo y una silla  
  la empec  en mi casa  la casa de mi mam  en a uel entonces i ía con mi mam  

a í la empec  este  con un tocador ue ella me presto y sus sillas de a í de la casa  
  al menos a orita ya no in ierto en lo ue sea de mi olsillo  ya no  solito se 

paga  […]
E29: […] el local es mío  […]

  el local ue est  en Teni tepec los compramos entre mi esposo y yo  y así nos 
fuimos haciendo de nuestra casa, de muchas cosas, nunca, nunca sacamos un crédito 
para pagar nada, todo lo íbamos guardando, entonces nunca pagamos intereses  […]

s de llamar la atención de ue en este sector casi nadie utili a los cr ditos 
comerciales para crecer el negocio  se identificó solamente un comentario al respecto 

 la gran mayoría se apoyan en dinero de amiliares o amigos     y  
o en la rein ersión de utilidades del mismo negocio o de otro ue ya tenían iniciado 

      y  adem s se muestra un claro sentido de oportunidad al 
apro ec ar traspasos de locales o alguna otra oportunidad comercial  y .

A tra s de los discursos de los propietarios y propietarias de est ticas se identificaron 
 re erencias a los capitales organi acionales  mismas ue se distri uyeron de la 

siguiente forma:
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Figura 1. Porcentaje de referencias.

Fuente: Elaboración propia con datos de la investigación.

Conclusiones

os oficios ue se aprenden en las primeras dos d cadas de ida an demostrado ser una 
alternativa viable de trabajo, una gran parte de la sociedad se autoemplea desarrollando 
estos oficios y algunos generan empresa a partir de ellos.

l sector de las est ticas es un sector ue a e olucionado de la ar erías  am ientes 
primordialmente masculinos, a las estéticas, ambientes primordialmente femeninos, al 
grado de convertirse en una alternativa profesionalizante propia de este género. Por 
este hecho, también se ha convertido en un refugio de personas homosexuales, mismas 

ue se mue en un am iente m s de segregación se ual ue de discriminación.

Las referencias a los capitales organizacionales se dieron mayoritariamente en el 
capital financiero  en el cual  los entre istados declaran ue primordialmente iniciaron 
su negocio a partir de a orros o de apoyo de amiliares  nicamente un entre istado 
declaro a er o tenido un financiamiento. l segundo capital m s mencionado ue el 
capital tecnológico  ya ue este oficio  si ien se comien a por gusto  es necesario irlo 
aprendiendo  la mayoría de los entre istados declararon ue aprendieron el oficio en las 
llamadas academias de belleza y haber tomado cursos de actualización, incluso declaran 
tener cedulas ue los acreditan para ejercer la pro esión  no o stante  tam i n e iste 

uienes aprendieron de ido a ue  su padre o su madre am os casos se encontraron  
ya se dedica an al oficio del corte de ca ello.

n cuanto al capital sim ólico  son claras las re erencias ue se acen al ec o de 
sentir satis acción u orgullo por lograr o jeti os  superar dificultades o la independencia 
alcan ada con su negocio  es e idente ue en todos los casos  los negocios significan 
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m s ue una simple uente de o tención de dinero.

l capital social tam i n se ace e idente en las declaraciones de apoyo con ue se 
contaron por parte de amigos y familia cercana, dichos apoyos fueron desde el simple 
soporte emocional y anímico  asta el ec o de cu rir financieramente  la capacitación  
o los gastos del arran ue inicial  o el apoyo de acilitar el espacio para iniciar la acti idad.

Finalmente el capital comercial fue el menos identificado por parte de los 
entre istados  aun ue e isten estrategias claras ue uscan ortalecer acciones tales 
como la recomendación  ser icios afines  oportunidades  ganar la confian a del cliente  
posicionamiento, consulta o innovación en la prestación del servicio. El principal capital 
comercial ue se e idencia es la recomendación oca a oca  o lo ue ellos llaman acer 
clientela  aun ue e isten otras estrategias tales como mejorar su esta lecimiento con 
estacionamiento o uscando locales ue lo tengan  o locali ando traspasos de est ticas.

s posi le identificar los capitales organi acionales dentro de di ersos giros y sectores 
empresariales o comerciales  sin  em argo  identificar específicamente para cada giro 
o sector es un tra ajo alioso para esta lecer políticas y estrategias ue ayuden a ue 
estas iniciati as tengan cada e  m s ito.
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Resumen

El emprendedurismo es la tendencia de los individuos por aprovechar oportunidades 
que conduzcan a realizar cambios en la forma de hacer las cosas en la organización 
o en la creación de un nuevo negocio, orientándose a actividades legales y formales. 
a educación in uye de manera nota le en los emprendedores  la ense an a no 

convencional es un factor relevante, elevando el espíritu emprendedor y empresarial. El 
presente es un estudio descriptivo-correlacional con enfoque cuantitativo, transversal y 
no e perimental. l o jeti o de la presente in estigación es el de identificar los ni eles 
de los rasgos de personalidad y actitudes asociados al emprendedurismo así como 
su relación con indicadores socioeconómicos y de experiencia laboral. La población 
de estudio fueron los estudiantes de la CARAO1 de la UASLP con un muestreo de tipo 
censal. Se utilizó el cuestionario BEPE. Se determinó que las dimensiones autonomía, 
locus de control y optimismo fueron las que tuvieron una moda más alta en valores 
positivos. No se encontró evidencia de que los alumnos que estudian Administración 
tengan más desarrollados los rasgos de emprendedurismo. El tener más tiempo en 
la ni ersidad no arrojó una relación estadísticamente significati a con los rasgos de 
emprendedurismo. Se encontró que el tener experiencia laboral y haber pertenecido a 
una amilia de tradición emprendedora si tiene una relación estadísticamente significati a 
con los rasgos de emprendedurismo.

Palabras claves: Personalidad emprendedora, estudiantes universitarios, educación para 
emprendedurismo

Abstract

Entrepreneurship is the tendency of individuals to take advantage of opportunities that 
lead to changes in the way of doing things in the organization or in the creation of a 
ne  usiness  ocusing on legal and ormal acti ities. ducation in uences entrepreneurs 
remarkably therefore, the nonconventional teaching is a relevant factor that can increase 
the entrepreneurial spirit. The present is a descriptive-correlational study with a quantitative, 
transversal and non-experimental approach. The objective of the present research is to 
identify personality traits and attitudes associated with entrepreneurship as well as the 

1 CARAO: Coordinación Académica Región Altiplano Oeste.
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relationship with socioeconomic indicators and work experience of participants. The 
participants in the study were university students from CARAO- UASLP taken from a 
census type sample. The BEPE questionnaire was used. The results show a higher mode 
in autonomy, locus of control and optimism dimensions. There was no evidence that 
students enrolled in the Administration program had more developed personality traits 
for entrepreneurship. Having more time in the university did not show a statistically 
significant relation it  t e traits o  entrepreneurs ip ile a ing or  e perience and 

a ing elonged to a amily o  entrepreneurial tradition s o ed a statistically significant 
relationship with entrepreneurship traits.

Keywords: Entrepreneurial personality, university students, entrepreneurship education.

Introducción

De acuerdo con el reporte 2016-2017 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2010, 
que estudió 61 economías que cubren el 69.2% de la población mundial adulta y el 
84.9% del PIB mundial, los empresarios son percibidos -por poco más de dos tercios 
de los encuestados- como personas que tienen alto estatus dentro de la sociedad, 
el 60% cree que los empresarios atraen la atención de los medios. Dos tercios de las 
economías impulsadas por la eficiencia consideran ue comen ar un negocio es una 
buena opción de carrera en comparación con un 60% de las economías impulsadas 
por factores e innovación. África es la región donde se tienen actitudes más optimistas 
respecto al emprendimiento -tres cuartas partes considera que comenzar un negocio es 
una buena opción de carrera- el 77% ve a los empresarios como personas admirables. 
En contraste, América Latina y el Caribe (ALC) reportan la menor proporción de adultos 
que creen que los empresarios son muy respetados (63%), mientras que Europa tiene 
la menor creencia en el emprendimiento como una buena carrera (58%) y la menor 
publicidad en medios para esta actividad (55%).

El 42% de los entrevistados detecta buenas oportunidades para trabajar, más de la 
mitad de los adultos en las economías impulsadas por los actores y la eficiencia consideran 
que cuentan con las habilidades necesarias para iniciar un negocio y la tercera parte de 
estos encuentra el miedo al fracaso como un inhibidor en la búsqueda de oportunidades 
empresariales. El 22% de las 64 economías tienen la intención de iniciar un negocio en 
los siguientes tres a os. n rica se reporta el ni el m s alto de intención empresarial 
(42%) mientras que en América Latina existe una mayor percepción de capacidad más 
alta para lograrlo (63%) y la segunda tasa más alta de intención emprendedora con un 
32% (GERA, 2017).

La Tasa de Actividad Emprendedora (TEA por sus siglas en inglés) es uno de los 
índices anali ados por el  y mide las iniciati as empresariales entre  y .  a os en 
el mercado sobre la población adulta de un país; este periodo de tiempo es considerado 
como decisivo para los emprendedores. Las tasas más altas de TEA corresponden a 
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América Latina y el Caribe y África. En el caso de ALC, la TEA media en 2013 fue del 
18.5%. Un total de seis países presentaron una TEA superior a la media de la región: 
Ecuador (36%), Chile (24,3%), Colombia (23,7%) y Perú (23,4%). Por debajo de este 
promedio se sitúan Brasil (17,3%), Argentina (15,9%) y México (14,8%). En contraste a 
lo anterior, poco menos de una quinta parte de los adultos se dedican a la actividad 
emprendedora (RedEmprendía, 2014; GERA, 2017).

De los encuestados en 2016 tres cuartas partes dijeron que su principal motivación 
para la búsqueda de oportunidades de negocio son sus aspiraciones empresariales, 
mientras que dos tercios de las economías impulsadas por factores fueron motivados por 
necesidad  lo mismo pasa con las economías impulsadas por eficiencia  por otro 
lado, en economías impulsadas por la innovación el principal motivante es la oportunidad. 
En ALC los emprendedores motivados por necesidad son poco más del 25%, los países 
que muestran índices más altos en esta región son Guatemala, Panamá y Brasil. Por otro 
lado, Barbados, Uruguay y México tienen las tasas más altas de emprendimiento por 
oportunidad mostrando índices similares a las economías impulsadas por la innovación, 
principalmente en Barbados y México.

En cuanto al entorno emprendedor en ALC, según el Reporte Regional del GEM 2016, 
las políticas gubernamentales han presentado un bajo rendimiento a excepción de Chile, 

ico y cuador  donde el apoyo gu ernamental se clasifica como moderado. Por otro 
lado  todos los países de la región mostraron calificaciones ajas en cuanto a calidad 
y suficiencia de educación emprendedora en etapa escolar por lo ue no se estimula 
la creati idad  eficacia o iniciati a. iste un ajo ni el de desempe o en trans erencia 
de I&D, solo en México y Uruguay los especialistas creen que la ciencia y tecnología 
disponible permite la creación de empresas competitivas basadas en tecnología. Tras 
el estudio reali ado los e pertos se an identificado como reas cla es la necesidad 
de políticas de apoyo al emprendimiento  financiamiento de emprendedores  conte to 
político y social y acceso a la información (Bartesaghi y otros, 2016). 

Antecedentes teóricos
       
l emprendedurismo es un concepto ue puede definirse como todas a uellas acciones 

humanas que conducen a cambios en la división de trabajo (Michael, 2007). Por otro 
lado, Crissien Castillo (2009) lo describe como el proceso por el cual los individuos, 
ya sea por iniciativa propia o por pertenecer a una organización, aprovechan las 
oportunidades sin importar si en el momento tienen control sobre los recursos. En 
este sentido, los autores coinciden en tres puntos: a) el emprendedurismo engloba 
las acciones humanas que conducen al inicio de actividades de trabajo; b) conduce a 
cambios en la forma de hacer las cosas y; c) consiste en aprovechar las oportunidades. 
Como se puede apreciar, el concepto ha evolucionado, pues, aunque en un principio se 
consideraba como emprendedurismo al simple hecho de conducir al cambio en algo, 
con el tiempo se a uelto muc o m s específico  pasando de incluir solo las acciones 
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que se iniciaban con el propósito de aprovechar oportunidades, para posteriormente, 
incorporar el hecho de que las oportunidades también puedan ser explotadas dentro 
de la misma empresa. El emprendedurismo no necesariamente implica la creación de 
un nuevo negocio, sino que también se considera como tal a la creación de nuevos 
productos, servicios, procesos productivos, estrategias, formas de organización, entre 
otros. Finalmente, en la conceptualización más actual se ha delimitado aún más el 
concepto al establecer que para poder considerarse como emprendedurismo debería 
de pertenecer al sector formal. Con todo lo anterior, se asume en este trabajo que el 
emprendedurismo es la tendencia de los individuos por aprovechar oportunidades que 
conduzcan a realizar cambios en la forma de hacer las cosas, ya sea dentro de la misma 
organización de la que es parte o en la creación de un nuevo negocio, orientándose a 
actividades legales y formales. 

Per l	del	emprendedor

n emprendedor es una persona capa  de identificar oportunidades y poseedor de las 
habilidades necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio (Harper, 
1991 citado por Alcaraz Rodríguez en 2011). Gerber considera al emprendedor como un 
innovador, un gran estratega, creador de nuevos métodos para impactar nuevos mercados 
(Gerber, 1996; citado por De Miguel Sanz en 2013), en este sentido, Zorrilla y Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM, 2010) coinciden en que el emprendedor es creador de 
nuevos productos y servicios para desarrollar nuevos mercados y tienen el objetivo de 
crear una empresa o negocio. Originalmente se veía al emprendedor como una persona 
confiada  poseedor de capacidades  inno ación y creati idad ue le ayudan a resol er 
problemas y detectar oportunidades. Posteriormente se ha adicionado la capacidad de 
utilizar estrategias para incursionar como empresario en nuevos mercados mediante 
la elaboración de productos y servicios, más tarde se ha considerado emprendedor 
también a aquellas personas que aceptan el riesgo de invertir o poner en marcha un 
nuevo negocio. La nueva concepción del emprendedor agrega además que ha recibido 
información o experiencia, es participativo y considera la creación de empresas como 
la carrera ideal. 

Por ende  se puede definir como una persona capa  de manejar pro lemas y lidiar 
con el estr s  tiene confian a en sí mismo y ace uso de sus conocimientos  a ilidades  
creatividad y recursos para innovar ya sea en procesos, productos o servicios; siempre 
está atento a las oportunidades para crear nuevos modelos de negocio o invertir en ellos.

aracter sticas	de	la	personalidad	del	emprendedor	

Existe un gran número de características que son comunes en las personas emprendedoras 
y en los empresarios exitosos, en un principio tal vez no sean poseedoras de todas ellas, 
pero pueden ad uirirse con el paso del tiempo. onsal e errano  identifica 
algunas de las características del emprendedor como competencias personales y sociales, 
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dichas competencias son habilidades estratégicas al analizar los recursos con los que 
cuenta el emprendedor, así como mantener relaciones con partes relacionadas (stake 
holders). En este sentido, es esencial que el emprendedor se conozca a sí mismo en una 
primera estancia o lo ue oleman  citado por onsal e errano  identifica como 
competencia personal, e incluye determinados factores que condicionan y determinan la 
forma en que los individuos se relacionan con otros. Dichos factores pueden agruparse 
en tres dimensiones: conciencia de sí mismo, autorregulación y motivación. En la Figura 
1 se pueden ver cada uno de los elementos que componen cada dimensión.  

Figura 1. Competencias del emprendedor.

Conciencia de uno 
mismo

•Conciencia emocional
•Valoración adecuada 
de uno mismo
•Confianza en uno 
mismo

Autorregulación

•Autocontrol
•Confiabilidad
•Integridad
•Adaptación
•Innovación

Motivación

•Motivación
•Compromiso
•Iniciativa
•Optimismo

Fuente: Adaptado de Goleman (1995).

Los emprendedores poseen un gran número de características que los distinguen 
del resto de los individuos. Desde otro punto de vista Sánchez Almagro (2003), establece 
que las características del emprendedor son sus motivaciones, los atributos físicos, 
intelectuales y competencias generales que lo impulsan a emprender (ver Figura 2).

Figura 2. Características de los emprendedores.

Factores 
motivacionales

•Necesidad de logro, 
de reconocimiento, 
de desarrollo 
personal.
•Percepción de 
oportunidad
•Necesidad de 
independencia. 
Escape, refugio o 
subsistencia.

Características 
personales

• Iniciativa, 
orientación a la 
oportunidad y 
capacidad de 
decisión, aceptación 
de riesgos 
moderados.
•Autocontrol, 
responsable, 
tolerante a la 
ambigüedad.

Características físicas

•Posee energía y 
trabaja con ahínco.

Características 
intelectuales

• Innovador, flexible.
•Capacidad para 
planear y solucionar 
problemas.
•Seguimiento 
sistemático de 
resultados.

Competencias 
generales

•Liderazgo y 
orientación al 
cliente.
•Capacidad para 
conseguir y 
administrar recursos 
y dirigir una 
empresa.
•Exige eficiencia y 
calidad.

Fuente: Adaptado de Sánchez Almagro, 2003.

Las características que determinan la personalidad de un emprendedor, desde 
varios puntos de vista recaen en el autoconocimiento, la autorregulación, y la motivación 
para alcanzar las metas y objetivos propuestos (Nadal y Bueno, 2017). Al respecto, el 
GEM establece una serie de factores denominados como “Condiciones de la Actividad 
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Emprendedora” y que se describen como condicionantes a partir de las cuales se 
evalúa el potencial de un país para impulsar el emprendimiento, tales como: el apoyo 
financiero  las políticas p licas  la educación y capacitación para el emprendimiento  
la transferencia tecnológica y de investigación, la infraestructura comercial, la cultura, el 
acceso a la infraestructura física, el mercado interno y las barreras de entrada (GERA, 2017). 
Existen varios aspectos sociales que pueden explicar la existencia de la predisposición 
a emprender y que, además, motivan dicha conducta.

Prue as de ello pueden encontrarse en el studio del Perfil del emprendedor 
ijon s     el cual se ala ue la tradición ue aya dentro de la amilia 

respecto al ámbito empresarial puede ser en algunos casos un factor determinante a 
la hora de emprender un negocio, pues un 47% de los encuestados para el estudio, 

uienes eran en su totalidad emprendedores  afirmó contar con amiliares ue poseen 
un negocio propio  adem s de ello  el  de las mujeres entre istadas afirmó 
tener algún familiar que posee un negocio propio y en el caso de los hombres, fue de 
un 48,15%. Con estos resultados, se puede apreciar la importancia de tiene contar con 
antecedentes familiares empresariales al momento de decidirse a emprender un nuevo 
negocio (Ayuntamiento de Gijón, 2008).

n uencia	de	la	educación	en	la	formación	de	emprendedores

a educación in uye de manera nota le en los emprendedores  la ense an a no 
convencional los ayuda a tener éxito, una gran parte de los emprendedores de éxito 
tienen una formación universitaria con una experiencia educativa creativa, elevando así 
espíritu emprendedor y empresarial. 

Figura 3. Factores que determinan la personalidad de un emprendedor.

Fuente: Elaboración propia.
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a educación tiene el o jeti o de desarrollar la autoconfian a  la participación  el 
sentido crítico  la iniciati a personal  la capacidad de aprender a aprender  planificar  
tomar decisiones y asumir responsabilidades que a su vez son elementos clave en 
un emprendedor. Por lo anterior se puede decir ue la educación ayuda a afian ar 
el espíritu emprendedor para el desarrollo de actividades e iniciativas empresariales 
(Rodríguez & Vega Serrano, 2015). En esta investigación se asume que el emprendedor 
est  determinado por su conte to socio cultural  el cual genera una in uencia decisi a 
en su personalidad con dimensiones tales como: nivel educativo, políticas públicas, 
infraestructura disponible, experiencia familiar, entre otros. A su vez sus actitudes 
definen sus comportamientos  en específico nos re erimos a a uellas ue impactan en 
la personalidad emprendedora como se muestra en la Figura 3.

De acuerdo con la conceptualización realizado por Rauch y Frese (2007) los rasgos 
ue caracteri an a un emprendedor son  autoeficacia  autonomía  inno ación  locus de 

control, motivación de logro, optimismo, tolerancia al estrés y toma de riesgos. En la 
Tabla 1 se hace una descripción de cada una de ellas. 

Ta la . Conceptuali ación de las actitudes del emprendedor identificadas por 
Rauch y Frese (2007).

Concepto

Autoeficacia

a autoeficacia incluye di ersos actores personales y situacionales 
que derivan en el autoconocimiento, la estimación de las habilidades y 
capacidades propias para reali ar acti idades específicas  la moti ación y 
esfuerzo para actuar en ello (Bandura 1986; 1987, citado por Camposeco 
Torres, 2012; Tejada, 2005; Olaz, 2001 citados por Velásquez Fernández, 2012; 
Prieto Navarro, s/f).

Autonomía
a autonomía se refiere a la toma de decisiones propias de orma consiente 

y analítica. Solo se puede ser autónomo cuando los resultados de nuestras 
acciones son responsables y de respeto (Escuelas de familia Moderna, s/f; 
Sepúlveda Ramírez, 2003).

Innovación

La innovación es un proceso en el cual mediante la aplicación de habilidades 
y técnicas se implementan soluciones novedosas a diferentes situaciones, 
se crean nuevos productos, procesos y/servicios, nuevas formas de 
comercialización, de organización y/o aplicación de tecnologías de tal forma 
que le permita a la empresa aumentar su productividad y competitividad 
(Fagerberg et al., 2005 citado por Universidad la salle; Oslo 2005 citado por 
Mulet Meliá; Fernando Garcia González, 2012).

Locus de 
Control

El locus de control es parte de una estructura cognitiva en relación de 
la percepción y atribución y uno de los determinantes de pautas de 
comportamiento. Cuando una persona se siente capaz de controlar sus 
propias acciones se dice que existe un locus de control interno, en caso 
contrario, cuando esto se atribuye a factores ajenos a la persona el locus de 
control externo (Rotter, 1960 citado por Fernández Cabezas y Caurcel Cara 
en 2005).



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

78

Motivación 
de Logro

Tanto McClelland (1961) como Díaz (2001) coinciden en que la motivación 
de logro es el impulso interno que dirige a los individuos a actuar de una 
determinada manera con la finalidad de alcan ar por sí mismos las metas 
que se auto-proponen.

Optimismo
El optimismo es una característica de los individuos, se tiende a ver y juzgar 
las cosas bajo un aspecto favorable (Seligman, 2006, citado por González 
Arratia López Fuentes & Valdez Medina, 2012) y no solo considerar el todo 
como algo positivo.

Tolerancia al 
Estrés

l estr s puede mani estarse de dos ormas  una de ellas  el eustr s  acompa a 
a los individuos y los impulsa a solucionar problemas, por otro lado, está 
el distr s ue puede llegar a a ectar negati amente el desempe o de las 
personas ue lo padecen  ue as ópe  s. .  eyle   citado por u e  

arfias en .

Toma de 
Riesgos

Una persona puede asumir o rechazar riesgos en función del conocimiento 
que se tiene sobre la situación, a lo anterior se le llama también propensión 
al riesgo (Kogan and Wallach, 1964; Harnett and Cummings, 1980; Sitkin and 
Pablo, 1992, citado en Cataldo, Herrera, Rojas, Rojo, Gutiérrez y Bargsted, 
2012).

Fuente: Elaboración propia con información de diversos autores citados.

n la misma figura siguiendo a auc  y rese  se enlistan las actitudes y 
aptitudes necesarias para ser un verdadero emprendedor, algunas de ellas pueden tener 
componentes innatos sin embargo en todas ellas es posible incidir para desarrollarlas a lo 
largo de la vida y la educación formal representa una gran oportunidad para tal proceso.

a autoeficacia por ejemplo a sido estudiada en di erentes m itos y para el 
análisis de diferentes conductas como el aprendizaje, el control de sobrepeso y otras 
conductas saludables (Velásquez, 2012).  Con lo anterior se ha mostrado su importancia 
para el incremento de conductas deseadas, por ejemplo, el percibirse apto en algún área 
incrementa la posibilidad de que la conducta se oriente hacia ese aspecto y se establece 
lo ue puede considerarse un círculo irtuoso. A mayor percepción de autoeficacia  
mayor probabilidad de repetir la conducta y por tanto convertirlo en un hábito que 
se per ecciona. e esta orma promo er la percepción de autoeficacia en conductas 
asociadas al emprendedurismo puede ser una forma de mejorar las posibilidades de 
que se conforme la personalidad emprendedora.

La autonomía, por otro lado, es considerada un elemento de la personalidad que se 
asocia con el desarrollo de habilidades personales y de autogestión y se va incrementando 
a lo largo de la vida por lo que está vinculado a los procesos de aprendizajes formales 
e informales. Desde esta perspectiva es necesario que desde la educación primaria 
se establezcan mecanismos para potenciar la aparición y desarrollo de las conductas 
propias de este aspecto y con ello se logre que en la etapa universitaria se consoliden.
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a inno ación por su parte  de acuerdo a la definición de la figura  representa en 
su conjunto la posibilidad de ver la realidad de formas distintas para ofrecer alternativas 
o crear elementos completamente diferentes a los existentes gracias a la presencia o 
desarrollo de otros aspectos de la personalidad como la creatividad y la curiosidad que 
son elementos que pueden estar presentes en las personas o ser potenciados  a través 
de diferentes ejercicios o actividades de forma consciente (Seligman y Csikszentmihalyi, 
2000).

El locus de control ha sido ampliamente estudiado en relación al afrontamiento de 
los eventos, especialmente aquellos que ofrecen mayores desafíos y posibilidades y se 
ha encontrado mejor funcionamiento a los cambios en individuos con mayores índices 
de locus de control interno, ya que, al centrar el control en mecanismos internos, se 
aceptan las responsabilidades y se producen los cambios necesarios para sobreponerse 
a factores adversos. Mientras que los individuos con locus de control externos tendrían 
menos posi ilidades de identificar aspectos personales ue estarían implicados en las 
situaciones que enfrentan y por tanto no podrían realizar cambios (Rotter, 1960 citado 
por Fernández Cabezas y Caurcel Cara en 2005).

a moti ación de logro es un concepto ampliamente asociado a la autoeficacia 
sobre todo en la expectativa de resultados, la percepción de posibilidades de alcanzar 
las metas propuestas actúa de motor para impulsar al individuo a seguir trabajando en 
una tarea (Velásquez, 2012). Por lo tanto, este es otro aspecto que es imprescindible 
considerar como rasgo a desarrollar, ya siendo reforzado positivamente se convierte 
en actor cla e para mantener una iniciati a a ote.

En el mismo sentido que la motivación, el optimismo como factor que da lugar a 
que se promueva una visión favorable sobre los futuros eventos y por tanto conduzca 
a que los individuos tomen decisiones y riesgos, se puede fortalecer e incrementar su 
nivel en prácticamente cualquier individuo. Seligman (2000) considera que el optimismo 
puede ser aprendido y ue solo un pe ue o porcentaje estaría determinado por la 
herencia, de tal suerte que es un factor que vale la pena trabajar en las aulas para lograr 
conductas de emprendimiento.

La tolerancia al estrés está directamente vinculada al concepto de resiliencia que ha 
sido abordado ampliamente sobretodo en cuestiones asociadas a eventos negativos de 
alto impacto. La resiliencia consiste en adaptarse bien a situaciones o eventos adversos 
o acer rente a cantidades significati as de estresores. Como rasgo  este aspecto puede 
ser fortalecido a lo largo de la vida gracias a algunas prácticas o modos de afrontamiento 
dinámico que desarrollan estrategias individuales que hacen que el individuo responda 
de manera eficiente a actores estresores tanto cotidianos de impacto moderado asta 
aquellos que representan un desafío mayor (Masten, 2001).
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Finalmente, la toma de riesgos, está asociada a factores ya descritos como la 
percepción de auto eficacia  el optimismo y el locus de control entre otros. e tal 
suerte, que al fortalecer los aspectos asociados sin duda se promoverá que exista una 
mayor posibilidad de tomar riesgos y asumir resultados que resulten en cualquier caso 
favorables al emprendedurismo.

Hipótesis y objetivos 

l o jeti o de la presente in estigación es el de identificar y e aluar los rasgos de 
personalidad y actitudes asociados al emprendedurismo en los estudiantes de la CARAO. 
Tam i n se pretende identificar si e isten aspectos sociodemogr ficos ue se relacionen 
significati amente con la pre alencia de actores ue incitan el emprendedurismo rasgos 
y actitudes). Se establecieron las siguientes hipótesis:

H1: Los estudiantes de la Licenciatura en Administración poseen más rasgos y actitudes 
orientadas al emprendedurismo

H2: Los estudiantes de la Licenciatura en Administración con más tiempo en la Universidad 
poseen rasgos y actitudes orientadas al emprendedurismo más desarrollados.

H3: Los estudiantes que han trabajado o tenido un negocio poseen más rasgos y 
actitudes orientadas al emprendedurismo.

Metodología 
           
El presente es un estudio descriptivo-correlacional con enfoque cuantitativo, transversal 
y no experimental. El universo de estudio fueron los estudiantes de la CARAO de la 
UASLP con un muestreo de tipo censal realizado en el mes de agosto de 2017 a 276 
estudiantes. Se aplicó la Batería de Evaluación de la Personalidad Emprendedora (BEPE) 

u i  uare l are  Pedrosa  onseca Pedrero   arcía Cueto   u re l are  
& Pedrosa, 2016) que utiliza las dimensiones que han mostrado ser las más consistentes 
para medir el emprendedurismo  autoeficacia  autonomía  inno ación  locus de control  
motivación de logro, optimismo, tolerancia al estrés y toma de riesgos (Rauch & Frese, 
2007 ). Un resumen de la metodología se presenta en la Figura 4.
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Figura 4. Metodología de la investigación.

Tipo de investigación y 
métodos 

•Descriptivo correlacional
•De enfoque cuantitativo
•Transversal
•No experimental
•Estadística descriptiva e 
inferencial.

Tipo de muestreo e 
instrumento

•Muestreo censal (N=273)
•Instrumento: Batería de 
Evaluación de la 
personalidad emprendedora 
(BEPE) (Muñiz, Suarez-
Alvarez, Pedrosa, Fonseca-
Pedrero, & Garcia-Cueto, 
2014; Suarez-Alverez & 
Pedrosa, 2016).

Variables de estudio.

•Sociodemográficos
•Competencia 
emprendedora
•Autoeficacia
•Autonomía
•Innovación
•Locus de control
•Motivación de logro
•Optimismo
•Tolerancia al estrés
•Toma de riesgos

Fuente: Elaboración propia 

Para pro ar la confia ilidad y alide  del cuestionario se reali ó un pilotaje en  
sujetos similares al  de la po lación o jeti o. Para medir la confia ilidad consistencia 
interna) de la prueba BEPE se utilizó el estadístico Alpha de Cronbach con lo cual se 
pasó de  a  ítems para llegar a coeficientes ue an desde .  Autonomía  asta 
.  Autoeficacia e nno ación  en las oc o dimensiones er Ta la .  

Ta la . An lisis de la confia ilidad consistencia interna .

Dimensión No. Ítems originales Alfa o. tems finales Alfa

Autoeficacia 18 0.732 16 0.871

Autonomía 14 0.526 8 0.785

Innovación 15 0.870 15 0.870

Locus de control 10 0.850 10 0.850

Motivación de logro 14 0.822 14 0.822

Optimismo 11 0.72 9 0.857

Tolerancia al estrés 12 0.591 8 0.804

Toma de riesgos 14 0.807 12 0.864

Fuente: Elaboración propia 
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Para el caso de la validez de constructo se utilizó el método de componentes 
principales. La medida de la adecuación muestral Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó 
un índice de 0.818, mientras que la prueba de esfericidad de Bartlett con un nivel de 
significación del .  permitió identificar ue la matri  de correlaciones no es una matri  
de identidad. sto permitió confirmar ue el m todo de an lisis actorial mediante el 
cálculo de componentes principales era apropiado para el instrumento. Dado el número 
de indicadores (92) se utilizó la rotación ortogonal Quartimax. Como resultado se encontró 
que los primeros cuatro componentes representan el 36.322% de la varianza total y el 
31.374% de la varianza total después de ser rotado. Dada la cantidad de indicadores, se 
consideró que hay evidencia para aceptar que existe validez para el uso del instrumento 
dado que apenas cuatro componentes explican en gran medida la variabilidad total 
de los datos. l gr fico de sedimentación y el an lisis de la arian a total e plicada se 
pueden ver en la Figura 5 y la Tabla 3. El análisis estadístico fue realizado con el software 
IBM SPSS versión 21.

igura . r fico de sedimentación.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Análisis de la validez de constructo.

Varianza total explicada

Componente
Autovalores iniciales Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado

Total % de 
varianza

% 
acumulado Total % de 

varianza
% 

acumulado

1 25.885 24.191 24.191 23.816 22.258 22.258
2 4.969 4.644 28.835 3.794 3.546 25.804
3 4.405 4.117 32.952 3.156 2.950 28.754
4 3.606 3.370 36.322 2.804 2.621 31.374

Fuente: Elaboración propia.

Resultados

Se estudiaron 92 indicadores de las ocho dimensiones de la personalidad emprendedora. 
Adem s de die  indicadores sociodemogr ficos y de antecedentes la orales a sa er  
carrera, género, semestre, si trabaja, estado civil, si tiene hijos, si es madre soltera, si la 
familia ha tenido un negocio, si ha participado en el negocio familiar y si tiene experiencia 
laboral.    

La población consultada se compone de la siguiente forma: 53% hombres y 
47% mujeres; 93% son solteros y 7% casados; el 45% pertenece a la Licenciatura en 
Administración, 43% a la Ingeniería Agroindustrial y 12% a la Ingeniería en Sistemas; el 
35% cursa primer semestre, 20% el tercero, 21% el quinto, 17% el séptimo de manera 
regular, el restante 7% cursan materias de más de un semestre. Por otro lado, se 
encontró que 72% tiene experiencia laboral de algún tipo, 53% pertenecen a familias en 
donde tienen o han tenido un negocio, mientras que el 70% han trabajado en negocios 
familiares propios o ajenos.

En cuanto a las dimensiones de la personalidad emprendedora al utilizar una escala 
cualitativa (tipo Likert) se determinó que las dimensiones autonomía, locus de control 
y optimismo fueron las que tuvieron una moda más alta en valores positivos, mientras 
que motivación de logro, toma de riesgos y tolerancia al estrés fueron las que tuvieron 
una moda menos alta en valores positivos. En este estudio no se consideró un análisis 
con variables cuantitativas en los resultados, y su prueba de hipótesis; dado que la 
escala utilizada tipo Likert a criterio de los investigadores no tiene posibilidad de ser 
transformada a datos cuantitativos sin el riesgo de presentar importantes sesgos en su 
interpretación. Sin embargo de manera ilustrativa se presentan los índices en términos 
numéricos en la Figura 6.
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Figura 6. Conceptualización de las actitudes del emprendedor.
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Fuente: Elaboración propia

Utilizando el método no paramétrico de tablas de contingencia, mediante el 
análisis de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher (cuando no fue posible utilizar chi 
cuadrado y, en su caso, agrupando variables) para comparar variables cualitativas, se 
encontró que la dimensión autonomía cuenta apenas con dos relaciones estadísticamente 
significati as con los indicadores sociodemogr ficos y de antecedentes la orales  es 
decir pr cticamente no depende de ninguna de ellas. Por otro lado  la autoeficacia  la 
inno ación y la toma de riesgos son los m s in uenciados por dic os actores. n la 
igura  se puede o ser ar la cantidad de relaciones estadísticamente significati as 

entre los indicadores sociodemogr ficos y de antecedentes la orales comparado con 
los indicadores estudiados (agrupados) para las dimensiones que integran la variable 
personalidad emprendedora. 

igura . elaciones estadísticamente significati as de los indicadores agrupadas por 
dimensión de la variable personalidad emprendedora.
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Asimismo  no se encontró e idencia suficiente para afirmar ue los estudiantes 
de la Licenciatura en Administración o de semestres más altos (sin importar la carrera) 
tengan mayor desarrollo de la personalidad emprendedora. Sin embargo, resultó 
estadísticamente significati a en  y  indicadores la relación con los indicadores de 
antecedentes laborales “trabaja” y “mi familia ha tenido un negocio” respectivamente.  
n la igura  se presenta un an lisis de las relaciones estadísticamente significati as 

entre los indicadores de la personalidad emprendedora esta e  graficados por aria le 
sociodemogr fica y de antecedentes la orales.

igura . elaciones estadísticamente significati as de los indicadores agrupadas por 
dimensión de la variable personalidad emprendedora.
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Conclusiones 
           
La personalidad emprendedora se encuentra determinada por factores internos y externos. 
Según la literatura los internos no se desarrollan y despliegan adecuadamente cuando no se dan 
las condiciones externas, entre ellas la educación, la cultura y el contexto socioeconómico. Los 
factores internos incluyen diversas dimensiones que permiten en conjunto describir, explicar y en 
algún punto predecir el tipo de personalidad orientada o no hacia el emprendedurismo. En esta 
investigación no se encontró evidencia de que los alumnos que estudian Administración tengan 
más desarrollados los rasgos de emprendedurismo comparado con los que estudian Ingenierías. En 
este mismo sentido el tener más tiempo en la Universidad no arrojó una relación estadísticamente 
significati a con los rasgos de emprendedurismo. n este sentido otras in estigaciones de erían 
determinar si es que no se están logrando el objetivo de formar emprendedores en la Licenciatura 
en Administración o si en definiti a no est n relacionadas las acciones ue se lle an a ca o desde 
la escuela con la personalidad emprendedora. 
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Un hallazgo importante que confirma lo afirmado por investigaciones ya citadas en 
esta investigación es que el tener experiencia laboral y haber pertenecido a una familia de 
tradición emprendedora si tiene una relación estadísticamente significati a con los rasgos de 
emprendedurismo. Finalmente, el género proporcionó algunos indicios de relación, pero requerirán 
la aplicación de otros instrumentos para poder hacer inferencias y conclusiones al respecto. 
La presente investigación servirá como un diagnóstico inicial del estado de la personalidad 
emprendedora en estudiantes y del posible impacto de las acciones educativas que se despliegan 
actualmente  asimismo para re e ionar acerca de lo reali ado y lo ue se considere de ería lle arse 
a cabo para cumplir con los objetivos del modelo educativo de la UASLP.
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Resumen

El presente capítulo muestra los resultados de la investigación diagnóstica realizada entre 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Carmen, Campeche, para determinar su 
perfil emprendedor. e encontraron di erencias significati as en el perfil emprendedor 
de acuerdo a la acultad o plan de estudios ue se cursa. Tam i n se descartó ue los 
antecedentes de emprendimiento amiliar in uyan so re los rasgos e aluados en la 
in estigación. 

Pala ras cla e  Perfil emprendedor  emprendimiento amiliar.

Abstract 

T is c apter s o  t e results o  t e diagnostic in estigation made among students 
o  t e Autonomous ni ersity o  Carmen  Campec e  to determine t eir entrepreneur 
profile. ignificant di erences ere ound in t e entrepreneur profile according to t e 
aculty or study program ta en. t as also ruled out t e act t at t e ac ground o  
amily entrepreneurs ip in uences in t e e aluated traits in t e in estigation.

ey ords  ntrepreneur profile  amily entrepreneurs ip.

Introducción

a importancia ue a tomado el tema del emprendimiento en ico  como en otros 
países del mundo  puede justificarse por las condiciones de competiti idad ue a 
traído consigo la glo ali ación  aunado a la incapacidad del go ierno de proporcionar 
suficientes uentes de empleo  acti idad ue se perci ía como una de sus principales 
unciones en d cadas pasadas  en este sentido se a isto un n asis en las políticas 

p licas ue apoyan el emprendimiento  de tal orma ue en actual Plan acional de 
esarrollo  en su meta cuatro  ico Próspero   se propone una política de 

omento económico con el fin de crear un mayor n mero de empleos  desarrollar los 
sectores estrat gicos del país y generar m s competencia y dinamismo en la economía  
planteando como una de las estrategias impulsar a los emprendedores para contri uir 
al incremento de la producti idad de los sectores din micos de la economía me icana 
de manera regional y sectorialmente e uili rada. 
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l papel de las nstituciones de ducación uperior  en esta estrategia es 
undamental  toda e  ue por una parte contemplan la ormación de pro esionistas ue 

se comprometan con el desarrollo económico  social  cultural y político de la sociedad  
como un o jeti o o ideal recuente en su planeación estrat gica y por otra son los 
agentes idóneos para la construcción o omento de una cultura emprendedora integral 
en la ue los jó enes uni ersitarios puedan ad uirir competencias apropiadas para el 
emprendimiento  i ndolo  no sólo como una opción u oportunidad sino como una 
necesidad ante las ci ras ue mantienen de manera consistente la concentración de la 
desocupación en la po lación jo en  representando el   de la po lación desocupada 
en el país seg n las ltimas estadísticas ue a arcan el segundo trimestre de  
presentadas por TP  y el  con datos de la ncuesta acional de cupación y 
mpleo  si ien esto responde a una tendencia mundial  es menester del go ierno y 

compromiso de las  generar conciencia so re la importancia del autoempleo y el 
emprendimiento  partiendo de la definición ue el lo al ntrepreneurs ip onitor 

 propone donde considera el emprendedurismo como cual uier intento lle ado 
a ca o por los indi iduos de empe ar una empresa  incluyendo cual uier intento de 
ol erse auto empleado Autio  .

Ante tal reto  la comunidad acad mica se a dado a la tarea de estudiar el 
emprendimiento desde distintos en o ues  y seg n ayolle   ay u  a rontar ue 
el contenido de la ense an a depender  de lo ue se entienda por emprendimiento 
como se cita en . e  ade e e et al     n este sentido algunas tendencias 

recomiendan ue no sólo se agreguen asignaturas re erentes al emprendimiento sino 
se implemente estrategias para identificar y canali ar a los estudiantes con potencial 
emprendedor  así mismo   Arroyo ue  y im ne e   recomiendan ue la 
ense an a so re inno ación y emprendimiento en las uni ersidades  no se de e limitar a 
la creación de empresas y a una ormación esencialmente empresarial  sino ue implica 
una cultura emprendedora en todos los m itos  no solo el gerencial sino en el ni el 
personal y psicológico. Conscientes ue tal como plantean erino y argas  en 
todo plan ormati o para el emprendimiento se de e considerar la interacción tanto 
de ni eles indi iduales o psicológicos como institucionales y del entorno  pues todos 
in uyen en la decisión de emprender.

n este conte to se desarrolla la presente in estigación ue retoma el n asis de 
di ersos autores en el en o ue psicológico  al anali ar los componentes del espíritu 
emprendedor para definir la personalidad emprendedora en los estudiantes de ni el 
licenciatura de la ni ersidad Autónoma del Carmen ACA   del sureste 
me icano  ca e mencionar ue el stado de Campec e  contempla en su Plan statal 
de esarrollo  el o jeti o . .  relati o a sta lecer una política económica 

ue permita incrementar la producti idad de las acti idades terciarias de manera 
regional y sectorialmente e uili rada . esaltando la estrategia . . .  mpulsar la cultura 
emprendedora con líneas de acción como la . . . .  mpulsar la acti idad emprendedora  
mediante un entorno educati o y de competencia adecuados para aumentar la masa 
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crítica de emprendedores  en la cual se deja en manifiesto el compromiso ue se espera 
de la ACA  y otras  del stado para alcan ar el o jeti o planteado. i a esto le 
sumamos las estadísticas respecto a las tasas de desocupación en el stado  en ue se 
o ser a ue pasó de una tasa de desocupación del .  en  al .  en el ltimo 
trimestre del  se remarca la necesidad de tra ajar con mayor precisión el tema de 
emprendimiento en el stado  partiendo de un an lisis ue permita esta lecer planes 
de acción a ni el institucional.

Ta la . Tasa de esocupación en Trimestral en Campec e..

Trimestre
. . . .
. . . .
. . .
. . .

uente  la oración propia a partir de datos del .

Metodología

Para el presente tra ajo se considera una in estigación cuantitati a  de alcance 
descripti o  trans ersal ya ue se anali a y se pretende identificar los rasgos de 
personalidad emprendedora en los estudiantes de licenciatura la ACA  m s no 
se pretende definir ra ones  consecuencias o relaciones entre las aria les de las 
situaciones encontradas  para ello se reali ó la re isión i liogr fica de conceptos 
relacionados con el emprendimiento y las teorías ue lo estudian  posteriormente se 
aplicó el Test adaptati o para la e aluación de la personalidad emprendedora  a una 
muestra de  estudiantes de ni el licenciatura de la ACA .

Marco teórico

Emprendimiento

e acuerdo a ung Par  .  uarte asi  .  e isten tres ersiones so re 
el g nesis del concepto emprendedor  en la primera de ellas se ace alusión a lo 
mencionado por Poncio  uien recurre a la etimología latina al considerar ue la 
pala ra emprendedor pro iene de los oca los in  en y pr ndere acometer o lle ar a 
ca o  por lo ue el emprendedor es la persona ue a orda la a entura de un negocio  
lo organi a  usca capital para financiarlo y asume toda o la mayor acción de riesgo . 
os mismos autores  retoman a iur a  para uien el origen del t rmino pro iene 

del siglo  cuando se llama a emprendedor a todo a uel ue iniciara una a entura 
sin tener certe a de su resultado  de manera similar  en el siglo  Cantillon empleó 
la pala ra rancesa entrepreneur para re erirse a  uienes eran capaces de asumir 
el riesgo y la responsa ilidad de poner en marc a y lle ar a conclusión un proyecto . 
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inalmente  en los siglos  y  di ersos economistas distinguieron el concepto 
de emprendedor del in ersionista  ya ue el primero usca no sólo acer rendir su 
capital  sino ue adem s pretende uitar de las utilidades ue su emprendimiento 
genera  los costos generados por el uso del capital del in ersionista  de entre los 
autores de esta poca destaca c umpeter  uien desarrolló el concepto de la creación 
destructi a y el empresario inno ador  uien rompe los ciclos del mercado  siendo 
así el emprendedor un impulsor del crecimiento económico  así mismo  c umpeter  
complementado por nig t  se alan ue el emprendedor no son nicamente 
a uellos ue tra ajan por cuenta propia  sino ue tam i n se puede ser emprendedor 
tra ajando en una empresa al generar nue as oportunidades de negocio en situaciones 
de incertidum re. e  ade e e   y e  Canal  .  . os mismos autores 

acen una re isión conceptual del concepto de emprendimiento y retoman a ane y 
en ataraman  para uienes el emprendimiento es el campo ue e amina cómo  

por ui n y con u  e ecto las oportunidades para crear uturos ienes y ser icios son 
descu iertas  e aluadas y e plotadas  mientras ue arulanda alencia  .  ontoya 

estrepo  .  le  estrepo  .  retoman la propuesta de oriano Trejo y Palací 
 p.  para uienes el emprendedor es la persona ue pone en marc a una 

iniciativa empresarial, crea su propia empresa, solo o asociado con otros promotores, 
asumiendo los riesgos financieros ue esto supone  aportando su tra ajo y ocup ndose 
de la dirección de la empresa .

Por otro lado  u re l are  . y Pedrosa  .  se alan ue el estudio de 
la acti idad emprendedora a crecido e ponencialmente en los tlimos a os  
consolid ndose como un campo de in estigación multidisciplinar  para el ue se 

an utili ado principalmente tres en o ues  económico  sociológico y psicológico  así 
mismo  ung Par  .  uarte asi  .  retoman la clasificación so re las distintas 
teorías para el estudio del emprendimiento reali ada por eciana  al agruparlas 
en cuatro en o ues  económico  psicológico  socio cultural y gerencial. l en o ue 
económico usca e plicar el enómeno del emprendimiento de ido a la racionalidad 
económica a ni el del empresario  empresa o sistema económico  en este en o ue 
destacan la teoría del cuarto actor de producción  teoría  del eneficio del empresario  
teoría del desarrollo económico y la teoría de los costos de transacción. l en o ue 
socio cultural y del entorno e amina los actores sociales  políticos  amiliares y la 
in uencia del apoyo institucional en la decisión del emprendedor al crear su propia 
empresa  en este en o ue las principales teorías son la teoría de la marginación  la 
teoría del rol  la teoría de redes  teoría de la incu adora  teoría de la ecología de la 
po lación y la teoría institucional. n cuanto al en o ue gerencial  o ser a el desarrollo 
en el interior de la empresa una e  esta lecida ocali ndose en las características de 
la misma y de su organi ación  uscando e plicar el papel el empresario desempe a 
en la empresa  m s ue el proceso de creación de la misma  las teorías ue integran 
este en o ue son la teoría de la eficiencia  de ei enstein y el intrapreneurs ip o 
corporate entrepreneurs ip. inalmente  el en o ue psicológico anali a al empresario 
como persona  su perfil y las condiciones de los empresarios e itosos  centr ndose en 
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sus características personales  las teorías m s representati as de este en o ue son la 
teoría del empresario de ir ner y la teoría de los rasgos de personalidad  en la cual se 

asa este estudio.

Rasgos de personalidad emprendedora

enciana  considera ue e isten cuatro en o ues teóricos relacionados con 
el tema del emprendimiento  económico  psicológico  sociocultural o del entorno 
y gerencial ung Par  . y uarte asi  .   de los anteriores  es el en o ue 
psicológico en el ue nos centraremos ya ue estudia las características personales 
del empresario  su perfil y condiciones de los empresarios e itosos  siendo una de las 
teorías m s representati as de dic o en o ue la teoría de los rasgos de personalidad.

e acuerdo a scolar lama ares  .C. et al.  esta teoría se asa en la 
suposición de ue los empresarios tienen rasgos de personalidad di erentes a las 
personas no emprendedoras. s decir  aun ue sa emos ue el comportamiento 
emprendedor es producto de muc as in uencias esta teoría defiende ue el sujeto 

ue lle a a ca o una acti idad emprendedora cuenta con un perfil psicológico ue 
le predispone a actuar de manera emprendedora ue le di erencia del resto . n este 
sentido ung Par  . y uarte asi  .  acen una recopilación de los atri utos 

ue di ersos autores de esta teoría an considerado como undamentales para definir 
a los emprendedores  dic os atri utos se muestran en la ta la . 

Ta la . Principales atri utos del emprendedor.
Autor Atri uto

tuart ill Tolerancia al riesgo
e er uente de autoridad ormal

c umpeter nno ación e iniciati a
utton esponsa ilidad
artman Autoridad ormal
cClelland Tolerancia al riesgo y necesidad de logro
a is Am ición  independencia. esponsa ilidad y autoconfian a.

Palmer Asunción y control del riesgo
inter A n de poder

orland Control perci ido interno
iles ecesidad de logro
asse rientado por alores personales
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Timmons Autoconfian a  orientado a la inno ación
e ton nergía  capacidad de en rentarse a los pro lemas

els  y ite ecesidad de logro  asunción de riesgos  responsa ilidad y 
compromiso

un elgerg y Cooper ndependencia  orientado al crecimiento
ernal y olomon rientado por los alores personales
inslo  y olomon igeramente sociop tico

uente  ung Par  .  y uarte asi  .  l perfil emprendedor y los estudios relacionados 
a los emprendedores eroamericanos. p. 

n concordancia con lo anterior y deri ado de la importancia de encontrar un grupo de 
aria les o rasgos ue permitan identificar a una persona emprendedora  se an generado 
arios instrumentos para medir el espíritu empresarial tal y como muestran u re l are  et. 

al.  en la Ta la .

Ta la . Principales instrumentos de medida para la e aluación del espíritu emprendedor.

Principales instrumentos de medida para la evaluación del espíritu emprendendor
om re e erencia Dimensiones

Entrepreneurial Aptitude
Test TA

a retto  Pasini y artori 

rientación acia metas  
liderazgo, adaptación, 
motivación de logro,
realización personal, 
inno ación  e i ilidad y 
autonomía

ills Confidence 
n entory C et  orgen y armon 

ealista  in estigadora  
artística, social, 
emprendedora y 
con encional.

eneral nterprising 
Tendency T Caird 

ecesidad de logro  
autonomía, determinación, 
toma de riesgos y
creatividad

ntrepreneurial ntention 
uestionnaire i n y C en 

Atracción pro esional  
valoración social, capacidad 
empresarial e
intención empresarial

Cuestionario 
de orientación 
emprendedora
C

nc e  
ocus de control  autoeficacia  

propensión al riesgo y 
proactividad
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easure o  
ntrepreneurial Talents 

and A ilities
TA

Almeida  A metoglu y 
Chamorro-Premuzic Creatividad, oportunismo, 

proacti idad y isión

Batería de Evaluación de 
la Personalidad
mprendedora P

u i  u re l are  
Pedrosa  onseca
Pedrero y arcía Cueto 

oti ación de logro  toma 
de riesgos, innovación, 
autonomía,
autoeficacia  tolerancia al 
estr s  locus de control 
interno y optimismo.

uente  u re l are  . y Pedrosa  . . aluación de la personalidad emprendedora  
situación actual y líneas de uturo. p. .

De los principales instrumentos de medida para la evaluación del espíritu 
emprendedor Ta la  u re l are  y Pedrosa  indican ue una de las 
entajas de la atería de aluaciónd de la Personalidad mprendedora P  es  
estar orientada a po lación adolescente  lo ue posi ilita la detección temprana de 

emprendedores potenciales  p. .

Para mayor practicidad en la definición de los rasgos de la personalidad 
emprendedora del instrumento  se tomar  la definición operati a de u re l are  

Ta la . efinición operati a de los rasgos de la personalidad emprendedora.
efinición operati a de los rasgos de la personalidad emprendedora

oti ación de logro eseo de alcan ar est ndares de e celencia  es decir  la 
consecución y mejora de o jeti os.

Toma de riesgos
Tendencia a asumir ciertos ni eles de inseguridad ue permitan 
alcan ar una meta ue presente mayores eneficios ue las 
posi les consecuencias negati as.

nno ación oluntad e inter s en la s ueda de nue as ormas de acer 
las cosas.

Autonomía oti ación acia la creación de proyectos como un intento de 
lograr cierta li ertad indi idual.

Locus de control interno Atri ución causal de ue las consecuencias de una conducta 
dependen de uno mismo.

Autoeficacia
Con icción de ue uno puede organi ar y ejecutar efica mente 
acciones, así como persistir, hasta conseguir los resultados 
deseados.

Tolerancia al estr s
esistencia a perci ir los estímulos am ientales como 

estresantes gracias al uso adecuado de estrategias de 
a rontamiento.



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

96

ptimismo Tendencia a creer ue en la ida suceden m s e entos positi os 
ue negati os

uente  u re l are  . . Tesis doctoral. p. .

Autoe cacia
u re  l are    p.  define la autoeficacia como la con icción de ue 

uno puede organi ar y ejecutar efica mente acciones para producir los resultados 
deseados  en otras pala ras esta dimensión mide la capacidad de una persona para 
lograr resultados por sí mismo  por otro lado  para definir este concepto  scolar 
lama ares et al.  citan a nc e  arcía  para esta lecerla como una 
atri ución de competencia personal y control en una situación dada y re eja la 

percepción de una capacidad personal para reali ar un tra ajo o tarea concreta  y 
esta lecen el constructo de autoeficacia emprendedora ue se trata de la creencia de 
la persona en sus propias a ilidades para lle ar a ca o distintas tareas implicadas en 
la creación de una nue a empresa .

Autonomía
n rasgo ue caracteri a a los emprendedores es la autonomía  la cual puede 

entenderse como la s ueda de la li ertad la oral  ya ue un emprendedor por lo 
general no le gusta seguir órdenes de je es o super isores.

nnovación
eg n alindo  i eiro  nde   citados por spíritu lmos et. al.  p. 

 la inno ación ace re erencia a la implantación de a uellas ideas no edosas y 
originales desarrolladas a tra s de la creati idad . n un entorno glo al y competiti o 
es importante ue un emprendedor cuente con este rasgo ue le permita generar 
ideas di erentes a las ya e istentes y con ello crear una entaja competiti a.

ocus	de	control
spíritu lmos   cita a o ins   uien define el ocus de control como  a 

percepción ue una persona tiene so re la uente de su destino . p. . n el conte to 
del emprendedor  una persona con ocus de control  tiene la creencia de ue los 
resultados o tenidos son con ase a su propio es uer o  m s ue el de otros. ng 
e is amuddin   citados por spíritu lmos   p. .  Así mismo  nc e  

arcía  define el locus de control como la creencia de ue las acciones ue uno 
reali a determinan los resultados ue uno o tiene . 

otivación	de	lo ro
esde el punto de ista psicológico  la moti ación de logro seg n cClelland 

 citado por P e   et. al.  puede ser  entendida como la disposición 
culturalmente ad uirida de un indi iduo a en rentar y superar desa íos para lograr el 

ito y la e celencia a partir de asumir responsa ilidades  y apuntar al rendimiento 
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r pido y específico en una la or . p. . e lo anterior se puede e tender a un rasgo 
propio del emprendedor ue tiene claro el o jeti o de crear una empresa y a pesar de 
las di erentes dificultades ue pueda encontrar  el poder lograr el ito es un aliciente 
para no desistir.

Optimismo
l optimismo es definido por epperd  Carrol  race  Terry  citados por u i  
. et. al.  como la creencia de una persona con respecto a la ocurrencia de 

e entos positi os en su ida en lugar de los negati os  p. . racias a este rasgo 
una persona emprendedora tendr  una isión positi a so re el ito de sus empresas.

olerancia	al	estr s
u re l are   indica  l conte to empresarial es uente infinita de estímulos 
ue pueden ser perci idos como estresantes y  por tanto  dificultar tanto el inicio 

como el mantenimiento de la conducta emprendedora . p. . Por tanto  la capacidad 
de tolerar los estímulos estresantes por parte de una persona le permitir  crear y 
mantener una empresa.

Toma de riesgos
l iniciar una empresa  siempre lle ar  consigo un riesgo  dado ue nunca se tendr  

total certe a del ito de una empresa  aun cuando se ayan reali ado los estudios 
pertinentes de renta ilidad y acti ilidad. Al a lar de toma de riesgos  u re l are  

 menciona  se refiere a la tendencia y disposición de las personas a asumir 
ciertos ni eles de riesgo ue les permitan alcan ar una meta ue presenta mayores 
ganancias ue las posi les p rdidas . p.  mientras ue nc e  arcía  define 
este concepto como un rasgo de personalidad ue determina la predisposición del 
indi iduo a asumir o e itar riesgos .

El papel de las IES en el emprendimiento en jóvenes

as nstituciones de ducación uperior  de ido a sus acti idades sustanti as ormación  
generación de conocimiento  inculación  a di erencia de otras organi aciones  se 
encuentran en una posición pri ilegiada para el omento del emprendimiento para 
contri uir a la creación de empleo  para lo cual se re uiere ue los estudiantes cuenten 
con las competencias emprendedoras ue la sociedad re uiere nc e  .  Caggiano  

. y ern nde  .  . e acuerdo a e  ade e e   y e  Canal  .  
la educación emprendedora en las universidades tiene su origen en las universidades 
americanas  d ndole un en o ue empresarial  mientras ue en uropa  a partir de los 
a os  se adopta un concepto de emprendimiento como pedagogía para omentar 
el emprendimiento  sin em argo no e iste un acuerdo en cu l es la mejor manera 
de lograrlo  se an identificado dos tendencias principales   incluir una asignatura 
específica de educación emprendedora orientada a la creación de empresas y  
diseminarla como elemento trans ersal en los planes educati os con una finalidad 
m s amplia. 
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n este mismo orden de ideas  Arroyo ue  y im ne e   recomiendan 
ue a la ense an a so re el emprendimiento en las instituciones de educación superior 

se le de un en o ue no solamente de ormación empresarial o gerencial  sino el 
desarrollo de una cultura emprendedora en todos los m itos  incluyendo el personal 
y pscicológico  del mismo modo  ur n Aponte  . y Arias óme  .  retoman 
la in estigación de ata  edina  artíne  Alcocer  Castillo y ue   en la 

ue sostienen ue es necesaria una ormación integral para el indi iduo orientado 
hacia el emprendimiento, complementando las competencias emprendedoras con la 
ormación en planes de negocio ue pre alecen en los programas uni ersitarios so re 

el emprendimiento. Por otro lado  nc e  . et al.  menciona ue sin importar 
cu l sea el en o ue elegido por las  se de erían considerar en la o erta docente los 
actores psicológicos  socioculturales y gerenciales ue repercuten en el proceso de 

aprendi aje para llegar a ser emprendedor.

igura . Proceso del aprendi aje emprendedor en las ni ersidades seg n los actores 
in uyentes de eciana.

Estudiante

Factores 
Socioculturales

Factores 
Psicológicos

Factores 
Gerenciales

Emprendedor

U
ni

ve
rs

id
ad

Jornadas de 
motivación 
empresarial

Factores 
Psicológicos

Factores 
Psicológicos

uente  nc e  .  Caggiano  . y ern nde  .  p. .

Cultura emprendedora en la UNACAR

a ni ersidad Autónoma del Carmen  en su modelo educati o ACA   
esta lece un en o ue por competencias para dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad y del mundo actual  para lo cual es necesario ue los estudiantes cuenten con 
una ormación integral ue se asa en seis competencias gen ricas ue promue en 
el desarrollo armónico del indi iduo   Cultura de la salud   ni ersidad  ciencia y 

umanismo   Cultura emprendedora  educación y transdisciplina   Comunicación y 
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relación social   duación para la sustenta ilidad y  ominio de las tecnologías de 
in ormación y comunicación.

Para el desarrollo de estas competencias, los colegios institucionales de diseño 
curricular definieron dos programas institucionales  oc o cursos y dos talleres  así 
como tres tipos de acti idades en las ue los estudiantes de en participar  en el 
caso de la competencia Cultura emprendedora  educación y transdisciplina  cuyos 
elementos se muestran en la Ta la  se dise aron el curso mprendedores  y el 
Taller emprendedor  ue los estudiantes de licenciatura de en cursar en el  y  

ciclo respecti amente.

Ta la . Competencia Cultura emprendedora  educación y transdisciplina .

Competencia Descripción

Cultura emprendedora  educación y 
transdisciplina.

enera conocimientos  actitudes  alores y a ilidades 
relacionadas entre sí, para el logro de oportunidades 
en el sector económico  tecnológico y social de nuestro 
entorno.

Componentes

 oti ación.
 nno ación y creati idad.
 rgani ar tiempos.
 idera go.
 An lisis del entorno.
 etección de necesidades.
 olución de pro lemas.

Dominios Evidencias de desempeño

 Conocimiento de sus 
potencialidades.

 Desarrollo de propuestas 
inno adoras y creati as.

 Toma de decisiones en ase a 
m todo científico.

 sta lece planes a corto  
mediano y largo pla o para el 
logro de o jeti os.

 ntegra las Tic s  a la solución de 
pro lemas.

 etecta necesidades y 
oportunidades.

 anifiesta dominio y control de sus acciones en las 
tareas encomendadas.

 esarrolla nue as ideas de productos y o ser icios 
no edosos.

 mplea las metodologías esta lecidas para la 
solución de pro lemas.

 la ora su plan de tra ajo.
 pera programas de simulación.
 oluciona pro lemas y apro ec a oportunidades 
en el desarrollo de sus proyectos.

m ito de desempe o

ntergrupal  indi idual  irtual  campo la oral.

uente  ACA  . odelo educati o Acal n. p. .
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Resultados y discusión

a ni ersidad Autónoma del Carmen cuenta con un total de  estudiantes  
di ididos en  acultades  de las cuales sólo se encuestaron  er igura  teniendo 
una po lación  estudiantes de dic as acultades  de los cuales se calculó a tra s 
del muestreo estratificado proporcional una muestra de  estudiantes  a uienes se 
les aplicó el instrumento de medición de rasgos de personalidad emprendedora, de 
los cuales .  son de g nero masculino  .  del g nero emenino y el .  
no respondió. especto a la acultad en la ue estudian  los resultados se muestran 
en el igura  teniendo mayor participación los estudiantes de la acultad de Ciencias 

aturales y de la acultad de la alud  mientras ue la acultad de erec o tiene la 
menor proporción de estudiantes encuestados.

igura . acultad a la ue pertenecen los estudiantes encuestados.

uente  la oración propia.

Para determinar los valores de los rasgos de personalidad emprendedora, se 
anali aron las respuestas o tenidas del Test adaptati o de la personalidad emprendedora  
integrado por ítems agrupados en los di erentes rasgos y ue miden en escala de 
i ert  el grado de acuerdo o desacuerdo de los estudiantes con las afirmaciones para 

cada rasgo. n el igura  se muestran los promedios o tenidos para cada uno de los 
rasgos de personalidad emprendedora en estudiantes de la ACA  destacando el 
locus de control con el mayor promedio .  y la tolerancia al estr s con el menor 
promedio . .
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igura . Promedio de los rasgos de personalidad emprendedora en estudiantes de la 
ACA .

uente  la oración propia.

i se consideran los resultados del promedio general  podría considerarse ue los 
estudiantes de la ACA  cuentan con ajos ni eles de los rasgos indicados  ya ue el 
alor o tenido ue de .  estando por de ajo del ni el mínimo ue indica una respuesta 

positi a  sin em argo  este alor no aporta in ormación rele ante ue nos permita 
e aluar los rasgos de personalidad emprendedora en estudiantes de la ACA  ya ue de 
acuerdo a antos Curado  .  itorino Teles  . y ar co  .  las aria les utili adas 
en este tipo de escalas son aria les cualitati as ordinales  ue al utili ar operaciones 
alge raicas como la media  con los conjuntos de ítems  se trans orman a un ni el de 
medida inter alar ummated scales  o teniendo scores re erentes a constructo teóricos. 
Por lo anterior  se decidió anali ar la moda en los ítems estudiados  encontrando ue 
en la mayoría de ellos se o tiene un alor de  de acuerdo  destacando el locus de 
control con un alor de  totalmente de acuerdo  lo ue nos indica ue la mayoría de 
los estudiantes sí cuenta con los rasgos de personalidad emprendedora.

Ta la . Comparati o de del alor del promedio del rasgo respecto al alor del promedio 
general en estudiantes de la ACA  y an lisis de la moda.

asgo Promedio del 
rasgo

Promedio 
general

esultado respecto al 
promedio general oda

Autoeficacia . . Por encima

Autonomía . . Por de ajo

nno ación . . Por encima
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Locus de control . . Por encima

oti ación de logro . . Por encima

ptimismo . . Por encima

Tolerancia al estr s . . Por de ajo

Toma de riesgos . . Por de ajo

uente  la oración propia.

e los rasgos estudiados nicamente la autonomía  tolerancia al estr s y toma de 
riesgos se encuentran por de ajo promedio de la institución.

Para identificar si e isten di erencias entre la puntuación promedio para cada rasgo 
se decidió aplicar una prue a A A de dos actores  uscando reducir la in uencia 
de las acultades so re el promedio de cada rasgo  se lo uea por acultad.

Ta la . Promedio de calificación de cada acultad por asgo.

acultad

asgo

Autoeficacia

Autonom
ía

nno
ación

Locus de
 Control

otiación de 
Logro

ptim
ism

o

Tolerancia al 
str

s

Tom
a de

 
iesgos

Ciencias de la 
n ormación . . . . . . . .

Ciencias de la 
alud . . . . . . . .

C. conómicas 
Administrativas . . . . . . . .

Ciencias 
aturales . . . . . . . .

Derecho . . . . . . . .

ngeniería . . . . . . . .

uente  la oración propia.
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Ta la . An lisis de arian a A A .

rigen 
de las 
variaciones

uma de 
cuadrados

rados de 
li ertad

Promedio de 
los cuadrados Pro a ilidad

alor 
crítico 
para 

acultades . . . .   .
asgos . . . .   -12 .

Error . .

Total .

uente  la oración propia.

el an lisis de la arian a se a encontrado di erencias significati as para las acultades 
 empírica  .   .     .  y tam i n se o tu ieron di erencias entre 

los rasgos  empírica  .   .     .  lo cual nos indica ue no ay 
relación entre la acultad en la ue estudian los alumnos de la ACA  y los rasgos de 
personalidad emprendedora. 

Aunado a la prue a de A A  se ela oraron ta las de contingencia para las 
medianas de cada uno de los rasgos con la finalidad de pro ar si la pregunta T  amilia 
tiene o a tenido alg n negocio  a ecta en la calificación del rasgo.

Ta la . Ta la cru ada ediana Autoeficacia s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n 
negocio?

o contestó o i T TA
 o sa e 0 1 1 2

 Totalmente en desacuerdo 0 13

 n desacuerdo 0 11 10 21

 i de acuerdo ni en desacuerdo 0

 e acuerdo 1

 Totalmente de acuerdo 1 103 202

T TA 2

uente  la oración propia.
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Ta la . Ta la cru ada ediana Autonomía s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n negocio

o contestó o i T TA
 o sa e 0 2 3
 Totalmente en desacuerdo 0 11
 n desacuerdo 0 13 13
 i de acuerdo ni en desacuerdo 1 83
 e acuerdo 1 183
 Totalmente de acuerdo 0 113 208

T TA 2

uente  la oración propia.
  
Ta la . Ta la cru ada ediana nno ación s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n negocio

o contestó o i T TA
 o sa e 0
 Totalmente en desacuerdo 0 8 12
 n desacuerdo 0 10 11 21
 i de acuerdo ni en desacuerdo 0
 e acuerdo 1
 Totalmente de acuerdo 1 101

T TA 2

uente  la oración propia.

Ta la . Ta la cru ada ediana ocus de Control s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n 
negocio?

o contestó o i T TA
 o sa e 0 8 13

 Totalmente en desacuerdo 0 8

 n desacuerdo 0 13 28

 i de acuerdo ni en desacuerdo 0

 e acuerdo 1

 Totalmente de acuerdo 1 311

T TA 2

uente  la oración propia
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Ta la . Ta la cru ada ediana oti ación s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n negocio

o contestó o i T TA
 o sa e 0 2
 Totalmente en desacuerdo 0 12
 n desacuerdo 0 10 11 21
 i de acuerdo ni en desacuerdo 0 82
 e acuerdo 1 311
 Totalmente de acuerdo 1 120

T TA 2

uente  la oración propia

Ta la . Ta la cru ada ediana ptimismo s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n negocio

o contestó o i T TA
 o sa e 0 3
 Totalmente en desacuerdo 0 3 11
 n desacuerdo 0 10
 i de acuerdo ni en desacuerdo 0 82
 e acuerdo 1 338
 Totalmente de acuerdo 1 221

T TA 2

uente  la oración propia

Ta la . Ta la cru ada ediana Tolerancia al str s s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n 
negocio?

o contestó o i T TA
 o sa e 0 2
 Totalmente en desacuerdo 0 12 18
 n desacuerdo 0
 i de acuerdo ni en desacuerdo 0 108
 e acuerdo 2 113
 Totalmente de acuerdo 0 122

T TA 2

uente  la oración propia
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Ta la . Ta la cru ada ediana Toma de iesgos s. ítem Tu amilia tiene o a tenido alg n 
negocio?

o contestó o i T TA
 o sa e 0
 Totalmente en desacuerdo 0 11
 n desacuerdo 0 13 12
 i de acuerdo ni en desacuerdo 0 80
 e acuerdo 2
 Totalmente de acuerdo 0 100

T TA 2

uente  la oración propia

Para reali ar el contraste se utili a la prue a  de ann itney  ya ue como 
mencionan i as ui  et. al.  permite comparar dos medianas  ya sea ue 
pro engan de una aria le ordinal o de una cuantitati a con li re distri ución . p. .

Hipótesis

 a calificación del rasgo de emprendedor  es di erente si la amilia tiene o a 
tenido alg n negocio.

 a calificación del rasgo de emprendedor es di erente si la amilia tiene o a tenido 
alg n negocio.

Ta la . esultados prue a  de ann itney por rasgo.

asgo  de ann itney alor P Decisión

Autoeficacia . Acepta H0

Autonomía . Acepta H0

nno ación . Acepta H0

Locus de Control . Acepta H0

oti ación . Acepta H0

ptimismo . Acepta H0

Tolerancia al str s . Acepta H0

Toma de iesgos . Acepta H0

uente  la oración propia.
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ado ue en todos los rasgos e aluados el alor de P es mayor ue el de significancia 
.  utili ado en la prue a  podemos o ser ar ue no ay di erencia en la calificación de 

las medianas de cada rasgo ya sea ue sus amiliares ayan tenido o tengan un negocio. 

Conclusiones

n general los estudiantes de la ACA  poseen rasgos de personalidad emprendedora 
por de ajo de los recomendados  considerando ue los alores de  y mayores significan 
respuestas positi as para determinar si se cuenta con dic os rasgos. os rasgos de 
personalidad emprendedora ue menos poseen los estudiantes son  autonomía  
tolerancia al estr s y toma de riesgos  mientras ue a uellos ue est n por encima del 
promedio o tenido para la institución son  autoeficacia  inno ación  locus de control  
moti ación de logro y optimismo.

eri ado de las prue a estadística de A A se puede concluir ue e iste una 
di erencia significati a entre los promedios de los rasgos  la cual tam i n se e a ectada 
por la acultad e aluada.

ediante la prue a  de ann itney se descartó ue el actor de ue los 
amiliares de los alumnos encuestados tengan o ayan tenido un negocio impacte en 

la calificación de los rasgos e aluados en la in estigación.
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El emprendimiento en jóvenes universitarios. La 

vocación emprendedora y el perfil generacional de 
los estudiantes universitarios

 
Camilo Márquez de Anda, Ma. de la Luz Quezada Flores,

 Ma. Guadalupe Serrano Torres, Graciela Susana Leal Lucio

Resumen

El presente capítulo muestra los hallazgos de una investigación diagnóstica realizada 
entre estudiantes de las carreras de Administración, Desarrollo de Negocios y Desarrollo 
e innovación Empresarial en la Universidad Tecnológica de León. Para realizarla se 
utilizó el instrumento Batería de Evaluación de la Personalidad Emprendedora (BEPE) y 
se obtuvieron como principales resultados que los estudiantes de la UTL destacan en 
dimensiones de la personalidad emprendedora tales como Locus de Control y Motivación 
de Logro, pero muestran desventajas en las dimensiones Tolerancia al Estrés y Toma de 
Riesgos.

Palabras clave: Emprendedurismo, Milenials, factores del emprendimiento en jóvenes..

Abstract

T is c apter s o  t e findings o  a diagnostic in estigation among Administration  
Business Development and Business Development and Innovation students in the 
Technological University of Leon. In order to do it, the Battery of Evaluation of the 
Entrepreneurial Personality instrument was used, and the main results were that the 
students of the Technological University of Leon excel in entrepreneurial personality 
dimensions such as Locus of Control and Achievement Motivation, but show disadvantages 
in Stress Tolerance and Risk-Taking.    

Key words: entrepreneurship, determinants of entrepreneuship in university students..

Introducción 

El espíritu emprendedor de las personas es un elemento que imprime dinamismo a la 
economía en el ámbito local y suele ser una fuente de innovación, empleo, productividad 
y crecimiento. Aunque los primeros modelos teóricos surgen a través de las ciencias 
económicas y sociológicas, la psicología ofrece modelos que integran a los individuos 
en aspectos como el cognitivo, actitudinal y de la personalidad, lo que proporciona un 
estudio mucho más detallado.
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Suárez-Álvarez y Pedrosa (2016), de la Universidad de Oviedo, muestran los 
resultados de una investigación, en la cual se retoman las principales aportaciones de la 
Psicología al emprendedurismo. Para esto se revisaron los modelos e instrumentos de 
medida existentes. Entre las conclusiones del estudio se encontró que: “Los resultados 
con rman	 ue	 la	personalidad	emprendedora	tiene	una	estructura	multidimensional	
pudiendo	destacar	oc o	dimensiones	fundamentales 	motivación	de	lo ro 	autoe cacia 	
toma	de	ries os 	innovación 	autonom a 	tolerancia	al	estr s 	locus	de	control	interno	y	
optimismo  (Suárez y Pedrosa, 2016).

En un estudio que realizan estos autores, mencionan tres visiones del emprendedurismo, 
que se han dado a través del tiempo; primero desde la óptica de la Economía, que de 
alguna manera se centra en la toma de decisiones para optimizar los recursos de las 
organizaciones o países. Desde el punto de vista de la Sociología que tiene que ver con 
la comunidad en que se desenvuelve el individuo y su entorno escolar, que de alguna 
manera in uye so re todo si la ense an a es re e i a. a tercera es la isión desde 
la Psicología. Aquí se concluye que la conducta emprendedora es multidiciplinaria, 
por lo que se deben evaluar varios aspectos a la vez para conocer la capacidad de los 
individuos (Suárez y Pedrosa, 2016). Con la intención de conocer la realidad de los 
alumnos de la UTL respecto al desarrollo de la personalidad emprendedora, se les aplica 
un instrumento de e aluación  con el fin de sa er asta dónde cuentan los alumnos 
con esa ventaja competitiva. 

Marco teórico

Podemos definir el emprendedurismo  de la siguiente manera  s	el	proceso	por	el	cual	
una	persona	lleva	su	idea	a	convertirse	en	un	proyecto	concreto 	sea	con	 nes	de	lucro	o	
sociales 	 enerando	innovación	y	empleo . (Emprendimiento, 2014). Sin embargo, existen 
numerosas formas de aproximarnos al concepto según la intención o enfoque teórico 
que nos interese (Anzola, 2004):

 efinición económica  “realización de un cambio de recursos de una zona baja 
en	rendimiento	a	otra	de	alta	productividad .

 efinición pragm tica  creación de una pe ue a nue a empresa .
 efinición operati a  aplicación del talento inno ador para engrandecer una 

empresa ya e istente .
 efinición general  acer ue las cosas sucedan .
 efinición popular  del dic o al ec o ay una actitud emprendedora .
 efinición política  luc ar por con ertir los sue os en realidad  mpresarial  

2004)

La palabra emprendedor deriva de la voz francesa «entrepreneur» (que a su vez 
iene del latín inprendere  ue significa acometer . Aparece a principios del siglo  

siendo utilizada inicialmente para referirse a los aventureros que viajaban al Nuevo 
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Mundo en búsqueda de oportunidades de vida.  En 1755 el  francés Richard Cantillón  
la definió por primera e  como el proceso de en rentar la incertidum re.  Así se ue 
utili ando el t rmino para identificar a uien comen a a una empresa y ue ligado m s 
que nada a empresarios innovadores (Kuri, Castrejón, & Moreno, 2018)  (Kun, Castrejón, 
& Moreno, 2012).

Según Zimmerer y Scarborough (1996) el origen del concepto emprendedor está 
basado en una teoría de economía y sociedad. De acuerdo con los mismos autores, 
ue . . ay uien acu o el t rmino emprendedor alrededor de  consider ndolo 

en su alocución como una persona que cambia los recursos económicos, de un área 
de muy baja productividad, hacia otra área de la más alta productividad y rendimiento 
(Emprendimiento, 2014) (Kuri, Castrejón, & Moreno, 2018).

aracter sticas	de	los	emprendedores

l t rmino emprendedor a sido utili ado para identificar a los indi iduos ue estimulan 
el progreso económico mediante la búsqueda de nuevas y mejores formas de hacer las 
cosas. En el siglo xx, Joseph Schumpeter, el economista más asociado con el término 
emprendedor; describió a los empresarios como los innovadores que conducían un 
proceso de creación destructiva. En sus palabras, la función del emprendedor es reformar 
o revolucionar el patrón de producción. Esto es posible mediante la explotación de una 
innovación (Emprendedurismo, 2013).

Generalmente se atribuyen a los emprendedores algunas características y supuestos 
de actuación que, como veremos en el desarrollo del presente documento, pueden o 
no corresponder con el perfil ue a sido identificado por los modelos teóricos  tener 
los objetivos claros en la vida;  creer en el propio proyecto; las cosas no suceden por 
sí solas, sino que uno mismo hace que sucedan; dedicar todo el tiempo, recurso y 
esfuerzo necesario para lograr nuestros objetivo; es necesario tomar riesgos en la vida y 
disfrutar de estos desafíos; disponer de gran energía; saber que actuar con honestidad es 

eneficioso  alorar la perse erancia y el es uer o  alorar de la educación permanente  
comprometerse a trabajar con ética; comprometerse con los factores ambientales y 
sociales; comprometerse a tener estabilidad en las relaciones personales; ser un buen 
comunicador; darle la pasión del amor a lo que se hace; ver al fracaso como el camino 
hacia el éxito; adquirir conocimientos técnicos; ser consciente de que el primer capital 
y el más importante en un emprendimiento es uno mismo (Empresarial, 2004).

Una comparación de las características que los diferentes modelos teóricos atribuyen 
a los emprendedores con lo esta lecido en los perfiles de egreso de los programas de 
estudio de licenciatura, nos permite encontrar los siguientes rasgos en común (Anzola 
2003):
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1. Factores Motivacionales:  Necesidad de logro; necesidad de reconocimiento; 
percepción del eneficio económico  

Necesidad	de	interdependencia	

2. Características personales: Iniciativa personal; capacidad de decisión; aceptación 
de riesgos moderados; estabilidad emocional/autocontrol  

rientación	 acia	metas	espec cas 	Perseverancia constancia 	 esponsa ilidad	personal

3. Características físicas: Energía; trabajo con ahínco
4. Características intelectuales   ersatilidad e i ilidad  creati idad imaginación

inno ación  Planificación y seguimiento sistem tico de resultados  capacidad 
para solucionar pro lemas  Planificación con límites de tiempo

5. Competencias generales  idera go  orientación al cliente  e ige eficiencia y 
calidad; dirección y gestión de empresa;  red de contacto;  comunicación (Kuri, 
Castrejón, & Moreno, 2018).

Dimensiones	socio psicoló icas	del	emprendimiento

Aunque los primeros modelos teóricos para comprender el emprendimiento surgen 
a través de las ciencias económicas y sociológicas, la psicología ofrece modelos que 
integran a los individuos en aspectos como el cognitivo, actitudinal y de la personalidad, 
lo que proporciona un estudio mucho más detallado.

n a os recientes an surgido an lisis ue  desde una perspecti a sociológica intentan 
aportar una isión completa de las aria les del desempe o emprendedor. eg n esta 
teoría los antecedentes familiares y la educación, son aspectos clave. El desarrollarse 
en un entorno emprendedor ejerce una in uencia positi a de esta conducta.  Por otro 
lado, la educación centrada en cómo aprender convierte la adolescencia en una etapa 
interesante Esto se debe a que los estudiantes potencialmente emprendedores por medio 
de estos cursos pueden incrementar sus competencias, conocimientos y habilidades 
y por tanto se encuentran en ventaja respecto a los que no la reciben de esa manera 
(Suárez y Pedroza, 2016) .

Un modelo que aporta algunas elementos para entender la forma en que el entorno 
familiar, educativo y especialmente de interfaz con las tecnologías de la información y la 
comunicación a configurando nue os perfiles de emprendimiento  es la caracteri ación 
de las  generaciones de acuerdo a la época de nacimiento. Al respecto, Taylor (2005), 
citado por e  et al.   caracteri a a la generación  es decir  los jó enes 
nacidos entre los a os  y  a partir de conductas propias del posmodernismo  
pues se han formado en un contexto de crítica a los métodos y valores establecidos,  
por lo que tienden a valorar las opiniones y preferencias personales sobre la verdad 
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o razón de la ciencia. Se caracterizan por haber nacido y sido educados en ambientes 
altamente tecnológicos y poseer una fuerte cultura cliente-servicio.  Por lo anterior, para 
ellos la educación es una mercancía para ser adquirida y consumida y esperan que su 
aprendizaje sea lo más rápido, entretenido y sencillo posible mientras invertir menos 
tiempo y o tener m s aprendi aje. Prefieren la pr ctica a la teoría  las tareas grupales a 
las indi iduales y la in ormación en ormato digital a los li ros. Tiene muc a dificultad 
para plantear y resolver problemas, para seguir una argumentación o una demostración. 
Presentan  adem s  dificultades para planificar a largo pla o a e  Cuesta  Tanglia ue  
& Zangaro, 2008).

La perspectiva psicológica nos permite apreciar que la conducta emprendedora está 
in uenciada por m ltiples actores como son aspectos económicos  sociales y personales. 
Por eso se piensa en una conducta multidimensional. Por tanto, desarrollar modelos 
integrales ue re ejen la conducta del emprendedor de e tener en cuenta las di erentes 
dimensiones de manera integral.  En primera instancia se propone un modelo integral 
del espíritu emprendedor que recoge lo más importante de los principales modelos 
desarrollados hasta la fecha adicionando a éstos los últimos hallazgos encontrados en 
la investigación de la personalidad emprendedora. Esto da como resultado u modelo 
comprensivo que contiene los principales aspectos de la personalidad emprendedora.  
A este modelo se le llama  l modelo integral del espíritu emprendedor  y nos puede 
servir como algo preliminar que nos permita realizar nuevas investigaciones. Aunque el 
modelo es conveniente ya que demuestra estar conectado a la actividad emprendedora 
se necesita mayor investigación para poder relacionar las variables en su conjunto. El 
modelo se dirige m s a las dimensiones ue se identifican con el desarrollo personal  

ue a su e  est  in uenciado por las aria les del conte to socioeconómico  como 
la educación, la familia, la cultura y el sistema de normas, leyes y regulaciones de los 
países (Suárez y Pedrosa, 2016).

Entre los modelos de desarrollo personal sobresalen los de inteligencia emocional, 
ya que la relación que ésta presenta con los aspectos como la innovación, la motivación 
de logro o la eficacia  es importante. tra parte del modelo ue resulta undamental 
es el aspecto cognitivo, donde se incluyen constructos como los estilos cognitivos, la 
creati idad  y la inteligencia. n los ltimos a os los estudios de la personalidad an 
cobrado especial fuerza, de las cuales se distinguen dos enfoques: investigadores que 
prefieren utili ar rasgos generales de personalidad  conocidos como ig i e  y uienes 
proponen utili ar rasgos m s específicos y pró imos a la acti idad emprendedora 
(Suárez y Pedrosa, 2016).

 
Los primeros argumentan que los factores: extraversión, estabilidad emocional, 

responsabilidad, amabilidad y apertura a la experiencia, explican alrededor del 13% de 
la varianza de la actividad emprendedora y alrededor del 10% del éxito empresarial 
y se correlacionan con la actividad de los empresarios y ejecutivos. Más exacto, las 
dimensiones de responsabilidad y apertura a la experiencia son las que presentan 
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una mayor relación tanto con la conducta emprendedora como con el rendimiento 
empresarial. Existen otros factores que se utilizan en esta corriente pero son mucho 
menos representativos. También se usan factores evaluados por el Eysenck Personality 

uestionnaire e isado urn am  y los  actores de la personalidad de Cattell.  otros 
menos representativos y evaluados por el Eysenck Personality Questionnaire Revisado 
Furnham, y los 16 factores de la personalidad de Cattell. 

os rasgos específicos de personalidad ue parecen estar m s relacionados con la 
personalidad emprendedora serían  moti ación de logro  autoeficacia  toma de riesgos  
innovación, autonomía, tolerancia al estrés, locus de control interno y optimismo (Baum et 
al  u i  et al.  auc  y rese  u re l are  et al  ao et al . u re  y Pedrosa  .

Instrumentos de evaluación

Se han desarrollado múltiples instrumentos para evaluar la conducta emprendedora, 
en distintas lenguas y dirigidos a colecti os específicos como adolecentes o jó enes 
universitarios. (Suárez y Pedrosa, 2016).

Existen asociaciones que otorgan una valoración global respecto a la calidad de 
los instrumentos de medida en función de establecidos por la Federación Europea de 
Asociaciones de Psicólogos (EFPA) para la evaluación de los tests (Evers et al.) y los 
Estándares para la Evaluación Educativa y Psicológica (American Educational Research 
Association, American Psychological Association y National Council on Measurement in 
Education). Algunos autores mencionan la validez de contenido sin embargo son pocos 
los que proporcionan datos basados en juicios de e xpertos e indicadores cuantitativos 
(Suárez y Pedrosa, 2016).

stos autores mencionan ue en spa a e isten por lo menos cuatro instrumentos 
para e alaur la personalidad emprendedora   i an y C en   C  nc e  

 TA Almeida  A metoglu y C amorro Premu ic   y P  u i  et al.  
2014).  Cabe mencionar que éste último fue desarrollado en Inglaterra sin embargo se 
puede responder en espa ol desde su p gina e . Para estos instrumentos la principal 
limitación es la falta de evidencia de validez de criterio. Aunque cuando se utilizan con 
fines de in estigación pueden ser adecuados  no se pueden tomar decisiones importantes 
que afecten a personas. (Suárez y Pedrosa, 2016).

La interpretación de los nombres es como sigue: DIF = Funcionamiento diferencial 
de los ítems. C  ills Confidence n entory  T  eneral nterprising Tendency 
v2; TAI= Entrepreneurial Aptitude Test; EIQ= Entrepreneurial Intention Questionnaire; 
COE= Cuestionario de orientación emprendedora; META= Measure of Entrepreneurial 
Talents and Abilities; BEPE= Batería de Evaluación de la Personalidad Emprendedora.

a atería para la aluación de la Personalidad mprendedora P  u i  et 
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al., 2014; Suárez-Álvarez et al., 2014), que es el instrumento utilizado en la presente 
investigación,  es un cuestionario que ofrece una evaluación conjunta de los rasgos de 
la personalidad emprendedora además de estar dirigida a la población adolecente, lo 
que le permite detectar a tiempo los potenciales emprendedores. Consta de 87 Ítems 
y ha demostrado validez de contenido mediante expertos.

tra alternati a desarrollada en a os recientes es la ue propone el Centro 
Psicométrico de la Universidad de Cambridge, que consiste en la evaluación de la 
personalidad basada en ordenadores (i.e. indicadores obtenidos a través de redes sociales 
como Facebook o Twitter), pues se considera que puede ser más precisa y válida que la 
reali ada por seres umanos ouyou  osins i y till ell . a ier u re  l are  

Validez de los instrumentos de evaluación

En un trabajo realizado por Pedrosa et al. revisan la evolución histórica de la validez de 
contenido, presentando los métodos de estudio que más se utilizan en su estimación. 
l concepto de alide  de contenido se a enido modificando con el paso del tiempo  

sin embargo estos cambios están relacionados con el tipo de evidencia requerida 
para su estudio y los mejores métodos para encontrar esa evidencia.   En cuanto a su 
definición  sta se a mantenido esta le. n la actualidad  la alide  de contenido se 
considera condición necesaria aun ue no suficiente  para reali ar interpretaciones de 
las puntuaciones en los tests  Pedrosa  u re l are   arcía Cueto  .

Según la edición más reciente de los «Estándares para el uso de tests psicológicos 
y educacionales» (American Educational Research Association [AERA], American 
Psychological Association [APA], y National Council on Measurement in Education 

C   alide  se refiere al grado en ue la e idencia y la teoría apoyan las 
interpretaciones de las puntuaciones en los tests» (1999, p. 9). (Pedrosa, Suárez-Álvarez, 
& García-Cueto, 2013)

Las comisiones internacionales establecen cinco fuentes de evidencia de validez: 
contenido, procesos de respuesta, estructura interna, relaciones con otras variables y 
consecuencias de la evaluación (AERA, APA y NCME, 1999) (Citado por Pedrosa et al.).

Los trabajos de Rulon, Mosier y Gulliksen podrían considerarse los precursores 
del concepto de validez, según Ciresi. Los cabios que ha tenido el concepto de validez, 
han ido encaminados a otorgarle mayor importancia como fuente de validez que es su 
función operativa (Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-Cueto, 2013).

Por su parte la APA pu lica las primeras ecomendaciones t cnicas para los tests 
psicológicos y t cnicas diagnósticas  APA   asta los ltimos st ndares para el 
uso de tests psicológicos y educacionales» (AERA, APA y NCME, 1999), lo que ha logrado 
el  incremento de su protagonismo. Actualmente es una de las principales fuentes de 
evidencias de validez.
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Sireci, citado por Pedrosa, menciona dos fuentes principales de evidencias de validez 
de contenido  la definición del dominio y la representación del dominio. a primera se 
refiera a la definición operati a del contenido. l segundo elemento  la representación 
del dominio, abarca tanto la representatividad como la relevancia (Pedrosa, Suárez-
Álvarez, & García-Cueto, 2013).

todos	 asados	en	el	 uicio	de	e pertos

Se caracterizan por contar con varios expertos que proponen los ítems o dimensiones 
que deben contener el cuestionario o evalúan los ítems de acuerdo a su relevancia  y 
representatividad, en base a una escala tipo Likert.

Método basado en el Análisis Factorial (Tucker)

Se basa en el	an lisis	factorial	de	las	puntuaciones	otor adas	por	los	e pertos	en	cuanto	
a	la	relevancia	de	los	 tems 	pudiendo	o tener	dos	factores	diferenciados.	 l	primero	de	
ellos 	puede	interpretarse	como	una	adecuación	muestral	de	los	 tems	para	constituir	
un	test 	al	considerar	el	test	como	una	muestra	representativa	de	la	varia le	de	inter s.	
Por	otra	parte 	el	se undo	permite	detectar	las	diferencias	de	puntuaciones	dadas	en	la	
evaluación	de	los	e pertos.  (Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-Cueto, 2013)

Índice de Validez de Contenido (Lawshe)

a s e propone uno de los índices m s conocidos en este campo  el C. a s e  
desde una orientación de la Psicología del Trabajo y las Organizaciones, planteó en su 
tra ajo uantitati e approac  to content alidity  un índice empírico para relacionar el 
contenido de un instrumento de selección de personal con el desempe o la oral. ste 
método, conocido como Panel de Evaluación del Contenido, consiste en la evaluación 
individual de los ítems de un test por parte de un grupo de expertos en la materia.

ndice	de	con ruencia	 tem o etivo	( ovinelli	y	 am leton)

Para éste, el juez debe valorar como +1 o -1 según el ítem mida o no el objetivo deseado 
y  aplicando so re estos datos  la siguiente e presión  j   j   j     siendo  el 
número de objetivos, la media de los jueces para el ítem j en el objetivo k y la media para 
el ítem j en todos los o jeti os. e e fijarse el grado de acuerdo mínimo esperado por el 
investigador para seleccionar los ítems adecuados. Índice de congruencia (Hambleton).

an o	 nterpercentil	A ustado	a	la	Simetr a	( itc 	et	al.)

En este milenio surgen surgen métodos como éste (conocido como IPRAS en inglés), los 
expertos deben valorar, en una escala tipo Likert de 9 puntos, la adecuación y relevancia 
de los distintos ítems. Posteriormente  para mantener el ítem en el instrumento final ste 
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debe, en primer lugar, presentar una mediana superior a 7 y, a continuación, existir un 
acuerdo entre los distintos expertos acerca del ítem. En este segundo punto es donde 
se calcula el rango interpercentil (IPR, en inglés) como medida de dispersión (idealmente 
entre el 30 y el 70%).

oe ciente	de	 alidez	de	 ontenido	( ern ndez Nieto)

Al igual que otros éste permite evaluar el acuerdo de los expertos (entre tres y cinco) 
en cada uno de los ítems y al instrumento en general.

Índice de Validez Factorial (Rubio et al.)

Esté método es diferente ya que en cuanto a su perspectiva, no se centra en obtener un 
único índice de validez de contenido a partir del juicio de expertos, sino que combina 
la validez de contenido y la validez de constructo, para ofrecer una evidencia mucho 
más exhaustiva.

ndice	Promediado	de	la	Desviación	 edia	( laeys 	N ve 	 ulkens	y	Spinewine)

inalmente  este m todo com ina el C con la propuesta de estos autores en torno al 
Índice Promediado de la Desviación Media (Average Deviation Mean, ADm en inglés). 
(Pedrosa, Suárez-Álvarez, & García-Cueto, 2013)

todos	derivados	de	la	aplicación	del	instrumento	de	medida

Además del juicio de expertos, existe otra manera de obtener la validez sustentada 
sobre metodología estadística.  Analizando los datos obtenidos de la prueba, teniendo 
en cuenta tanto la puntuación total del test como las respuestas a cada elemento por 
los participantes evaluados (Sireci).  Entre otras existe: el escalamiento multidimensional 
y el análisis de clusters, el análisis factorial o la Teoría de la Generalizabilidad. (Pedrosa, 
Suárez-Álvarez, & García-Cueto, 2013)

Metodología

Dada la importancia del emprendimiento en estos tiempos, resulta imprescindible 
conocer si los alumnos de la Universidad Tecnológica de León (UTL) han desarrollado 
ese tipo de personalidad que les ayude a enfrentar los retos de la sociedad actual. Para 
ello se formula la pregunta: ¿Tienen los alumnos de la UTL personalidad emprendedora? 
¿Es posible determinar si los alumnos tienen personalidad emprendedora, a partir de la 
aplicación de la Batería de Evaluación de la Personalidad Emprendedora (BEPE)?

El objetivo de la investigación fue conocer si los alumnos de la UTL cuentan con 
la ventaja competitiva al poseer una personalidad emprendedora que les permita 
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desempe arse de manera e itosa en su entorno la oral. Compro ar si es posi le 
determinarlo mediante la aplicación de un instrumento de evaluación de la personalidad 
emprendedora.

Se trabajó con las siguientes hipótesis:

ipótesis  os alumnos de la T  muestran rasgos ue corresponden con el perfil de 
personalidad emprendedora.
Hipótesis 1 Nula: Los alumnos de la UTL no muestran rasgos que corresponden con el 
perfil de personalidad emprendedora.

Hipótesis 2: El test aplicado permite determinar la personalidad emprendedora de los 
alumnos de la UTL.
Hipótesis 2 Nula: El test aplicado,  no permite determinar la personalidad emprendedora 
de los alumnos de la UTL.

La presente investigación nos permite conocer hasta qué punto los estudiantes 
cuentan con rasgos de personalidad que les permita responder a las necesidades 
cambiantes del entorno. En caso de no ser positivo los resultados analizar en qué se 

a allado para corregir el procedo ense an a aprendi aje.  Con el aseguramiento de 
las condiciones para desarrollar las habilidades necesarias, los alumnos cuentan con 
competencias ue les permiten desempe arse con ito en su desarrollo pro esional. 

La investigación comprende a los alumnos de la UTL de las carreras de Administración, 
Desarrollo de Negocios y Desarrollo e innovación Empresarial. Se tomó una muestra 
aleatoria de los alumnos y se aplicó el cuestionario. Se incluye solamente el campus de 
León y solamente las carreras mencionadas.

Materiales y métodos

n primer lugar  se reali ó una in estigación documental  con el fin de conocer a ondo el 
tema de emprendedurismo. Se consultó bibliografía sobre el tema cuyo contenido va desde 
la definición del t rmino  pasando por las características e algunos autores proponen 
para medir la personalidad emprendedora. Finalmente, conocemos los instrumentos 
que a lo largo del tiempo se han venido desarrollando y cómo han evolucionado al igual 
que los métodos para conocer la validez de contenido del instrumento de evaluación 
de la personalidad emprendedora. Todo lo anterior conformó el marco teórico. 

Como segundo paso, se procedió a conocer el instrumento de evaluación (el cual 
fue proporcionado por la Universidad Politécnica de San Luis Potosí) para colocarlo en 
una plataforma electrónica, conocida como Moodle, para proceder posteriormente a 
programar su aplicación a la muestra aleatoria establecida, habilitando el acceso a los 
seleccionados. En nuestro caso, se aplicó en la Universidad Tecnológica de León (UTL) 
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quedando a disposición de los alumnos de las carreras de Técnico Superior Universitario 
en: Administración, Turismo, Desarrollo de negocios, Logística y Transporte y los grupos 
de ngeniería en ise o e nno ación mpresarial. e a ilitó en sistema para ue cada 
alumno de estas carreras tuviera acceso a la encuesta y por medio de su matrícula se 
habilitara la opción de llenado de la encuesta. Se mantuvo habilitada la opción por una 
semana y después de este tiempo se obtuvieron 293 encuestas válidas contestadas. 

espu s de re isar las encuestas aplicadas se dise ó una ase de datos  misma ue ue 
anali ada con el o t are P  estadístico  con la finalidad de reali ar un an lisis de la 
totalidad de los datos y hacer comparativos mediante el resultado de los mismos. Al 
analizar la base de datos por medio del software mencionado, obtuvimos los resultados 
para que en la UTL procediéramos a obtener las conclusiones de cada uno de los datos 
y concluir en cada caso según los resultados.

Por último, se ofrecieron las conclusiones obtenidas, que ayudaron a comprobar 
las hipótesis generadas en el problema de investigación. Por este medio se determina 
lo que la universidad está realizando para el desarrollo de habilidades emprendedoras 
por parte de los alumnos que pertenecen a esta institución. De la misma manera se 
establece la capacidad para medir esas habilidades por medio de este instrumento de 
e aluación para finalmente proceder a indicar recomendaciones pertinentes en ase a 
los resultados de la investigación.

Resultados

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento de 
evaluación de las características de la personalidad emprendedora a los alumnos de la 
UTL donde se consideraron las siguientes variables: toma de riesgos, tolerancia al estrés, 
optimismo  moti ación al logro  locus de control  inno ación  autonomía y autoeficacia. 

Figura 1. Componentes del Emprendedurismo, UT León.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra.

Componentes de 
Emprendedurismo N Mínimo Máximo Media Desv. 

Estándar

AE ndice de Autoeficacia 293 1.44 5 4.1388 0.5287

AU Índice de Autonomía 293 1.71 4.93 4.0863 0.4288

IN Índice de Innovación 293 1.27 5 4.1468 0.4899

LC Índice de Locus de Control 293 1 5 4.3662 0.5152

ML Índice de Motivación de Logro 293 1.36 5 4.1797 0.5306

OP Índice de Optimismo 293 1.91 5 4.1319 0.5201

TE Índice de Tolerancia al Estrés 293 1.36 4.91 3.3804 0.5599

TR Índice de Toma de Riesgos 293 1.57 5 3.8528 0.5196

Índice General de 
Emprendimiento 293 1.66 4.8 4.0353 0.3994

Fuente: Elaboración propia.

En general podemos observar que las respuestas a los indicadores por parte de 
la muestra formada por los alumnos de la UTL, están por encima de la media, lo que 
indica la existencia de una fuerte inclinación al emprendedurismo. De alguna manera son 
conscientes de la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno 
y de enfrentarlo de manera proactiva en la mayoría de los casos.  Podemos decir que 
han ido capaces de entender los signos de sus tiempos y se han adaptado de una forma 
e itosa en la nue a realidad ue les a tocado i ir. sto iene a confirmar la primera 
hipótesis sobre el desarrollo de la personalidad emprendedora de los alumnos de la UTL.

Existen algunos indicadores que de manera particular se destacan de los demás, 
como el índice de locus de control ue tiene ue er con la confian a ue e iste en el 
alumno de que el poder para controlar los eventos que lo afectan, se controlan dentro 
de sí mismo y no pertenecen al m ito e terno. sto ace ue se consideren due os 
de su propio destino. El segundo indicador que muestra mayor fortaleza es el índice de 
motivación de logro. Esto nos indica que la principal motivación de los alumnos de la 
UTL es la orientación a la importancia de lograr las metas que se propone, que es uno 
de los tres grandes moti adores se alados por a id cClelland  junto con el poder 
y socialización.

l indicador de índice de optimismo  junto con el de inno ación y el de autoeficacia  
tienen valores ligeramente más bajos que los mencionados anteriormente. Esto nos 
indica que, aunque los alumnos han escuchado y aprendido sobre la importancia de la 
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emprendeduría, aún no son capaces del todo, de incorporar este aprendizaje a sus vidas, 
para que logren transformarse en verdaderos emprendedores; lo saben, pero no es para 
ellos una norma de vida aún. En cuanto al índice de toma de riesgos es menor que los 
anteriores, ya que los riesgos causan temor y esta emocionalidad es desagradable y 
representa una amena a para ellos  lo cual dificulta la inno ación y el emprendedurismo.

Finalmente, en este mismo plano tenemos el indicador más bajo de todos que es 
el índice de tolerancia al est s. Aun ue est  por encima de la media  definiti amente 
los alumnos tienen poca tolerancia a este estado emocional, por lo que podemos 
asumir que no tienen gran capacidad para trabajar bajo presión. Cuando realizamos 
la composición del lugar y hablamos de las condiciones que viven en sus casas estos 
alumnos, comentábamos que la situación tanto económica, como la inseguridad en 
la que viven, produce en ellos alteraciones emocionales que los lleva a reaccionar 
de manera agresiva en respuesta a las amenazas que intuyen presentes en el medio. 
Constantemente est n escuc ando las dificultades ue e isten en su entorno  lo ue 
genera en ellos malestar, miedo y tensión llevándolos a vivir en un estado de ansiedad.

En la tabla 1 podemos observar el comportamiento de cada uno de los indicadores 
mencionados y la manera como se re ejan de acuerdo a las respuestas de la encuesta 
aplicada a los estudiantes de la UTL. Como se puede apreciar, tenemos claramente el 
indicador de índice de Locus de control y el de Motivación al logro, alejados de manera 
positiva de la media, mientras que el índice de tolerancia al estrés y el índice de toma 
de riesgos, con menores distancias de la media, aunque también mayores que ella.  

En cuanto al instrumento que se utilizó para evaluar la personalidad emprendedora 
se considera adecuado al no tener des iaciones significati as en los resultados anali ados 
de la aplicación del instrumento.

Conclusiones

a personalidad emprendedora se manifiesta a tra s de rasgos ue pueden estar 
inculados con actores sociodemogr ficos y económicos. aria les como la edad  

y por lo tanto las características generacionales del individuo, así como el nivel de 
ingresos y la facilidad para conseguir empleo pueden estar relacionados con la conducta 
emprendedora de los estudiantes. 

l perfil sociodemogr fico de los estudiantes de la T  por lo general corresponde a 
estudiantes de ingresos económicos bajos y medios; además de ello, sus edades oscilan 
entre los  y los  a os  por lo ue en su mayoría pertenecen a la generación  o  
millennial. Estos factores generan un contexto de aspiraciones hacia la mejora en la 
calidad de vida que, al menos en parte, `pueden explicar los altos  puntajes obtenidos 
en la mayoría de las dimensiones de personalidad emprendedora analizados.
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in em argo  se o ser a un d ficit importante en los componentes Tolerancia al 
Estrés y Toma de Riesgos, lo que se interpreta como un componente actitudinal que 
limita su conducta emprendedora y puede traducir desconfian a en su propia capacidad 
para iniciar y conducir un negocio exitoso. Investigaciones posteriores pueden ayudar 
a incular el perfil de egreso de los estudiantes para dotarlos de elementos ue les 
permitan iniciar proyectos de emprendimiento y, en especial, les proporcionen elementos 
para conducir de manera exitosa un proyecto de negocios.
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Manuel Ernesto Becerra Bizarrón, Elba Martina Cortes Palacios, José Luis Bravo Silva

Resumen

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la personalidad emprendedora 
de los estudiantes de grado y posgrado que son la base para el desarrollo empresarial 
de Puerto Vallarta, Jalisco. El enfoque de investigación fue cuantitativo bajo el método 
deductivo, con alcance descriptivo y diseño no experimental. A través de una encuesta 
se evaluaron ocho dimensiones de la personalidad emprendedora en estudiantes del 
Centro Universitario de la Costa (CUC) de la Universidad de Guadalajara, lo que permitió 
identificar ue las aria les ocus de Control y la Autoeficacia son las dimensiones de 
la personalidad donde se observan mayores fortalezas, mientras que la Tolerancia al 
str s se manifiesta como la m s aja.

Palabras clave: Personalidad emprendedora, desarrollo empresarial.

Abstract

The objective of this investigation was to analyze the entrepreneurial personality of the 
undergraduate and graduate students who are the foundation for business development 
in Puerto Vallarta, Jalisco. The research approach was quantitative under the deductive 
method, with descriptive scope and non-experimental design. Through a survey eight 
dimensions of the entrepreneurial personality were evaluated in the University Coast 
Center (UCC) of the University of Guadalajara, which allowed to identify that the Locus 
o  Control and el e cacy aria les are t e dimensions o  personality ere greater 
strengths are observed, while Stress Tolerance manifests itself as the lowest.

Key words: Entrepreneurial personality, business development.

Revisión de la literatura 

La palabra emprendedor tiene su origen en el francés “entrepreneur” (pionero), y en un 
inicio se usó para denominar a aquellos que se lanzaban a la aventura de viajar hacia el 
Nuevo Mundo, tal como lo había hecho Colón, sin tener ningún tipo de certeza respecto 
a qué iban a encontrar allí (Formichella, 2004)

s adelante ean aptiste ay  en  presenta al emprendedor como la persona 
que dirige una empresa, es decir como un empresario especialmente un contratista 
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actuando como intermediario entre el capital y el trabajo. Para él lo importante es que “el 
empresario est  e puesto a todos los riesgos mientras ue apro ec a todo lo ue puede 
serle a ora le. Para idal  los emprendedores son necesarios para asegurar el 
desarrollo económico  por lo tanto  es importante considerar cómo se pueden identificar 
a estos emprendedores. Aunque se acepta que el comportamiento emprendedor es 
producto de algunas in uencias  se mantiene  no o stante  ue los determinantes 
importantes del comportamiento emprendedor son los rasgos de personalidad que 
presentan los individuos. Los emprendedores poseen rasgos característicos que los 
predisponen a actuar de manera emprendedora arcia . .   

La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y discontinuo, o renovación 
estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 
organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación 
de una nue a entidad de negocio undel  . eneralmente  el comportamiento 
emprendedor se ha relacionado con niveles moderados de propensión al riesgo en el 
indi iduo cCelland  . Algunos estudios an e idenciado ue las personas ue 
crean una nueva empresa y luchan porque salga adelante, pueden percibir y reaccionar 
al riesgo de orma di erente usenit  .

tros estudios confirman una mayor propensión al riesgo en emprendedores 
undadores de su propia empresa ue en directi os de empresas ya creadas egley  

. a propensión al riesgo se con ierte desde esta perspecti a en un predictor 
de la elección de carrera. Por ejemplo  ol ereid  encontró ue el argumento 
“evitar asumir riesgos” es mencionado frecuentemente como un factor impulsor en la 
elección de empleo en organizaciones ya existente. Existen diferentes estudios acerca 
de las a ilidades emprendedoras  desde su definición asta el impacto de algunos 
cursos o programas en el desarrollo de estas habilidades.  Alcaraz (2004), después de 
una re isión de m s de cincuenta autores ue a su e  citan a otros ciento cincuenta  
selecciona las diez características de éxito de los emprendedores, con mayor mención 
en la revisión de literatura, las cuales son: 

 Creatividad  Liderazgo
 Iniciativa  Aceptación del riesgo
 Autoconfian a confian a en sí 

mismo)  Aceptación del riesgo

 Energía y capacidad de trabajo  Tolerancia al cambio
 Perseverancia  Manejo de problemas
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n la Ta la  se pueden apreciar las dimensiones esenciales ue configuran la 
competencia emprendedora y sus valores asociados:

Ta la . imensiones de la competencia emprendedora y alores asociados.

imensión efinición Valores y actitudes aso-
ciados

Relacional
Somos seres en relación, en comunicación con 
clientes, proveedores y otros profesionales. La 
comparación con otros en proyectos de talento 
compartido multiplica los resultados

Cola oración  confian a  
cooperación, representa-
ción, sinceridad, toleran-
cia, mestizaje, empatía, 
liderazgo. 

Motivacional La motivación de logro, las emociones proactivas, 
las creencias positivas, la realización del personal 
y la autonomía personal son esenciales para salir 
de la zona de confort y afrontar los retos con 
ilusión y valentía.

Coherencia, competencia, 
entusiasmo, esfuerzo, hu-
mildad, optimismo, per-
severancia, valor y auto-
nomía.

Innovadora a creati idad es una erramienta sica en el 
emprendedor, la capacidad de satisfacer nuevas 
necesidades, mejorar procesos, y aportar valor. 
Ello implica apertura y curiosidad, perseverancia, 
imaginación y también rigor.

Adaptabilidad, creatividad, 
curiosidad, imaginación, 
organización, intuición, 
profesionalidad, rigor y 
mejora.

Humanista Los buenos negocios los hacen las buenas personas, 
el emprendedor/a necesita una ética como principio 
personal y también como estrategia a largo plazo 
de la sostenibilidad de su negocio, construyendo 
relaciones de confian a con su negocio.

Confidencialidad  compro-
miso, honestidad, humani-
dad, prudencia, respeto, 
responsabilidad, sosteni-
bilidad, transparencia y 
solidaridad.

Simbólica La capacidad de expresar las ideas en varios forma-
tos comunicativos tanto visuales como auditivos y 
kinestésicos, es esencial para vender, intercambiar y 
comercializar nuestras ideas y productos, así como 
convencer para que apuesten por ellas.

Credibilidad, dialogo, 
seducción, expresividad, 
simpatía  afirmación  lo-
cuacidad, persuasión.

Fuente: Elaboración propia.

Existen diversos modelos para detectar las capacidades emprendedoras que existen 
en una economía. El Global Monitor Entrepeneurship (GEM) propone un modelo que 
identifica tres componentes principales del emprendimiento   actitudes y aptitudes 
emprendedoras   acti idades emprendedoras y  aspiraciones emprendedoras Acs 

 er  . 
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Cada uno es estos componentes ejerce in uencia so re los dem s  y a su e  se 
encuentra determinado por numerosos factores del entorno. En relación con el primer 
y tercer componentes, actitudes y aspiraciones emprendedoras, existen diversas 
aproximaciones teóricas que reseñamos a continuación:

Modelo Prueba de Aptitud Emprendedora (TAI) 

Las consideraciones sobre las diferencias entre empresarios y no empresarios con 
características psicológicas tales como aptitudes, rasgos de personalidad, actitudes, 
moti aciones y alores  lle aron a re e ionar so re la posi ilidad de crear instrumentos 
e ecti amente capaces de detectar y medir stas características Page  .

Modelo: nventario	de	 on anza	de	 a ilidades	(S )

Este instrumento se encuentra constituido por seis subescalas de diez ítems cada una. 
Cada escala consiste en diez actividades, tareas o materias escolares relevantes a cada 
tema de inter s propuesto por olland . os sujetos e aluados de en estimar 
la confian a ue poseen en sus a ilidades para reali ar e itosamente la acti idad o 
tarea utili ando para ello una escala de tipo i ert ue se e tiende desde  inguna 
confian a  a  Completa confian a . e an reportado estudios ue confirman la alide  
de la escala  en los cuales se an o ser ado una correlación significati a entre las su
escalas correspondientes a los tipos realista, investigador, emprendedor y convencional 
y medidas de autoeficacia ocupacional para campos ocupacionales dominados por los 
varones  (Zeldin, 2000)

Modelo GET2 

na tendencia emprendedora se define como la tendencia a poner en marc a y gestionar 
proyectos  personas altamente emprendedoras acen esto con m s recuencia y son 
m s inno adoras en su en o ue. a empresa puede e presarse iniciando su propio 
negocio, operando como intrapreneur dentro de una organización o estableciendo 
empresas comunitarias. Esta prueba de autoevaluación debe tomar unos diez minutos 
para completar y le dar  una idea de su potencial emprendedor. u capacidad de 
expresar su potencial emprendedor puede depender de las restricciones y contextos 
cambiantes en su vida y carrera.

odelo	de	 ntención	 mpresarial	( )

El modelo de intención empresarial se considera esencialmente adecuado para analizar 
la intención de convertirse en emprendedor. Por lo tanto, era necesario un instrumento 
para medir las intenciones y las otras variables en el modelo, así que, el Cuestionario de 
ntención mpresarial  ue desarrollado para ese propósito. e manera ue el  
integra los tres actores ue in uyen en el comportamiento Aj en  .
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Con ase en el an lisis teórico so re las dimensiones de la personalidad desde los 
diferentes enfoques, estudios referenciales y modelos analizados se determina que, 
entre los diferentes factores para emprendimiento, los externos son aquellos sobre los 

ue el emprendedor no tiene control ni in uencia pero representan la oportunidad de 
emprender;  y los internos como la actitud, aspiración, la capacidad, el entrenamiento y 
la moti ación se en re ejados en la personalidad emprendedora  la cual se integra por 
 dimensiones de acuerdo a las re erencias teóricas  autoeficacia  autonomía  inno ación  

locus de control, motivación de logro, optimismo, tolerancia al estrés y toma de riesgos. 

asa	de	Actividad	 mprendedora

El segundo componente del modelo GEM son las actividades emprendedoras. Para 
dimensionarlo se creó el indicador asa	de	Actividad Emprendedora (TEA) que mide la 
cantidad de iniciativas emprendedoras de menos de tres años y medio existentes en una 
economía. n la figura  se puede apreciar la T A registrada en  en las di erentes 
regiones del mundo.

igura . Tasa de acti idad emprendedora por regiones promedio .

uente  Corporación Andina de omento  .

Tanto las actitudes emprendedoras como las aspiraciones emprendedoras son 
actores ue in uyen so re la T A. in em argo  este indicador tam i n reci e in uencia 

de otras condiciones asociadas al entorno económico e institucional.  En la literatura 
sobre emprendimiento se habla de que por lo general existen dos motivaciones 
para emprender: la oportunidad y la necesidad. Cuando una persona emprende por 
necesidad se involucra en la puesta en marcha de un negocio de manera forzosa, 
debido principalmente a que no cuenta con posibilidades laborales que le satisfagan y 
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necesita encontrar una alternativa ocupacional. En cambio, una persona emprende por 
oportunidad cuando sus acciones responden predominantemente a la identificación de 
una solución a un problema o necesidad, cuyo potencial en el mercado hace deseable la 
puesta en marcha de un negocio, incluso teniendo ya una ocupación laboral (Asociación 

  spa a  .

El crecimiento de la economía y las crisis económicas son factores que alteran la 
proporción de emprendedores por oportunidad y por necesidad; por ejemplo, en España 
se o ser ó ue  en los a os posteriores a la crisis glo al del  y durante el período 
de recesión  la Tasa de Acti idad mprendedora T A  relacionada con la 
oportunidad descendió de .  en  a  .  en  mientras ue durante el 
mismo período el emprendimiento por necesidad pr cticamente se duplicó  pasando 
de .  a . . A pesar de esta caída  las estadísticas marcan ue apro imadamente 
por cada emprendedor en fase inicial motivado por necesidad hay dos emprendedores 
moti ados por oportunidad Asociación   spa a  .

Indudablemente, el entorno institucional y las políticas de fomento económico 
in uyen so re el enómeno del emprendimiento. a igura  muestra el promedio de 
emprendimiento por dimensiones de la Unión Europea (color claro) en comparación 
con  España (color oscuro). 

Figura 2.  Valoración media de los expertos sobe las condiciones del entorno para emprender 
en spa a y de los países de la  a o .

uente   spa a   .
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n total se ilustran doce dimensiones  financiación para emprendedores  políticas 
gubernamentales: emprendimiento como prioridad y su apoyo, políticas gubernamentales: 
burocracia e impuestos, programas gubernamentales, educación y formación emprendedora 
en fase escolar, educación y formación emprendedora etapa post escolar, transferencia de 

 e istencia y acceso a in raestructura comercial y pro esional  din mica del mercado 
interno, barreras de acceso al mercado interno, existencia y acceso a infraestructura 
física y de servicios y normas sociales y culturales. Como puede apreciarse,  España se 
encuentra por debajo de la media en varias dimensiones, lo que representa una desventaja 
estructural que no se compensa con la sola existencia de programas gubernamentales 
enfocados a promover el emprendimiento. 

Otro factor relevante mencionado en la literatura como crucial para facilitar el 
emprendimiento es la accesibilidad a los recursos económicos. La existencia de programas 
de financiamiento gu ernamental  la acilidad para acceder al cr dito ancario y la cultura 
del a orro son elementos ue in uyen en la orma de configurar la me cla de recursos 
necesarios para la apertura de un negocio. Asi, podemos observar que en ambientes 
donde ay dificultades para acceder al financiamiento  como es el caso espa ol  el 
capital propio, es decir, ahorro personal y/o familiar, siguen siendo la principal fuente 
de recursos para las iniciati as emprendedoras. igura 

igura . ormas de financiamiento a las ue se an accedido o se espera acceder el capital 
semilla.

uente   spa a  AP  .
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mprendimiento	por	necesidad oportunidad	en	 atinoam rica

Como se mencionó anteriormente, las motivaciones para emprender pueden ser la 
necesidad o la oportunidad.  esta clasificación puede a su e  anali arse por rangos 
de edad. n la figura  se muestra la orma en ue se distri uyen las iniciati as de 
emprendimiento según su motivación y la edad del emprendedor en los países 
latinoamericanos.

Figura 4. Motivación para el emprendimiento en países de América Latina y el Caribe, y de la 
C  .

uente  lo al ntrepreneurs ip onitor .

En la mayoría de los países de la región, el emprendimiento por oportunidad, tanto 
en jóvenes como adultos, supera al emprendimiento por necesidad, con excepción del 
caso de Panam  donde el emprendimiento de adultos por necesidad es mayor ue el de 
oportunidad en el mismo rango de edad. En la mayoría de los casos, el emprendimiento 
en adultos es tam i n m s intenso ue en jó enes  aun ue ay casos como Argentina  
donde los emprendedores jóvenes por necesidad superan a los adultos, lo que nos 
sugeriría desajustes en la incorporación al mercado de trabajo.
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n la igura  se puede o ser ar la distri ución de la acti idad emprendedora en ase 
temprana. En promedio la TEA en jóvenes para América Latina y el Caribe es equivalente 
a la o ser ada en rica  superando de manera significati a los alores o ser ados para 

orteam rica  Asia y uropa  lo ue nos sugiere ue el car cter emergente de estas 
economías y sus poblaciones predominantemente jóvenes son factores que favorecen 
la creación de iniciativas de negocio como alternativa de empleo para personas en 
edades tempranas. Para el caso latinoamericano destaca Ecuador, cuya TEA es superior 
al promedio con un  seguido por C ile con .  y Colom ia .

igura . Acti idad emprendedora total en ase temprana T A  en los países de A C  con 
comparaciones globales.

uente   .

Por otro lado, los países que presentan un TEA por debajo de la media son Argentina 
 uatemala  ruguay  Panam  .  y Puerto ico . 

n la igura  se puede er ue los  actores m s mencionados como dinami adores 
del ecosistema emprendedor son: la apertura de mercados, la información, el clima 
económico, las normas sociales y culturales, los programas gubernamentales, el contexto 
político, social e institucional, la capacidad para emprender, la educación y entrenamiento, 
el apoyo financiero y las políticas gu ernamentales.
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igura . os die  actores m s mencionados por e pertos ue a orecen el ecosistema 
emprendedor en ALC..

uente   .

Emprendimiento en México

n ico  el proyecto  reca a in ormación desde  en  se incluyeron 
cinco regiones que tienen resultados de manera independiente: Guanajuato, Jalisco, 
Querétaro, San Luis Potosí y una región coordinada por el campus Puebla que comprende 

 estados. a T A  ue incluye a las empresas nacientes y las ue tienen menos de .  
a os de operar  se duplicó al pasar de .  en  a  de la po lación adulta en 

 Ta la  y igura . a tasa de empresas esta lecidas llegó a .  de la po lación. 
na tercera parte de los emprendedores tiene entre  y  a os igura  y la mitad 

cuenta con estudios de secundaria nicamente aranjo  Campos   ópe  .

Tabla 2 Comparación del nivel de emprendimiento  mundial y de latinoamerica con respecto a 
México.

Nivel de emprendimiento

Naciente Nuevos 
Negocios TEA Negocios 

Establecidos Cierre

Mundial

Latinoamérica

México

uente   .
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igura . olución de las tasas de emprendimiento de acuerdo con la etapa de acti idad 
emprendedora .

uente   ncuesta a Po lación Adulta AP  . 

a po lación adulta me icana emprendedora en ico presenta  características 
para su clasificación como emprendedores  g nero  edad  moti ación  ni el de ingreso 
y ni el de educación aranjo  Campos   ópe  . as empresas esta lecidas 
mantu ieron de  al  un crecimiento asta ue de  a  presentaron 
un estancamiento manteni ndose por de ajo de los  de la po lación  sin em argo  
en  se ueron al al a so repasando los seis puntos porcentuales. 

s así como la tasa total de emprendimiento llegó a re ejar un  de la po lación 
en el a o  re ejando así un registro nico e istórico. especto al emprendimiento 
por edad  en la igura  se o ser a ue el  como emprendedores se u ica en un rango 
de edad de  a os  el  se encuentran en edades de  a os  mientras ue 
el .  oscilan entre los  a os  el  .  corresponde al lo ue de  a os  y 
por ltimo los m s jó enes ue son de  representan el  de los emprendedores.

igura . Porcentaje del T A  de emprendedores en cada grupo de edad.

uente  lo al ntrepreneurs ip onitor  .
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e acuerdo con la estadística proporcionada por el  el ni el de ingresos tam i n 
es una característica sociodemogr fica importante a la ora de emprender  ya ue el 

.  de los emprendedores mani estaron tienen un ni el de ingreso alto  mientras 
ue a uellos ue tienen un ingreso medio representan el .  y con .  est n 

los emprendedores ue tienen un ingreso ajo. Por otra parte  en la Ta la  podemos 
apreciar que en México la intención emprendedora es menor que la del promedio 
latinoamericano  adem s de ue se perci en menores capacidades para emprender 

 y mayor miedo al racaso . Para el caso de alisco  es interesante o ser ar 
que tanto la intención emprendedora como las percepción de oportunidades para 
emprender son in eriores al promedio nacional  y  respecti amente .

Ta la . ntenciones y percepciones respecto al emprendimiento de acuerdo al . 

GEM Latinoamérica México Jalisco

Intención Emprendedora
Percepción de oportunidades 
para emprender
Capacidades para emprender

Miedo al fracaso

uente   .

mprendimiento	en	 alisco	y	en	el	municipio	de	Puerto	 allarta

Tanto el enómeno del emprendimiento como las percepciones so re el mismo est n 
relacionadas con el llamado ecosistema emprendedor. Las incubadoras de negocios son 
un actor relevante en este ecosistema, ya que contribuyen a fortalecer las capacidades 
de los emprendedores  adem s de acilitarles el acceso a in ormación y uentes de 
financiamiento. Para el a o  se conta ili aron en ico  incu adoras de tipo 

sico y  de alto impacto  de las cuales  se encuentran en el stado de alisco ed 
alisco mprende   aun ue de estas solo  est n reconocidas ante la ecretaría 

de Economía por lo que ofrecen apoyos a Emprendedores y MiPyME´s (Micro, Pequeña 
y ediana mpresa  de acuerdo al nstituto acional del mprendedor A  .

En la Tabla 4 se observa como de las treinta y ocho incubadoras empresariales que 
est n esta lecidas en alisco  la mayores concentraciones se encuentran en apopan 

 y uadalajara  mientras ue los municipios de  Puerto allarta  Tlajomulco de 
iga y Tla uepa ue cuentan con  incu adoras cada uno. as restantes se encuentran 

distri uidas  en Ameca  Arandas  C apala  a uerta  agos de orelos  cotl n  
Tama ula de ordiano  Te uila y apotl n el rande  municipios ue cuentan con solo 
una incubadora. 
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Tabla 4. Incubadoras de Empresas en Jalisco.

irectorio de ncu adoras de mpresas ed alisco mprende
N° Institución Municipio Clasificación Vocacionamiento

CEI Centro Universitario de la 
Costa

Puerto 
Vallarta

Tecnología 
Intermedia

Turismo  iom dica  
Proyectos Verdes de 

esarrollo ustenta le.

2 CEI H. Ayuntamiento de Zapotlan 
el Grande

apotl n el 
Grande Tradicional

Microempresa social, 
Agronegocios, 
comercialización, comercio 
en pequeño.

Centro de Competitividad e 
Incubación CMIC Jalisco Guadalajara Tecnología 

Intermedia

Industria de la 
Construcción en 
productos, servicios 
o comercialización. 

esarrollo e inno ación 
de materiales. esarrollo 
de software especializado 
para el sector.

4 Centro de Emprendurismo e 
Incubación de CUCEA Zapopan Tradicional

Tecnologías de la 
n ormación  ise o  
Comercialización y 
Transformación Primaria 
(productos ya conocidos).

Centro de Emprendurismo e 
Incubación de CUCIENEGA cotl n Tecnología 

Intermedia

Ingenierías, Tecnologías de 
la Información y Sector del 
Mueble. Agronegocios.

Centro de Emprendurismo e 
Incubación de CUVALLES Ameca Tecnología 

Intermedia Agro negocios.

Centro de Emprendurismo e 
Incubación de Escuela Politécnica Guadalajara Tecnología 

Intermedia

Alimentos, Química, 
Pl sticos  ec nica. 
Iniciativas relativas 
a la oferta educativa 
institucional.

CEntro de Emprendurismo e 
Incubación de UNIVA Puerto 
Vallarta

Puerto 
Vallarta Tradicional Turismo, Servicios, 

Comercialización.

Centro de Emprendurismo e 
ncu ación del T  C apala Chapala Tecnología 

Intermedia

Tecnologías de la 
Información, Ingeniería 
Industrial, Turismo y 
Servicios.

Centro de Emprendurismo e 
ncu ación del T  la uerta La Huerta Tradicional Agronegocios, Alimentos.
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Centro de Emprendurismo e 
ncu ación del T  agos de 
Moreno

Lagos de 
Moreno

Tecnología 
Intermedia

Ingeniería Industrial, 
Agronegocios, Comercio y 
Servicios.

Centro de Emprendurismo e 
ncu ación del T  Tama ula de 
Gordiano

Tamazula de 
Gordiano

Tecnología 
Intermedia

Agronegocios, Alimentos 
e Ingenierías Industrial - 
lectromec nica.

Centro de Emprendurismo e 
cu ación del T  Te uila Tequila Tecnología 

Intermedia

Turismo, Ruta del Tequila. 
Ingeniería Industrial, 

esarrollo ustenta le  
Comercialización.

Centro de Emprendurismo e 
ncu ación del T  apopan Zapopan Tecnología 

Intermedia

Tecnologías de la 
Información, Electrónica e 
Ingeniería Industrial.

Centro de Emprendurismo e 
Incubación UPJAL/UPZMG

Tlajomulco 
de Zúñiga

Tecnología 
Intermedia

Ingenierías. Ingeniería, 
ise o  Te til.

Centro de Emprendurismo y 
esarrollo mpresarial del T  

Arandas
Arandas Tecnología 

Intermedia
Agronegocios, Alimentos e 
Ingeniería Industrial.

Centro de Emprendurismo, 
Capacitación, Investigación y 

inculación del T  Puerto 
Vallarta

Puerto 
Vallarta

Tecnología 
Intermedia

Ingenierías, Sistemas 
Computacionales  y 
Comercialización.

Centro de Ideas Productivas 
UTZMG

Tlajomulco 
de Zúñiga

Tecnología 
Intermedia

Energías Renovables y 
esarrollo ustenta le. 

Microempresas y 
Comercialización.

Centro de Incubación de Empresas 
de la Universidad Tecnológica de 
Jalisco UTJ

Guadalajara Tecnología 
Intermedia

esarrollo ustenta le y 
Ambiental, Tecnología de 
la Información, Tecnología 
Asistencial y Procesos de 
Producción.

20 CIPAE, Incubadora Empresas UAG Zapopan Alta 
Tecnología

ngenierías  ise o 
y Tecnologías de 
la Información y 
Comunicaciones.

C PA  C A Guadalajara Tradicional Servicios, Transformación 
Primaria, Comercialización.

22 esarrolladora de mpresas 
Universidad Panamericana Zapopan Tecnología 

Intermedia

esarrollo ustenta le  
Optimización 
de Energéticos, 
Comercialización Alto 
Valor, Ingenierías.
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H. Ayuntamiento de Zapopan Zapopan Tradicional Empresa Social de Mujeres.

24 ncu adora CA AC  P Guadalajara Tradicional Comercialización, Servicios, 
Transformación Primaria.

Incubadora de Empresas CEGEM 
– UNIVA Zapopan Tecnología 

Intermedia

Energías Renovables y 
esarrollo ustenta le. 

Tecnologías de la 
Información, Comercio y 
Franquicias.

Incubadora de Empresas CETI Zapopan Tecnología 
Intermedia

Ingenierías y 
iotecnología.

ncu adora de mpresas de ase 
Tecnológica de la Universidad de 

uadalajara  T
Zapopan

Tecnología 
Intermedia 

ase 
Tecnológica)

ec nica  ecatrónica  
esarrollo ustenta le. 

Ingenierías.

Incubadora de Empresas 
del Instituto Tecnológico de 
TLAJOMULCO

Tlajomulco 
de Zúñiga

Tecnología 
Intermedia

Agronegocios, 
iotecnología.

Incubadora de Empresas Sociales 
AC Guadalajara Tradicional

Microempresa social 
en zonas indígenas y 
condiciones vulnerables.

Incubadora de Software del 
Ayuntamiento de Guadalajara Guadalajara Tecnología 

Intermedia

Software, desarrollo, 
producción, 
comercialización, 
desarrollo de proveedores.

Incubadora ITESM Alta Tecnologia 
(Tecnológico de Monterrey) Zapopan Alta 

Tecnología

Tecnologías de 
la Información y 
comunicaciones e 
iniciativas relativas 
a la oferta educativa 
institucional.

Incubadora ITESM Tecnología 
Intermedia (Tecnológico de 
Monterrey)

Zapopan Tecnología 
Intermedia

Tecnologías de 
la Información y 
comunicaciones e 
iniciativas relativas 
a la oferta educativa 
institucional.

Incubadora ITESO (JOVEM) Tlaquepaque Tecnología 
Intermedia

ise o y Procesos de 
Producción. Iniciativas 
relativas a la oferta 
educativa institucional. 
Comercialización, 
Exportaciones.

Incubadora Social ITESM el Sauz Tlaquepaque Social Microempresa social.

ncu adora ocial T  ocot n Zapopan Social Microempresa social.
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Incubadora Social ITESM Laureles Zapopan Social Microempresa social.

Incubadora Tecnológica ITESO 
(PROGINNT) Tlaquepaque Alta 

Tecnología

esarrollo sustenta le. 
Ingenierías, Tecnologías de 
la Información, Tecnologías 
Asistenciales. Industria 
Electrónica.

Incubadora UVM Zapopan Tecnología 
Intermedia

Iniciativas relativas 
a la oferta educativa 
institucional.

uente  la oración propia en ase a los datos de ed alisco mprende  .

as  incu adoras son clasificadas de acuerdo con su tipo  alta tecnología  social 
 tecnología intermedia  y tradicional . stas se en ocan en distintos sectores y 

se pueden encontrar en escuelas, así como en empresas privadas o programas públicos.

Algunos indicadores ue permiten apreciar la din mica del emprendimiento en el 
municipio de Puerto Vallarta, son los proporcionados por el Gobierno Municipal, con base 
en los apoyos otorgados en a os recientes para este tipo de iniciati as. esde octu re 
del  asta junio del  a tra s del ondo alisco de omento mpresarial A  
se reci ieron  solicitudes para el programa Cr dito ntegra donde se rindó cr dito a 

 de ellas  adem s la irección de esarrollo conómico entrego .  pesos 
en financiamiento teniendo como resultado la acti ación y reacti ación de las Py s 
en Puerto allarta. Para ar o del  se registraron a  emprendedores en el curso 
de incu ación en línea  adem s se rindó capacitación a  mujeres con el o jeti o de 
empoderar a las mujeres del municipio, organizamos con el apoyo de instituciones y 
pro esionales calificados  talleres de inter s general  siendo estos gratuitos  entre ellos  

e ensa Personal  Primeros Au ilios y Automa uillaje o ierno unicipal de Puerto 
allarta  .

En el caso de los estudiantes, los diferentes programas académicos, principalmente 
en las reas económico administrati as o recen los conocimientos y las erramientas para 
desarrollar proyectos de in ersión  mayormente  ajo una figura empresarial limitada 
como Micro empresa y bajo un esquema familiar.

Los estudiantes emprendedores no tiene la certeza de éxito por solo el hecho 
de contar con los conocimientos, de acuerdo a los datos vertidos anteriormente el 
índice de mortandad o permanencia empresarial no se relaciona con la condición de 
educación por lo cual en rentan la misma pro lem tica de cual uier otro emprendedor  
por lo anterior destaca la personalidad que los estudiantes han formado a través de su 
formación profesional como una alternativa para el emprendimiento que contrarreste las 
dificultades ue se presentan ante este tipo de proyectos. Así mismo esta personalidad 
es desarrollada bajo una seria de características o dimensiones que en su integración 
perfilan a los estudiantes para ser alcan ar  no solo emprender  sino contri uir al 
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desarrollo empresarial de la región económica donde se desarrolle su vida productiva. 
Esta personalidad es diferente en cada estudiante, por lo cual surge la siguiente pregunta 
de investigación ¿Qué dimensiones de la personalidad emprendedora sobresalen en 
los estudiantes de nivel licenciatura como base para el desarrollo empresarial de Puerto 
Vallarta?

Metodología.

Esta investigación se planteó con el objetivo de analizar las dimensiones de la personalidad 
emprendedora que sobresalen en los estudiantes de nivel licenciatura como base para 
el desarrollo empresarial de Puerto Vallarta. 

A la lu  del o jeti o planteado se podr  contar con in ormación rele ante  desde 
una perspecti a de las actitudes y aspiraciones emprendedoras del estudiante ue est  
siendo formado y que representa la oportunidad generacional para hacer frente a los 
diferentes problemas que se observaron tanto en el GEM a nivel mundial, Latinoamérica, 
México y Jalisco.

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, pues no se posee 
control directo de la variable de investigación, debido a que las manifestaciones son 
inherentemente no manipulables; es decir, se observaron y midieron situaciones ya 
existentes, como las dimensiones de la personalidad emprendedora de los estudiantes 
de nivel licenciatura tal y como se dan en su contexto natural, para después analizar 
su comportamiento. e aplicaron  cuestionarios a estudiantes de licenciatura del 
Centro Universitario de la Costa, utilizando el Test Adaptativo para la Evaluación de la 
Personalidad mprendedora de Pedrosa  ue e plora  dimensiones  con un total 
de  ítems con un ormato tipo i ert de  alternati as de respuesta  donde  implica a 
estar totalmente en desacuerdo con el enunciado del ítem y  totalmente de acuerdo. 

Como hipótesis de trabajo se plantea que existen dimensiones de la personalidad 
del estudiante ue so resalen en su perfil de emprendedor y ue pueden ser la ase 
para el desarrollo empresarial de Puerto Vallarta. 

Análisis de resultados 

Con base en el instrumento manejado para esta investigación, se prosiguió a la 
interpretación de los resultados  donde de acuerdo con el instrumento los par metros 
se escalaron del  al . e cada dimensión se o tu ieron promedios en los cuales  
de las  dimensiones e aluadas de la personalidad emprendedora  cuatro de ellas 
presentan medias superiores a los cuatro puntos  autoeficacia  inno ación  locus de 
control y motivación de logro; esto indica que estas dimensiones son las cualidades 
que se ven fortalecidas en los estudiantes de licenciatura que les gusta emprender. Por 
otro lado la dimensión m s aja ue la tolerancia al estr s  y esto se puede suponer a 
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actores propios de la edad  adem s de la presión acad mica  mientras ue las dem s 
dimensiones estuvieron solo un poco por debajo de los cuatro puntos, estas dimensiones 
son la autonomía  el optimismo y la toma de riesgos. er Ta la 

Ta la  edias de la imensiones de la Personalidad mprendedora.

Autoeficacia Autonomía Innovación Locus de 
Control

Motivación 
e ogro Optimismo Tolerancia 

Al Estrés
Toma de 
Riesgos

Media . . . . . . . .

uente  la oración propia en el programa P  .

Aunado a lo anterior se presenta el an lisis descripti o de cada dimensión para 
profundizar en la información obtenida y que permita desarrollar las conclusiones de 
la presente investigación. 

Dimensión	 	Autoe cacia

a autoeficacia  o las creencias en las propias a ilidades para tratar con las di erentes 
situaciones que se presentan, juegan un rol importante no solamente en la manera 
de a ordar un o jeti o o tarea  sino ue ser  determinante para conseguir o no las 
metas de ida. l concepto de autoeficacia es un aspecto central en la psicología  ya 
que enfatiza el rol del aprendizaje observacional, la experiencia social, y el impacto en 
el desarrollo personal de una persona arcia A. .  .

n la igura  se anali ó ue el  de los encuestados  manifiestan tener autoeficacia   
pues apro ec an todos los recursos ue le son proporcionados  identifican y apro ec an 
cada una de las oportunidades, son exigentes consigo mismos, creen y se sienten 
capacitados para afrontar cualquier problema que se les pueda presentar son personas 
totalmente autosuficientes y competentes  mientras ue el  de los estudiantes 
de licenciatura est n recuentemente de acuerdo ue cumplen con las características 
de ser personas con autoeficacia y solo el .  no se consideran auto efica .  sto 
se de e en ocasiones a la aja autoestima  el  a eces se considera auto efica  y a 
eces no dependiendo la situación en la ue se encuentre  cual podemos identificar 
ue la mayoría consideran ue tienen un ni el de  autoeficacia alto  lo ue crea una 

gran ventaja en personas que se preparan para una licenciatura día a día se enfrentan 
a diferente y diversas situaciones.

Dimensión	 	Autonom a

Autonomía pro iene del oca lo latín auto ue significa uno mismo  y nomos uiere 
decir “norma”, esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona 
o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar 
decisiones efinista  .
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igura .  esultados de la dimensión  Autoeficacia.

uente  la oración propia en el programa P  .

n la igura  se ilustra ue los resultados o tenidos mediante la encuesta reali ada  
en  el cual   de los alumnos de licenciatura respondieron ue est n recuentemente 
de acuerdo en ue tienen características ue los identifican como personas ue poseen 
cualidades de autonomía las cuales les gusta realizar diversas actividades como organizar 
su tiempo de tra ajo  el .   definiti amente est n totalmente de acuerdo ue cumplen 
estas cualidades y su actitud habla de ser personas positivas, mientras que  la mínima 

ue es de .  est n en desacuerdo en ue sean personas con autonomía al igual el 
.  respondió ue a eces de acuerdo y a eces en este caso no tienen definida sus 

gustos y cualidades.

igura .  esultados de la dimensión Autonomía.

uente  la oración propia en el programa P  .
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Dimensión	 	 nnovación

Como se puede o ser ar en la igura  de los  instrumentos aplicados el .  
de los encuestados est n totalmente de acuerdo  el .  est  recuentemente de 
acuerdo  en cam io  el .  est  a eces de acuerdo y a eces no  por ltimo  sólo el 
.  contestó ue est  recuentemente en desacuerdo  indicando ue la mayoría de 

los estudiantes de licenciatura son personas innovadoras, las cuales tienen voluntad e 
interés de buscar nuevas formas de acción, para desarrollar nuevos productos, procesos, 
servicios, tecnologías e investigaciones.

igura .  esultados de la dimensión nno ación.

uente  la oración propia en el programa P  . .

Dimensión	 	 ocus	de	control

Anali ando la igura  se identifica ue en su mayoría con un .  est  totalmente 
de acuerdo  el .  est  recuentemente de acuerdo  mientras ue el .  est  
a eces de acuerdo y a eces no  solo el .  de los  encuestados contestaron 
que se encuentran frecuentemente en desacuerdo, cual quiere decir que el Locus de 
control interno supone la atribución de que la propia persona provoca y controla, las 
consecuencias de sus conductas y, en cierto modo, también su destino y futuro. En 
contraste, el locus de control externo implica la atribución causal de las consecuencias a 
e entos e ternos a la persona  generando e pectati as ue dependan m s de la suerte 
o la casualidad que de uno mismo. 



Análisis de la personalidad emprendedora como punto de partida para el desarrollo 

empresarial en Puerto Vallarta

147

igura .  esultados de la dimensión ocus de Control.

uente  la oración propia en el programa P  .

Dimensión	 	 otivación	de	lo ro

a definición m s cl sica de esta aria le se asa en la Teoría de las ecesidades de 
cClelland  seg n la cual el concepto de moti ación de logro se entiende como 

sinónimo de necesidad de logro y alude al hecho de emprender una conducta dirigida 
al cumplimiento de unos o jeti os concretos. ajo esta teoría  la persona ue presenta 
una alta necesidad de logro participa en acti idades ue re uieren planificación de 
futuro y responsabilidad individual.

Con re erencia a la igura  se puede o ser ar ue el .  est  totalmente de 
acuerdo  mientras ue el .  respondió ue esta recuentemente de acuerdo  sin 
em argo  un .  indicó ue a eces est  de acuerdo y a eces no  y el .  se encuentra 
frecuentemente en desacuerdo, este tipo de personas optan por tareas que conlleven 
habilidad y esfuerzo y, en cierta medida, supongan un desafío y riesgo moderado.

igura .  esultados de la dimensión oti ación de ogro.

uente  la oración propia en el programa P  .
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Dimensión	 	 ptimismo

n la igura  se identifica ue el .  de los encuestados respondieron ue est n 
recuentemente de acuerdo  mientras ue el .  indicó ue est n totalmente de 

acuerdo  por otra parte  el .  contestaron ue est n recuentemente en desacuerdo 
al igual ue a eces est n de acuerdo y a eces no  y el .  se encuentra totalmente 
en desacuerdo, esto nos quiere decir que los emprendedores tienen la creencia que 
todos los acontecimientos ue le pasen ser n de orma positi a.

igura .  esultados de la dimensión ptimismo.

uente  la oración propia en el programa P  .

Dimensión	 	 olerancia	al	estr s

n la igura  se puede o ser ar como el .  de los estudiantes de licenciatura 
indican estar frecuentemente de acuerdo a los ítems que se les preguntaron (Control 
de las emociones  Ago io del uturo  str s con acilidad  lo ueo cuando ay muc o 
trabajo, en donde se puede interpretar que los estudiantes tienen una tolerancia alta al 
estr s ya ue tam i n el  asintió estar totalmente de acuerdo  Por otro lado el .  
de los estudiantes respondieron ue est n a eces de acuerdo y a eces no  tam i n 
el .  esta recuentemente en desacuerdo  deduciendo así ue ellos no tienen nada 
de tolerancia al estrés a situaciones donde no tienen el control, y que salen de su zona 
de confort.
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igura .  esultados de la dimensión Tolerancia al str s.

uente  la oración propia en el programa P  .

Dimensión	 	 oma	de	ries os

a igura  muestra los resultados arrojados en la dimensión de toma de riesgos ue 
tenía catorce ítems. e estos ítems .  aseguran ue es ueno y necesario tomar riesgos 
siempre  aun ue el porcentaje mayor de respuesta con .  est n recuentemente de 
acuerdo  es decir ue consideran ue est  ien tomar riesgos  aun ue no siempre los 
toman. l .  se mantienen en una posición neutra contestando ue a eces est n de 
acuerdo y en otras ocasiones no  se esta lecen límites  los porcentajes restantes .  y el 
.  est n recuentemente en desacuerdo y totalmente en desacuerdo respecti amente  
interpretando que a estas personas no les gustan tomar riesgos, y sólo los toman cuando 
no existe otra alternativa. 

igura .  esultados de la dimensión Toma de iesgos.

uente  la oración propia en el programa P  .



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

150

Conclusiones

a personalidad emprendedora seg n cCrae y Costa  es definida como una 
tendencia biológica, subyacente del individuo, que es la causa de un patrón de 
pensamientos, sentimientos y acciones constantes, es decir que, de acuerdo con las 
características de la persona, su experiencias y conocimientos se puede percibir si cuenta 
con las características que lo hacen un emprendedor. 

A través de esta investigación se evaluaron ocho dimensiones que permitieron 
analizar la personalidad emprendedora en estudiantes ya sea de licenciatura y posgrado. 
stas dimensiones ueron la autoeficacia  la autonomía  la inno ación  el locus de control  

la motivación de logro, el optimismo, la tolerancia al estrés y la toma de riesgos. 

Según los resultados obtenidos se puede concluir que las dimensiones donde 
se observa mayor fortaleza en los estudiantes encuestados, son Locus de Control, 
nno ación y Autoeficacia  se considera ue estas aria les est n relacionadas con la 
dimensión actitudes emprendedoras, conforme al modelo del GEM; en contraste, los 
actores optimismo  autonomía y tolerancia al estr s se manifiestan como los m s ajos 

en la muestra observada. 

ocus de Control es la dimensión donde se o ser a un alor medio m s alto  
arcía Allen  lo define como la atri ución ue una persona lle a a ca o so re si 

el esfuerzo que realiza es o no contingente a su conducta, traduciendo estas palabras se 
resumen a que en relación al esfuerzo que realice el individuo, los resultados dependeran 
de si mismo. 

a Autoeficacia e plicada por arcía Allen  como las creencias en las a ilidades 
de cada individuo para tratar con las diferentes situaciones que se presentan en la vida, 
o tiene tam i n un puntaje ele ado . . Ca e mencionar ue la aria le oti ación 
de ogro  identificada con la dimensión aspiraciones emprendedoras  se encuentra 
aproximadamente a la mitad de la distribución, por encima de variables como Toma 
de Riesgos, Optimismo y Tolerancia al Estrés.

Con esto se puede concluir ue el entorno en donde se desarrolle la persona a ectar  
directamente las decisiones de las personas  así como tam i n definir  su desarrollo y 
la iniciativa por emprender.
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Liliana de Jesús Gordillo Benavente, Benedicta María Domínguez Valdéz, 

Claudia Vega Hernández

Resumen

La integración de México al mercado global, pero sobre todo el efecto de las crisis y 
de los ai enes de la economía internacional  nos plantean la necesidad de redefinir  
las estrategias para crear fuentes de empleo internas y desarrollar capacidades para la 
formación de negocios, especialmente entre la población joven. De acuerdo al Reporte  
Global de Emprendedores AGER (2016), en México existe un 92% de actitud positiva hacia 
el emprendimiento. Este estudio tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico de 
Emprendurismo con los alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT); se 
llevó a cabo con los estudiantes de los últimos cuatrimestres de las diferentes carreras 
de la universidad: Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes, Licenciatura en 
Negocios Internacionales, Ingeniería en Civil, Ingeniería en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería en Robótica, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones, Ingeniería, en 
Industrial e Ingeniería en Tecnología de Manufactura. Las variables que se midieron para 
esta in estigación ueron  índice de autoeficacia  índice de autonomía  índice de inno ación  
índice de Locus Control, índice de motivación al logro, índice de optimismo, índice de 
tolerancia al estrés, índice de toma de riesgos e índice general de emprendimiento.  Entre 
los principales resultados que arrojó el estudio se encontró que entre los alumnos de 
la UPT el factor de mayor impacto con 3.81 el índice de autonomía; con 3.81 el índice 
de autoeficacia  con .  el índice de inno ación  así mismo en este orden de ideas  
con un .  índice de moti ación al logro y .  el índice de toma de riesgos  tanto el 
índice de optimismo y tolerancia al estr s uedaron por de ajo del . .

Pala ras cla e  mprendurismo  índice de inno ación  índice de autonomía y autoeficacia.
 
Abstract

e ico s integration into t e glo al mar et  ut mainly t e e ect o  crises and agaries 
o  international economy  raise t e need to redefine t e strategies to create internal 
employment sources and develop skills for business formation, especially among the 
young population. According to the Global Entrepreneur Report AGER (2016), in Mexico 
there is a 92% of positive attitude towards entrepreneurship. The main objective of this 
study is to make a diagnosis of Entrepreneurship with the students of the Polytechnic 
University of Tulancingo (PUT); it was conducted with the students who were studying 
t e last our mont  period o  t e di erent careers o  t e uni ersity suc  as  ac elor 
in Administration and anagement o   ac elor in nternational usiness  Ci il 
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Engineering, Computer Systems Engineering, Robotics Engineering, Engineering in 
Electronics and Telecommunications, Engineering, in Industrial and Engineering in 
Manufacturing Technology. The measured variables for this investigation were; self-
e cacy inde  autonomy inde  inno ation inde  ocus o  Control inde  ac ie ement 
motivation index, optimism index, stress tolerance index, risk-taking index and general 
entrepreneurship index. Among the main results that the study showed in a general 
way was that the students of the PUT the one with the higher impact was 3.81 with the 
autonomy inde  it  .  t e sel e cacy inde  .  it  t e inno ation inde  and 

it  t is order o  ideas  .  it  t e ac ie ement moti ation inde  and .  it  t e 
ris ta ing inde  ot  t e optimism and stress tolerance inde  ere elo  . .

ey ords  ntrepreneurs ip  inno ation inde  autonomy inde  and sel e cacy. 

Introducción

Un diagnóstico realizado por el Fondo Nacional del Emprendedor por la Secretaría de 
Economía (2016), sostiene que México enfrenta una problemática de manera general y 
es un reto en materia de productividad; sostiene que la evidencia teórica señala que la 
productividad total de los factores en la economía han decrecido durante los 30 años 
a una tasa promedio de .  lo ue des irt a mantener una economía en crecimiento.
Por lo anterior, el emprendurismo es un tema que adquiere relevancia en las regiones 
y estados especialmente donde se busca acelerar la economía.

n este orden de ideas  idalgo  amiya y eyes  comentan ue la acti idad 
emprendedora se a afian ado como uno de los principales motores de desarrollo 
económica en todas las economías del mundo, principalmente por su función en la 
creación de empleo y en la expansión de sectores económicos, y regiones emergentes. 
A lo largo de la historia en América Latina se ha experimentado importantes cambios 
en la estructura de su aparato productivo, haciendo emerger nuevas oportunidades 
para impulsar diversas y novedosas fuentes de crecimiento económico sostenible que 

eneficien a las comunidades de manera integral.

Uno de los aspectos importantes que debe de tener cualquier emprendimiento 
es la generación de nuevas ideas, la innovación que permita una estabilidad en la 
economía general  de acuerdo a on le   la inno ación se de e de re ejar en 
cualquier tipo de empresa que se crea, y es necesario que se analice el fenómeno de 
emprendimiento tanto desde la perspectiva del individuo, como desde las variables del 
entorno que afectan dicha actividad.

Derivado de la importancia que tiene el emprendurismo en México y en América 
Latina, la Ley de Fomento y Promoción al Emprendurismo del Estado de Hidalgo menciona 
que quienes poseen ideas emprendedoras e innovadoras en México se enfrentan a 
diversos retos en su camino de formación como futuros empresarios, tales como; la 
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situación económica  la carga impositi a  las restricciones de financiamiento  los tr mites 
burocráticos y la ausencia de formación empresarial en nuestros modelos educativos; bajo 
este tenor también menciona se debe fomentar una cultura de emprendimiento desde 
la educación en las escuelas, integrando en la formación escolarizada el acercamiento 
a los avances en ciencia, tecnología e innovación para que el emprendedor esté en las 
mejores condiciones para desarrollar ventajas competitivas en su propia empresa. Y 
por ello, es necesario que estos esfuerzos sean promovidos desde la educación básica, 
con el objetivo que desde temprana edad se inculque a los futuros emprendedores la 
importancia de ser generadores de empleos y prosperidad para toda la sociedad.

De ahí que nace la importancia de realizar un diagnóstico que permita determinar el 
nivel de emprendurismo en los estudiantes de la UPT, para poder proponer estrategias 
que permitan, dentro de los programas educativos aportar más competencias para 
poder atender todas las necesidades de los educandos; y permitir que más que sean 
empleados puedan poder lograr ser emprendedores.

Acercamiento al marco teórico

Emprendedurismo 

De acuerdo a la OCDE (2009), existen diversas conceptualizaciones de emprendurismo 
partiendo de lo que es un emprendedor. Señala que los emprendedores, son aquellas 
personas, propietarios de un negocio que buscan generar valor mediante la creación o 
la e pansión de la acti idad económica  al identificar y apro ec ar nue os productos  
procesos o mercados. ajo esta perspecti a un elemento undamental ue se puede 
destacar del concepto es que el emprendedor, además de crear una empresa lo 
primordial es la generación de valor, ya que lo que se busca es la ventaja competitiva, 
lo que a veces erróneamente empresas que se crean únicamente tratan de imitar a 
otras lo que provoca a veces que solo permanezcan muy poco tiempo en el mercado 
es por eso indispensable conocer que el fenómeno  principal al ser un emprendedor es 
la generación del valor agregado para ser competitivo en un mercado global.

Así mismo destaca que la actividad emprendedora es la actividad humana que busca 
la generación de valor mediante la creación o expansión de la actividad económica 
bajo este contexto el emprendurismo es el fenómeno que se asocia con la actividad 
empresarial (OCDE,2009).

tili ando las ideas del autor Alcara   emprender es un t rmino ue tiene 
múltiples acepciones de acuerdo en el contexto en el que se emplee.   En ámbito de los 
negocios el emprendedor es un empresario o el propietario de una empresa comercial 
con fines de lucro.
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Para e s y  y aumol  este ltimo citado por e   se alan 
que el término describe a cualquier miembro de la economía cuyas actividades son 
no edosas de alguna orma  así como a personas ue en definiti a uyen de rutinas y 
prácticas aceptadas por la mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su capacidad 
de crear e innovar es decir abandonan las costumbres hacen cosas diferentes para 
mejorar lo e istente.  Por su parte orris y urat o   refieren ue el emprendedor 
además de hacer uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlo en combinaciones 
que maximizan sus resultados factibles “agrega valor” a cualquier proceso o actividad 
en la que interviene.

En este contexto Rodríguez (2012), menciona que un emprendedor es aquella 
persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una empresa con 
fines de lucro o una organi ación social  ue est  generando alg n tipo de inno ación 
y empleos.

Características del Emprendedor

e acuerdo a Alcara   comenta míltiples autores coinciden en ue los emprendedores 
poseen una serie de características que los distinguen del resto de las personas tales son:

 Compromiso total. 
 determinación y perseverancia.  
 Capacidad para alcanzar metas.  
 Orientación a las metas y oportunidades.  
 Iniciativa y responsabilidad.  
 Persistencia en la solución de problemas.  
 Realismo.  
 Autoconfian a.  
 Altos niveles de energía. 
  usca retroalimentación. 
  Control interno alto.  
 Toma de riesgos calculados. 
  aja necesidad de estatus y poder. 
  ntegridad y confia ilidad. 
  Tolerancia al cambio. 
 Creatividad e innovación.  
 Confian a en sí mismo y sus capacidades.  
 Perseverancia. 
  Capacidad para manejar problemas. 
  Aceptación del riesgo. 
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iguiendo ese orden de ideas se puede afirmar ue el emprendedor de e de 
cumplir con una serie de características y cualidades y ue se de en de reafirmar día a 
día para el logro de los objetivos por lo cual un aspecto importante para este estudio 
es innovación variable que se aborda en este capítulo, por lo que a continuación se 
conceptualizará esta variable.

Innovación

De acuerdo a Longenecker, Moore, Petty y Palich (2008) emprendedores por lo general 
eligen de un menú de opciones de crecimiento aquella que consideran dará los mejores 
resultados, por ejemplo, mayor rentabilidad, mayor participación de mercado y mayor 
satisfacción del cliente. Éstos son algunos “frutos” de la ventaja competitiva y todos 
ellos contribuyen a aumentar el valor de la empresa.

En este orden de ideas los emprendedores a menudo sólo perciben una forma 
diferente y mejor de hacer las cosas. Los estudios han demostrado que en las pequeñas 
empresas se produce el doble de innovaciones por empleado que, en las empresas 
grandes, y estas innovaciones constituyen la mitad de todas las innovaciones creadas y 
un asom roso  por ciento de todas las inno aciones radicales. e puede afirmar ue 
la innovación constituye el suelo en que la ventaja competitiva de las nuevas empresas 
echa raíces y crece, adquiriendo vida propia. Algunos de los ejemplos de innovación en 
pequeñas empresas más reconocidos son los lentes de contacto blandos, la cremallera, la 
máquina de afeitar, la entrega nacional de la noche a la mañana y el aire acondicionado.

Actualmente y conforme avance la tecnología se ha venido aplicando el término 
de innovación para generar la ventaja competitiva tal como lo describe Johnston y 
Marshall (2009), que la innovación en las ventas y su administración, es una exigencia de 
los importantes cambios en el mercado del cliente. La tendencia principal es dirigirse a 
más empresas pequeñas. Gran parte del éxito que logran las organizaciones de ventas 
con estas empresas pequeñas se debe a escuchar simplemente lo que desean de un 
vendedor y por ende todas las nuevas creaciones adaptarse a los productos y/o servicios.

En este orden de ideas se tiene considerado que emprender es crear, nuevos 
productos tecnológicos o nuevos servicios, así está ligado estrechamente a la innovación 
y la creatividad, por ello se busca desarrollar no sólo capacidades de ejecución (manuales 
e intelectuales), sino también la capacidad creativa, entendiendo que el actual nivel de 
desarrollo tecnológico así lo exige. La creatividad es el motor de la innovación tecnológica, 
actualmente el principal factor del progreso económico de los países Rodríguez (2012)

Para arcía  una inno ación es la introducción de un nue o  o significati amente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de 
comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de 
la empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores. Una 
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innovación de producto se corresponde con la introducción de un bien o de un servicio 
nue o  o significati amente mejorado  en cuanto a sus características o en cuanto al 
uso al que se destina. Una innovación de proceso es la introducción de un nuevo, o 
significati amente mejorado  proceso de producción o de distri ución. na inno ación 
de mercadotecnia es la aplicación de un nuevo método de comercialización que implique 
cam ios significati os del dise o o el en asado de un producto  su posicionamiento  
su promoción o su tarificación na inno ación de organi ación es la introducción de 
un nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo 
o las relaciones exteriores de la empresa. Los países que registran mayores niveles de 
inversión en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, I+D, presentan altos 
niveles de crecimiento. Los gastos en actividades de I+D son un indicador que, aproxima 
el esfuerzo doméstico de los sectores público y privado por cerrar la brecha tecnológica 
con respecto a los países más desarrollados.

Por tanto  ruc er  define la inno ación como la us ueda organi ada y sistem tica  
con un objetivo de cambio, de las oportunidades que existan en el ambiente; acompañado 
de éste concepto plantea siete fuentes básicas para la innovación:  
   

1. Lo inesperado: la sorpresa.
2. Lo incongreuente: la diferencia entre lo que es y lo que deberia ser. 
3. La necesidad de mejorar un proceso existente.
. El desmoronamiento, o los cambios, de una estructura industrial o de mercado. 
. os cam ios demogr ficos. 

6. os cam ios de percepción  modalidad y significado.
. os nue os conocimientos  científicos y no científicos. 

Metodología 

Diseño de la investigación

El diseño de la investigación fue tipo  cuantitativo no experimental debido a que para 
la recopilación de los datos no se manipularon deliberadamente las variables, es decir, 
no se hicieron variar en forma intencional las variables independientes para ver sus 
e ectos so re otras aria les. ern nde  et al.  .

Además se trata de una investigación exploratoria, la cual afronta la realidad 
mediante un análisis detallado de sus elementos y la interacción que se produce entre 
ellos y su contexto. 

También se considera transeccional descriptiva porque tiene como objetivo indagar 
la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una población; 
fue además explicativa, debido a que van más allá de la descripción de conceptos o 
fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos (Hernández et al., 2010). 
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Conceptualización y operacionalización de variables

En esta investigación se aborda el tema de emprendimiento en jóvenes universitarios, 
dando un enfoque del papel que tiene la innovación y de los factores que la determinan. 
La Tabla 1 se muestra la conceptualización y operacionalización de la Innovación

Tabla 1. Conceptualización y operacionalización de variables.

Variables efinición conceptual efinición operacional

Innovación

Una innovación es la introducción 
de un nue o  o significati amente 
mejorado, producto (bien o servi-
cio), de un proceso, de un nuevo 
método de comercialización o de 
un nuevo método organizativo, en 
las prácticas internas de la empresa, 
la organización del lugar de trabajo 
o las relaciones exteriores (García, 

.

Prue a de  items ue mide la 
innovación que tienen los alumnos 
para determinar el emprenduris-
mo, y miden: ideas nuevas, solución 
distintas de problemas, ideas ori-
ginales, nuevas formas de trabajar, 
incorporación de nuevas ideas a las 
actividades, mejoramiento de cosas, 
solución de problemas, solución de 
problemas innovadoras, iniciativa.

Emprendedurismo

Así mismo destaca que la actividad 
emprendedora es la actividad hu-
mana que busca la generación de 
valor mediante la creación o expan-
sión de la actividad económica bajo 
este contexto el emprendurismo es 
el fenómeno que se asocia con la 
actividad empresarial (OCDE,2009).

Prue a de  items ue mide la 
innovación que tienen los alumnos 
para determinar el emprenduris-
mo, y miden: ideas nuevas, solución 
distintas de problemas, ideas ori-
ginales, nuevas formas de trabajar, 
incorporación de nuevas ideas a las 
actividades, mejoramiento de cosas, 
solución de problemas, solución de 
problemas innovadoras, iniciativa.

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento de medición

El instrumento utilizado en esta investigación, fue a través de un cuestionario que se 
estructuró por  preguntas de identificación y preguntas cerradas con arias opciones 
y se midieron a través de escala tipo Likert, para el cual se utilizaron 31 reactivos que 
midieron el grado positivo de cada enunciado y se utilizó una escala con valores de 1 

asta el  y representa lo siguiente  
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1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
. De acuerdo
. Totalmente de acuerdo

Sujetos de investigación

Los sujetos de investigación que se tomaron en cuenta para esta investigación son 
los alumnos de la Universidad Politécnica de Tulancingo de séptimo, octavo y noveno 
cuatrimestre por considerarse alumnos que ya vieron asignaturas de emprendedurismo.

Muestra

Se trabajó a través de un censo comprendido por 200 alumnos de 8  carreras de la 
Universidad Politécnica de Tulancingo, 8  carreras  fueron: Licenciatura en Administración 
y Gestión de Pymes, Negocios Internacionales, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas 
Computacionales, Ingeniería en Robótica, Ingeniería en Tecnología de manufactura, 
Ingeniería Industrial, Ingeniería  Electrónica y Telecomunicaciones.

Métodos estadísticos utilizados

Para el análisis e Interpretación de Resultados se realizó a través de técnicas descriptivas, 
y se utilizó la distribución de frecuencias en porcentaje que describen los datos, o 
puntuaciones obtenida en cada variable. Se utiliza el paquete estadístico Statistical 
Package for Social Science (SPSS, por sus siglas en inglés) para un mejor análisis de la 
representatividad de las variables.

Resultados 

Para este capítulo se abordará los resultados sobre el índice de innovación que es un 
factor importante para el emprendurismo, y un factor muy relevante para la actualidad.
En la Figura 1 y 2 se relaciona los componentes del Emprendurismo en la UPT, en donde 
se puede observar que a nivel general los alumnos de la UPT, los mayores indicadores 
est n dados en autoeficacia y autonomía con .  seguido de la inno ación con un 
.  y con menor importante el índice de locus control  para esta in estigación se est  

hablando por ser un factor de suma importante el índice de innovación.
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Figura 1. Componentes del Emprendedurismo en la UPT.

Fuente: Elaboración propia utilizando el programa estadístico SPSS.
T Toma de iesgos.  A  Autoeficacia  A  Autonomía   nno ación  C  ocus de Control
ML= Motivación de Logro, OP= Optimismo, TE= Tolerancia al Estrés.

Figura 2. Componentes del Emprendedurismo en la UPT.

Fuente: Elaboración propia utiliozando el programa estadístico SPSS.
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na e  identificado los componentes del emprendurismos en los estudiantes de 
la PT  se procedió a erificar este índice de inno ación ue tanto impacta para los 
di erentes g neros por lo ue en la igura n mero  se puede identificar ue el se o 
femenino tiene mayor media que los de género masculino siendo un índice de innovación 
de .  y .  respecti amente  por lo ue se puede afirmar ue las mujeres son m s 
creativas al momento de tomar decisiones a la hora de ser emprendedores, esto se 
puede ratificar en la igura n mero .

Figura 3. Índice de innovación.

Fuente: Elaboración propia.

na e  identificado los índices de inno ación por carrera  se encontró ue en 
este indicador destacan los estudiantes de la Carrera de Administración y Gestión de 
Pymes con 3.96, seguido de Ingeniería en Tecnología de manufactura con 3.83 y con 
menor grado de innovación se encuentra la carrera de Licenciatura en Negocios con 
una media de 3.

Posteriormente, se llevó a cabo un análisis sobre los componentes de la innovación 
como se puede apreciar en la igura  se detalla  los componentes en donde tienen mayor 
áreas de oportunidad los alumnos y aquellos de los cuáles son más explotados por los 
alumnos, los resultado fueron los que son más explotados de acuerdo a las medias son:

usco resol er los pro lemas de orma di erente  con una media de .  mis 
amigos dicen que tengo buenas ideas”, así como “creo que mis ideas son originales” 
con una media de .  seguido de soy una persona inno adora  con una media de 
.  planteo soluciones di erentes a mis compa eros  con una media de .  seguido 

de eo di erentes soluciones a los pro lemas  con una media de .  prosigue con 
soluciono pro lemas ue otros no pueden  con una media de .  así mismo apoyo 

las ideas nuevas” con una media de 3.96, “siempre hay formas diferentes de hacer las 
cosas  con una media de .  seguido de me gusta aprender nue as ormas de tra ajar  
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con una medida de 3.22, seguido de “me gusta hacer cosas nuevas” con una media de 
3.21, , bajo este contexto, como área de oportunidad está me gusta mejorar las cosas 
con una media de .  y prefiero ue sean otros ui nes toman la iniciati a con . . 
Como se puede observar la última media es relevante ya que la base de un emprendedor 
es tomar decisiones por si mismo, de acuerdo a los posibles alternativas de solución.

igura . ndice de inno ación por plan de estudios.

Fuente: Elaboración propia.

igura . Componentes de la inno ación.

Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

El análisis de diagnóstico de emprendurismo en alumnos de la Universidad Politécnica 
de Tulancingo da indicios de que existen planes de estudio que inciden en mayor 
grado sobre las competencias emprendedoras, como sería el caso de la Licenciatura 
en Administración y Gestión de Pymes, aunque en términos generales, se observa una 
fuerte propensión hacia el emprendimiento entre los jóvenes universitarios.

Actualmente se sabe que los alumnos además de recibir conocimientos pueden 
ser formados en el espíritu emprendedor para que puedan acelerar la economía y el 
empleo. Por eso es de vital importancia que los programas educativos incorporen 
contenidos en las asignaturas que les permita no solo egresar siendo empleados si 
no aplicando el conocimiento a través de la creación de nuevas empresas y permitirá 
acelerar la economía del estado.

Posteriores aproximaciones al tema podrían explorar mecanismos que permitan 
e aluar la orma en ue el perfil de los egresados se incorpora al ecosistema emprendedor  
de manera ue los programas de apoyo al emprendimiento e ecti amente in uyan 
para que las empresas creadas supervivan en el mercado y que los trámites para las 
gestionen se agilicen, para adaptarse a los nuevos cambios.
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¿Existe alguna relación entre la conducta 

emprendedora y los estilos de aprendizaje?

 
Francisco Javier Segura Mojica, Patricia Rivera Acosta, Ricardo Rodríguez Tovar,

Alma Lorena Rodríguez Contreras, Beatríz Oralia Ríos Velázquez, 
José Antonio Zárate Marceleño

Resumen

En este documento se presentan los resultados de una investigación realizada entre 
estudiantes universitarios para determinar si existe alguna conexión entre su propensión 
al emprendimiento y el estilo de aprendizaje predominante en cada uno de ellos. 
Para realizar el estudio se utilizaron el Test Adaptativo Informatizado para Evaluar la 
Personalidad Emprendedora (Pedrosa, 2015), y el Cuestionario Honey-Alonso sobre 
Estilos de Aprendizaje (Alonso 1991). También se exploró la relación que podría existir 
entre los antecedentes de emprendimiento familiar y la experiencia laboral, con la 
conducta emprendedora. Se procesó la información utilizando el software XLSTAT y 
se aplicaron pruebas t y z para comparar la media de dos muestras. Se encontraron 
indicios de conexión entre los estilos de aprendizaje teórico y pragmático con el índice 
general de emprendimiento. La originalidad del artículo consiste en la exploración de 
la relación entre el emprendimiento y el aprendizaje, cuyos vínculos han sido poco 
estudiadas hasta el momento.
 
Palabras clave: Conducta emprendedora, estilos de aprendizaje.

Abstract

In this document are shown the results of an investigation made among university students 
to determine if there is some connection between their propensity to entrepreneurship 
and the predominant learning style in each of them. For the study made, the Computerized 
Adaptive Test to Evaluate the Entrepreneurial Personality (Pedrosa 2015), and the 
Honey-Alonso Questionnaire about the Learning Styles (Alonso 1991) were used. The 
relationship that could exist between the background of family entrepreneurship and 
work experience, with the entrepreneurial behavior was also explored. The information 
was processed using the XLSTAT software and t & z tests were applied to compare 
the average of two tests. Signs of connection between the theoretical and pragmatic 
learning styles with the general index of entrepreneurship were found. The originality of 
the article consist of the exploration of the relationship between the entrepreneurship 
and learning, whose links have been less studied so far.

Key words: Entrepreneurial behavior, learning styles.
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Introducción

Tanto el emprendimiento como la conducta de los emprendedores son fenómenos que 
en años recientes han atraído el interés de numerosos investigadores, pues ambos se 
asocian con el crecimiento económico  el desarrollo social  y m s específicamente  con 
el aprovechamiento de los recursos y las capacidades de una comunidad para generar 
riqueza y satisfacer sus propias necesidades.

La palabra emprendimiento es una derivación de la palabra francesa entrepeneur  
cuyo significado se relaciona con la disposición a tomar decisiones o iniciar un proyecto 
(Rodríguez, 2009).

Conducta emprendedora

a conducta emprendedora es definida como el descu rimiento  e aluación y e plotación 
de oportunidades que permitan introducir nuevos productos, servicios, procesos, formas 
de organización o mercado en la sociedad” (Shane y Venkataraman, 2000;  Pedrosa, 2015).

Dada la importancia que tiene la apertura de unidades económicas, el emprendimiento 
se utiliza casi como sinónimo de creación de negocios. Sin embargo, una revisión a 
fondo del concepto nos lleva a encontrar otras connotaciones, conectadas con la 
innovación, la incertidumbre, el riesgo y el aprendizaje. Por ejemplo, Kundel (1991), se 
refiere a la acti idad emprendedora como la gestión del cam io radical y discontinuo  
o renovación estratégica, sin importar si esa renovación estratégica se da adentro o 
afuera de organizaciones existentes, y sin importar si esa renovación da lugar o no a la 
creación de una nueva entidad de negocio”.

o re las moti aciones para emprender  se a la de ue e iste un perfil del 
emprendedor, cuyos rasgos principales se relacionan con las actitudes. Formichella (2004) 
señala que la diferencia entre el emprendedor y el individuo común está determinada por 
una propensión diferente a asumir riesgos, enfrentar problemas, descubrir oportunidades 
ocultas, crear redes de comunicación, formar equipos y vencer los temores.

isten di erentes ormas de organi ar los rasgos  y por lo tanto  de definir el perfil 
del emprendedor. Entre los primeros acercamientos al tema, se encuentra el trabajo de 
Hornaday (1982),  quien propuso una lista de 42 rasgos.  Sánchez (2010) tomando como 
referentes a Covin & Slevin (1989); Cromie (2000); Filion (2003); y Vecchio (2003), reduce 
la lista a cuatro rasgos ue son ocus de Control  Autoeficacia  iesgo y Proacti idad. 

Para los fines de la presente in estigación  se toma como ase la clasificación 
propuesta por Pedrosa (2015), quien toma como base el modelo de Rauch y Frese (2007), 
que considera una visión global de la conducta emprendedora, e integra los  rasgos 
generales con otros m s específicos propios del comportamiento emprendedor. e esta 
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forma, a los rasgos ya mencionados en el párrafo anterior se añaden el de Motivación 
al Logro,  Innovación, Optimismo y Tolerancia al Estrés. Con base en este modelo se 
desarrolló el Test Adaptativo Informatizado para Evaluar la Personalidad Emprendedora 
(Pedrosa, 2015), el cuál se utilizó como instrumento de recolección de información en 
el presente estudio.

Como puede apreciarse, el estudio de la conducta emprendedora hace referencia 
rasgos inherentes a la personalidad (tolerancia al estrés, motivación, tolerancia al riesgo), 
actitudes (optimismo, innovación, proactividad)  e incluso creencias (locus de control 
y autoeficacia . in em argo  poco se a pro undi ado so re los actores ue pueden 
incentivar  el desarrollo de alguno de estos rasgos, o si estos pueden estar relacionados 
con otros aspectos de la personalidad, tales como el tipo de inteligencia o el estilo de 
aprendizaje predominante en  cada individuo.

Emprendimiento y estilos de  aprendizaje

Si bien parece haber cierto consenso respecto a los rasgos que caracterizan la conducta 
emprendedora, son muy variadas las aproximaciones teóricas respecto a los factores 

ue pueden estar asociados a su ormación y desarrollo. onrouge  clasifica 
estas aproximaciones en cuatro categorías: comportamental, psicológica o cognitiva, 
económica y de procesos.

a perspecti a comportamental ace n asis en el perfil psicológico ue caracteri a al 
emprendedor exitoso; la perspectiva económica por su parte, explica el emprendimiento 
desde la perspecti a del omo economicus  cuya orientación es ma imi ar el eneficio 
y el bienestar;  la perspectiva de procesos se relaciona con la capacidad para hacer 
planteamientos estratégicos que permitan al individuo utilizar recursos y capacidades 
para aprovechar oportunidades (Rodríguez, 2009).

Por otra parte, la perspectiva psicológica o cognitiva  se orienta hacia las 
representaciones que el individuo forma respecto a sus comportamientos, los resultados 
de estos en términos de éxito o fracaso (Cooper et al, 1995), pero también se relaciona 
con la forma en que construyen su idea de la realidad y perciben oportunidades y 
riesgos. Dicho de otra manera, esta perspectiva se relaciona con la manera en la que el 
individuo aprende. Considerando lo anterior, parece interesante indagar en el campo 
de los estilos de aprendizaje, para de esta forma tratar de encontrar algún vínculo 
entre la predisposición del individuo para adquirir conocimiento y su propensión al 
emprendimiento.

ool ol   citado por   define el concepto estilo de aprendi aje como 
los rasgos cogniti os  a ecti os y fisiológicos ue sir en como indicadores esta les  de 

cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje”. 
En su aspecto cognitivo, tiene que ver con la estructuración de contenidos,  el uso de 
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conceptos, la organización de la información y la representación de los resultados. En 
su aspecto emotivo, se relaciona con la motivación para aprender y las expectativas 

ue produce el conocimiento  mientras ue en el aspecto fisiológico se incula con los 
ciclos biológicos a los que está sujeto el individuo, por ejemplo, horas de vigilia y sueño.

Se han desarrollado diversos modelos para explicar la organización del aprendizaje 
individual de acuerdo a estilos; por ejemplo en su teoría del aprendizaje experiencial, 

ol   propone una clasificación en la ue el estilo es la respuesta del estudiante  
tanto a los estímulos como a la utilización de estos en el contexto de aprendizaje, de 
tal suerte que algunos aprenden por la experimentación,  otros por el análisis, otros  
por la observación y algunos por la acción (Cano, 2000).

Sobre esta base Kolb y otros autores como Honey y Mumford (1986), así como 
Alonso, Gallego y Honey (1995), citados por Camarero et al (2000) proponen cuatro 
estilos de aprendi aje ue denotan la orma en ue el indi iduo prefiere acceder al 
conocimiento:

1. Activo: Está centrado en la experiencia directa, y tiende a asumir roles de 
animador, descubridor, improvisador.

2. e e i o   e en oca en la o ser ación y recolección de datos  por lo ue se 
caracteriza por ser receptivo, analítico y paciente.

3. Teórico: Se basa en la conceptualización abstracta y en la formación de 
conclusiones, por lo que actúa de manera metódica, lógica, objetiva y estructurada.

4. Pragmático: Su énfasis se encuentra en la experimentación, así como en el uso 
práctico de las ideas, por lo que se comporta de manera realista y orientada 
hacia los resultados.

Kolb (1984) propone que el aprendizaje puede tener distintos puntos de partida, 
por ejemplo, la experiencia directa o la experiencia abstracta; y que estas experiencias 
se trans orman en conocimiento mediante la re e ión o la e perimentación acti a. 

econoce ue las ases actuar re e ionar teori ar e perimentar aparecen en la mayoría 
de las personas, pero también deduce que la mayoría se especializan en una o dos de 
estas funciones, lo que daría como resultado un estilo de aprendizaje predominante.

¿Se puede aprender a emprender? 

La especialización en la manera de aprender, sugiere la necesidad de estructurar 
estrategias de enseñanza y aprendizaje que estimulen los diferentes estilos, pues lo 
que podría ser conveniente para estudiantes activos, como las prácticas con resultados 
inmediatos o retos, puede no ser lo más adecuado para alumnos teóricos, que en general 
parecen más motivados cuando revisan modelos, teorías o conceptos que les planteen 
un desafío (DGB, 2004).
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La presente investigación fue planteada para determinar  si alguno de estos 
estilos  cuya adopción se configura en etapas tempranas del desarrollo cogniti o  
puede estar relacionada con el desarrollo del  perfil emprendedor de los estudiantes 
universitarios, y por lo tanto, si los programas académicos pueden tener adecuaciones 
que estratégicamente se orienten a estimular el emprendimiento. 

Materiales y Métodos

Para realizar el estudio, se utilizaron dos instrumentos: el Test Adaptativo Informatizado 
para Evaluar la Personalidad Emprendedora- TAI (Pedrosa, 2015), y el Cuestionario Honey 
Alonso sobre Estilos de Aprendizaje- CHAEA (Alonso 1991).

El TAI es un instrumento que consta de 105 items, agrupados en ocho categorías: 
autoeficacia  autonomía  inno ación  locus de control  moti ación de logro  optimismo  
tolerancia al estrés y toma de riesgos. La sumatoria de los puntajes que arroja cada 
indicador se utilizó para construir el Índice General de Emprendimiento, que es la variable 
dependiente de la presente investigación. 

l TA  ue alidado mostrando una alta fia ilidad de las di erentes su escalas al a 
> ,81), así como evidencias de validez de contenido y constructo adecuadas. Cuenta 
con una alta consistencia interna cuyo factor general alfa=0.96 agrupa los ocho rasgos 
específicos de personalidad emprendedora definidos Pedrosa  .

Por otra parte el cuestionario CHAEA consta de 80 items, relacionados con los 
cuatro estilos de aprendizaje mencionados en el modelo de Kolb: pragmático, teórico, 
re e i o y acti o. l an lisis de confia ilidad del cuestionario C A A muestra un actor 
de confia ilidad al a de uder ic ardson  glo al  de .  ue se considera 
adecuado para su aplicación en estudiantes universitarios (Maureira, 2013)

Los cuestionarios de referencia fueron aplicados a una muestra de 240 estudiantes 
de los planes de estudio de Licenciatura en Administración e Ingeniería en Gestión 
Empresarial, en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, México, entre el 15 y el 30 
de agosto de 2016.

Hipótesis

Se plantearon 2 hipótesis de trabajo, cada una de ellas enfocada a determinar si los 
estilos de aprendi aje definidos en el modelo de ol  est n relacionados con el índice 
general de emprendimiento, y si este puede tener alguna conexión con los antecedentes 
laborales y el emprendimiento familiar. 
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H1: Puntajes elevados (mayores o iguales a 10) en el estilo de aprendizaje pragmático 
están relacionados con su índice general de emprendimiento. 

H2: Puntajes elevados en el estilo de aprendizaje teórico (mayores o iguales a 10) están 
relacionados con su índice general de emprendimiento.

 Puntajes ele ados en el estilo de aprendi aje re e i o mayores o iguales a  est n 
relacionados con su índice general de emprendimiento.

H4: Puntajes elevados en el estilo de aprendizaje activo (mayores o iguales a 10) están 
relacionados con su índice general de emprendimiento.

Para el análisis de la información, se utilizó el software estadístico XLSTAT; se 
construyeron muestras como se indica en las tablas 2 y 3, y se analizó la diferencia de 
medias utili ando las prue as de ipótesis t student y  con el fin de determinar si la 
diferencia entre las medias es igual a 0 (hipótesis nula) o diferente de 0 (hipótesis de 
trabajo).

Resultados

La tabla 1 muestra los estadísticos descriptivos de la muestra utilizada. 

Tabla 1. Media y desviación estándar de la muestra

Factores de 
emprendedurismo N Media Desv.

Típ.

Autoeficiencia 240 3.9726 0.423

Autonomía 240 3.7174 0.356

Innovación 240 3.9467 0.36

Locus de Control 240 4.408 0.443

Motivación de Logro 240 3.9566 0.452
Optimismo 240 4.0295 0.417

Tolerancia al Estrés 240 3.3363 0.577

Toma de Riesgos 240 3.8221 0.607
Índice General de 
Emprendedurismo 240 31.189 2.423

Estilo de Aprendizaje

Activo 240 9.616 3.018



Formar recursos humanos para el emprendimiento. ¿Existe alguna relación entre la conducta 

emprendedora y los estilos de aprendizaje?

173

e e i o 240 11.278 3.313

Teórico 240 10.793 3.2

Pragmático 240 10.304 3.308

Fuente: Elaboración propia

Figura 1. Rasgos de la personalidad emprendedora observados en la muestra.

Fuente: Elaboración propia.

Como puede apreciarse, en los rasgos Locus de Control y Tolerancia al Estrés se 
observan las puntuaciones máxima y mínima, respectivamente. Este último representaría 
la principal rea de oportunidad para desarrollar el perfil emprendedor de los estudiantes.

A continuación se integraron submuestras a partir de los puntajes obtenidos en 
el Test de Estilos de Aprendizaje CHAEA. En primer lugar, se compararon los rasgos de 
personalidad emprendedora de los estudiantes ue o tu ieron calificaciones  o m s 
puntos, con los que obtuvieron puntajes inferiores de acuerdo con este instrumento. En 
términos generales, se observó un mayor nivel de desarrollo de los rasgos emprendedores 
en los estudiantes cuyo estilo de aprendizaje es predominantemente pragmático. 
Destaca el aspecto tolerancia al estrés, donde el puntaje obtenido (3.43) es superior a 
la media de la muestra.
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Figura 2. Rasgos de la personalidad emprendedora en estudiantes subdivididos según su 
puntaje en el estilo de aprendizaje pragmático.

Fuente: Elaboración propia.

Esta comparación se repitió para las submuestras formadas por estudiantes con 
puntaje mayor o igual a 10, y puntajes inferiores, para el estilo de aprendizaje teórico. 
Como resultado, se encontraron diferencias aún más notorias entre las submuestras, 
especialmente en los rasgos oti ación de ogro  nno ación  Autonomía y Autoeficacia  
lo cuál indicaría que también los estudiantes con estilo predominantemente teórico 
manifiestan entajas en el campo de la conducta emprendedora.

Figura 3. Rasgos de la personalidad emprendedora en estudiantes subdivididos según su 
puntaje en el estilo de aprendizaje teórico.

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4. Rasgos de la personalidad emprendedora en estudiantes subdivididos según su 
puntaje en el estilo de aprendi aje re e i o.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5. Rasgos de la personalidad emprendedora en estudiantes subdivididos según su 
puntaje en el estilo de aprendizaje activo.

Fuente: Elaboración propia.

También se realizaron comparaciones para los estilos de aprendizaje activo y 
re e i o  sin ue se encontraran di erencias significati as en los rasgos de conducta 
emprendedora  como puede apreciarse en las figuras  y . 
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inalmente  con el o jeti o de confirmar las ipótesis de tra ajo  se reali ó el 
análisis de varianza, según se muestra en las tablas 2 y 3. Como puede observarse, 
los valores p en las pruebas z y t para las hipótesis 1 y 2 son < 0.05, que es el nivel 
de significación al a determinado para am as prue as  con un inter alo de confian a 
para la diferencia entre las medias al 95%, por lo que se considera que la media de las 
muestras es diferente de 0, lo que nos llevaría a aceptar las mencionadas hipótesis de 
trabajo. Para el caso de las hipótesis 3 y 4, los valores de p son mayores a 0.05, por lo 
que se considera que la diferencia entre las medias es igual a cero, y esto nos llevaría 
a rechazar las hipótesis respectivas.  

Tabla 2. Comparación del índice General de Emprendimiento según los estilos de aprendizaje 
predominantes. Prueba z para dos muestras independientes.

Variable independiente: Índice General de Emprendimiento (IGEM)

Variable 
Independiente

Obs.
IGEM 

Promedio
Desviación 
estándar

Dif.
z (Valor 

observado)

| z | 
(Valor 
crítico)

p-value 
(bilateral)

 

Estilo pragmático, 
puntaje menor 

a 10
95 30.649 2.159

-0.904 -2.947 1.960 0.003
H1 

Aceptada

Estilo pragmático, 
puntaje mayor o 

igual a 10
144 31.553 2.548

Estilo teórico, 
puntaje menor 

a 10
78 30.524 2.135

-0.980 -3.135 1.960 0.002
H2 

Aceptada
Estilo teórico, 

puntaje mayor o 
igual a 10

161 31.505 2.515

stilo re e i o  
puntaje menor 

a 10
75 31.012 2.526

-0.256 -0.740 1.960 0.460
H3 

Rechazada
stilo re e i o  

puntaje mayor o 
igual a 10

164 31.269 2.400
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Estilo activo, 
puntaje menor 

a 10
115 31.131 2.535

-0.111 -0.351 1.960 0.726
H4 

Rechazada
Estilo activo, 

puntaje mayor o 
igual a 10

125 31.242 2.344

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Comparación del índice General de Emprendimiento según los estilos de aprendizaje 
predominantes. Prueba z para dos muestras independientes.

Variable dependiente: Índice General de Emprendimiento (IGEM)

Variable 
Independiente Obs. IGEM 

Promedio
Desviación 
estándar Dif. t (Valor 

observado)

| t | 
(Valor 
crítico)

p-value 
(bilateral)  

Estilo 
pragmático, 

puntaje menor 
a 10

95 30.649 2.159

-0.904 -2.849 1.970 0.005 H1 Aceptada

Estilo 
pragmático, 

puntaje mayor 
o igual a 10

144 31.553 2.548

Estilo teórico, 
puntaje menor 

a 10
78 30.524 2.135

-0.980 -2.963 1.970 0.003 H2 Aceptada

Estilo teórico, 
puntaje mayor 

o igual a 10
161 31.505 2.515

stilo re e i o  
puntaje menor 

a 10
75 31.012 2.526

-0.256 -0.754 1.970 0.452 H3 
Rechazada

stilo re e i o  
puntaje mayor 

o igual a 10
164 31.269 2.400
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Estilo activo, 
puntaje menor 

a 10
115 31.131 2.535

-0.111 -0.352 1.970 0.725 H4 
Rechazada

Estilo activo, 
puntaje mayor 

o igual a 10
125 31.242 2.344

Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

El análisis de varianza nos permite concluir preliminarmente lo siguiente:

Los estilos de aprendizaje que parecen estar relacionados con la propensión a emprender 
son el estilo pragmático (hipótesis 1) y el teórico (hipótesis 2), mientras que los estilos 
acti o ipótesis  y re e i o ipótesis  no parecen estar relacionados con el índice 
general de emprendimiento. Este hallazgo da lugar a nuevas preguntas: ¿Tienen algo en 
com n los estilos teórico y re e i o  Por u  estilos en aparente contraposición est n 
relacionados con la personalidad emprendedora  Posteriores in estigaciones podrían 
pro undi ar en el tema  con el fin de aclarar esta relación. 

Preliminarmente, podría argumentarse que el emprendimiento comprende etapas 
como la planeación y la implementación, donde los estilos teórico y pragmático juegan 
un papel clave.  Cabe señalar que los enfoques pragmático y teórico pueden ser vistos 
como estilos complementarios  y no e cluyentes entre sí   denotan un perfil en el 
que el individuo se acerca al conocimiento a través de modelos teóricos, buscando 
posteriormente  el uso práctico de los conceptos aprendidos. 

Como resultado de lo anterior, se considera que en la propensión a emprender 
interactúan los estilos de aprendizaje teórico y pragmático a través de la experiencia 
práctica; esto sugeriría que cuando los estudiantes combinan estudio y trabajo, se refuerza 
el contraste teoría-práctica que ocurre en la secuencia de los estilos teórico-pragmático. 
Esfuerzos por incentivar el espíritu emprendedor entre los estudiantes universitarios 
podrían considerar el dise o de un currículum en el ue se identifi uen oportunamente 
los estilos de aprendizaje, planteando estrategias de enseñanza y aprendizaje en los 
que, después del abordaje teórico, se recupere el  sentido práctico del conocimiento, al 
tiempo que se incentive el desarrollar la práctica laboral durante el proceso formativo, 
y no sólo al final de los estudios.
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Resumen

Las competencias profesionales de los egresados del nivel superior requieren más que 
el dominio de contenidos disciplinares, los retos que propone un mundo complejo 
y globalizado  hacen necesario que dentro del escenario universitario se desarrollen 
habilidades que les serán útiles no solo dentro del ejercicio de su profesión sino también 
para impactar en el desarrollo económico de su contexto social, es por ello que la UASLP 
ha integrado en su modelo educativo aspectos de formación en ocho dimensiones, 
dentro de las que se incluye la dimensión cognitiva y emprendedora, con la cual se 
espera ue el emprendimiento se ea re ejado no solo en la creación de negocios sino 
en desarrollo de la creatividad y la inventiva, necesarios para la vida. Para conocer la 
personalidad emprendedora de los estudiantes de la Coordinación Académica Región 
Huasteca Sur de la UASLP (CARHS) y diseñar estrategias de intervención acordes a sus 
necesidades se realiza un estudio descriptivo transversal con base en los resultados de 
la aplicación del Test Adaptativo Informatizado de Pedrosa, a 183 estudiantes de las 4 
carreras, bajo un muestreo aleatorio. Para hacer una valoración del instrumento de 110 
ítems, se utilizó el alfa de Cron Bach, eliminando los ítems con valoraciones fuera del 
rango de 0.7 y 0.9 considerados como óptimos. Se mantienen 78 ítems, consiguiendo 
con esto un alfa de Cron Bach de 0.940 para todo el instrumento. Posteriormente a 
través de estadística descriptiva se procede a analizar las respuestas proporcionadas 
por los estudiantes, encontrándose factores sociales, emocionales y hasta contextuales 
que merman el desarrollo de la personalidad emprendedora. Se considera que quien 
quiera emprender; necesita liderar con el ejemplo, llegar al vínculo academia – empresa, 
inteligencia emocional para enfrentar retos y desesperanzas, querer sobresalir y llegar a 
ser un empleador en lugar de ser un empleado. Sin duda es una cuestión de educación 
y cultura, que empieza a tomar interés por parte de las instancias implicadas, esperamos 
que el futuro sea más alentador para todos.

Pala ras cla e  Competencias Pro esionales  personalidad emprendedora  identificación 
del conte to educati o  Triple lice  n estigación con eneficio social.
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Abstract

The professional competencies of the graduates of higher education require more than 
the mastery of disciplinary content, the challenges proposed by a globalized and complex 
world  make it necessary the development of skills within the university scenario that 
will be useful not only in the exercise of their profession but also to make an impact in 
the economic development of their social context, this is why the UASLP has integrated 
information aspects in eight dimensions into its educational model, including the 
cognitive and entrepreneurial dimension, which it is expected that entrepreneurship will 

e re ected not only in usiness creation ut in creati ity and in enti eness de elopment  
which are necessary for life. In order to know the entrepreneurial personality of the 
students of the UASLP’s Southern Huasteca Region Academic Coordination and to 
design intervention strategies according to its necessities, a cross-sectional descriptive 
study, is made based on the results of the application of the Pedroza’s Computerized 
Adaptive Test, applied to 183 students of all the 4 careers, under random sampling. To 
make a valuation of the 110-item instrument, Cronbach’s Alpha was used, deleting the 
items with ratings outside the range of 0.7 and 0.9 considered as optimal. 78 items are 
kept, and obtaining with this a Cronbach’s Alpha of 0.940 for the whole instrument. 
Subsequently through descriptive statistics it is proceeded to analyze the answers provided 

y t e students  finding social  emotional and e en conte tual actors t at reduce t e 
development of the entrepreneurial personality. It is considered that who wants to start 
with entrepreneurship; needs to lead by the example, reach the academy-company link, 
emotional intelligence to face challenges and despair, the will to excel and become an 
employer instead of being an employee. Undoubtedly, it is a matter of education and 
culture, that starts to take interest by the implied parts, we hope that the future will be 
more encouraging for everybody.   

Key words: Professional Competencies, entrepreneurial personality, educational context 
identification  Triple eli  esearc  it  social enefit.

Introducción

Las instituciones se conforman por diversos actores; en la Universidad, donde se construye 
el conocimiento, el rumbo que tomará la institución a corto, mediano y largo plazo 
depende en gran medida de la visión que tienen los académicos quienes, mediante 
sus propuestas evaluadas por cuerpos colegiados aportan a la consolidación de los 
esfuerzos institucionales. La autonomía otorga la libertad de decisión y acción que 
atiende las situaciones pro lem ticas identificadas no solo en el conte to uni ersitario 
sino también en la sociedad donde está inmersa.

La Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la UASLP, desde su fundación en 
2012 ha buscado a través de sus profesores, diseñar estrategias que aseguren la calidad 
educativa de los egresados de los cuatro programas educativos que actualmente se 
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imparten, para ello se han diseñado los contenidos curriculares atendiendo los aspectos 
marcados en el modelo educativo de la universidad y los 17 programas marcados en 
el Plan de Desarrollo Institucional, lo cual ha llevado a la apertura de escenarios de 
enseñanza aprendizaje que contribuyen a alcanzar estas metas (Suárez et al 2016). 
De la misma manera se pretende que cada profesor investigador desarrolle líneas de 
investigación que contribuyan a la generación del conocimiento dentro de sus áreas 
disciplinares pero que a su vez estén alineados a apoyar a los estudiantes y a generar 
productos de servicio a la comunidad.

Desde el inicio se ha realizado investigación sobre el desarrollo de productos a 
partir de la materia prima en la región huasteca (Espinosa et al, 2014; Ramírez et al, 
2016) e investigaciones para mejorar la práctica docente así como el desarrollo de 
competencias profesionales pero que atiendan a la solución de problemas reales (Suárez 
et al, 2016) analizando previamente el contexto; (Suarez et al, 2017a; Suarez et al, 2017b), 
y tras una re e ión se consideró articular los es uer os para construir un modelo de 
emprendedurismo adecuado a las necesidades del contexto educativo y de investigación 
(Espinosa et al, 2016), en este primer trabajo se integraron actividades  desarrolladas 
por estudiantes de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Agroindustrial guiados por los 
profesores, pero si bien sirvieron de punto de partida han abierto otras interrogantes, 
por ejemplo ¿cómo sistematizar las prácticas docentes y de investigación de manera 
que se asegure su continuidad? ¿Cuál es la percepción de los estudiantes y profesores 
acerca de la importancia del desarrollo emprendedor?  ¿Qué habilidades y características 
relacionadas con la personalidad emprendedora presentan los estudiantes?

Estas interrogantes toman relevancia debido, especialmente, a que el Modelo 
Educativo de la Universidad (UASLP, 2016) dentro de las ocho dimensiones de formación 
de los estudiantes incluye las dimensiones Cognitiva y emprendedora, donde se espera 
que durante el proceso de formación los estudiantes desarrollen las capacidades que 
les permitan poder insertarse a la realidad social como un verdadero agente de cambio.

“... [ ] La formación universitaria no sólo involucra la adquisición y aplicación de 
los saberes acumulados, sino también la capacidad de inventiva, creatividad, 
movilización y propuesta que permiten la transformación de la sociedad en 
diferentes ámbitos (económico, político, cultural, social, ambiental). El proceso de 
formación en la universidad requiere el desarrollo y fortalecimiento de procesos 
cognitivos y emprendedores que permitan la adquisición y aplicación continua y 
para toda la vida de conocimientos y saberes culturalmente acumulados en los 
campos disciplinares, académicos, profesionales y sociales. Este desarrollo cognitivo 
posibilita a los sujetos seguir aprendiendo durante toda su vida, de tal forma que 
sean capaces de adquirir, desarrollar, dominar y aplicar conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores necesarios para un desempeño competente en los contextos 
profesional/laboral, social y persona.”
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“... [ ] En este sentido, el emprendimiento implica la comprensión del contexto, la 
capacidad de conceptualizar la situación actual y diseñar y dirigir procesos colectivos 
necesarios para alcanzar la situación deseada.”

Si bien es cierto es una competencia a desarrollar por los estudiantes, estas 
capacidades est n asociadas al lidera go del pro esorado  identificar reas de oportunidad 
que permitan alinear las actividades de investigación con docencia y que al mismo tiempo 
ofrezcan un servicio a la sociedad no es tarea fácil, de aquí la preocupación de entender 
el contexto en el cual se encuentra inmersa la comunidad académica para, a partir de 
ahí, proponer soluciones que atiendan a los tres aspectos anteriormente mencionados, 
in estigación  docencia y aplicación del conocimiento con eneficio social.

igura . os fines del  integra aspectos de ormación de los estudiantes uni ersitarios a 
través de los programas educativos que integran las 8 dimensiones.

Fuente: ME-UASLP, página 37.

Expectativa de vida, un factor para la decisión del emprendedurismo

En la sociedad actual, el concepto Entrepreneur es sinónimo de creación e innovación 
en proyectos factibles que respondan a las demandas contextuales, también se puede 
decir que es sinónimo de progresar, de generar iniciativas que produzcan cambios 
significati os en el círculo social y económico de las personas ue se encuentran 
alrededor. El término emprendedor proviene de los vocablos latinos in, en, y préndere, 
cuyo significado es acometer o lle ar a ca o  el t rmino  de manera general se usa 
para se alar a ui n inicia una empresa  por ello  puede afirmarse ue emprendedor 
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es uien a orda la a entura de un negocio  lo organi a  usca capital para financiarlo 
y asume toda o la mayor acción de riesgo. (Poncio, 2010)

La primera vez que se usó el término entrepreneur fue en “Essai Sur la Nature du 
Commerce en Général”, escrito por Richard Cantillon en 1755. (Pereira, 2003);  el término 
designaba a una persona caracterizada por comprar productos a precios conocidos 
para venderlos en el mercado a precios desconocidos; Pereira también menciona 
que dicho término se empezó a usar de manera más frecuente y que el concepto fue 
enriqueciéndose con los aportes de economistas importantes como Say (1852), Knight 
(1921), Baumol (1968 y 1993), Braudel (1985) y Casson (1982), quienes diferenciaron al 
emprendedor del inversionista, al reconocer la diferencia en el rendimiento que cada uno 
espera de sus acciones.  in em argo  ue c umpeter  uien puso de manifiesto 
por primera vez que el emprendedor es un ente generador de crecimiento económico. 

Un entrepeneur tenderá a ser una persona que vive un proceso de innovaciones 
continuas, en el momento en que deja de realizarlas deja de ser emprendedor, aunque 
siga siendo empresario. Bajo este contexto y siguiendo a Pereira (2003), el espíritu del 
empresario/emprendedor está centrado en el individuo incluyendo sus dimensiones 
psicológicas, culturales y económicas, más que en su actividad de negocios.

Ahora bien, ¿qué factores y características deben tener los emprendedores?, ¿todos 
pueden ser emprendedores o es acaso que son habilidades adquiridas o aprendidas?    
Ernst & Young (2011) argumentan que no se nace siendo emprendedor, aunque hay 
características y experiencias que aumentan las probabilidades para que una persona elija 
este camino y que logre tener éxito a largo plazo. Se ha observado que el conjunto de 
comportamientos gerenciales que caracterizan a muchos de los líderes emprendedores 
incluye factores como su disposición para tomar riesgos y aprovechar oportunidades, 
así como su apertura al cambio, y recurren a sus experiencias de vida para crear un 
producto determinado. 

Puede ser que los líderes emprendedores no nacen, sino se hacen, pero una gran 
mayoría de ellos emprendieron su primer proyecto cuando aún eran muy jóvenes. Ernst 
& Young realizó un estudio en el cual, entre los 685 emprendedores líderes encuestados, 
más de la mitad había comenzado su primera compañía antes de los 30 años. Aunque 
los sujetos de estudio iniciaron a una edad relativamente joven, la mayoría de los líderes 
emprendedores no comenzaron sus proyectos como recién egresados de la educación 
superior, pero comentaron que el contar con algo de experiencia en los negocios es 
una base fundamental que aumenta la probabilidad de tener éxito en el futuro como 
emprendedor y que la experiencia profesional es también de suma importancia para 
alcan ar los o jeti os. a educación superior ue clasificada como el actor m s importante 
por casi una tercera parte de los encuestados y solo fue superada por la respuesta 
“experiencia como empleado”.
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Todo lo anterior  nos lle a a re e ionar so re la rele ancia de atender desde la 
universidad las competencias emprendedoras a manera de dotar de herramientas 
que faciliten el éxito profesional de los egresados, especialmente en un país como 
México donde encontrar un empleo se vuelve cada vez más complejo el estar ante un 
mercado laboral que no se encuentra en las mejores condiciones de desarrollo es un 
asunto de injerencia institucional. Por ello, es indispensable que las instituciones de 
educación superior fomenten en los alumnos una visión que tienda al desarrollo de 
negocios propios con el objetivo de ayudar, no sólo a la reactivación económica, sino 
a la creación de fuentes de trabajo y por lo tanto a una mejora en la calidad de vida 
de la población, cumpliendo así con su deber como generadora de conocimiento y 
formación de profesionistas sensibles a la realidad social.

Las universidades deben inculcar en sus estudiantes una visión empresarial que 
re eje la realidad ue i e el país  una realidad en la cual la din mica de glo ali ación  en 
la que México empieza a tomar relevancia gracias a la etapa de madurez que presentan 
los mercados locales, además del fuerte impulso que muchos empresarios nacionales 
han logrado a base de trabajo por décadas, debe ser la línea que guíe la formación 
profesional al interior de las aulas. 

Aún cuando las microempresas son netamente locales, una visión amplia del mercado 
puede provocar en el empresario el deseo de ampliación y crecimiento (Hernández y 
Arano, 2015) incluso a nivel internacional, por lo que es imprescindible que nuestro país 
priorice las políticas que impulsen la competitividad y la productividad, promoviendo 
así una mayor participación mundial. Si se habla sobre políticas públicas, es importante 
mencionar el trabajo que el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) ha venido 
haciendo en los últimos años durante los cuales ha buscado incentivar el emprendedurismo, 
necesario para generar empleos en el país. Este Instituto ha enfocado sus esfuerzos en 
lograr que los jóvenes desarrollen la creatividad, aplicándola a la creación de nuevas 
empresas y productos. Emprender no sólo es crear un nuevo producto o iniciar una 
nueva empresa, también es innovar o mejorar un producto ya existente en el mercado.  

Para emprender; es necesario tener visión hacia las necesidades del contexto y del 
consumidor; es ver esas necesidades, dónde nadie más las ve.  Desarrollar una cultura 
emprendedora es una forma de pensar, razonar y actuar, se vincula a la búsqueda de 
una oportunidad de negocio, que puede estar al alcance de todas las personas que 
quieren estar dispuestas a la creación, a la mejora, a la realización y a la renovación de 
valor económico y social, tejiendo redes de colaboración con investigadores, académicos, 
empleados, clientes, proveedores y sociedad en general. 

Un negocio fortalecido y en crecimiento genera oportunidad de trabajo en las 
personas contratadas, genera crecimiento en otro negocio, que es el proveedor y se 
desarrolla una cadena de oportunidad y de generación de riqueza; incentivando de ese 
modo la productividad de nuestro país. (Hernández, C, y Arano, R, 2015).
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Pero ¿Cuáles son los componentes indispensables para desarrollar la capacidad 
emprendedora  uti rre   define a los actores idóneos para el surgimiento del 
espíritu emprendedor como:

Libertad: Componentes para el nacimiento de un espíritu emprendedor, teniendo en 
cuenta que la actitud de todo emprendedor involucra comenzar, investigar, arriesgarse, 
las mismas sólo son posibles en un ambiente de libertad, pues sólo él puede dar la 
oportunidad de no colocar límite alguno a las ideas y darle paso a la creatividad, para 
así realmente poder aprovechar las oportunidades. 

Educación: actor ue sin duda alguna ejerce una gran in uencia so re la ormación 
de un perfil emprendedor pues permite a i orar las oportunidades y anali ar los recursos 
existentes, además de lograr la vinculación entre estos aspectos.

El entorno o el medio: Contexto donde se desarrolla un emprendedor. En muchos 
lugares un emprendedor es promovido como un líder y como una fuerza positiva en 
la sociedad, no obstante, existen lugares donde el emprendedor enfrenta un horizonte 
totalmente diferente donde es coartado.  Se necesitará una arraigada inteligencia 
emocional, donde el tiempo y esfuerzo que ejecuten los emprendedores hará que logren 
conseguir cambiar la percepción de la sociedad con relación al valor que involucra la 
actividad emprendedora.

El escenario institucional: Primordial para favorecer el nacimiento del espíritu 
emprendedor, un escenario sólido que regule las actividades económicas y sociales 
y que logre proyectar un futuro con reglas claras, además de generar un acceso a la 
información, siendo ésta fundamental para la toma de decisiones.

Jóvenes y empresarios. ¿Una realidad latente? o ¿Una intención universitaria?

México es la undécima mayor economía del mundo (en cuanto al PIB medido según 
la paridad del poder de compra). En las últimas tres décadas, el país ha experimentado 
enormes cambios estructurales. Según el documento Estudios Económicos de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, 2017), como 
economía mexicana, se ha pasado de ser dependiente del petróleo a principios en la 
década de los 90 a un centro manufacturero después del tratado de libre comercio a 
mediados de esa misma década. 

Nuestro país, se ha convertido cada vez más en un centro de comercio internacional. 
La proximidad al mercado de exportación de Estados Unidos de América sigue siendo 
una ventaja competitiva, pero México ha impulsado estratégicamente el libre comercio 
al suscribir 12 acuerdos con 46 países, es ahora un importante exportador mundial de 
automóviles y televisores de pantalla plana, entre otros productos. Sin embargo, el 
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potencial económico del país se ve obstaculizado por desafíos importantes como los 
altos niveles de pobreza, extensa informalidad, tasas bajas de participación femenina, 
apro ec amiento escolar insuficiente  e clusión financiera  una norma de derec o ende le 
y niveles persistentes de corrupción y delincuencia.  Especialmente en zonas donde las 
ías de comunicación dificultan el acceso ue a ecta la recepción de materias primas y 

el transporte de mercancías como es Tamazunchale San Luis Potosí.

i ien dic os retos no son nue os  uienes ueron uni ersitarios a finales de la 
década de los noventa y principios del año 2000 se han podido percatar que si se han 
ampliado las relaciones internacionales y de comercio con otros países; pero los retos 
de pobreza y de mala distribución de la riqueza se han acentuado profundamente en 
varios sectores de nuestra sociedad mexicana. Es aquí donde surge la pregunta, ¿qué 
está haciendo la academia hacia y para los estudiantes que ingresan a una carrera 
universitaria en pleno siglo XXI? ¿Se están colocando las condiciones necesarias para 
que nuestros jóvenes universitarios emprendan? 

Según el informe de labores de la Secretaría de Economía de San Luis Potosí, 
el Producto Interno Bruto (PIB) de San Luis Potosí en 2013 representó el 1.9% con 
respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo un incremento 
del 0.6%, se menciona también que San Luis Potosí ocupó el 14º lugar por el valor de 
sus exportaciones , las cuales alcanzaron los  7,766.4 mdd., lo que representó el 2.4% 
a nivel nacional, se destaca como principal actividad la industria manufacturera con 
un valor en sus exportaciones de 7,519.6 mdd. y el  subsector con mayor participación 
fue la fabricación de equipo de transporte que representó  el 61.9%. Referido a la 
ciencia y tecnología, el estado ocupa el lugar 16 de los 32, se ocupa el cuarto lugar en 
Infraestructura académica y de investigación, el lugar número 13 en Inversión en ciencia, 
tecnología e inno ación y el lugar  en Producti idad científica e inno adora  adem s 
del 18 en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.  

Como parte del proyecto iniciado en la CARHS-UASLP donde se busca promover la 
in estigación aplicada  específicamente en el desarrollo de proyectos ue anclados con la 
investigación académica y la profesionalización se preste atención especial a problemas 
que afectan a la sociedad (Espinosa et al, 2016).  Con base en esta iniciativa se puede 
notar que el trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores de la CARHS ha creado 
ambientes de aprendizaje con un enfoque de responsabilidad social y económica. Sin 
em argo  no es posi le afirmar a ste punto ue se tienen las condiciones ideales y 
que ha sido una actividad sencilla ejecutarlo. Los universitarios de la CARHS UASLP son 
una realidad latente y la vinculación academia-universidad-sociedad, está pasando de 
ser una intención a un caso aplicable. 

Sin embargo, es necesario seguir trabajando. Se necesita seguir potenciando la 
creatividad del estudiante, mientras más temprano, es mejor, se necesita un envolvimiento 
consciente de las autoridades estatales y municipales, hacia la sociedad, y se necesita 
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además que los empresarios, empiecen a ver en la academia, los servicios que les puede 
ofrecer. No es sencillo. Es un trabajo que tiene que ser constante, porque como dice el 
emprendedor Luis Legarreta Monroy, director y creador de la Plataforma Wisum México, 
“no es emprendedurismo, es ¡emprende-durísimo!”  De aquí que en este trabajo se 
propone identificar las características  de los estudiantes de las cuatro carreras ue se 
ofrecen en la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, Enfermería con orientación 
en o stetricia  Contador P lico con especialidad en finan as  ngeniería Agroindustrial 
e Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Metodología

Se hace un estudio descriptivo de las características emprendedoras de los estudiantes, 
ya ue como se a mencionado en este documento  para poder definir líneas de acción 
que favorezcan las habilidades emprendedoras es necesario conocer a la población. 
Para ello, se aplicó como instrumento para la recolección de datos una versión ajustada 
del Test Adaptativo Informatizado para la Evaluación de la Personalidad Emprendedora, 
desarrollado por Pedrosa (2015) como parte de la tesis doctoral del mismo nombre. 

Dicho instrumento fue aplicado a una muestra de N=183 alumnos de las cuatro 
carreras de Enfermería, Ingeniero Mecánico Electricista, Contador Público e Ingeniería 
Agroindustrial de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, durante el semestre agosto-diciembre 2017. El análisis 
de datos ue reali ado a tra s de estadística descripti a  con la finalidad de identificar 
aquellos aspectos que permitieran representar adecuadamente a la población de estudio.

Para Pedrosa  e isten di erentes actores ue in uyen en la actitud emprendedora  
entre estos podemos encontrar aspectos culturales, sociales, económicos, contextuales 
así como aquellos de tipo personal, concluyendo que estos últimos son de mayor 
relevancia en el análisis de la personalidad emprendedora. Tomando como base esta 
conclusión, la cual se deriva de un exhaustivo análisis de diferentes modelos teóricos, 
propone uno propio para definir la personalidad emprendedora el cual consta de 
nue e rasgos específicos  moti ación de logro  toma de riesgos  inno ación  autonomía  
autoeficacia  tolerancia al estr s  locus de control interno  locus de control e terno y 
optimismo. Dicho modelo ha servido de base para el desarrollo del TAI para el Análisis 
de la Personalidad, mismo que ha sido aplicado, en su versión extensa, para recolectar 
los datos de la población estudiada. 

De origen el test se conforma por 107 ítems (Pedrosa, 2015) a los cuales, para efectos 
del presente estudio, se agregaron 3 más con la intención de obtener información sobre 
el contexto del encuestado, y su materialización consta de las preguntas: ¿Tu familia tiene 
o a tenido alg n negocio  n caso de ser afirmati a la respuesta as participado en el 
negocio amiliar  Tienes e periencia la oral  e esta manera la atería final aplicada 
en la CARHS contó con un total de 110 ítems. 
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Con la intención de medir la consistencia interna del instrumento se utilizó el Alfa 
de Cron ac  el cual  de acuerdo con Celina y Campo  califica el grado en ue 
un instrumento de varios ítems mide consistentemente una muestra de la población 
siendo los resultados entre 0.7 y 0.9 considerados como óptimos. Una vez aplicado el 
método antes mencionado, se procedió a eliminar un total de 29 ítems, consiguiendo con 
esto un alfa de Cron Bach de 0.940 para todo el instrumento, por lo que se toma como 
óptimo. En cuanto a la organización de los 78 ítems que se conservaron, se respetaron 
las dimensiones propuestas y definidas por Pedrosa  y ue se detalla en la Ta la .

Ta la . efiniciones operacionales y confia ilidad del instrumento.

Dimensión efinición Ítems Alfa de 
Cron Bach

Motivación 
de Logro

Es la actitud que muestran algunas personas al cumpli-
miento de objetivos concretos. Aquellos quienes pre-
sentan esta dimensión toman parte en actividades que 
re uieren planificación de uturo y responsa ilidad indi-
vidual.
Podría considerarse también como el deseo de alcanzar 
estándares de excelencia.

9 0.880

Toma de 
riesgos

Disposición que presenta una persona para asumir ries-
gos  con la intención de alcan ar un o jeti o ue signifi-

ue un eneficio personal o com n.
11 0.815

Innovación Representada por aquel individuo cuya voluntad se cen-
tra en el desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas. 12 0.837

Autonomía

Capacidad de auto controlar las tareas que se realizan. 
De acuerdo a lo que Pedrosa (2015) cita de Cromie (2000) 
esta forma de autocontrol se realiza evitando las reglas y 
restricciones impuestas; se ha considerado que esta di-
mensión deba interpretarse como libertad que el indivi-
duo tiene o ejerce para poder definir los cursos de acción 
que tomará para el logro de las metas.

10 0.775

Locus de 
control

Pedrosa (2015) considera este concepto desde un punto 
de vista bidimensional, ya que en él se incluyen tanto el 
locus de control Interno y externo.
Según Pedrosa (2015) de acuerdo a lo que cita de Rotter 

 la dimensión interna se refiere al grado de con-
trol que una persona guarda sobre la consecuencia de 
su conducta, mientras que el externo se explica como 
la atribución de las consecuencias de eventos o actos a 
factores externos o causales. Una persona con locus de 
control externo elevado sería más dependiente de aspec-
tos como la suerte o la casualidad mientras que una con 
locus de control interno confiaría m s en ella misma y en 
los efectos de sus actos.

7 0.869
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Auto
eficacia

Convicción de poseer la capacidad para organizar y eje-
cutar efica mente acciones ue deri en en la consecu-
ción de los resultados deseados. 

10 0.876

Tolerancia 
al estrés

Capacidad de un individuo para enfrentarse a diferentes 
situaciones amenazadoras al entender que se cuenta con 
las habilidades necesarias para afrontarlas de manera exi-
tosa. 

9 0.629

Optimismo
Creencia personal de que, de manera sostenida en el 
tiempo, sucederán acontecimientos positivos antes que 
negativos. 

8 0.867

Fuente: Elaboración propia basada en Pedrosa (2015).

Resultados y discusión

Con los datos reca ados y procesados se an o tenido las gr ficas ue a continuación se 
presentan. La Figura 2 muestra el comportamiento general de las diferentes dimensiones 
de la personalidad emprendedora tomando en cuenta dos resultados posibles.

Figura 2. Porcentajes Generales por Dimensiones Categóricas. 

Fuente: Elaboración propia.
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De esta forma se evidencia que, la dimensión con mayor presencia entre los 
estudiantes encuestados es locus de control con un 95.1% mientras que tolerancia al 
estrés es la de menor porcentaje obtenido, siendo éste del 10.9%.

Adem s de locus de control se identifican las dimensiones de optimismo  y 
motivación de logro (83.7%) con una presencia importante entre la muestra estudiada.

En cuanto al Índice General de Emprendedurismo es importante resaltar que del 
total de encuestados el 69.6% presenta, en mayor o menor medida, las ocho dimensiones 
estudiadas; es decir, más de la mitad de la muestra analizada dentro de la CARHS tiene 
la predisposición a desarrollar la personalidad emprendedora.

n cuanto a la relación g nero personalidad emprendedora  se o ser a en la figura 
3 que los hombres han obtenido el mayor porcentaje general con un 71.3% frente a un 
67.8% generado por las mujeres.

Las dimensiones en las cuales los hombres obtienen una marcada ventaja es en 
tolerancia al estrés (16% hombres, 5.6% mujeres) e innovación (53.2% hombres, 43.3% 
mujeres . Para el g nero emenino la mayoría porcentual m s significati a la o tienen 
en una sola dimensión, la de autonomía con un 83.3% contra el 68.1% de los hombres.

Respecto al resto de las dimensiones analizadas, el comportamiento por género se 
muestra e uili rado  con una di erencia porcentual no significati a.

Figura 3. Dimensiones categóricas por género.

Fuente: Elaboración propia.
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Para la ela oración de la igura  se clasificó a los estudiantes de acuerdo a si 
trabajaban o no al momento de contestar la encuesta. 

Figura 4. Dimensión Categórica respecto a la inserción laboral. 

Fuente: Elaboración propia.

Resulta relevante observar que el contar o no con un trabajo en el momento 
de contestar la encuesta no marcó una di erencia significati a en el desarrollo de la 
personalidad emprendedora, tal y como se ve en el Índice General de Emprendedurismo 
en el que se vuelve evidente que aquellos alumnos que sí trabajan tienen una ventaja 
de 5 puntos porcentuales sobre los que no, siendo las dimensiones de tolerancia al 
estrés e innovación la más sensibles a la condición laboral. Tal parece que la condición 
de ser empleado podría ser una limitante en el descubrimiento de la personalidad 
emprendedora al colocar a la persona en una posición de confort ante la seguridad de 
percibir un sueldo seguro.

Del análisis de los rasgos evaluados de acuerdo al programa educativo (Figura 5)  
se observa que la carrera de Enfermería es la que obtiene un mayor porcentaje en el 
Índice General de Emprendedurismo, con un 79.1% mientras que en el extremo contrario 
se encuentra la carrera de ngeniería Agroindustrial. Comparados entre sí  la gr fica 
nos muestra que los resultados, por dimensiones, colocan a Enfermería como la más 
fuerte en autonomía y optimismo, mientras que su punto más débil es el de tolerancia 
al estrés; para Contador Público los rasgos de innovación, locus de control y motivación 
de logro son los ue mayor entaja presentan  mientras ue en autoeficacia la carrera 
encuentra su mayor debilidad.

iguiendo con el an lisis  para ngeniería Agroindustrial son los rasgos de autoeficacia 
y toma de riesgos aquellos en los que más sobresale, en contraparte la innovación 
podría ser una oportunidad muy importante a desarrollar  finalmente para el programa 
de Ingeniería Mecánica Eléctrica su fortaleza se encuentra en la tolerancia al estrés, 
mientras que la autonomía, y toma de riesgos son sus principales debilidades.
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Figura 5. Porcentaje de dimensiones categóricas por carrera profesional. 

Fuente: Elaboración propia. La dimensión categórica: Tolerancia al estrés arrojó datos muy pequeños 
para todas las carreras, los incluimos en éste apartado por si es de su interés.  Tolerancia al estrés 
7.7 en CP,   6 en Enf, 12.9 en IA y 16.7 en IME

Figura 6. Alumnas con condición de madres solteras vs. Dimensiones categóricas. 

Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 6 muestra los resultados de las encuestas aplicadas a alumnas quiénes, 
adem s  con madres solteras  mientras ue el color oscuro re eja el porcentaje total de 
alumnas madres solteras que consideraron poseer la dimensión analizada, en contraparte 
el color claro se ha utilizado para señalar a las alumnas, con las mismas características, que 
consideraron no poseer las dimensiones analizadas, en ambos casos el resultado es en 
porcentajes. Así entonces las estudiantes, que además son madres solteras, demuestran 
una mayor tendencia al desarrollo de la personalidad emprendedora, de acuerdo a lo 

ue se marca en el ndice eneral de mprendimiento  identificado en la gr fica con la 
etiqueta “emprendedurismo”; incluso de manera general se observa que estas estudiantes 
presentan un desempeño en los rasgos evaluados por encima de aquellas estudiantes 
que no tienen hijos, sobresaliendo en tolerancia al estrés, optimismo y locus de control. 
Es posible que el contar con dependientes económicos sea el principal motor que haga 
que las alumnas en ésta condición presenten mejores resultados. 

Figura 7. Dimensiones categóricas de acuerdo al estado civil. 
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Fuente: Elaboración propia.

El análisis de los datos, de acuerdo al estado civil de los encuestados nos muestra 
que son los alumnos divorciados quienes presentan, por mucha diferencia, un mayor 
índice de emprendedurismo, seguido por los solteros y, en empate, quiénes están 
casados o en unión libre. 
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De acuerdo a los resultados generales mostrados en la Figura 8, se observa en la 
columna etiquetada como “emprendedurismo”, que aquellos estudiantes que manifestaron 
no tener hijos son los que obtuvieron la puntuación más elevada en este rubro con 
un 70.1% frente al 64.7% de los estudiantes que si tienen hijos, siendo un margen de 
diferencia de 5.4%.  Para el caso de estudiantes con hijos, las dimensiones con mejor 
puntuación ueron las de optimismo  moti ación de logro  inno ación y autoeficacia  
mientras que para los estudiantes sin hijos son las de locus de control y toma de riesgos.

Figura 8. Dimensión Categórica de acuerdo a los y las estudiantes que tienen hijos. 

Fuente: Elaboración propia.

El contar con un negocio podría considerarse como una oportunidad para formar, 
en los integrantes de la familia, el deseo de emprender su propia empresa a futuro, sin 
em argo la gr fica  nos demuestra ue no siempre es así. Con el o jeti o de demostrar 
el impacto de un negocio familiar en el desarrollo de la personalidad emprendedora se ha 
incluido la presente gr fica en la ue se puede o ser ar  de color oscuro  los resultados 
para aquellos estudiantes encuestados que manifestaron contar con antecedentes de 
negocio familiar mientras que de color claro se ha dispuesto el total de alumnos (en 
porcientos) que no cuentan con la condición antes mencionada.

La diferencia entre aquellos estudiantes cuya familia posee o no un negocio es 
de sólo el 4.2% a favor de los primeros, por lo que podríamos decir que la simple 
presencia de un antecedente empresarial amiliar no es significati a en la ormación 
de la personalidad emprendedora. Es importante mencionar que, aun cuando los 
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resultados generales son muy similares, existen algunos aspectos que resultaron mejor 
puntuados en aquellos quiénes manifestaron tener antecedentes de negocio familiar,  
siendo el caso de la innovación, tolerancia al estrés y la toma de riesgos mientras que, 
en el caso contrario, tenemos que las dimensiones menos sensibles a la presencia o no 
del antecedente empresarial en la familia  fueron locus de control y el optimismo que 
se encuentran más desarrollados en los estudiantes en cuyas familias no ha habido 
presencia de negocios.

o ue se presenta en esta gr fica puede ser muy alentador para todos a uellos 
estudiantes que provienen de familias cuya tradición laboral ha sido como empleados, 
ya ue desmitifica la idea de ue el negocio amiliar es una plata orma para el ito 
como futuro empresario.

Figura 9.  Comportamiento de las dimensiones categóricas en estudiantes con antecedentes 
de negocio familiar. 

Fuente: Elaboración propia.

Mientras que en la Figura 9, anteriormente analizada, se concluyó que la presencia 
de un negocio dentro de la familia del estudiante no era garantía del desarrollo de la 
personalidad emprendedora en ste  la figura  nos demuestra ue la participación 
activa del estudiante en la empresa familiar sí aporta a la personalidad orientada hacia 
el emprendimiento, situación que se observa en el resultado de la columna etiquetada 
como “emprendedurismo” en la que se puede ver que la tendencia al emprendimiento se 
manifiesta en un .  de estudiantes ue participan rente a un .  de estudiantes 
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ue no participan. e los oc o rasgos anali ados en esta gr fica  siete est n uertemente 
in uidos por la participación ue el encuestado manifiesta tener en el negocio de la 
familia, solamente el rasgo de tolerancia al estrés no se ve condicionado por la situación 
antes descrita, ya que incluso aquellos alumnos que no han tomado parte del negocio 
familiar parecen ser los más tolerantes al estrés.

Figura 10. Porcentaje de estudiantes por participación Vs. Dimensión Categórica. 

 

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la Figura 10  aquellos estudiantes que manifestaron tener experiencia 
laboral presentaron una mayor cantidad de rasgos de personalidad emprendedora, 
contrario a quienes dijeron no tener experiencia. En especial los rasgos de toma de 
riesgos  optimismo  moti ación de logro  locus de control  autonomía y autoeficacia 
son los que obtuvieron los porcentajes más elevados; mientras que, por el lado de los 
alumnos que aseguraron no tener experiencia previa, el rasgo con mayor puntuación 
ha sido el de tolerancia al estrés.
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Figura 11. Dimensión categórica vs. Experiencia laboral. 

Fuente: Elaboración propia.

e igual orma ue en la gr fica anterior  en la igura  se o ser a ue los 
estudiantes que cuentan con experiencia laboral han obtenido el mejor resultado en 
el Índice General de Emprendimiento, el cual nuevamente lo encontramos etiquetado 
como “emprendedurismo”. La diferencia asciende a un 46.2% a favor de quienes en 
alg n momento an tra ajado no se especifica si en negocio amiliar o no .

Conclusiones

Como resultado de sta in estigación se an identificado algunos actores asociados 
ue pueden llegar a in uir determinantemente en los estudiantes e inciden directa o 

indirectamente para obtener la visión empresarial.  

no de los m s identificados es el apego mostrado acia la institucionalidad  
siendo ésta misma la que limita el espíritu innovador. Se observa además, la escasez 
de liderazgo que algunos profesores fomentan hacia el tema de emprendimiento. Una 
de las áreas de oportunidad que se ha podido detectar es que se tienen limitaciones 
de conocimiento respecto a temas de propiedad intelectual; esto, creemos, desmotiva 
la inventiva y el emprendedurismo de los estudiantes. 
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aciendo conclusiones m s puntuales y en re erencia a las gr ficas  por ejemplo  
la gr fica ue relaciona la maternidad o paternidad  ajo ste conte to  pensamos ue 
obliga de forma moral a que los y las estudiantes desarrollen aspectos orientados a 
una personalidad emprendedora, puesto que sus dependientes económicos necesitan 
su apoyo monetario; éste tipo de estudiantes, busca generar ingresos.  Con esto, 
concordamos con lo que argumenta Ernst & Young (2011) sobre el hecho de que la 
cualidad del ser emprendedor no es innata.  Se piensa que sería interesante poder 
estudiar a fondo el contexto social y cultural de los estudiantes encuestados, sobre todo 
por la región en la que se ubica la CARHS, hacer un análisis comparativo y conocer si 
efectivamente la educación universitaria logra generar una diferencia en estos ámbitos. 
Esto se puede visualizar como una línea de trabajo a futuro. Por otro lado, un reto que 
se detectó es ue a los estudiantes les alta capacidad y confian a en sí mismos para 
aplicar el conocimiento adquirido y esto puede convertirse en una limitante, la cual, al 
momento de emprender, ese “sentimiento” de incapacidad que muchas veces surge al 
finali ar la carrera y ue  en algunos casos  permanece a tra s del tiempo  les o liga a 
mentalizarse como empleados en lugar de visualizarse como emprendedores. En la CARHS 
se están haciendo esfuerzos de la academia por impulsar el espíritu emprendedor hacia 
la comunidad estudiantil, los estudiantes de enfermería y contador público presentan 
la tendencia de tener más características de éste tipo, a diferencia de las carreras de 
Ingeniería, tanto Agroindustrial como Mecánica Eléctrica. Ese es nuestro reto y un área 
de oportunidad para incentivar al estudiantado.

Cómo académicos tenemos que pensar exponencialmente, ser emprendedores y 
liderar con el ejemplo,  fortaleciendo nuestra inteligencia emocional y administrando 
nuestro tiempo, siendo éstas  sólo algunas de las características que nos deben distinguir 
como académicos y emprendedores,  tal vez, sólo así, cuando nuestros estudiantes vean 
una actitud emprendedora, ellos reconsideren que la educación universitaria es sólo un 
plus que conviene tener a modo de enfrentar ésta sociedad digitalizada del siglo XX1.
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Resumen

El emprendimiento es una herramienta estratégica con valor social, que se puede 
desarrollar desde las Universidades, en tal sentido la presente investigación tiene 
como propósito identificar los rasgos de personalidad emprendedora de los alumnos 
de la Licenciatura en Administración y Gestión (LAG), de la Universidad Politécnica de 
an uis Potosí  ico. os resultados permitir n identificar las ortale as y reas de 

oportunidad para ortalecer el programa de estudio de la carrera y cumplir con la isión 
del programa educati o de ormar pro esionistas orientados a la gestión de empresas 
y emprendimiento de modelos de negocio exitosos.

Palabras clave: Emprendimiento, emprendedores, competencias.

Abstract

ntrepreneurs ip is a strategic tool it  social alue  ic  can e de eloped rom 
t e ni ersities  in t is sense t e present researc  as t e purpose o  identi ying t e 
entrepreneurial personality traits o  t e students o  t e ac elor o  Administration and 

anagement A  o  t e Polytec nic ni ersity o  an uis Potosí  e ico. T e results 
ill identi y t e strengt s and areas o  opportunity to update t e program o  study 

o  t e career and meet t e ision o  t e educational program to train pro essionals 
oriented to usiness management and entrepreneurs ip o  success ul usiness models.

Keywords: entrepreneurship, entrepreneurs, competences.

Introducción

a ni ersidad Polit cnica de an uis Potosí  es una institución educati a locali ada 
en el centro del país, en la ciudad de San Luis Potosí, en el estado del mismo nombre, 
como Institución Pública tiene la responsabilidad de apoyar al desarrollo económico 
del estado. 

l propósito de esta in estigación es identi icar los rasgos de personalidad 
emprendedora de los alumnos de la Licenciatura en Administración y Gestión, así 
como conocer en qué nivel está contribuyendo el Plan de estudios a la adquisición y 
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ortalecimiento de competencias emprendedoras en los estudiantes  con la finalidad 
de potenciali ar estas características y omentar el proceso inno ador en los alumnos  
ormando egresados orientados a la generación de empresas o modelos de negocio 

exitosos. 

Por lo tanto  es importante identificar los conocimientos  las a ilidades  las actitudes 
y las características que poseen los emprendedores y así mejorar nuestra comprensión del 
empresario, para determinar cuáles son los impulsores de los emprendedores exitosos.
Como lo e idencian las di erentes teorías del emprendimiento  e iste una gama 
muy e tensa de in estigaciones so re los actores ue determinan el ito de los 
emprendedores  y en este parte  la in estigación delimita los actores en estudiantes de la 
Licenciatura en Administración y Gestión de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

Antecedentes 

Desde hace tiempo se ha hablado de la palabra emprendedor, y de los conocimientos, 
las cualidades, las habilidades y las aptitudes que estos poseen.  Aunque el concepto 
es relati amente nue o  la teoría nos marca ue sus comien os se remontan m s all  
de cinco siglos. 

El origen de la palabra emprendedor se deriva de la expresión entrepreneur, que 
aparece originalmente en la lengua rancesa  a principios del siglo  para designar 
a los om res relacionados con las e pediciones militares Tarapue  y otero  .

Para a ues Turgot y arón de aune citado por orales  ustamante  argas  
P re  y ereno   la pala ra emprendedor ue un concepto ue no tenía afinidad  
consideraron al emprendedor como un individuo tomador de riesgos, un hombre 
inteligente y trabajador, superior e innovador. Otros consideraban que los riesgos 
tomados son sorteados por los mismos emprendedores orales et al.  . 

a definición del concepto a n no esta a totalmente clara  sino asta los precl sicos  
quienes introdujeron el término emprendedor. Richard Cantillon (citado por Morales 
et al.   en el siglo  utili ó el concepto entrepreneur y lo definió como un 
personaje tomador de riesgos que se encuentra en constante incertidumbre cuyas 
ganancias son irregulares, comparadas con las demás personas. 

Así, con lo anterior, surgieron los primeros estudios sobre el emprendedor, que 
istóricamente se pueden situar a finales del siglo  y principios del  Tarapue  y 
otero  .

A mediados del siglo  angoldt o reció una teoría de la ganancia del emprendedor  
para l  el emprendimiento y la inno ación son apro ados como un actor importante 
de la empresa”, por lo cual asocia al emprendedor con una persona que innova 
constantemente odrígue  y im ne   citados por Tarapue  y otero  .
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e este modo comen aron a surgir di erentes in estigaciones  en las cuales se 
estudia a la figura del emprendedor y se generaron definiciones m s acordes al concepto 
y el rol de estas personas. 

A c umpeter  citado por Tarapue  y otero   se le atri uye el concepto 
moderno de lo que actualmente se conoce como emprendedor. Él ubica al emprendedor 
en el centro del escenario y desde allí le brinda un papel trascendental en el desarrollo 
económico. ace aparecer la figura del empresario  cuya unción es reali ar nue as 
com inaciones de actores de producción  ue podrían ir desde la creación de nue os 
productos, métodos de producción y empresas, hasta la conquista de nuevos mercados 
y uentes de materias primas. 

tros como nig t citado por Tarapue  y otero   comen aron a mostrar 
los rasgos del emprendedor en orma di usa y le asignaron características como las 
siguientes:

 Capacidad para asumir riesgos e incertidumbre 
 Tenacidad  energía indoma le  gran optimismo y muc a e y confian a en sí 

mismo.
 Creatividad e imaginación.
 ogro de eneficios e ecti os.
 Ser un agente de cambio e innovación.
 Consideran el dinero como su mayor motivación.
 Tienen conocimiento del sector en el ue an a crear una empresa.

Hablar de emprendedores es hablar de muchas teorías y conceptos, los cuales se 
an ido ormando a tra s del tiempo y de m ltiples in estigaciones. eg n antander 

 muc os autores coinciden en ue antes de e istir la actual figura del emprendedor 
o gerente de la era entrepreneur, existía el empresario tradicional, cuyas características 
m s importantes son  el deseo de lograr o jeti os  la autoconfian a  la perse erancia y 
la dedicación; la energía y diligencia en sus actividades; su capacidad de asumir riesgos 
calculados  su capacidad organi ati a  la iniciati a y el optimismo.

Del mismo modo, la historia nos ha demostrado que los emprendedores son agentes 
ue promue en la acti idad económica y a orecen am ientes de competencia por 

medio de la creación de empresas o negocios orales et al.   Así  se puede decir 
que el concepto actual de emprendedor incorpora rasgos como son: la integridad; la 
ormación y la capacidad de gestión  el espíritu inno ador y la creati idad  la orientación 

al mercado y las oportunidades; la visión global de la empresa y la tolerancia a la 
am ig edad ga a y sco ar   citados por antander  .

eg n o ano y Cayetano   en ico y en el mundo  la figura del emprendedor 
ha ido tomando una posición mítica en los últimos años, que lo ubica a la par de un héroe 

ue luc a contra las uer as del mercado para iniciar su a entura de negocio  instalando 
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una empresa. Esta posición hace aún más relevante el estudio de las características de 
la personalidad de estos personajes.  

Autores como antander  afirman ue los emprendedores se acen  y 
bajo este paradigma, el rol de la educación es de vital importancia, por lo anterior es 
necesario conocer e identificar las características y el comportamiento emprendedor  
para poder potenciali ar las mismas en los estudiantes de la uni ersidad. 

Problema de investigación 

a ni ersidad Polit cnica de an uis Potosí es una institución p lica con  a os de 
tra ajo  cuenta con  estudiantes de la carrera de Administración y estión emestre 
de to o  algunos de ellos ya con acti idades de emprendedores.

sta in estigación tiene el propósito de identificar las a ilidades y las características 
de la personalidad emprendedora, y retomando las premisas de autores como Santander 

 ue afirman ue los emprendedores se acen  se usca omentar las a ilidades 
y las características emprendedoras en los estudiantes de la Licenciatura de Administración 
y Gestión, de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

El objetivo es incrementar el espíritu emprendedor, pues como lo han mostrado 
los teóricos, los emprendedores son agentes que promueven la actividad económica y 
a orecen am ientes de competencia  por medio de la creación de empresas o negocios 

orales et al.  . o ue re eja m ltiples eneficios en la sociedad  como nue as 
uentes de empleo y ienestar para la economía local y nacional. 

Por lo anterior  el presente tra ajo de in estigación usca de orma e ploratoria  
generar conocimiento empírico sobre las características de emprendimiento de los 
alumnos en la ni ersidad Polit cnica de an uis Potosí  y así poder potenciali ar estas 
características en los estudiantes. 

Delimitación 

a in estigación se en oca a estudiantes acti os de primero y s ptimo semestre  de la 
Licenciatura en Administración Gestión, de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí, 
para identificar los rasgos de personalidad emprendedora.

usti cación	

os emprendedores son agentes ue promue en la acti idad económica y a orecen 
ambientes de competencia, por medio de la creación de empresas o negocios (Morales 
et al.  . o ue se re eja en la sociedad como nue as uentes de empleo y como 
un bienestar para la economía local y nacional. 
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Autores como Timmons  citado por Cer illa y Puente   an insistido en 
que los emprendedores no nacen, sino que se hacen y que, independientemente de 
su ormación  un indi iduo puede ad uirir en cual uier etapa de su ida la moti ación 
para ser emprendedor.

tros como antander  igualmente afirman ue los emprendedores se acen  
y bajo este paradigma, el rol de la educación es de vital importancia, por lo anterior es 
necesario conocer e identificar las características y comportamiento del emprendedor.

Por su parte c umpeter  citado por l are  y Pedrosa  esta lece ue 
las características personales del emprendedor pueden ser ad uiridas y  en definiti a  
acepta el carácter subjetivo e individual del espíritu emprendedor.
Partiendo de lo anterior, se muestra la necesidad y la posibilidad de desarrollar personas 
con estas características en nuestro entorno actual, emprendedores que apoyen a la 
economía y a la sociedad generando uentes de empleo y detonando la acti idad 
económica del estado.

Preguntas de investigación

. ¿Cuáles son los rasgos de la personalidad emprendedora y qué tanto los alumnos 
de la Licenciatura en Administración y Gestión, de la UPSLP, los tienen?

. Cu les son los actores de la personalidad ue a ectan de manera positi a el 
desarrollo del emprendedor?

 
Objetivos de investigación 

. dentificar las características de la personalidad emprendedora de alumnos de 
la Licenciatura en Administración y Gestión  de la UPSLP.

. dentificar y anali ar los actores de la personalidad ue a ectan de manera 
positiva el desarrollo del emprendedor. 

Marco teórico

El espíritu empresarial es un elemento muy importante en el desarrollo económico, 
documentado en di erentes países por su importante contri ución aire  arma  

 citados por a u y asilingam  . a conducta emprendedora est  in uenciada 
por m ltiples actores  entre los ue destacan  los aspectos económicos  los sociales y 
los personales C ell   auc  y rese   citados por l are  y Pedrosa  . 
n unción de estos resultados parece ra ona le pensar ue la conducta emprendedora 

es multidimensional. Por tanto, desarrollar modelos y explicaciones integrales que 
re ejen de orma realista el espíritu emprendedor re uiere tener en cuenta di erentes 
dimensiones de orma conjunta l are  y Pedrosa  .



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

208

El emprendedor tiene la capacidad de asumir riesgos, es visionario y tiene habilidades 
tangibles e intangibles, como son los de la producción, la inversión, el empleo y 

a ilidades relacionadas con la tecnología y los a ances científicos a u y asilingam  
. Así  en la actualidad  el emprendedor es una figura especialmente rele ante para 

la economía de cual uier país  ya ue supone una importante uente de inno ación  
empleo  producti idad y crecimiento an Praag y ersloot   an tel  Carree y 
T uri   citados por Pedrosa  .

oy en día  go iernos  organi aciones  empresas  uni ersidades e indi iduos unen 
es uer os para intentar entender el proceso del espíritu emprendedor  ya ue su omento 
es undamental para el desarrollo de economías de mercado C  T e uropean 
Commission   citados por l are  y Pedrosa  . 

El estudio de todo lo relativo a la actividad emprendedora ha crecido exponencialmente 
en los últimos años, consolidándose como un campo de investigación multidisciplinar 

auc  y rese  a  nc e   citados por l are  y Pedrosa  . Partiendo de 
esta premisa, a continuación, se revisará el contexto y la importancia del emprendimiento 
y su omento en la educación superior. 

El emprendimiento y la educación superior 

eg n ac ues  toda ía no se a llegado a esta lecer un perfil científico ue permita 
identificar claramente a un emprendedor potencial. Conocemos  entretanto  suficientes 
características para permitir a aquellos que quieran convertirse en emprendedores, 
u icarse en este conte to desarrollando las características identificadas. 

a educación se considera una aria le undamental para el desarrollo del 
emprendedor. Existen países en donde se estimula la educación, a la par que el 
emprendimiento  y otros  en donde se o erta una educación ue inculca a las personas 
una mentalidad de empleado dependiente. Estas personas terminan los estudios con 
la expectativa de que alguien los contratará, muchos de ellos aún están a la espera de 
un empleador eite  Correia y nc e  . Así  oy en día  el principal insumo para 
el crecimiento económico en los próximos años será el conocimiento, conocimiento 
especiali ado y de alto ni el eite   citado por eite et al.  . Autores como 

nger  auc  rese y osen usc   citados por l are  y Pedrosa   destacan 
ue la posi ilidad de una ormación centrada en cómo emprender con ierte a la 

adolescencia en una etapa especialmente interesante. 

En este contexto, las universidades adquieren una importancia vital. Por lo tanto, 
los países que se muestran capaces de mantener las mejores universidades tendrán 
garanti ado un lugar prominentemente en el competiti o mundo glo ali ado eite et 
al.  . Adem s de las pr cticas de ense an a  las uni ersidades contri uyen de orma 
nota le en el desarrollo de actitudes emprendedoras arai a y Pai a  citados por 
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eite et al.  . 
etomando la idea de Timmons  citado por Cer illa y Puente   en 

la que ha insistido en que los emprendedores no nacen, sino que se hacen y que, 
independientemente de su ormación  un indi iduo puede ad uirir en cual uier etapa 
de su vida la motivación para ser emprendedor; por lo anterior, se hace necesario crear 
empresas  pues ellas son el ruto de los conocimientos acumulados y de e periencia durante 
el periodo de su ormación uni ersitaria  especialmente cuando es una microempresa  
muc as eces esta es la materiali ación de una isión eite et al.  .

Así, el entorno académico debe ser entonces el impulsor de potenciales 
emprendedores  proporcion ndoles a uellas erramientas ue les aciliten su utura 
conducta emprendedora Pedrosa  . uc as de estas capacidades o erramientas 
se ad uieren con la pr ctica y las clases acilitan su mejor apro ec amiento eite et al.  

. n este sentido  destaca la relación positi a ue los programas presentan con 
el espíritu emprendedor, siempre que se desarrollen mediante metodologías activas, 
independientemente de las características contextuales en que la persona se encuentre 
inmersa alter y o se   citados por Pedrosa  .

ueda constatado el e ecto positi o ue los programas educati os  relacionados con 
la actitud emprendedora, ejercen sobre los jóvenes en cuanto al desarrollo de habilidades, 
capacidades y conocimientos requeridos para emprender, independientemente de que 
ste se materialice posteriormente en una conducta emprendedora Pedrosa  .

Las universidades no se pueden limitar tan sólo a dar conocimientos y enviar a 
sus egresados al mercado la oral  tiene ue incluir el actor del emprendimiento en la 
ormación  de modo ue sus alumnos sean capaces de crear su propio puesto de tra ajo 

al finali ar su ormación eite et al.  . l emprendimiento de e ser implementado 
en la ormación  desde la primera etapa de la educación de todos los indi iduos. 

La importancia de ser emprendedor

La creación de empresas ha sido una opción para tener empleo. Sin embargo, existen 
empresas creadas por una oportunidad y otras creadas por necesidad. Estas últimas se 
generan por desempleo  su empleo o poco empleo  por esta ra ón  el empleo por cuenta 
propia se a uelto la opción de tra ajo  no con miras de estrategia o de reali ación 
personal  sino como alternati a de su sistencia orales et al.  .

an a  citado por a u y asilingam   o ser ó ue los empresarios 
estaban motivados principalmente por la necesidad de sostenibilidad económica, 
crecimiento personal, independencia y reconocimiento y no por la comunidad.

eg n el in orme ntrepreneus ip at a lance C   citado por l are  y 
Pedrosa   la necesidad ue un importante motor en las economías emergentes  lo 
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ue parcialmente re eja la crisis económica. e ec o  en el a o  el  de los 
emprendedores españoles que inició una empresa declaró hacerlo tras considerar que 
constituía su nica opción pro esional   citado por l are  y Pedrosa  .

n el mismo conte to orales et al.  indica ue los principales actores 
que motivan la actividad emprendedora se dan por dos situaciones: oportunidad y 
necesidad. os emprendedores ue identifican una oportunidad son moti ados por 
dos ra ones  incrementar sus ingresos y por una mayor independencia. os ue surgen 
por necesidad, sus principales motivaciones son: no tener empleo y para mantener sus 
ingresos orales et al.  .

n muc os casos seg n eite et al  la amilia de emprendedores genera m s 
emprendedores, si el padre o madre es emprendedor, existen altas probabilidades de que 
el hijo también lo sea. El emprendedor puede tener la posibilidad de conocer personas 

ue pro engan de amilias emprendedoras y así o ser ar e incorporar cualidades y alores 
relacionados al emprendimiento. inculado al actor anterior est  la aria le cultural.

entro de la misma línea de in estigación l are  y Pedrosa  afirman ue los 
antecedentes amiliares y la educación son dos de los aspectos cla e en el desarrollo del 
espíritu emprendedor. esarrollarse en un entorno emprendedor ejerce una in uencia 
positi a y acilitadora de la conducta emprendedora Altinay  adanoglu  aniele y 
as ley   citados por l are  y Pedrosa  .

En el caso particular de las mujeres emprendedoras, la situación cambia, ya que 
los principales moti os para con ertirse en empresarias  seg n i et al.   citado 
por lasco  rusca  ste an y a rador   son relacionados a la discriminación por 
género. Se indica que las mujeres tienden a crear empresas empujadas por motivos 
asociados con pro lemas personales o con la rustración en el tra ajo. Por aspectos 
deri ados de un menor reconocimiento salarial  rente a los om res  es decir  por 
motivos de tener la oportunidad de trabajar independientemente, ganar más dinero 
y o tener mayor control so re su propio tra ajo.

tra línea de in estigación apunta a la idea de ue la e i ilidad para conciliar la 
ida pro esional y personal es uno de los actores ue in uye en ue las mujeres se 

con iertan en empresarias i et al.   urley Cal e  ie l  arper   citados 
por lasco et al  . 

Encontramos, también, estudios en los que se señala que las mujeres siguen la 
tradición amiliar  asumiendo la dirección de la empresa de la amilia o creando empresas 
en otro sector  en el ue la amilia tenga relaciones lasco et al.  . 

a sean om res o mujeres  es importante identificar los tipos de emprendedores 
ue e isten  ern nde  y idal  nos dan una idea clara de los tipos e istentes  los 
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cuales a continuación se enlistan:
 Independiente: Está iniciando un negocio por su cuenta.
 Corporativo: Está iniciando un negocio para la compañía en la que trabaja.
 Propietario: Es dueño de un negocio que ya está operando.
 inancista  inancia la creación de un negocio.
 Soñador: Está pensando en crear próximamente un negocio. 
 racasado  Cerró  descontinuó o a andonó un negocio.

n las ltimas d cadas surgen di erentes apro imaciones  desde una perspecti a 
sociológica, que intentan aportar una visión más completa de los aspectos involucrados 
en el proceso del espíritu emprendedor C ell   citados por l are  y Pedrosa  . 
De este modo, se ha llevado a cabo una extensa investigación para determinar qué es lo 
que conduce al emprendimiento exitoso y las características del emprendedor exitoso 

lanc o er y s ald   ans y eig ton   citados por ried y Tauer  .

Por lo anterior, se puede decir que los emprendedores son muy importantes hoy 
en día  ya ue como lo afirma orales  et al.   son agentes ue promue en la 
acti idad económica y a orecen am ientes de competencia por medio de la creación 
de empresas o negocios en la sociedad.

Concepto de Emprendedor

a pala ra emprendedor  seg n Tarapue  y otero  se deri a de la pala ra 
entrepreneur  ue aparece originalmente en la lengua rancesa  a principios del siglo  
para designar a los hombres relacionados con las expediciones militares. A principios 
del siglo  los ranceses e tendieron el significado del t rmino a otros a entureros  
como los constructores de puentes, los contratistas de rutas y caminos y los arquitectos. 
En su origen, la palabra entrepreneur estaba asociada con una acción que implica, entre 
otras cosas  a entura  incertidum re y riesgo Tarapue  otero  .

Pedrosa  indica ue  dentro de la literatura científica  este concepto surge 
por primera e  en el campo de la economía. Cantillon  citado por Pedrosa   
expone que, cómo el resultado de toda actividad que se inicia es principalmente incierto 
e implica a rontar un riesgo  el cual de e ser asumido por alguien con la esperan a 
de o tener una recompensa en el uturo  esta persona es definida por Cantillon como 
entrepreneur Pedrosa  . Para definir el concepto moderno de emprendedor  
es necesario definir lo ue es la capacidad emprendedora  tam i n conocida como 
espíritu empresarial  el cual a concentrado  durante d cadas  ariadas definiciones y 
es adecuado señalar dos: 

La primera  arela  citado por antander   indica ue  es el sue o de 
reto  desarrollo e independencia ue est  inmerso en el ondo de todos los seres 

umanos  es un proceso istórico en permanente desarrollo y ormación  es un 
proceso humano que tiene su propio desarrollo en cada persona que decide 
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asimilarlo y acerlo su guía  su motor  su uer a impulsora. 
La segunda: An ola  citado por antander   afirma ue  es un estado del 
ser humano, es una constante búsqueda por la excelencia en el logro de la más 
grande de las satis acciones umanas  la elicidad.

La tercera  ane y en ataraman  citados por Pedrosa   lo define 
como un proceso que implica el descubrimiento, evaluación y explotación de 
oportunidades que permitan introducir nuevos productos, servicios, procesos, 
ormas de organi ación o mercados en la sociedad. 

e estas definiciones es rescata le el siguiente punto importante  capacidad emprendedora 
como rol sico en el desarrollo umano  antander  .

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta el hecho de que cada investigador 
propone su definición de emprendedor  la cual aría de uno a otro  dependiendo del 
contexto y del tiempo. Es emprendedor toda aquella persona que crea una empresa, 
mientras que, para otros, los emprendedores son aquellos que han creado empresas 

ue an tenido un uerte crecimiento. Para otros m s  de la escuela sc umpeteriana  
es un emprendedor toda a uella persona ue aporta inno aciones ac ues  . 

Para er er  citado por o ano y Cayetano   el emprendedor es un 
innovador, un gran estratega, creador de nuevos métodos para penetrar o desarrollar 
nue os mercados  tiene personalidad creati a  siempre desafiando lo desconocido  
trans ormando posi ilidades en oportunidades  caos en armonía.

e acuerdo con e ana y Tonelli  citados por o ano y Cayetano   
os emprendedores son personas ue persiguen el eneficio  tra ajando indi idual 

o colecti amente. on definidos como indi iduos ue inno an  identifican y crean 
oportunidades de negocios, montan y coordinan nuevas combinaciones de recursos, 
para e traer los mejores eneficios de sus inno aciones en un medio incierto. 

eg n ac ues  un emprendedor es una persona imaginati a  caracteri ada 
por una capacidad para fijar y alcan ar metas. stas personas mantienen un ni el 
elevado de sensibilidad para descubrir oportunidades de negocio. En tanto continué 
aprendiendo con respecto a oportunidades de negocios posibles y que continúe tomando 
decisiones moderadamente riesgosas que pretenda innovar, seguirá desempeñando 
un rol emprendedor.

n emprendedor es una persona ue imagina y desarrolla y reali a isiones  
ac ues  . 

odrígue   destaca a los emprendedores como personas ue les gusta 
asumir riesgos, valoran la independencia y son generosos. Su atributo más débil es la 
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capacidad para organi ar y planificar. 
tros como ainru   citado por odrígue   afirma ue los emprendedores 

no tienen todas las virtudes que se les atribuyen, por eso mismo, deban crear equipos 
de personas con diversas capacidades y aptitudes que los apoyen. 

De este modo se resalta nuevamente la necesidad de conocer cuáles son las 
características de los emprendedores y habilidades de los emprendedores y la necesidad 
de complementar a uellas en las cuales no sean suficientemente competentes  con 
un buen equipo de trabajo. De lo anterior, parte la importancia de esta investigación.

La innovación y creatividad como características del emprendedor. El desarrollo de nuevas 
ideas

niciati a empresarial e inno ación son dos conceptos ue con recuencia se asocian 
al pensar en una nueva iniciativa dirigida a aprovechar oportunidades en el mercado 
Auletta y Puente  . in em argo  la relación entre ser emprendedor y ser inno ador 

no resulta tan clara ni inmediata.

a inno ación es significati amente a ectada por la e periencia empresarial y una 
tendencia positiva de la innovación puede ayudar a la persona a convertirse en un 
empresario Plotni o a  omero y artíne   citados por el s y lju ni o  . 
Por otro lado  para oont   la creati idad se refiere a la capacidad de desarrollar 
nue as ideas  la inno ación significa utili ar estas nue as ideas.

c umpeter citado por Auletta y Puente   definió la inno ación como un 
proceso de destrucción creati a  tam i n la considera a como la ra ón de ser  central 
del emprendedor, reconocido como agente de cambio en el sistema económico.

n su artículo a disciplina de la inno ación  Peter ruc er  citado por 
Auletta y Puente   asoció  por primera e  los conceptos de inno ación e iniciati a 
empresarial en una disciplina sistem tica  en la ue inno ar es una unción de la iniciati a 
dirigida a generar ri ue a  mediante la utili ación adecuada de recursos. Para ruc er  
innovación, lejos de parecerse a la inspiración, es el resultado del trabajo duro, que no 
se centra en un “cierto tipo de personalidad”, sino en el “compromiso en la práctica de 
la innovación”.

n este sentido  ruc er  citado por Auletta y Puente   plantea ue 
e isten siete posi les uentes de inno ación para un emprendedor  

1. Acontecimientos inesperados  Acontecimientos ortuitos o incluso errores 
gerenciales ue generan alla gos ue pueden ser desestimados por las 
industrias y hasta ser motivo de burla por parte de los competidores.

2. Las incongruencias  i erencias entre las e pectati as y los resultados ue no 
parecen tener justificación  pero ue re uieren una re isión pro unda de sus 
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causas y posibles soluciones.
3. Las necesidades de procesos: Exigencias de los procesos productivos, o de 

entrega al mercado  en usca de mayor eficiencia en costo o eficiencia en la 
consecución de las metas del negocio.

4. Los cambios de los mercados y las industrias: odificaciones pro undas o mejoras 
de la organi ación  en el mercado o en la industria determinada.

5. os	cam ios	demo r cos: Alteraciones de las características y los hábitos de 
la po lación  ue a ectan la realidad de los mercados  las necesidades y los 
procesos de decisión de compra.

6. Los cambios de la percepción pública: Cambio que no impactan la realidad de 
los productos y procesos  sino la orma en ue el mercado los perci e.  

7. El nuevo conocimiento  Conocimiento científico  tecnológico o social ue en el 
tiempo introduce cambios relevantes para los procesos de negocios.

e acuerdo con Auletta y Puente  oy en día  en las empresas  el oco de la 
inno ación se traslada de los la oratorios especiali ados al m ito personal  al estimular 
el desarrollo de a uellas características ue omentan la creati idad y la generación 
de nuevas ideas. Por lo anterior la presente investigación es de suma importancia, 
para entender y conocer las características y uentes de inno ación de las personas 
estudiadas ya que como se ha comentado la innovación está en las personas y puede 
ser una característica ue acilite la ad uisición de competencias de emprendimiento. 

Características del emprendedor

Se ha llevado a cabo una extensa investigación para determinar qué es lo que conduce 
al emprendimiento e itoso y las características del emprendedor e itoso lanc o er 
y s ald   ans y eig ton   citados por ried y Tauer  .  

Así  nc e   orman  anlon y ing  marcan la importancia no sólo 
de desarrollar di erentes a ilidades y conocimientos necesarios para el ito empresarial  
sino también la necesidad de contar con rasgos de personalidad y actitudes adecuadas 
para lograr este objetivo.

Por lo anterior, y a pesar del sin número de investigaciones sobre el tema de 
emprendimiento  no e iste un grupo de características ue mar uen la pauta del perfil 
del emprendedor  pero de una o de otra orma e isten in estigaciones  las cuales 
destacan las características ue se presentan con mayor recuencia en estas personas.  

La creación de nuevas empresas depende, en última instancia, de las acciones 
llevadas a cabo por los emprendedores. Las características personales del individuo 
decisor in uyen so re sus acciones. Por tanto  anali ar las características distinti as de los 
emprendedores se convierte en un punto crucial para entender el proceso emprendedor 
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en su conjunto Contín  arra a y as  . 
e acuerdo con iannantonio y urley  la primera pregunta ue se de e 

abordar es; “¿Hay un carácter emprendedor?”, cómo es un empresario típico. En su 
in estigación se identificaron tres aria les para identificar el perfil y las características 
del emprendedor  estas aria les son  emogra ía  antecedentes amiliares y e periencias 
laborales y no laborales.

•	 aria les	demo r cas: Hay muchos ejemplos de empresarios de alta tecnología 
ue comen aron sus empresas en una edad adulta. Algunos in estigadores an 

cuestionado si las edades específicas de en estar inculadas a las etapas de 
carrera. Tradicionalmente  la in estigación concluye ue es m s pro a le ue 
los hombres inicien nuevas empresas más que las mujeres (Reynolds y Miller, 

 iannantonio y urley  . stas aria les demogr ficas incluyeron la 
edad, el género y el orden de nacimiento. 

•	 Antecedentes familiares  an a ido algunas in estigaciones so re la in uencia 
de tener padres emprendedores en las trayectorias de carrera de los empresarios. 
Tener un modelo de conducta ue sea un empresario puede lle ar al ni o a 
internali ar el emprendimiento ccles   Aldric   im   usitalo  

 citados por iannantonio y urley  . os ni os pueden aprender una 
gran cantidad de in ormación so re cómo iniciar y dirigir su propio negocio de 
tener un padre ue sea un empresario undley   ent  y a and   
citados por iannantonio y urley  . as aria les amiliares de ondo 
incluían tener padres que eran empresarios, o un padre ausente y una madre 
que no apoyaba. 

•	 Antecedentes laborales y no laborales: La experiencia en la industria de un 
empresario puede in uir en su ito. o es inesperado ue se aya compro ado 
que tener una experiencia de trabajo anterior, en la industria en la que una 
persona inició su empresa  tu o un e ecto positi o en el ito de la misma Cressy  

 ruderl et al.   Cooper et al.   citados por iannantonio y urley  
. Tam i n se a descu ierto ue  cuando los emprendedores seriales crean 

su próxima empresa en la misma industria, que su anterior puesta en marcha, 
aumenta su pro a ilidad de ito imeno et al.   Ple n ujo ic   
ggers y ong   citados por iannantonio y urley  . Así  las aria les 

de la vida laboral y no laboral incluyeron educación, edad al primer empleo, 
e periencia específica en la industria  itos y racasos tempranos  e periencia 
gerencial y otras notables experiencias laborales y no laborales. 

o anterior coincide con lo dic o por Ayogyam   iannantonio y urley   
quienes indica que, para los emprendedores con padres emprendedores, el éxito de 
los emprendimientos de sus padres estaba positivamente relacionado con el hecho de 
que ellos se convirtieran en emprendedores.

tros como Contín  et al.  . ncuestas reali adas permiten conocer como los 



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

216

aspectos sociodemogr ficos se o  edad  educación  etc.  a ectan el desarrollo de los 
emprendedores.  de igual orma  como el estatus pro esional empleado por cuenta ajena  
emprendedor  etc.  infiere en el mismo. Contín  et al.   presentó una in estigación 
en la cual entre isto a indi iduos emprendedores y utili o las siguientes aria les  

. Sexo. Si el emprendedor es un hombre o una mujer. 

. Edad. Esta variable recoge la edad del encuestado en años. 

. Capital humano. Esta variable se aproxima mediante el nivel educativo del 
individuo. 

. iedo al racaso. usca la afirmación de ue el miedo al racaso le renaría 
a la hora de crear una empresa o no. Se considera que esta variable mide 
adecuadamente el grado de a ersión al riesgo  al menos en lo re erente a la 
decisión de emprender un negocio.  

. Capital social. El capital social englobaría a la red de contactos sociales, que 
a orecen tanto el descu rimiento de oportunidades de negocio como la decisión 

de explotarlas. Un elemento importante en dicha red es la presencia en ellas 
de empresarios emprendedores, los cuales aportan modelos de conducta que 
el individuo puede seguir. 

. Ocupado. Si la persona está ocupada, es decir, empleado por cuenta ajena o 
empleado por cuenta propia (auto empleado). 

De lo anterior se puede mostrar la importancia de la característica de “miedo al 
racaso  como lo marca Contín  et al.   tradicionalmente se a sostenido ue 

los emprendedores son propensos al riesgo; investigaciones más actuales señalan que 
los emprendedores no tienen por qué ser más propensos al riesgo que el resto de la 
población, sino que podría ocurrir que tiendan a subestimar los riesgos asociados a la 
puesta en marcha de nuevas iniciativas empresariales.

Otra de las características que se destacan es el “capital social”, el cual engloba la 
red de contactos ue a orecen las oportunidades de negocio. n este conte to Contín  
et al.   menciona ue dentro de la red de contactos un elemento importante en 
dicha red es la presencia en ellas de empresarios emprendedores, los cuales aportan 
modelos de conducta ue el indi iduo puede seguir. eite  et al.  ace mención 
de ue muc os emprendedores consiguen recursos de amiliares o de amigos  con 
ello re ejamos nue amente la importancia de las interrelaciones o red de contactos. 

n la característica de edad  y de acuerdo con autonen  o n y inniti  
citados por el s y lju ni o   las personas est n interesadas en tener su propio 
negocio  especialmente antes de tener  a os de edad.

tras in estigaciones indican  como la de antín  ue cada característica 
ue define el perfil del emprendedor complementa a la otra y ace m s uerte la 

relación entre la capacidad de estrategia, la energía emocional para concretar un 
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negocio y poder contagiar de la entrega a otros miembros de la empresa. Por ello, es 
importante comprender cómo unciona cada característica u  representa el espíritu 
de los emprendedores. A continuación, se enlistan las características más relevantes en 
el perfil del emprendedor  se aladas por antín  

. isposición a tomar riesgos. esponsa ili arte por tu uturo económico impacta 
tu orma de ida e implica arriesgarte. Comen ar desde cero significa inesta ilidad 
de ingresos antes de arrancar y la pérdida de prestaciones. Los emprendedores 
se caracteri an por su alentía y decisión. 

. Creatividad: La creación del concepto de una empresa no tiene que ser 
completamente innovadora, pero la capacidad de imaginar lo que todavía no 
es patente es una habilidad altamente valorada. Pero cuidado, todo creativo 
debe seguir una estructura para “no perder la brújula”.

. idera go  Como directi o  el emprendedor de e aprender a dirigir un e uipo  
tener iniciati a y tomar decisiones.  Tam i n delega unciones y usca nue as 
oportunidades. 

. Determinación: Los emprendedores requieren una gran capacidad de trabajo 
durante la primera etapa, ya que es una labor muy demandante. La determinación 
y la constancia ue se re uieren son la uer a ue afian a los elementos del 
A  emprendedor. 

. Pasión: Las personas que inician o se unen a nuevas empresas lo hacen porque 
realmente dis rutan la la or ue desempe an. a pasión es el motor para alcan ar 
las metas ue se tra aron desde el principio.

. Confian a  no de los atri utos indiscuti les ue todo emprendedor de ería tener 
o culti ar. Tam i n es importante en t rminos financieros y confiar totalmente 
en el proyecto. Asimismo  significa estar con encido del concepto y transmitir 
el entusiasmo a los miem ros de la organi ación. 

. Tra ajo en e uipo  os emprendedores entienden ue su tra ajo consiste en 
uncionar como grupo. Aceptan la responsa ilidad ue conlle a ser líder  sin 

embargo, el equipo se lleva el crédito. 
8. isión  Tener una perspecti a a largo pla o  anali ar propiciamente las necesidades 

del mercado y conce ir un proyecto sustenta le a uturo.
. acer ue las cosas sucedan  Al final todo se resume en los resultados alcan ados. 

Hay que entender cuál es la mejor combinación de las características en cada 
momento de la empresa. 

Autores como Cer illa y Puente  enlistan una serie de atri utos personales 
o características más comunes en las personas que han logrado iniciar con éxito 
nue os negocios  y los cuales pueden resumirse en lo ue se conoce como el perfil 
del emprendedor . Cer illa y Puente  mencionan ue los rasgos m s resaltantes 
de los emprendedores pueden agruparse en las categorías siguientes:

. actores moti acionales  ogro  apro ación  desarrollo personal  percepción 



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

218

del eneficio económico e independencia. 
. Características intelectuales: Imaginación, creatividad, innovación, búsqueda 

de la verdad y capacidad de solución de problemas. 
. Características personales: Orientación hacia la oportunidad y el logro de 

metas específicas  tolerancia a la am ig edad  la presión y la incertidum re  
perse erancia  integridad y confian a  optimismo  energía y capacidad para 
trabajar duro.

. Competencias  idera go  comunicación  conocimiento del negocio  capacidad 
para conseguir y administrar recursos, y capacidad para colaborar y relacionarse. 

Por otro lado  la conducta emprendedora est  in uenciada por m ltiples actores  
entre los que destacan los aspectos económicos, los sociales y los personales (Chell, 

 auc  y rese   citados por l are  y Pedrosa  . n unción de estos 
resultados parece ra ona le pensar ue la conducta emprendedora es multidimensional. 
Se proponen un modelo integral del espíritu emprendedor que recoge la esencia de los 
principales modelos desarrollados asta la ec a auc  y rese   auc  y rese  

a  nc e   citados por l are  y Pedrosa   e incorpora los ltimos 
alla gos encontrados en la in estigación de la personalidad emprendedora. e trata 

de un modelo comprensi o en el ue se representan tres en o ues para descri ir la 
actividad emprendedora: el económico, el sociológico y el psicológico.

l en o ue económico  las teorías económicas cl sicas tienden a incorporar aspectos 
como la inno ación o el lidera go ars all   citado por l are  y Pedrosa   
asumir que las características personales del emprendedor pueden ser adquiridas 

c umpeter   citado por l are  y Pedrosa   y  en definiti a  aceptar el car cter 
subjetivo e individual del espíritu emprendedor.

La perspectiva sociológica: Una de las aportaciones más interesantes de la perspectiva 
sociológica es el n asis ue se pone en la su jeti idad. Por ejemplo  gran parte de los 
modelos propuestos en ati an la importancia de cómo las personas perci en la ia ilidad 
de sus proyectos y la percepción de control so re los recursos Aj en   apero 
y o ol   eciana   citados por l are  y Pedrosa  . ic a su jeti idad 
depende en gran medida de la cultura y el contexto en el que se encuentra la persona. 
Las normas culturales, así como las leyes y regulaciones particulares de cada país, tienen 
una importante in uencia en la percepción y la conducta de los emprendedores  

 C   citado por l are  y Pedrosa  .

a aportación de la psicología  a in estigación reali ada asta la ec a a mostrado 
ue la conducta emprendedora est  in uenciada por m ltiples actores  entre los ue 

destacan  los aspectos económicos  los sociales y los personales C ell   auc  
y rese   citados por l are  y Pedrosa  . Así  los rasgos específicos de 
personalidad que parecen estar más relacionados con la personalidad emprendedora 
serían  moti ación de logro  autoeficacia  toma de riesgos  inno ación  autonomía  
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tolerancia al estr s  locus de control interno y optimismo aum et al   u i  et 
al.   auc  y rese  a   u re l are  et al.   ao et al.   
citados por l are  y Pedrosa  .

De este modo, el constructo de la personalidad emprendedora quedaría ampliado 
y definido por los siguientes nue e rasgos específicos  moti ación de logro  toma de 
riesgos  inno ación  autonomía  autoeficacia  tolerancia al estr s  locus de control interno  
locus de control e terno y optimismo er igura .

n otra línea de in estigación  se indica ue los racasos y e periencias son 
características que ayudan al desarrollo del emprendedor. Autores como Eggers y 
ong  citados por iannantonio y urley   afirman ue los racasos pueden 

proporcionar in ormación y conocimiento para el empresario ue les ayuda a mejorar el 
desempeño de sus subsiguientes empresas. Se ha comprobado que los emprendedores 
seriales tienen un mejor desempe o si aprenden de sus e periencias pasadas Par er  

 citado por iannantonio y urley  .

Por su parte  e o  r o s  r n ri  y ond o   citados por el s 
y lju ni o   mencionan ue las características personales m s importantes de 
un emprendedor son  alor  confian a en sí mismo  responsa ilidad  determinación  
perse erancia  en o ue proacti o  creati idad y educación en un rea particular  donde 
este empresario pretende acer negocios. a demostrado ue no e iste un perfil de 
emprendedor como tal  ya ue en ocasiones la ormación de las personas depende del 
conte to donde se desempe an y o por la in uencia del entorno  la amilia  la cultura  
entre otros elementos. La presente investigación busca delimitar las características para 
poder identificar un perfil lo m s cercano posi le a las e periencias i idas por estas 
personas  en su ormación uni ersitaria y en el entorno en el ue se desempe an. 

Habilidades del emprendedor

eg n onjo  citado por el s y lju ni o   los indi iduos ue creen tener 
conocimientos, habilidades y experiencia en el campo de la gestión empresarial, están 
m s dispuestos a con ertirse en empresarios en su ida pro esional.
El emprendedor no precisa solamente de conocimientos, debe desarrollar actitudes y 

a ilidades  como son  la capacidad de seguir adelante  de no dejarse intimidar rente 
a los pro lemas  la persistencia  el lidera go  la creati idad  la inno ación y la capacidad 
de con encimiento eite et al. .

e acuerdo con eite  et al.  un emprendedor de e tener la a ilidad de 
con encer a sus clientes de ue su producto ser icio es ueno  a su socio de la necesidad 
de tomar una decisión, a sus trabajadores de la importancia de ciertas medidas, entre 
otros.

os estudios como los de Auletta y Puente  an demostrado ue una tercera 
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parte de la a ilidad de pensar  o ser creati os  est  determinada por actores gen ticos  
mientras ue las otras dos terceras partes dependen de un largo camino de aprendi aje. 
Auletta y Puente  identificaron cinco a ilidades ue distinguen a los emprendedores 
innovadores:

. Capacidad para asociar: la habilidad de conectar apropiadamente preguntas, 
problemas o ideas de varios campos. Un innovador a menudo está asociando 
cada una de las variables que pueden interactuar en un determinado mercado.

. Preguntar  a ilidad de plantearse interrogantes desafiantes ue se tratan 
de resol er con una iniciati a. Como ya lo dijera ruc er  la importancia y el 
tra ajo di ícil no es encontrar la respuesta a una pregunta  sino encontrar la 
pregunta correcta”.

. Observar: habilidad de detallar y examinar el comportamiento de clientes 
potenciales, competidores u otros actores relevantes en el mercado

. Experimentar: habilidad de ensayar ideas para productos y procesos, así como 
nuevas propuestas para el mercado o para aprovechar contextos de negocios. 
e a encontrado  por ejemplo  ue i ir en di erentes países  en donde las 

cosas pueden uncionar de manera distinta  ayuda a identificar ideas de negocio.
. Crear redes: habilidad para propiciar y participar en redes de emprendedores, 

asesores, expertos y académicos. Las redes permiten los intercambios de ideas, 
conocimientos y vivencias; los emprendedores innovadores están en contacto 
con personas de di erentes ideologías y puntos de ista.

Para complementar las cinco a ilidades para inno ar  se incorporan tres actores 
adicionales  estudiados por strin  citado por Auletta y Puente 

. Tomar riesgos  para cual uier empresa  arriesgarse no es cil. os desaciertos 
son costosos y pueden a onar el terreno para un doloroso racaso.

. Paciencia  sa er perse erar y manejar los racasos. a paciencia es una condición 
ue no puede altar en los inno adores  por ue para lle ar a ca o ideas originales 
ace alta in ertir tiempo en in estigación y desarrollo  no solo del producto.

. Confian a en la gente y en el proceso  tro actor importante en las compa ías 
inno adoras es confiar en su personal y en las ideas ue aporta al proceso de 
inno ación. Partiendo de este undamento se logra la ulnera ilidad ante los 
riesgos y la libertad necesaria para ser creativos.

eg n C a uiriand y eiga  e isten  atri utos ue todo uen emprendedor 
debe de tener, los cuales enlistan a continuación: 

. er el mundo en t rminos de oportunidades  as oportunidades consisten en 
er un pro lema y resol erlo donde los dem s solo en una atalidad  o en 

encontrar nuevas y mejores opciones para resolver problemas preexistentes.
. Evitar sorpresas desagradables: Para moverse rápido en una situación imprevista 

es necesario anticiparse, no basta con ser especialmente avispado. Esa anticipación 
se logra a tra s de una adecuada planificación  e aluación de escenarios y 
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ormulación de planes de contingencia. 
. a er ender se  ien  Todo emprendimiento es una promesa. s poca la 

e idencia ue se puede e i ir  y dentro de esa e idencia pasa a ser undamental 
la capacidad del emprendedor para ender su idea  pero undamentalmente 
a sí mismo.

. a er generar una red de contactos  Cuando uno emprende e isten infinidad 
de o st culos para so relle ar  de todo tipo y color. s recuente encontrar un 
patrón claro entre los emprendedores en la orma de en rentar estas situaciones. 
l ue tiene madera de emprendedor se preguntar  a ui n cono co ue 

sepa de esto y me pueda ayudar?”.
. Ser humildes: Sobrevivir pasa muchas veces por saber reconocer las carencias 

propias en cuestiones que son vitales para el desarrollo del negocio. Para 
iniciar una empresa se requieren capacidades emprendedoras, pero también 
capacidades de gestión

. Tener coraje  l coraje es la a ilidad de so reponerse a los miedos y perse erar 
con la acción ue se pretendía reali ar. s raro encontrar un emprendedor ue 
no tenga un relato sobre un momento crítico en la vida de su emprendimiento 
en donde los obstáculos muchas veces imprevistos hubieran llevado a la mayoría 
a desistir.

. Saber lo que se quiere: Hay quienes sostienen que los emprendedores son 
inadaptados o que les gusta la adrenalina de asumir riesgos. Otros sostienen 

ue su moti ación undamental es el deseo de independencia. as respuestas 
rente a la pregunta u  usca usted  ser n m ltiples  pero nunca ser n un 

o s  o o estoy seguro .

Para poder ampliar la visión de las habilidades del emprendedor, es importante 
definir lo ue son las competencias. a ue el concepto de competencias  lle a de orma 
in erente la pala ra a ilidades  de a í la importancia de definir el concepto para poder 
indagar en el tema. eg n li  orna  y erra  las competencias son el conjunto 
de conocimientos  a ilidades  actitudes y alores ue se ponen en uncionamiento en 
un conte to la oral determinado a fin de solucionar un pro lema concreto. 

A dulla  ajennd y u t amarani  indican ue  las competencias se descri en 
como un concepto relacionado con el trabajo en áreas en las que una persona es 
competente.  se traduce en la capacidad ue necesita un indi iduo para reali ar una 
tarea.

eg n A dulla  et al.   las competencias de organi ación se refieren a las 
habilidades de los empresarios, necesarias para asumir una variedad de tareas y manejar 
di erentes reas uncionales  ue e igen la capacidad de planificar y organi ar di ersos 
recursos en la organi ación.

as competencias de compromiso se refieren a las características sicas de los 
empresarios exitosos, incluyendo diligencia, compromiso, determinación, dedicación, 
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iniciati a y orientación proacti a cClelland   A dulla  et al.  . n conjunto  
las competencias de compromiso son los elementos, que obligan al empresario a seguir 
adelante con el negocio.

Otras categorías como son las competencias conceptuales representan la capacidad 
de los emprendedores para pensar creativamente en algo, que puede estar relacionado 
con nuevos patrones de pensamiento y la posibilidad de crear nuevos conceptos e ideas 
A dulla  et al.  . as competencias conceptuales implican a ilidades como el 

pensamiento cogniti o  analítico  el aprendi aje  la toma de decisiones  la resolución de 
pro lemas  el mantenimiento de la tensión temporal  la inno ación y el en rentamiento 
con la incertidum re y el riesgo cClelland   citados por A dulla  et al.  . 

ic ramaratne  iminami y agi  citados por A dulla  et al.   encontraron 
ue las competencias empresariales a ectan indirectamente el desempe o de la empresa  

al a ectar positi amente la orientación empresarial del propietario y o gerente de la 
empresa. 

Modelo teórico aplicado

El modelo teórico que se ha aplicado en la presente investigación es el propuesto 
por el Dr. Pedrosa en su tesis doctoral denominada: “Evaluación de la personalidad 
emprendedora mediante el modelo de Test Adaptati o n ormati ado  dentro del 
Programa de doctorado  Psicología  de la ni ersidad de iedo en el a o  er 
igura . odelo de in estigación .

igura . odelo de la in estigación odelo de la conducta emprendedora .

Contexto

Desarrollo Personal

Rasgos específicos 

de personalidad Espíritu 

emprendedor

Emociones

Inteligencia 

emocional

Motivación de logro

Toma de riesgos

Innovación

Autonomía

Locus de control interno

Autoeficacia

Tolerancia al estrés

Optimismo

Big Five Creación y/o 

Éxito

Cognición

Creatividad, 

inteligencia

uente  Pedrosa  .  . aluación de la personalidad emprendedora mediante un Test 
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Adaptati o n ormati ado.  
El modelo establece una serie de ítems adecuados para la evaluación de la 

personalidad emprendedora. A partir de estos  se resuel e de manera eficiente el pro lema 
de la e aluación de aria les psicológicas mediante el modelo de Test Adaptati o 
n ormati ado  con las entajas de precisión  alide  y economía de recursos umanos 
y materiales  ue ello implica. ste procedimiento in ormati ado o rece una e aluación 
de la personalidad emprendedora muc o m s r pida  rigurosa y efica .

A continuación  la Ta la  muestra una re e definición de cada uno de los nue e 
rasgos específicos de la personalidad emprendedora incluidos en el modelo aplicado. 
Aun ue en el modelo se especifican como dos rasgos independientes  locus de control 
interno y externo han sido agrupados en un único sub apartado para su presentación. 

Ta la . asgos específicos de personalidad.

Motivación de 
logro

a definición m s cl sica de esta aria le se asa en la Teoría de las ece
sidades de cClellan   seg n la cual el concepto de moti ación 
de logro se entiende como sinónimo de necesidad de logro y alude al hecho 
de emprender una conducta dirigida al cumplimiento de unos objetivos 
concretos. Este tipo de personas optan por tareas que conlleven habilidad 
y es uer o y  en cierta medida  supongan un desa ío y riesgo moderado.

Tomar riesgos ace re erencia a la tendencia y disposición personal a asumir ciertos ni eles 
de riesgo ue permitan alcan ar una meta  la cual se espera ue genere 
mayores ganancias ue consecuencias negati as oore y ullone  .

Innovación
Se entiende por persona innovadora a aquella con voluntad e interés por 

uscar nue as ormas de acción  lo ue implica una tendencia a introducir o 
desarrollar nuevos productos, servicios, procesos de producción, tecnologías 
e in estigaciones auc  y rese  a .

Autonomía

Puede definirse como la tendencia a ejercer un autocontrol so re las tareas 
ue se reali an  e itando así las reglas y restricciones impuestas  en este 

caso por una empresa o un super isor Cromie  . n su aplicación al 
contexto emprendedor, implica una motivación hacia la creación empresarial 
como un intento de conseguir la independencia pro esional an elderen 
y ansen  .

Locus de con
trol

ajo la perspecti a de idimensionalidad  ue en este tra ajo se asume  
am as dimensiones pueden definirse como se muestra a continuación  
El locus de control interno: Supone la atribución de que la propia persona 
provoca, y por tanto controla, las consecuencias de sus conductas y, en cierto 
modo  tam i n su destino y uturo otter  .
El locus de control externo: Implica la atribución causal de las consecuencias 
a eventos externos a la persona, generando expectativas que dependan más 
de la suerte o la casualidad ue de uno mismo otter  .
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Autoeficacia

eg n la teoría del aprendi aje social de andura  la percepción de 
autoeficacia a ecta a las acti idades y conductas ue la gente elige  a sus 
estrategias de a rontamiento  a cómo las personas emplean su es uer o y 
durante cu nto tiempo persisten en acer rente a los o st culos y las e pe
riencias ad ersas andura  Adams  ardy y o ells  . s posi le definir 
la percepción de autoeficacia como la con icción de poseer la capacidad para 
organi ar y ejecutar efica mente acciones ue deri en en la consecución de 
los resultados deseados.

Tolerancia al 
estrés

l estr s se define como la respuesta del organismo ante un estímulo ame
na ante  la cual se undamenta en la percepción de los recursos indi iduales 
con ue la persona cuenta para a rontarlo a arus y ol man  . n este 
sentido, la tolerancia al estrés se puede entender como la capacidad que 
posee el indi iduo para en rentarse a di erentes situaciones amena adoras 
al entender ue se cuenta con las a ilidades necesarias para a rontarlas 
de manera exitosa.

Optimismo

mplica confiar en ue las e pectati as personales podr n ser resueltas en el 
uturo  lo ue supone una característica esta le en el tiempo y en las situa

ciones Car er  c eier y egerstrom   auc  c ei er y oos rugger  
. Aspecto ue resulta ital para cual uier emprendedor. esde esta 

perspecti a  el optimismo se refiere a la creencia personal so re el suceso 
de acontecimientos positivos en lugar de negativos como expectativas 
generali adas esta les Car er et al.   errando  C ico y Tous   
c eier y Car er  .

uente  la oración propia con ase en Pedrosa  .  . aluación de la personalidad 
emprendedora mediante un Test Adaptati o n ormati ado.  

Tra ajos como el inga et al.  citado por Pedrosa   demuestran  ue los 
nue e rasgos propuestos se encuentran altamente relacionados  dando de esta orma 
m s certe a a la in estigación.

Método

Participantes 

l instrumento se aplicó a  estudiantes de la icenciatura en Administración y estión  
de la ni ersidad Polit cnica de an uis Potosí  estudiantes de  y  semestre del 
periodo escolar agosto diciem re de .

Recopilación de datos

A continuación  se enuncian los procedimientos y los instrumentos utili ados para la 
recopilación de datos en campo. 
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Procedimiento 

a aplicación del cuestionario ue reali ada en ormato de papel y l pi  de manera 
colectiva, en las aulas de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. La participación 
ue oluntaria y la e aluación se reali ó una e  o tenido el consentimiento del centro 

educativo.

Instrumento 

a recopilación de datos se reali ó mediante la aplicación de un cuestionario ue incluye 
los rasgos específicos de personalidad marcados en el modelo del Test Adaptati o 
n ormati ado propuesto por Pedrosa .

l instrumento consta de  ítems  di ididos en cada uno de los rasgos específicos 
de personalidad, marcados en el modelo de la investigación, agregando un rasgo extra 
aspecto  el cual retoma los datos amiliares  para así identificar si en la amilia e isten 

personas emprendedoras, lo anterior para complementar la investigación.
l n mero de ítems  para cada uno de los rasgos específicos de personalidad a e aluar  

se muestran en la Ta la .

Ta la . tems por rasgo especifico de personalidad.

Rasgo mero de ítems
Motivación de logro 
Toma de riesgos 
Innovación 
Autonomía 
Locus de control interno 
Aspecto 
Autoeficacia 
Tolerancia al estr s 
Optimismo 

uente  la oración propia. 

l instrumento respeta el ormato original  con una escala de i ert de  alternati as 
de respuesta  donde  implica estar totalmente en desacuerdo y el  totalmente de 
acuerdo ane o  instrumento aplicado . Ca e destacar ue el instrumento incluye 
otros ítems como son  om re  g nero  carrera  semestre  condiciones la orales y 
ci iles  todo esto para darle m s alide  al instrumento y para uturas connotaciones 
de la investigación. 
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Análisis estadístico

l an lisis estadístico reali ado  consistió en agrupar los ítems en los rasgos de 
personalidad especial. e reali a un conteo de las personas ue contestaron cada 
ítem  de este modo  el an lisis se ace con el total de cada ítem  para no a ectar los 
resultados  en caso de ue alguna persona no se aya sentido identificado con alguno 
de ellos y omita contestar.   

e calcularon las medias de cada uno de los ítems  identificando la concordancia  
para poder interpretar los resultados del grupo. Se calculó la desviación estándar para 
conocer la dispersión de los datos y poder determinar la confia ilidad del instrumento. 

e igual orma  se calcula la media  para conocer las generalidades del grupo e identificar 
su posición en la escala de i ert del instrumento.

Por ltimo  ca e mencionar la e istencia de preguntas de control  cuya finalidad es 
asegurarse del inter s y uena e del encuestado  así como de la eracidad y fia ilidad 
de sus respuestas. stas preguntas son de naturale a negati a y se tomaron en cuenta 
al momento de reali ar el an lisis estadístico para no a ectar los resultados finales.

Resultados

A continuación  se reali a una descripción detallada de los resultados o tenidos con 
el instrumento de asgos específicos de personalidad  y se ace mención de los 
resultados m s significati os.
Resultados obtenidos

e parte del pro lema de in estigación  el cual tiene el propósito de identificar las 
habilidades y las características de la personalidad emprendedora, y retomando las 
premisas de autores como antander  ue afirman ue los emprendedores 
se acen  y considerando ue se usca omentar las a ilidades y las características 

emprendedoras en los estudiantes de Licenciatura en Administración y Gestión de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 

l presente tra ajo de in estigación usca de orma e ploratoria  generar 
conocimiento empírico so re las características del emprendedor ue se est  ormado 
en la ni ersidad Polit cnica de an uis Potosí  y así poder potenciali ar estas 
características en los estudiantes. 

Por lo anterior, y para la presente investigación, se han seleccionado únicamente 
tres rasgos específicos de personalidad para este estudio  los cuales a consideración  
son los ue la ni ersidad Polit cnica puede potenciali ar en los alumnos. os tres 
rasgos específicos de personalidad considerados son los siguientes  nno ación  ocus 
de control y Tolerancia al estr s. 
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Innovación 

etomando la definición de auc  y rese  citados por Pedrosa  la persona 
inno adora es a uella con oluntad e inter s por uscar nue as ormas de acción  lo ue 
implica una tendencia a introducir o desarrollar nuevos productos, servicios, procesos 
de producción, tecnologías e investigaciones. 

Los resultados encontrados dentro del instrumento aplicado para este rasgo 
específico de personalidad se muestran en la Ta la .

Ta la . asgo de personalidad especifica de inno ación.

Componentes de la Innovación Media Desv.
Std

. Apoyo las ideas nue as  .   .  

. usco resol er los pro lemas de ormas distintas  .   .  

. Creo ue mis ideas son originales  .   .  

. e gusta aprender nue as ormas de tra ajar  .   .  

. stoy dispuesto a incorporar ideas nue as en mis tareas  .   .  

. e gusta mejorar las cosas  .   .  

. e gustaría tra ajar en una empresa ue aportase cosas 
nuevas al mercado  .   .  

8. Soluciono problemas que otros no pueden  .   .  
. is amigos dicen ue tengo uenas ideas  .   .  
. Planteo soluciones di erentes a las de mis compa eros  .   .  
. oy una persona inno adora  .   .  
. eo di erentes soluciones a los pro lemas  .   .  
. iempre ay ormas di erentes de acer las cosas  .   .  
. Prefiero ue sean otros uienes toman la iniciati a  .   .  
. e gusta acer cosas nue as  .   .  

uente  la oración propia  resultado de la aplicación instrumento de recopilación de datos.

La tabla muestra el número total de sujetos a quienes se les aplicó el instrumento, 
el total de la muestra es de  personas  y como se puede o ser ar  no todos los 
ítems ueron contestados.
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os datos por resaltar son los ítems n meros  y  ue corresponden a me gustaría 
mejorar las cosas” y “Me gustaría trabajar en una empresa que aportase cosas nuevas 
al mercado”, son los que mostraron un promedio mayor de aceptación.

Por el contrario  los ítems  y  ue corresponden a soluciono pro lemas ue 
otros no pueden” y “soy una persona innovadora”, son los que mostraron un promedio 
de aceptación menor. Ca e mencionar ue  aun ue el ítem m s ajo de este rasgo ue 
el n mero  correspondiente a prefiero ue sean otro uien toman la iniciati a  no 
se toma como un dato negati o  ya ue la naturale a de la pregunta es negati a  por 
lo ue mientras m s se acer ue a  esta indica lo positi o de la misma.

o o stante  y a pesar del ítem  y su naturale a negati a  el promedio de todo el 
rasgo de personalidad específica de inno ación  es mayor a  lo ue se traduce como 
una buena incidencia de este rasgo en la personalidad de las personas estudiadas. 

Locus de control

e igual orma  retomaremos la definición antes mencionada para poner en perspecti a 
este rasgo de personalidad específica. e acuerdo con Pedrosa  ajo la perspecti a 
de idimensionalidad el locus de control se puede definir en dos dimensiones como 
se muestra a continuación: El locus de control interno: Supone la atribución de que la 
propia persona provoca, y por tanto controla, las consecuencias de sus conductas y, 
en cierto modo  tam i n su destino y uturo otter   citado por Pedrosa  .
El locus de control externo: Implica la atribución causal de las consecuencias a eventos 
externos a la persona, generando expectativas que dependan más de la suerte o la 
casualidad ue de uno mismo otter   citado por Pedrosa  .

os resultados encontrados  en unción del instrumento aplicado  para este rasgo 
específico de personalidad  se muestran en la Ta la .

Ta la . asgo de personalidad especifica de ocus de control.

Componentes de Locus de control Media Desv.
Std

. a nota de un e amen depende de lo ue ayas estudiado  .   .  

. Cuando racaso asumo ue el error a podido ser mío  .   .  

. l ito depende de mi es uer o  .   .  

. is itos son consecuencia de mi es uer o  .   .  

. o ue tengo depende del es uer o ue ago para conseguirlo  .   .  

. i uturo depende de lo ue yo aga  .   .  
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. is errores son culpa mía  .   .  

8. Mi vida depende de mí mismo  .   .  

. Para alcan ar una meta es necesario es or arse  .   .  

. Puedo resol er los pro lemas si me es uer o lo suficiente  .   .  

uente  la oración propia  resultado de la aplicación instrumento de recopilación de datos.

Considerando la in ormación de la ta la  podemos o ser ar los ítems con 
mayor promedio de incidencia  dentro de los cuales o ser amos el n mero  Para 
alcan ar una meta es necesario es or arme  con una media de . .  los ítems  y  
correspondientes a mis itos dependen de mi es uer o  y i uturo depende del 
es uer o ue ago para conseguirlo  empatados en el segundo lugar de incidencia  
con una media de . .

En cuanto a los ítems con más bajo promedio de incidencia encontramos que son 
los n meros  y  ue corresponden a a nota de un e amen depende de lo ue yo 

e estudiado  y Cuando racaso asumo ue el error pudo a er sido mío . l promedio 
general del rasgo de personalidad específica locus de control  es de .  mostrando 
un promedio de recuencia muy acepta le. 

Tolerancia al estrés 

ue amente se retoma la definición de Tolerancia al estr s  e puesta con anterioridad. 
e acuerdo con a arus y ol man  citados por Pedrosa   estr s se define 

como la respuesta del organismo ante un estímulo amena ante  la cual se undamenta 
en la percepción de los recursos indi iduales con ue la persona cuenta para a rontarlo. 
En este sentido, la tolerancia al estrés se puede entender como la capacidad que posee 
el indi iduo para en rentarse a di erentes situaciones amena adoras al entender ue 
se cuenta con las a ilidades necesarias para a rontarlas de manera e itosa.

os resultados encontrados  para este rasgo específico de personalidad  se muestran 
en la Ta la .

Ta la . asgo de personalidad especifica de Tolerancia al estr s.

Componentes de Tolerancia al estr s Media Desv.
Std

. Controlo ien mis emociones  .   .  

. Cuando tengo alguna preocupación rindo de manera adecuada  .   .  

. l estr s me impide acer otras acti idades  .   .  
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. s di ícil ue una situación me ponga ner ioso  .   .  

. ay pocas situaciones ue me generen estr s  .   .  

. anejo ien las situaciones de estr s  .   .  

. e ago ia el uturo  .   .  

. e estreso con acilidad  .   .  

. e lo ueo cuando tengo muc o tra ajo  .   .  

. oy capa  de concentrarme en situaciones estresantes  .   .  

. oy capa  de tra ajar ajo presión  .   .  

uente  la oración propia  resultado de la aplicación instrumento de recopilación de datos.

n la Ta la  ue corresponde a la Tolerancia al estr s  se puede o ser ar ue 
el promedio general de esta ta la es de .  siendo el resultado m s ajo  de los tres 
rasgos de personalidad estudiados, es decir, el promedio es menor que el de Innovación 
y ocus de control. l ítem con mayor recuencia  de este rasgo de personalidad  es el 
n mero  ue corresponde a  oy capa  de tra ajar ajo presión  el cual tiene la 
media de recuencia m s alta con . . 

n los ítems con menor recuencia se encuentra el n mero  con una media de 
.  el cual corresponde al enunciado  s di ícil ue una situación me ponga ner ioso  

Es importante mencionar que, dentro de los ítems de este rasgo, se encuentran ítems con 
naturale a negati a  los cuales es importante identificar para uturas interpretaciones  
ya ue el promedio general es a ectado por la naturale a del ítem. 

Conclusiones

Primera pregunta de investigación 

¿Cuáles son los rasgos de la personalidad emprendedora y qué tanto están presentes 
en la personalidad de los alumnos de la Licenciatura en Administración y Gestión de 
la UPSLP?

n la in estigación se logró identificar los rasgos ue marcan la pauta de la 
personalidad emprendedora, estos rasgos surgen del modelo aplicado en la investigación, 
el modelo denominado odelo de la conducta emprendedora  Pedrosa .

ste modelo nos permite confirmar los rasgos de la personalidad emprendedora  los 
cuales se enlistan a continuación: 

. Motivación de logro. 

. Toma de riesgos.
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. Innovación. 

. Autonomía.

. Locus de control interno. 

. Aspecto. 

. Autoeficacia. 
8. Tolerancia al estr s. 
. Optimismo.

l instrumento aplicado permitió identificar todos los rasgos de personalidad del 
odelo de la conducta emprendedora  pero para fines pr cticos de la in estigación  

solo se tomaron tres rasgos de personalidad ue ueron los siguientes  nno ación  
ocus de control y Tolerancia al estr s.

De los resultados, se puede concluir que, los tres rasgos de personalidad están 
presentes en los estudiantes de Licenciatura en Administración y Gestión de la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí, a quienes se les aplicó el instrumento.

A continuación  en la Ta la  se muestran los promedios o tenidos para cada uno 
de los rasgos estudiados. Se puede concluir que estos rasgos están presentes en la 
personalidad de los estudiantes, de la Licenciatura en Administración y Gestión de la 
Universidad Politécnica de San Luis Potosí; el promedio muestra una buena aceptación 
pues está muy por encima de la media. 

Ta la . asgos de personalidad estudiados.

Rasgos de personalidad estudiados Promedio Aceptación en la escala de i ert 
aplicada

Componentes de la Tolerancia al str s .  i de acuerdo ni en desacuerdo
Componentes de Locus de Control . > De acuerdo
Componentes de la Innovación . > De acuerdo

uente  la oración propia  con ase en los resultados o tenidos de la aplicación del instrumento. 

Segunda pregunta de investigación 

Cu les son los actores de la personalidad ue a ectan de manera positi a al desarrollo 
del emprendedor? 

Dentro del marco teórico se plasmaron un sinnúmero de rasgos, habilidades 
y características de personalidad  ue a ectan de manera positi a el desarrollo del 
emprendedor. Pero dentro de la investigación y apegados al modelo aplicado, se delimitan, 
todas las anteriores, a las enlistadas en el “Modelo de la conducta emprendedora” de 
Pedrosa  por las entajas de precisión  alide  y economía de recursos umanos y 
materiales) que el modelo implica.



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

232

Por lo anterior  se retoman y se definen los conceptos de los rasgos de personalidad 
utili ados en el instrumento de in estigación  y ue son los ue la in estigación marca 
como los actores ue a ectan de manera positi a la personalidad emprendedora.

Ta la . asgos específicos ue a ectan la personalidad emprendedora.

Motivación de 
logro

a definición m s cl sica de esta aria le se asa en la Teoría de las ece
sidades de cClellan   seg n la cual el concepto de moti ación 
de logro se entiende como sinónimo de necesidad de logro y alude al hecho 
de emprender una conducta dirigida al cumplimiento de unos objetivos 
concretos. Este tipo de personas optan por tareas que conlleven habilidad 
y es uer o y  en cierta medida  supongan un desa ío y riesgo moderado.

Tomar riesgos ace re erencia a la tendencia y disposición personal a asumir ciertos ni eles 
de riesgo ue permitan alcan ar una meta  la cual se espera ue genere 
mayores ganancias ue consecuencias negati as oore y ullone  .

Innovación
Se entiende por persona innovadora a aquella con voluntad e interés por 

uscar nue as ormas de acción  lo ue implica una tendencia a introducir o 
desarrollar nuevos productos, servicios, procesos de producción, tecnologías 
e in estigaciones auc  y rese  a .

Autonomía

Puede definirse como la tendencia a ejercer un autocontrol so re las tareas 
ue se reali an  e itando así las reglas y restricciones impuestas  en este 

caso por una empresa o un super isor Cromie  . n su aplicación al 
contexto emprendedor, implica una motivación hacia la creación empresarial 
como un intento de conseguir la independencia pro esional an elderen 
y ansen  .

Locus de 
Control

ajo la perspecti a de idimensionalidad  ue en este tra ajo se asume  
am as dimensiones pueden definirse como se muestra a continuación  
El locus de control interno: Supone la atribución de que la propia persona 
provoca, y por tanto controla, las consecuencias de sus conductas y, en cierto 
modo  tam i n su destino y uturo otter  .
El locus de control externo: Implica la atribución causal de las consecuencias 
a eventos externos a la persona, generando expectativas que dependan más 
de la suerte o la casualidad ue de uno mismo otter  .

Autoeficacia

eg n la teoría del aprendi aje social de andura  la percepción de 
autoeficacia a ecta a las acti idades y conductas ue la gente elige  a sus 
estrategias de a rontamiento  a cómo las personas emplean su es uer o y 
durante cu nto tiempo persisten en acer rente a los o st culos y las e pe
riencias ad ersas andura  Adams  ardy y o ells  . s posi le definir 
la percepción de autoeficacia como la con icción de poseer la capacidad para 
organi ar y ejecutar efica mente acciones ue deri en en la consecución de 
los resultados deseados.
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Tolerancia al 
estrés

l estr s se define como la respuesta del organismo ante un estímulo ame
na ante  la cual se undamenta en la percepción de los recursos indi iduales 
con ue la persona cuenta para a rontarlo a arus y ol man  . n este 
sentido, la tolerancia al estrés se puede entender como la capacidad que 
posee el indi iduo para en rentarse a di erentes situaciones amena adoras 
al entender ue se cuenta con las a ilidades necesarias para a rontarlas 
de manera exitosa.

Optimismo

mplica confiar en ue las e pectati as personales podr n ser resueltas en el 
uturo  lo ue supone una característica esta le en el tiempo y en las situa

ciones Car er  c eier y egerstrom   auc  c ei er y oos rugger  
. Aspecto ue resulta ital para cual uier emprendedor. esde esta 

perspecti a  el optimismo se refiere a la creencia personal so re el suceso 
de acontecimientos positivos en lugar de negativos como expectativas 
generali adas esta les Car er et al.   errando  C ico y Tous   
c eier y Car er  .

uente  la oración propia con ase en Pedrosa  .  . 

n los rasgos de personalidad seleccionados  se o tu ieron calificaciones ue 
indican ue dic os elementos son uertes y ue por lo tanto  con la ormación 
adecuada en competencias empresariales, los estudiantes tienen el potencial para ser 
emprendedores y generar negocios exitosos, que puedan atender a necesidades de 
la sociedad, innovando en aspectos de procesos, productos, servicios. Por otro lado 
al tener un nivel alto de locus de control, se considera que tienen la capacidad para 
en rentar los resultados de sus decisiones  es or ndose  en caso de ser necesario  
en rentando aparentes racasos ue les permitan un aprendi aje y una pro a ilidad 
de mayor ito en negocios uturos. 

i ien la tolerancia al estr s es uno de los actores con menor calificación  es 
un aspecto ue se puede atender durante la ormación  esta leciendo acti idades y 
estrategias de aprendi aje específicas ue los ayuden a controlar la respuesta a lo ue 
considera una amena a del entorno.

Considerando la ormación pro esional  se de en considerar elementos de 
competencia empresarial, así como competencias genéricas o trasversales que ayuden 
a ortalecer las características de personalidad ue ya se o ser an como uertes  
finalmente el entorno  la amilia y el inter s en el desarrollo de negocio tam i n son 
actores ue inciden en la personalidad del emprendedor. s decir  se tiene la parte 

de conte to  amiliar y am iente y por otro lado se ortalece en la educación ormal y 
las competencias específicas para el desarrollo de negocios.
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Adriana Mariela de la Cruz Caballero

Resumen

La presente investigación, retoma el concepto de emprendimiento y su evolución a 
través de los años, y el aporte de diversas disciplinas a este concepto; así mismo, se 
anali an oc o rasgos o actitudes ue identifican a los emprendedores de acuerdo a 
Pedrosa u re  arcía  u i   estos rasgos son  Autoeficacia  Autonomía  
Innovación, Locus de Control, Motivación de Logro, Optimismo, Tolerancia al Estrés y 
Toma de riesgos;  los que fueron analizados en una muestra de 54 estudiantes de una 
universidad pública en el estado de Tabasco. Los resultados obtenidos permitieron 
identificar cu les son los actores ue se presentan en mayor o menor medida en los 
estudiantes encuestados, encontrándose que rasgos como la autonomía, motivación, 
locus de control e innovación se presentan en mayor medida, mientras que rasgos 
como la autoeficacia  toma de riesgo  optimismo y tolerancia al estr s se presentaron 
en menor medida en los resultados de esta investigación.

Palabras clave: Emprendimiento, rasgos, estudiantes de universidad.

Abstract

This investigation takes up the entrepreneurship concept and its evolution over the 
years, and the contribution to of various disciplines to this concept; likewise, eight 
traits or attitudes that identify entrepreneurs according to Pedrosa Suárez, Garcia & 

u i   are analy ed  t ese traits are  el e cacy  Autonomy  nno ation  ocus 
of Control, Achievement motivation, Optimism, Stress Tolerance and Risk Taking; which 
were analyzed in a sample of 54 students of a public university in the state of Tabasco. 
The obtained results allowed to identify which factors are present to a greater or lesser 
e tent in t e sur eyed students  finding t at eatures as autonomy  moti ation  ocus o  
Control and inno ation are presented to a greater e tent  ile eatures as sel e cacy  
risk taking, optimism and stress tolerance were in a lesser extent in the results of this 
investigation.

Key words: Entrepreneurship, traits, students of university
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Introducción

Durante las últimas dos décadas la iniciativa empresarial se ha convertido en un campo de 
investigación muy activa en diversas disciplinas de las ciencias sociales y una preocupación 
importante de la política económica.  La innovación de productos y servicios, la creación 
de empleos y el crecimiento económico depende en gran medida de la disposición y 
voluntad de las personas para iniciar un negocio de propiedad privada independiente y 
en las habilidades y los esfuerzos de los fundadores para ejecutarlo con éxito.  Algunos 
autores han señalado la importancia del emprendedor para el desarrollo económico, 
se ha enfocado en la búsqueda de rasgos de personalidad única que caracterizan a los 
empresarios (Uru, 2011).

a Comisión de las Comunidades uropeas define al emprendimiento como la 
actitud y el proceso de crear y desarrollar una actividad económica. Proceso en el cual 
se combina la asunción de riesgos, creatividad y / o la innovación con una gestión sólida 
en una organización nueva o existente (Stefanesco, 2012). 

Entre las características del emprendedor se encuentra, la propensión al riesgo, la 
necesidad de logro, locus de control, el optimismo, la competitividad y la innovación 
se toman como base ya que estos son los más citados en diversos estudios teóricos.  
La propensión de riesgo describe la actitud de una persona hacia el riesgo; en otras 
palabras, se trata de una disposición psicológica de los individuos para mostrar diversos 
grados de asunción de riesgos o la conducta de evitación de riesgos, los individuos con 
alta propensión son personas que toman decisiones rápidas e innovadoras. Las personas 
con alta necesidad de logro est n dominados por el deseo de in uir y controlar el 
contexto en el que operan. Los investigadores encontraron evidencia empírica de que 
los empresarios están impulsados inicialmente por factores de “empuje” y tienen la 
moti ación de logro. especto a la característica de locus de control se refiere a la creencia 
generalizada de que una persona puede o no puede controlar su propio destino y los 
indi iduos se clasifican en un continuo desde muy interna muy e terna. l optimismo 
implica “una disposición general a esperar lo mejor en todas las cosas”. El optimismo 
es un atributo común citado en la investigación del espíritu empresarial al describir las 
personas emprendedoras. En referencia a la competitividad, las investigaciones indican 
que el comportamiento emprendedor implica que los empresarios son personas que 
tienden a ser empresarios agresivas y proactivas, los individuos con comportamiento 
competitivo quieren ganar. La capacidad de innovación del empresario es uno de los 
actores de dominio específico ue los separa de los gerentes cree ue el empresario 

es el innovador que implementa el cambio dentro de los mercados (Uru, Caliskan, & 
Aksu, 2011).

Marco Teórico
 
El concepto de emprendimiento ha estado en constante evolución en los últimos veinte 
años, al principio las teorías económicas sirvieron como fundamento para la existencia 
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y necesidad de emprendedores; más adelante el emprendimiento como disciplina, 
ha tomado como referencia algunos conceptos de otras áreas como la economía, 
la sociología  la psicología  con la finalidad de generar una identidad ue le permita 
diferenciarse de ellas (González, 2012).

Por medio del análisis del emprendimiento se busca explicar cómo descubrir, crear 
y explotar oportunidades de negocio, a través de quienes y con qué consecuencias, 
además el análisis del concepto involucra dos aspectos principales; el emprendedor y 
las oportunidades. 

El emprendimiento es considerado como una alternativa a la inestabilidad económica 
que prevalece en diversos países; permitiendo satisfacer la necesidad del propio 
emprendedor, así como; una necesidad de la sociedad en la que se desenvuelve el mismo, 
permitiendo de esta forma la creación de empleo tanto para el emprendedor, como 
para los habitantes de la región, contribuyendo al desarrollo de la economía regional.  

El concepto de emprendimiento comprende un conjunto de actitudes y conductas que 
orientan a la persona acia la autoconfian a  la creati idad  la inno ación  responsa ilidad 
y el manejo del riesgo; incluye el dinamismo, la generación de ideas, la búsqueda de 
un eneficio económico y para la sociedad  supone entonces una conducta creati a  
que además en combinación con la innovación puedan aplicar al desarrollo de un 
producto o servicio. Dentro de los rasgos que caracterizan al emprendedor se incluyen 
la actitud y el impulso en el desarrollo de una actividad económica, crear nuevas 
empresas o la reorganización de las mismas.  Así, la iniciativa emprendedora se relaciona 
principalmente, con una forma de pensar, razonar y actuar vinculada por la búsqueda 
de una oportunidad de negocio, cuyo resultado será la creación, mejora y renovación 
de valor, tanto económico como social, para el emprendedor y los grupos de interés 
vinculados con ellos (Sánchez & Pérez, 2015).

e a identificado ue e isten elementos ue permiten omentar y dinami ar el 
emprendimiento, entre los que se encuentran; la productividad, asociatividad, nuevos 
mercados  omento financiero  canales de comerciali ación. Adem s de esto es necesario 
dise ar mecanismos de concreción  articulación social y sociali ación con el fin de 
aprovechar oportunidades que permitan incursionar en nuevos mercados (Padilla, 
Quispe, & Nogueira, 2016).

El emprendimiento en combinación con la gestión de recursos humanos son elementos 
centrales que permiten la existencia de las organizaciones, así los emprendedores se 
enfrentan a diversos retos e incertidumbre, por lo que deben asumir riesgos de manera 
que permitan crear, mantener y gestionar el crecimiento y desarrollo de las organizaciones 

ue dirigen o de las ue orman parte  de esta orma la figura del emprendedor resulta 
un elemento clave en la dinámica de creación de empresas cuyos productos o servicios 
satis acen una necesidad de la sociedad. os emprendedores son identificados como 
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actores que imaginan, desarrollan y aplican las ideas en el entorno que se encuentran, 
dando respuesta a necesidades económicas del emprendedor y resolviendo una 
necesidad de la sociedad. Se considera que la gestión de recursos humanos es una de 
las competencias esenciales de un emprendedor, ya que es necesaria la formación y 
coordinación de equipos de trabajo para el funcionamiento de una organización y de 
esta manera responder a las exigencias del entorno en cuanto a calidad, competitividad, 
etc  (Tomazzoni & Tavares, 2014).

Se destaca la participación del espíritu empresarial como un factor clave para el 
desarrollo económico de un país ya que el emprendimiento permite el autoempleo así 
como la generación de nuevos empleos, el desarrollo de nuevos productos o servicios; 
además de la incursión a nuevos mercados que permiten un crecimiento económico, 
se ha observado que los países desarrollados son más bajos en características de 
emprendimiento que los países en desarrollo, los primeros tienen niveles más altos de 
competitividad global que los segundos. El espíritu emprendedor es medido en base 
a las actitudes empresariales (que comprenden el valor social, el atributo personal y 
la orientación a objetivos) y las actividades empresariales (actividades empresariales 
tempranas totales y negocios empresariales establecidos) (Pawitan, Nawangpalupi, & 
Widyarini, 2017). 

Diversas investigaciones señalan que el emprendimiento se considera como un 
factor que permite el impulso de la economía y riqueza de los individuos, diversos 
planteamientos teóricos explican su relevancia en el desarrollo de nuevas ideas y 
servicios necesarios en la preservación de la vida del hombre, en los que se incluyen las 
características de innovación y creatividad. Lo anterior permite el desarrollo económico 
de la región, toda vez que se considera como una alternativa para hacer frente a los altos 
índices de desempleo que se presenta principalmente en países subdesarrollados sin 
excluír a los países desarrollados, quienes presentan tasas de emprendimiento elevadas 
(Ramírez, Rodriguez, & Licona, 2017).

e esta orma surge la figura del emprendedor como la persona ue asume un riesgo 
financiero  para o tener ganancias inciertas  al momento de iniciar su emprendimiento 
y que debe cumplir con una serie de características entre las que se encuentran; la 
inteligencia, prudencia, juicio, constancia, creatividad, conocimiento de la sociedad, 
entre otras, lo que le permitirá tener una oportunidad de éxito en su emprendimiento, 
otros autores añaden la innovación como otra de las características fundamentales del 
emprendedor,  generando el desarrollo de nuevos productos y nuevos modelos de 
negocio y de esta forma contribuir al impulso de la economía de los países (Ramírez, 
Rodriguez, & Licona, 2017).

Por otra parte algunos autores incluyen la definición de emprendedor uni ersitario 
en la que se integran elementos psicológicos, innovación, orientación estratégica; el 
emprendedor uni ersitario es definido como    l ser umano con estudios superiores 
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ue tiene el suficiente conocimiento y autoconocimiento y ue est  moti ado para 
iniciar y desarrollar sus sueños, de una manera innovadora, asertiva y proactiva, en los 
diferentes escenarios o sectores económico o sociales, donde le toque gestionar, con las 
apropiadas competencias que lo hacen un individuo especial destinado por sus propias 
características a ser eficiente y so resalir de los dem s  lle ndolo a producir impactos 
en la rama productiva que le seduzca gerenciar” (Torres, 2016).

Es importante la formación de jóvenes en una cultura de emprendimiento, ya que 
permite la generación de nuevos emprendimientos y el impulso del espíritu empresarial. 
Esta formación de acuerdo a los autores debería empezar en etapas tempranas para que 
se logre el desarrollo de habilidades propias del emprendedor, sin embargo también 
es posible adquirirlas en la educación superior, aunque en la actualidad aún existen 
instituciones de nivel superior que apenas incorporan a sus planes de estudio aquellas 
asignaturas en las que se fomenta el espíritu emprendedor en los alumnos (Padilla, 
Quispe, & Nogueira, 2016).

En el caso de México, el emprendimiento es uno de los indicadores de bienestar 
social en mujeres universitarias.  Para generar emprendimiento se deben impulsar las 
competencias que capaciten para convertirse en empleadoras (Torres, 2016).

Las tasas de emprendimiento en México se han duplicado en los últimos años en 
todos los grupos de edad. La tasa de actividad emprendedora temprana (TEA) se duplicó 
para cada rango; el mayor incremento fue para el grupo de 25 a 34 años, cuya tasa paso 
de 11% a 27% en el periodo 2011–2015. Los niveles de emprendimiento se incrementaron 
también para el grupo de mayor edad, al pasar de 6% a 15%. Se observa una tendencia 
positiva que se traduce en un mayor emprendimiento en toda la población, además 
se ha registrado un cambio en el grupo con la mayor tasa de emprendimiento en cada 
periodo. En 2011, la mayor tasa se dio en el grupo de 35 a 44 años, pero para 2015 el 
grupo con la mayor incidencia fue el de 25 a 34 años (Naranjo, Campos, & López, 2016).

Gran parte de la riqueza generada en México ha sido impulsada por la contribución 
de los emprendedores en la economía del país, México actualmente es considerado 
como un país cuya economía es asada en la eficiencia. l tama o del mercado es un 
atributo que permite al país ser atractivo para el emprendimiento, ya que existe un 
elevado nivel de consumo interno, sin embargo el país se ve afectado por los altos 
índices de corrupción que presenta en la actualidad, lo que en ocasiones resulta un 
obstáculo para el emprendimiento (González, 2012).

n ico se a tenido un crecimiento significati o en los ltimos cinco a os 
en materia de emprendimiento, esto como respuesta a las nuevas políticas que han 
dinamizado el ecosistema emprendedor y el trabajo realizado por instituciones como 
la Red de Apoyo para Empresarios o el Observatorio Nacional de Emprendimiento que 
han permitido el posicionamiento del país dentro de los cuatro países de América Latina 
más importantes en materia de emprendimiento (Imagen, 2017).
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El emprendimiento es una decisión individual que se toma de acuerdo con las 
percepciones que tienen los individuos tanto de sí mismos como de su entorno, 
considerando desde su experiencia más cercana de conocer otros emprendedores 
personalmente y ver casos de éxito en los medios, hasta sus percepciones del entorno 
macroeconómico y el desempeño futuro de la economía. El contexto que percibe el 
individuo se convierte en un potenciador o inhibidor de los niveles de emprendimiento 
en el país (Naranjo, Campos, & López, 2016).

lasi cación	del	emprendimiento

Algunos autores clasifican el emprendimiento en tres tipos  emprendimiento empresarial  
en el cual la motivación principal motivación es de carácter económico; el emprendimiento 
social; mediante el cual se da respuesta a necesidades de la sociedad promoviendo y 
sosteniendo valores, así como poner al servicio de la sociedad capacidades y recursos 
y finalmente el emprendimiento p lico ue es una iniciati a con moti ación política 
que busca transferir la cultura empresarial en el sector público (Sánchez & Pérez, 2015).

Otros autores incluyen el emprendimiento estratégico: que cosiste en el desarrollo 
de acciones para la creación de riqueza, que incluye seis dominios en los que existe el 
vínculo entre la estrategia y el emprendimiento: innovación, canales organizacionales, 
internalización, aprendizaje organizacional, equipos gerenciales y de gobernanza y, por 

ltimo  crecimiento  e i ilidad y cam io.

El emprendimiento estratégico se realiza en cuatro etapas o secciones, ya que 
primero existe la mentalidad emprendedora en conjunto con los elementos clave, 
como las oportunidades, alertas, opciones reales y el marco emprendedor, la segunda 
etapa referente a la cultura emprendedora y liderazgo emprendedor como aspectos 
vitales del emprendimiento estratégico, en la tercera etapa se incluyen los recursos 
organizacionales, proveedores estratégicos y en la cuarta sección se incluye la aplicación 
de la creatividad y la innovación, práctica de liderazgo emprendedor, así como de la 
administración estratégica de los recursos de la organización (Ramírez, Rodriguez, & 
Licona, 2017).

Proceso	de	emprendimiento

El proceso de emprendimiento cuenta con tres etapas; la gestación del proyecto 
empresarial, la puesta en marcha y la etapa de desarrollo inicial de la empresa. 

1. Etapa de gestación del proyecto empresarial: en esta etapa se incluyen la 
adquisición de motivación y de las competencias para ser emprendedor. Se 
considera a la experiencia laboral como una fuente importante de adquisición 
de las competencias necesarias para emprender, debido a que muchas nuevas 
empresas generaron redes personales y contacto con otras empresas a partir 
de una relación laboral previa.
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2. Etapa de puesta en marcha: en esta etapa el emprendedor debe evaluar 
actores económicos entre los ue se encuentran las uentes de financiamiento 

principales y los factores no económicos tales como; información, tecnología 
y otros recursos físicos.

3. Etapa de desarrollo inicial: comprende el ingreso al mercado, el nivel de 
competencia percibido por el emprendedor, generalmente las nuevas empresas 
presentan dificultades en sus primeros a os en las reas de mar eting  en la 
administración de ujo de caja así como  medidas de financiamiento amíre  
Rodriguez, & Licona, 2017).

actores	 ue	potencian	el	emprendimiento

Cultura: En lo que respecta a la cultura se espera que la motivación de emprender sea 
mayor si la actividad emprendedora es considerada como aceptable o deseable en 
la sociedad en la que se desenvuelve el individuo, si es aceptada, valorada o incluso 
admirada, por el contrario actitudes como temor al fracaso y aversión al riesgo inhiben 
a posibles emprendedores que desean poner en marcha una actividad económica.

Formación: Por otra parte la formación es considerada como un factor importante al 
momento de emprender, en la actualidad existe un consenso acerca del emprendimiento 
en el sentido de que es una habilidad que puede aprenderse, la formación contribuye a 
la creación de la cultura emprendedora, misma que debe empezar en la escuela y por 
los más jóvenes y para aquellos que están involucrados en la enseñanza a nivel superior 
a través de la vinculación con las empresas y las prácticas en las mismas. 

Financiación: Otro elemento clave en el emprendimiento ya que el capital es esencial 
para poner en marc a una empresa y las limitaciones financieras e cluyen a uienes 
no disponen de los fondos necesarios (Sánchez & Pérez, 2015).

Autoe cacia
ste concepto es definido como la percepción personal  de u  tan ien un indi iduo 

puede ejecutar cursos de acción requeridos para enfrentar situaciones prospectivas. 
e la misma orma se refiera a la capacidad generati a en la ue las su a ilidades 

cognitivas, sociales, emocionales y conductuales deben ser organizadas para servir a 
di ersos propósitos. A uellos indi iduos ue se perci en como auto eficaces en ocan 
sus esfuerzos en la tarea desempeñada, misma que bien ejecutada producirá resultados 
e itosos  por el contrario uienes perci en una aja autoeficacia cesan en sus es uer os 
de manera temprana, fallando en la tarea (Hernández & Mendoza, 2011).

Autonom a
Un individuo es autónomo al dictar las propias normas, en la medida en que no se 
necesita de instancias reguladoras para hacer las cosas, se fundamenta en el respeto a 
la libertad, la autonomía se alcanza con el tiempo (Mazo, 2012).
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nnovación
a inno ación se refiere al conjunto de competencias personales y empresariales ue un 

individuo aplica en el desarrollo de nuevos productos, servicios, procesos y organizaciones 
que satisfacen necesidades, la implementación de estos, es lo que diferencia la innovación 
de la creatividad  (Auletta & Ojeda, 2014).

ocus	de	control
Este concepto hace referencia al grado en el que un individuo percibe el control de su 
ida y los acontecimientos ue in uyen en ella. Constituye una e pectati a o creencia 

relacionada con la previsibilidad y estructuración del mundo (Casique, 2007).

otivación	de	lo ro
e define como la tendencia a la ejecución de tareas de orma adecuada  ue implican 

competencia con una norma de excelencia siendo la ejecución evaluada por el individuo 
o por otros, como exitosa o como un fracaso (Manassero & Vazquez, 1998). Existe un 
consenso en relación con los tres determinantes principales de la motivación de logro, 
donde los procesos- motivacionales depende de: 1) la emergencia de las percepciones 
de habilidad y desafío; 2) los cambios evolutivos en el procesamiento o integración 
de información relevante para estos conceptos, y 3) los factores de socialización que 
afectan a tales procesos. La motivación de logro ha evolucionado desde McClelland, 
se ha incorporado nuevos preceptos para adaptarse al creciente volumen de datos 
empíricos. Además, orientación al logro ha cambiado, pasando de un énfasis en las 
motivaciones inconscientes hacia un énfasis en la búsqueda activa, considerándose los 
elementos cognoscitivos sobre el logro como fundamentales para obtener las metas 
planeadas. Así, desde la perspectiva evolucionista, se comprenden los cambios en los 
procesos de autoevaluación de los adultos a medida que adquieren nuevas destrezas. 

econociendo tres modificaciones  de conceptos conectados a la orientación al logro  
del procesamiento de información y de la experiencia social (Ruble, 1984). 

ptimismo	
Los investigadores han encontrado que los empresarios son más optimistas que aquellos 
que trabajan como empleados, otros autores han encontrado que un optimismo elevado 
puede relacionarse con un desempeño negativo y por otra parte se ha encontrado que el 
optimismo empresarial está asociado positivamente con el juicio de los emprendedores 
y la toma de decisiones en su empresa  (Chen, Zhou, Yang, Boa, & Wang, 2017).

olerancia	el	estr s
Debido a que el ámbito empresarial es percibido como un ambiente estresante, es 
importante su estudio, como rasgo de la actitud emprendedora. Desde la perspectiva 
psicológica los autores mencionan la percepción personal de un estímulo como estresante 
y los recursos individuales con que la persona cuenta, es decir cómo los pensamientos 
condicionan tanto la respuesta fisiológica como la propia conducta. tros autores 
mencionan que existe una relación positiva entre la tolerancia al estrés y la creación 
empresarial (Suárez, 2015).
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oma	de	ries o	
e refiere a la tendencia y disposición de las personas a asumir ciertos ni eles de riesgo 

que permitan alcanzar una meta que presenta mayores ganancias que las posibles 
p rdidas  supone adem s una de las características específicas de la personalidad 
emprendedora (Suárez, 2015).

Metodología

nfo ue	de	la	investi ación
La investigación realizada es de alcance descriptivo con enfoque cuantitativo. Ya que 
mediante el estudio descripti o se especifica propiedades y características del enómeno 
que se analiza, así como la descripción de tendencias de un grupo o población. Por otra 
parte el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, mediante 
la medición numérica y el análisis estadístico, lo que permite establecer patrones de 
comportamiento  (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014).

Dise o	del	estudio
Esta investigación se realizó mediante un diseño no experimental, transversal. No se 
manipularon las variables de estudio, y estas mismas fueron analizadas en un periodo 
determinado, durante los meses agosto- octubre de 2017.

Selección	de	la	muestra
En este apartado, se realizó un muestreo aleatorio simple en el que se incluyeron 54 
alumnos de las licenciaturas de Ciencias Económico-Administrativas, de una universidad 
pública del estado Tabasco, 33 mujeres y 21 hombres, 38 del séptimo semestre en 
adelantes, 26 trabajan, 49 solteros, 4 tienen hijos y 6 fueron madres solteras.

nstrumento
El instrumento utilizado en esta investigación fue el Test Adaptativo para la Evaluación de 
la Personalidad Emprendedora (Pedrosa, Suárez-Álvarez, García-Cueto, & Muñiz, 2016). 
l cual tiene la finalidad de e aluar los rasgos de personalidad y actitudes asociados al 

emprendimiento  en oc o dimensiones  Autoeficacia  Autonomía  nno ación  ocus de 
Control, Motivación de Logro, Optimismo, Tolerancia al Estrés y Toma de riesgo. Tiene 
una escala tipo Likert con 5 niveles, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente 
de acuerdo. 

on a ilidad	del	instrumento	
Para estimar el grado de precisión de las aria les se anali ó la confia ilidad del 
instrumento, misma que se calculó con base en el Alfa de Cronbach. 
l resultado de la prue a de confia ilidad general ue de .  mismo ue indica un ni el 

de confia ilidad acepta le del instrumento. e la misma orma  se reali ó la prue a 
a cada una de las variables que integran el instrumento de recolección de datos, por 
medio del Software estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 
22 (Tabla 1).
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Ta la . alores de Al a de Cron ac  de fia ilidad.

Escala General 0.981

Autoeficacia 0.926

Autonomía 0.819

Innovación 0.957

Locus de control 0.865

Motivación de logro 0.981

Optimismo 0.857

Tolerancia al estrés 0.469

Toma de riesgo 0.934

Fuente: Elaboración propia.

Resultados de la investigación 

Los resultados de la investigación se presentan mediante el análisis descriptivo de las 
variables de investigación Para el análisis descriptivo se presentan las tablas de frecuencia; 
así como  las gr ficas de an lisis de las aria les.

An lisis	descriptivo	de	los	datos	o tenidos

Respecto a los datos obtenidos se encontró que la variable locus de control presentó la 
media más alta respecto a las demás variables analizadas, lo que indica que la muestra 
estudiada perci e el control de su ida e identifica cuales son los acontecimientos 
y los elementos ue in uyen en ella  lo ue les permite tener un grado ele ado de 
previsibilidad, ante los diversos acontecimientos que se presenten.

Por otra parte la variable tolerancia al estrés presentó el valor más bajo de 3.3, lo 
ue indica ue los estudiante encuestados presentan dificultades en la orma en ue 

direccionan sus pensamientos ante una situación que es percibida como estresante, ya 
que la tolerancia al estrés está relacionada con la percepción personal de un estímulo 
como estresante y los recursos individuales con que la persona cuenta (Suárez, 2015).
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Tabla 2. Estadística descriptiva por dimensiones

Media Desviación 
estándar

Autoeficacia 3.9 0.8

Autonomía 4.0 0.8

Innovación 4.0 0.9

Locus de control 4.4 0.8

Motivación de logro 4.0 0.9

Optimismo 3.8 0.9

Tolerancia al estrés 3.3 0.6

Toma de riesgos 3.7 1.0

Media total 3.9 0.8

Fuente: Elaboración propia
Figura 1. Medias por dimensiones.
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Fuente: Elaboración propia.

Análisis descriptivo por dimensiones

Autoe cacia	
especto a la autoeficacia se o ser ó ue cerca del  de los alumnos encuestados 

presenta rasgos relacionados con esta dimensión, la mayoría de los encuestados enfocan 
sus esfuerzos de manera adecuada en la tarea que desempeñan. El 20% restante mostró 
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un ajo ni el de autoeficacia  lo ue indica ue cesan en sus es uer os reali ados de 
manera temprana (Hernández & Mendoza, 2011).

igura  . esultados de la dimensión autoeficacia.

TA
22% TD

2%
D

4%

A
57%

A/D
15%

Fuente: Elaboración propia.

Autonom a
Por otra parte en la dimensión autonomía los resultados obtenidos demuestran que 
el 80% de los alumnos participantes en la investigación poseen rasgos característicos 
de las personas autónomas  defini ndose a sí mismos como personas independientes  
capaces de organizar su tiempo, tomar decisiones y ser responsables de sus acciones. 

n  mani estó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo  lo ue re eja ue no identifican 
adecuadamente este rasgo fundamental en el emprendimiento, el 4% restante de los 
encuestados tu o un ni el ajo en cuanto a los rasgos ue definen la aria le autonomía.

Figura  3. Resultados de la dimensión autonomía.
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TD
2%D

2%
A

52%

A/D
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Fuente: Elaboración propia.



Emprendimiento en jóvenes universitarios en el Estado de Tabasco

249

nnovación
De acuerdo a los resultados obtenidos cerca del 90% de los alumnos encuestados poseen 
rasgos inno adores  e presaron su afinidad con el desarrollo de nue as ideas y ormas 
de trabajo, proponiendo soluciones diferentes a las problemáticas que se presentan. El 
10% restante presentó un nivel bajo en este rasgo.

Figura  4. Resultados de la dimensión innovación.

TA
28%

TD
6%

A
59%

A/D
7%

Fuente: Elaboración propia.

ocus	de	control
En lo que respecta a la variable locus de control un poco más del 92% de los alumnos 
que participaron en la investigación presento un alto nivel de rasgos característicos de 
esta variable, asumiendo que sus éxitos o fracasos son el resultado del esfuerzo propio 
que se ha realizado, es decir la mayoría de los participantes percibe el control de su vida.

Figura  5. Resultados de la dimensión locus de control.
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A
33%
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Fuente: Elaboración propia.
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otivación	de	lo ro
Respecto a la motivación del logro se observó que, aproximadamente el 90% de los 
alumnos presenta actitudes y rasgos relacionados con la motivación de logro, es decir 
los alumnos son persistentes en el cumplimiento de o jeti os ante las dificultades 
que se presenten, tienen la capacidad de asumir responsabilidades, los retos son una 
motivación para ellos, se comprometen a terminar aquellas tareas que comienzan. 
El 10% restante de los alumnos presentó niveles bajos de los rasgos y actitudes que 
corresponden a esta variable.

Figura 6. Resultados de la dimensión motivación de logro.

TA
30%

TD
5%

A
59%

A/D
6%

Fuente: Elaboración propia.

ptimismo	
En cuanto a la variable optimismo cerca del 75% de los alumnos encuestados mostró 
rasgos y actitudes optimistas, tales como el análisis positivo de lo que sucede en el 
entorno  asumiendo el logro de las metas fijadas  entre otros. n el  restante se 
observó un nivel bajo de los elementos de la variable optimismo.

Figura 7. Resultados de la dimensión optimismo.
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Fuente: Elaboración propia.
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olerancia	el	estr s
De acuerdo a los resultados obtenidos, respecto a la variable tolerancia al estrés se 
observó que el 30% de los alumnos encuestados presentó rasgos característicos de la 
tolerancia al estrés, un 66% expresó no estar de acuerdo ni en desacuerdo, es decir un 
alto porcentaje de los alumnos carece de rasgos y actitudes que les permitan tolerar 
situaciones de estrés.

                             Figura  8. Resultados de la dimensión tolerancia al estrés.

TA
4%

D
4%

A
26%

A/D
66%

Fuente: Elaboración propia.

oma	de	ries o	
Respecto a la variable toma de riesgo más del 70% de los alumnos encuestados presenta 
características relacionadas con esta variable, asumen ciertos niveles de riesgo para 
alcanzar una meta determinada; el 30% restante demostró un nivel bajo de factores 
relacionados con la toma de riesgos. 

Figura  9. Resultados de la dimensión toma de riesgo.
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15%

TD
7%

A
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Fuente: Elaboración propia.
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Conclusiones

El emprendimiento es considerado un factor fundamental en el desarrollo económico de 
un país, por ello resulta necesario implementar acciones que fomenten el emprendimiento, 
tanto a nivel gobierno, como se ha venido realizando en los últimos años en México, y 
por otra parte las instituciones educativas tienen un papel importante en el desarrollo 
del emprendimiento en los jóvenes. Todo lo anterior contribuye al crecimiento y a la 
generación de empleo de la población.

a presente in estigación identificó oc o rasgos o actitudes ue de en poseer 
los emprendedores  ue comprenden autoeficacia  autonomía  inno ación  locus de 
control, motivación de logro, optimismo, tolerancia al estrés y toma de riesgo.

e acuerdo a los resultados o tenidos en esta in estigación  se identificaron a uellos 
rasgos que se presentan en mayor medida en los alumnos participantes, así como 
aquellos rasgos que deben desarrollarse en los alumnos, se observó una media de 
mayor a cuatro en los rasgos de autonomía, motivación, locus de control e innovación.

especto a los rasgos de autoeficacia  toma de riesgos  optimismo y tolerancia al 
estrés los alumnos presentaron un nivel menor a cuatro, lo que indica que presentan 
en menor medida estos rasgos, en particular la tolerancia al estrés; que presentó una 
media de 3.3 los alumnos que participaron presentaron en menor medida este rasgo; 
tomado en cuenta que el ambiente empresarial es considerado estresante, es importante 
incrementar este nivel en los alumnos enfocando la formación en el desarrollo de 

a ilidades como eficacia  toma de riesgo y la tolerancia al estr s  entre otros m s ue 
de acuerdo a los autores se encuentran relacionados con las personas emprendedoras.
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Resumen

Cuando se habla en términos generales acerca de la situación económica de México en el 
escenario global, se hace referencia a una posición de gran alcance en el posicionamiento 
de las exportaciones mexicanas en los diferentes mecanismos comerciales de los que el 
país forma parte. Generalmente, los analistas económicos y sobre todo la clase política 
nacional  refieren ue la economía me icana se encuentra entre las uince economías 
más globalizadas y desarrolladas por el comercio de sus insumos para las cadenas de 
valor transnacionales. Sin embargo, cuando se hace un examen  de la planta productiva 
nacional a nivel micro regional, se encuentra una tendencia a la producción orientada 
a la exportación vía Acuerdos Comerciales Internacionales; y muy poco desarrollo de 
las cadenas de valor en ecosistemas de negocios entre micro empresas (MIPYMES) y 
pe ue as y medianas empresas P  las cuales por definición estarían creando empleos 
directos con prestaciones de ley, desarrollando la actividad comercial de esas micro 
regiones a partir del estímulo de la producción con alcance regional y micro regional. 

En esos ecosistemas de negocios locales y regionales, es en donde deberían estarse 
creando cadenas de micro y pequeñas empresas que generen los empleos y crecimiento 
económico que fomenten el desarrollo del país, fortaleciendo las pequeñas economías 
municipales. Precisamente este entorno de negocios, en el que los jóvenes egresados 
de las universidades deberían estar creando sus planes de negocio para implementar 
nuevas empresas micro, pequeñas y medianas para ayudar al crecimiento económico de 
la región. Sin embargo, los datos observados nos muestran que esto no se lleva a cabo, 
y por el contrario, prevalece una cultura de la dependencia laboral en sectores públicos, 
dentro de las burocracias municipales; o bien, desempeñándose como empleados de 
empresas medianas que se establecen en la región huasteca de San Luis Potosí.

De esta condición se hablará en las siguientes páginas de este ensayo analítico 
que sustenta la información de un cuestionario que se aplicó en la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Zona Huasteca (UAM ZH), de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), entre 450 alumnos de cinco licenciaturas diferentes: Licenciatura en 
Administración; Licenciatura en Contador Público; Licenciatura en Gestión y Políticas 
Públicas; Licenciatura en Derecho; Licenciatura en Arquitectura.
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La encuesta que se aplicaron es la siguiente: Test Adaptativo para la Evaluación de 
la Personalidad Emprendedora en la UAM ZH.1

Del análisis estadístico derivado de este instrumento, así como del análisis de datos 
económicos regionales y sectoriales (CANACO Ciudad Valles; INEGI; SAGARPA; Gobierno 
del estado; Gobiernos Municipales; entre otras fuentes), se obtuvo el grueso de los datos 
que sustentan el análisis que se presenta en este documento. 

Palabras Clave: Cultura emprendedora; micro y pequeñas empresas;  desarrollo económico 
regional.

Abstract

When speaking in general terms about the economic situation of Mexico in the global 
scenario, a reference is made to a position of a great reach in the positioning of 

e ican e ports in t e di erent commercial mec anisms o  ic  t e country is part o . 
Generally economic analysts and especially the national political class, refer that Mexican 
economy is among t e fi teen most glo ali ed and de eloped ecause o  t e trade o  
its inputs or transnational alue c ains. o e er  en an e amination o  t e national 
producti e plant is made at a micro regional le el  t ere is a trend to ards e port
oriented production via International Trade Agreements; and very little development of 
t e alue c ains in usiness ecosystems et een micro enterprises s  and small 
and medium si ed enterprises s  ic  y definition ould e creating direct jo s 

it  la  enefits  de eloping t e commercial acti ity o  t ese micro regions rom t e 
stimulation o  production it  regional and micro scope.

n t ese local and regional usiness ecosystems  it is ere c ains o  micro and 
small si ed enterprises t at generate jo s and economic gro t  s ould e created to 
encourage the development of the country, strengthening the small municipal economies. 
Precisely t is usiness en ironment  in ic  young graduates o  uni ersities s ould 

e creating t eir usiness plans to implement ne  micro  small and medium si ed 
enterprises to elp t e region s economic gro t . o e er  t e o ser ed data s o s 
that this is not being carried out, and on the contrary, a culture of labor dependence 
pre ails in pu lic sectors  it in t e municipal ureaucracies  or or ing as employees o  
medium si ed companies t at are esta lis ed in t e uasteca region o  an uis Potosí.

T is condition ill e discussed in t e ollo ing pages o  t is analytical essay t at 
supports t e in ormation o  a uestionnaire t at as applied in t e ona uasteca 
Multidisciplinary Academic Unit (ZH MAU) of the Autonomous University of San Luis 
Potosí  among  students o  fi e di erent degrees  egree in Administration  egree 

1 ste test tu o la finalidad de e aluar rasgos de personalidad y actitudes asociadas al mprendedurismo. 
Aplicado aleatoriamente entre alumnos de los últimos semestres de las carreras señaladas. 
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in Pu lic Accountant  egree in anagement and Pu lic Policies  a  egree and 
Architecture degree.

T e applied sur ey is t e ollo ing  Adapti e Test or t e aluation o  t e 
Entrepreneurial Personality in the ZH MAU.

rom t e statistical analysis deri ed rom t is instrument  as ell as rom t e analysis 
of regional and sectorial economic data (CANACO Ciudad Valles; INEGI; SAGARPA; State 
Government; Municipal Governments; among other sources), the bulk of data that 
supports t e analysis presented in t is document as o tained.

ey ords  ntrepreneurial Culture  micro and small si ed enterprises  regional economic 
development.

Antecedentes

Cultura empresarial y desarrollo económico en la Huasteca Potosina

Este apartado inicial tiene por objetivo presentar al lector que no está familiarizado con 
la Huasteca Potosina un panorama breve (no pretende ser una historia económica de la 
región), de la situación productiva y comercial de los veinte municipios que la conforman, 
haciendo especial énfasis en el municipio Ciudad Valles, en el que se ubica la Unidad 
Académica en la que se llevó a cabo el estudio. Esto se ha considerado pertinente, toda 
vez que una de las principales conclusiones a las que se llegó, es que hay un fuerte 
componente actitudinal en los jóvenes que egresan, relegando las iniciativas de crear 
empresas formales, a otras personas o compañías que llegan a la región. Es decir, existe 
la perceptible propensión a no emprender por factores emocionales y subjetivos (miedo 
al fracaso, temor al cambio, no asimilación del proceso de maduración emocional por 
la dependencia al nicho familiar y por mantener una posición en zonas de confort que 
implican alargar el período de estancia en la casa de los padres); por otro lado, existe 
una tendencia social a ue los ejidatarios y los grupos de productores agrícolas prefieren 
mantener una posición de dependencia hacia las instancias gubernamentales que les 
ofrecen subsidios para mantener un estado de equilibrio basado en la producción para 
el auto abasto y la supervivencia mínima de los núcleos familiares, dejando de lado las 
iniciativas individuales y/o colectivas para crear micro empresas agro ganaderas que les 
permitan participar de cadenas productivas que generen valor agregado.

Este último párrafo sintetiza lo que se considera como “el modelo cultural de 
dependencia” tanto de los jóvenes universitarios recién egresados, como de los productores 
agro pecuarios regionales, que con base en sus percepciones subjetivas evalúan la 
posibilidad de emprender negocios considerando como mejor opción u “opción cero 
riesgo”, el dedicarse a trabajos como empleados o como receptores de créditos a fondo 
perdido y/o subsidios gubernamentales. Además de esto, se ha encontrado en la región 



El emprendimiento y los jóvenes. Dimensiones psico-sociales

258

una fuerte tendencia por no iniciar proyectos productivos y/o comerciales en formatos 
de negocio dados de alta en la Secretaría de Hacienda; que generen cadenas de valor 
y empleos formales, para mantener pequeños y micro negocios informales sin ningún 
Plan de Negocio que implique todo el proceso de las empresas legalmente constituidas.

Es decir, que tanto a nivel de los jóvenes egresados de las diferentes carreras, 
como de los productores regionales, existen fuertes inercias que les hacen preferir 
mantenerse en zonas de confort (a pesar de la precariedad de los pequeños micro 
negocios familiares informales); lo que en conjunto le da una característica de falta de 
desarrollo económico y cero surgimiento de nuevas cadenas de valor en ecosistemas 
de negocios regionales que creen trabajo formal bien remunerado y activen las cadenas 
de negocios entre pequeñas empresas.

El otro factor importante, es que Ciudad Valles es el segundo núcleo de población 
más grande de la entidad, lo que ha convertido a la ciudad en la capital de comercio y 
servicios para los municipios de la región huasteca. En este orden de ideas es importante 
mencionar que a pesar de que la cabecera municipal de Ciudad Valles es la segunda en 
importancia estatal, también es cierto que su tamaño aún la posiciona como municipio semi 
urbano, con preponderancia de uso de suelo agrícola. Es decir, la región está enmarcada 
dentro de un sistema de desarrollo productivo agrícola y ganadero, sin que se haya 
desarrollado nunca hasta la fecha el sector de producción de bienes manufacturados 
y de valor agregado. Así mismo, cabe mencionar la importancia económica del sector 
terciario de la economía asado en la gran o erta de tiendas de grandes superficies 
o supermercados; la gran cantidad de farmacias; tiendas de conveniencia de cadenas 
transnacionales  tiendas de mue les y línea lanca  tiendas de artículos de oficina y 
papelería en grandes superficies  adem s de las ran uicias transnacionales de comida 
rápida y las sucursales bancarias; todo ello sumado a que las dependencias de gobierno 
federal y estatal se asientan en esta cabecera municipal, convierte a Ciudad Valles en la 
capital comercial y de servicios de la región.

En este sentido,  los sectores económicos en Ciudad Valles que más aportan a la 
entidad riqueza dineraria son: 1. La agricultura basada en el monocultivo cañero; y 2. 
La ganadería de vacuno para la exportación; 3. En el sector de la transformación minera 
se encuentran las dos plantas de la empresa CEMEX .S.A. de C.V.; 4. Las empresas 
comerciales nacionales e internacionales de supermercados; tiendas de conveniencia 
de empresas transnacionales; cadenas de farmacias y restaurantes de comida rápida 
transnacionales; hotelería y restaurantes locales.

Antes de finali ar esta sección es importante mencionar algunas características 
del sector primario regional, ya que muy probablemente ahí se encuentra unos de 
los factores causales que ha determinado que en la región no se desarrollen nuevos 
negocios por parte de los egresados de la UAM ZH.
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Enclavados en los veinte municipios de la huasteca potosina se encuentran cuatro 
ingenios azucareros pertenecientes a diferentes empresas y cooperativas productoras. 
Dos de estos ingenios que son los más cercanos a Ciudad Valles (Ingenio Plan de Ayala 
y el ingenio Plan de San Luis), son los principales acopiadores de la caña de azúcar que 
producen una gran cantidad de pequeños agricultores que agrupados en asociaciones 
gremiales (CNOP y CTM), venden a precios pactados su producto en bruto, siendo la 
empresa productora del azúcar la que le da el valor agregado. Para esta última temporada 
de zafra se obtuvo del dato de que la tonelada de planta cortada se vende al ingenio 
en $ 680.00 (seis cientos ochenta pesos), mientras que el ingenio vende la tonelada de 
azúcar a unos $12,450.00 (doce mil cuatrocientos cincuenta pesos), lo que implica una 
ganancia de más del 700%; lo que resalta es que los productores cañeros agrupados en 
estas asociaciones gremiales no son quienes hacen las labores agrícolas, sino los peones 
indígenas de la zona, que venden su fuerza de trabajo como cortadores del pasto gigante 
a destajo, ganando solamente uno o dos salarios mínimos por jornada de trabajo. Datos 
de SAGARPA para la última zafra del año 2017, indican que el valor total de producción 
de este producto primario ascendió a $ 4, 700,00.00 (cuatro mil setecientos millones 
de pesos); esta cadenas genera casi 12,500 (doce mil quinientos), empleos directos. 
Por su parte, el sector pecuario de vacuno de las dos empresas mencionadas genera 
alrededor de 5 mil empleos directos y unos 3 mil indirectos. Como puede verse, estos 
dos ramos agropecuarios son los principales productores económicos de la región y 
de la entidad, en su especialidad.

El sector productivo cañero es fuertemente controlado por organizaciones político 
 gremiales  ue pactan con las empresas precios  y a pesar del ajo costo del pasto en 

pie, los dueños de los predios queman la caña para recibir subsidios por siniestralidad. Es 
decir, es un modelo de negocio que controla todo el proceso, en el que han creado fuertes 
intereses económicos y políticos que no permite la participación de nuevos productores 
(la tierra ya está fraccionada y repartida en la región, por lo que solamente se puede 
acceder a las organizaciones gremiales mediante compra de predios y membresías a 
altos costes). Finalmente, en lo referente a este sector, se sabe que los ingenios tienen 
pactados con las dos mayores empresas refresqueras transnacionales que operan en 
el país su producción, por lo que el mercado ya está acaparado por ese otro eslabón 
de valor agregado que saca de la región toda ganancia posible.

n lo ue se refiere al producto c rnico de o ino  sucede algo muy similar. n el 
municipio Tamuín que colinda con Ciudad Valles, se encuentran ubicadas las mayores 
empresas del sector en la entidad, y que además son de las empresas más productivas a 
nivel nacional. Las empresas Gusi Carnes, S.A. de C.V. y Praderas del Río S.A. de C.V., han 
dedicado gran parte de los últimos años a comprar predios de ejidatarios del municipio 
y lugares circunvecinos, para sembrar los pastos forrajeros con los cuales llevar a cabo 
la engorda de las reses antes de entrar al rastro TIF (rastro Tipo Inspección Federal). 
Estos productores de pastos nos son ejidatarios sino agricultores que trabajan para las 
empresas que tienen pactados los precios, y en algunos casos utilizan los predios para 
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llevar a pastar al ganado más joven mientras alcanza talla y peso para pasar al rastro.
Las empresas de carne citadas están orientadas hacia la exportación en mercados 

asiáticos principalmente, por lo que muy poco de su producción se vende en sus propias 
carnicerías y no concurre a los supermercados regionales. Nuevamente la región es 
productora del insumo que será llevado a cadenas comerciales fuera de la generación 
de riqueza para los habitantes de estos municipios. 

Las empresas dominantes en el sector agropecuario de la región son altamente 
contaminantes, ya que sus prácticas productivas se basan en un consumo alto de 
agua, deforestación progresiva para aumentar áreas de cultivo cañero y de pastizales; 
así como en la emisión constante de gases de efecto invernaderos (GEI), como el gas 
metano (CH4), y dióxido de carbono (CO2), ambos emitidos en grandes concentraciones 
durante todo el año. El gas metano se produce en concreto diariamente en muy altas 
concentración por el estiércol del ganado. Mientras que el dióxido de carbono se produce 
constantemente por la quema masiva del cañaveral previo a la zafra. 

Otro problema grave se genera por la huella hídrica de la carne de vacuno, que 
significa la cantidad de litros de agua pota le ue se re uieren para producir un solo ilo 
de carne empacada lista para la venta. Según cálculos internacionales, en promedio se 
requieren 15,500 litros de agua para producir un solo kilogramo de carne de res.2 Otros 
tantos miles de litros de agua se re uieren para la producción final de un ilogramo de 
azúcar granulado para la mesa.

De esta forma, se requiere la creación de nuevas empresas regionales abocadas a 
proyectos productivos sustentables, generando nuevas cadenas de valor basadas en el 
procesamientos de los residuos agrícolas para crear energía limpia procesando en bio 
digestores el estiércol del ganado, utilizando los sobrantes de la caña para alimentar el 
ganado y evitar la deforestación para sembrar nuevos pastizales. O a través de generar 
proyectos que procesen los residuos sólidos urbanos para reciclar y fomentar nuevas 
cadenas de valor agregado. (Muñoz; 2014a)

Estado del Arte

Emprender, iniciar, crear, desarrollar un negocio o empresa es el objetivo que se pretende 
alcanzar cuando se conforma un proyecto productivo o comercial que implantará una 
nueva organización cuya vocación será crear riqueza social y contribuir al desarrollo de la 
economía de una región, de un estado o del país en su conjunto. Esta nueva generación 
de riqueza económica parte del supuesto que además de retorno de ganancia, quién lo 
inicie, generará riqueza social al brindar empleos remunerados con prestaciones de ley; 
involucrando a la empresa en cadenas de valor que robustecerán los ecosistemas de 
negocios prestando servicios,  fabricando insumos o acabando productos manufacturados.

2 ttp .eco uella.com     consultada el 6 de noviembre de 2017. 
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Hoy en día, las cadenas de valor no se basan exclusivamente en las manufacturas y 
transformación de insumos, se basan también en el modelo de economía del conocimiento 
y se encuentran anclados en la Red Virtual y en plataformas de Internet. 

Otra característica que tienen los proyectos de innovación aplicados al desarrollo de 
nuevas organizaciones comerciales y productivas, tiene que ver con la sustentabilidad. Este 
aspecto no a sido lo suficientemente estudiado en ico  y aun ue ya se mencionó 
en el apartado previo que representa una necesidad urgente para la región huasteca de 
San Luis Potosí, no se ha convertido en un nicho de mercado que sea de relevancia para 
los proyectos emprendedores que se están llevando a cabo. Este hecho llama mucho la 
atención, ya que los nuevos emprendedores tendrían una gran oportunidad de crear un 
ecosistema de negocios abocados a la recuperación de residuos sólidos urbanos; a la 
recuperación de residuos orgánicos resultado de los dos grandes sectores productivos 
de la región para iniciar nuevos proyectos comerciales y productivos con esos materiales 
y fortalecer la economía amigable con el medio amiente. (Muñoz; 2015b).

Esto es de vital importancia para los jóvenes emprendedores de la región, ya que 
si bien se ha hecho una breve caracterización de los sistemas productivos y comerciales 
dominantes en la región, también existe una vasta zona de la huasteca conformada por 
los municipios de huasteca centro y sur, que tienen vocación agro forestal, en los que 
predominan cultivos de sombra como el café, la vainilla y la producción de miel, que 
requiere amplias laderas de montaña bien arbolada.

De esta forma, se pueden desarrollar dos modelos productivos y de negocio basados 
en el concepto de desarrollo económico sustentable, creando empresas amigables con 
el medio ambiente, unas que provean servicios y elaboren manufacturas basados en 
el procesamiento de residuos sólidos urbanos y de residuos orgánicos del sector agro 
industrial; y un segundo modelo de negocio basado en la formación de micro empresas 
basadas en la producción agro forestal de la región concentradora de la bio diversidad 
y de los ecosistemas más robustos de la región que se encuentran el Corredor Sierra 
Madre Oriental (CESMO), que representa un largo corredor de asentamientos humanos 
distribuidos en las laderas de la Sierra Madre, y que hacen uso de los recursos naturales 
forestales como principal forma de trabajo económico. (Muñoz; 2015a).

Para sustentar este trabajo de análisis de las características y condiciones del 
Emprendedurismo, la equidad o igualdad entre géneros y el clima organizacional entre 
los jóvenes universitarios de la UAM ZH, se llevó a cabo una investigación documental 
de la cual se presentan solamente algunas ideas principales en cuanto a las definiciones 
de estos temas.
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El emprendedor

¿Qué es un  emprendedor? Después de revisar algunos trabajos de diversos autores 
(Shefsky; 1997), (Anzola; 1997), (DEMAC; 1991), se llega a la conclusión de que no 
e iste una sola definición para este concepto ya ue se a tratado de definir desde 
diferentes disciplinas concordando en algunos principios o características pero siempre 
haciendo énfasis en aspectos diversos cada estudio, desde los factores psicológicos y 
motivacionales, hasta los factores exógenos a los proyectos, como las características 
de los ecosistemas de negociones en los que deberán insertarse.

Desde el punto de vista empresarial citando a Urbano:

“El espíritu empresarial es una forma de pensar, razonar, y actuar vinculada y suscitada 
por la búsqueda de una oportunidad de negocio. Su resultado es la creación, mejora, 
realización y renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, 
no solo valor económico sino también social, y no solo para ser propietarios (los 
emprendedores o empresarios) sino para todos los grupos de interés vinculados 
con ellos (empleados, clientes, proveedores, etc.)” (Urbano; 2008:31)

Algunos autores an definido a la persona ue inicia o emprende un negocio 
como un individuo de cambio, una persona que está en constante innovación y que al 
hacerlo, crea un valor económico, social y/o ambiental ofreciendo nuevas soluciones 
en su entorno. Por lo mismo, es apasionado de los riesgos, se atreve a ir por un camino 
diferente a lo establecido fácilmente, la trascendencia, la innovación, las oportunidades 
y la ambición son algunas de las palabras que podrían usarse para describir a la mayoría 
de los emprendedores.

Tam i n se puede decir ue un emprendimiento se define como la creación de alor  
a través del desarrollo de una oportunidad de negocio y desembocar en una empresa 
que a largo plazo centre su actividad en la producción de bienes o la prestación de 
servicios y genere riquezas colectivas.

Por otro lado, la Escuela Psicológica plantea que “el emprendedor es un individuo 
con necesidades de cumplimiento, independencia, gusto por el riesgo y sentimiento por 
controlar su destino”, lo cual es una visión más cognitiva y más personalista basada en 
las representaciones o pensamientos que el individuo hace de sus comportamientos. 
(Marulanda, Et Al; 2009: 159).

Analizando esto, un emprendedor es aquel individuo que está motivado a sobresalir 
de las demás personas, ya que lucha por su idea y está convencido que lograra el éxito 
pase lo que pase y enfrentándose a toda costa con los retos que se le interpongan en su 
camino; dentro de sus características se encuentra el deseo de lograr objetivos, ya que el 
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emprendedor suele parecer a los ojos de los demás como alguien guiado internamente 
por un imparable deseo de alcanzar sus metas, como alguien que busca su excelencia. 

tra de sus características es la autoconfian a  perse erancia y dedicación ya ue en 
su totalidad trabaja para alcanzar el éxito. 

Otra de sus características es la energía y diligencia en su actividad  como también la 
capacidad de asunción de riesgos calculados en donde se menciona que los emprendedores 
de éxito están decididos a perseguir un proyecto y su entorno lo hacen calculando el 
máximo de los riesgos que podrían enfrentar. Por otro lado  y no menos relevante es la 
capacidad organizativa ya que es sumamente importante gestionar todos los recursos 
involucrados en el proyecto; se considera asimismo como características fundamentales 
que le guste confrontar situaciones en las que se convierte en responsable personal del 
éxito o el fracaso de una operación. Les atrae tener iniciativa para resolver problemas 
o llenar acíos de lidera go  son en definiti a personas orientadas  a la acción como el 
propio t rmino indica.  el optimismo encaja en las dificultades ya ue siempre creen 
en conseguir el ito al final del camino. ermejo  u io  e la ega  .

Por otro lado  citando a  ein erg  ac illan    irley  est ead   
y est ead  rig t    citados en arulanda  et al     algunas de las 
características psicológicas que la literatura propone como básicas para emprender 
son necesidad de logro, necesidad de independencia y la motivación económica. Lo 
anterior brinda una preconcepción muy básica acerca del emprendedor, limitándolo 
a sólo tres campos  sin em argo otros in estigadores an intentado definir un perfil 
psicológico del emprendedor a fin de di erenciarlos de las otras personas a continuación 
se presentan algunas características que son comunes y que han sido revisadas por los 
diferentes autores:

Ta la . Perfil psicológico de los emprendedores.
Características Autor año

Deseo de 
Independencia

Anna, Chandler, Jansen y Mero (2000); barredo y Lorens (1993); Collis, 
oore y n ala  uc neaut y r am  eesen y ugan 

(1989);  García y Wandoseenl (2004); Genesca y Venecia (1984): Jessen y 
Kolvered (1992); Koh (1996); Martínez, Sánchez y Urbina (1998); Rusque 
(2002); Sheinberg y Mac Millan (1998); Woo, Cooper y Dunkelberg (1998).

Gusto por riesgo
De Pablo y bueno (2004); Díez de Castro et al (1995); Douglas y Shepherd 
(1997); Dubini (1988); Smith, backerd y Miner (1987).

Elevada necesidad 
de logro

Anna C andler  ansen y ero  arredo y lorens  o  ite 
y arr  Colisn  oore y n ala  e Pa lo y ueno  
Díez de Castro et al (1995); Dubini (1988); Jenssen y Kolvered (1992); 
Jonson (1990); Koh  (1990); Koh (1996); McClelland (1968); Rusque (2002); 
Woo, Cooper y Dunkelberg (1988).
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Alta necesidad de 
competencia

o  ite y arr  a idsson  e Pa lo y ueno  
Duchéneaut y Orham (1998); Feesen y Dugan (1989).

Preferencia por la 
innovación

Anna C andler  ansen y ero  e Pa lo y ueno  u ini 
(1988); García y Wandoseenl (2004); Jenssen y Kolvered (1992); Smith, 

ac ered y iner .

uente  uente  ar ara  . et. al.  . 

Como sabemos el emprendedor está lleno de características que lo hacen ser diferente 
y que lo destacan entre los demás individuos para llevar a cabo su objetivo de realizar 
una empresa exitosa. El espacio familiar es uno de los principales ámbitos en donde se 
in uye este espíritu emprendedor los modelos amiliares in uyen positi amente en el 
desarrollo de la carrera profesional a través del autoempleo  de acuerdo a la investigación 
de  oriano  Paleci  orales    uienes citan a Andreu   roc aus  

 irsc   rus   at   o erts  ainer   nc e   
c erer  Adams  ie e   apero  . Por lo ue pro enir de una amilia con 

vinculación empresarial hace que la persona se introduzca poco a poco en el mundo 
de las empresas. 

oriano  Paleci  orales    mencionan ue otro de los m itos en 
donde se inicia el espíritu emprendedor es cuando el individuo obtiene experiencia 
la oral  ya ue se a encontrado una relación significati a entre tener específicamente 
experiencia laboral en una pequeña empresa y el interés de emprender un negocio propio 

att e s  oser  . e acuerdo a estos mismos autores otro actor ue in uye 
es la educación ya que resulta comúnmente asumido que las características personales y 
las habilidades de los emprendedores pueden ser desarrolladas a través de la educación, 
de hecho algunas investigaciones sugieren que la conducta emprendedora puede ser 
estimulada a tra s de programas ormales de educación ec ard  Toulouse   

orman  anlon  ing   citados en oriano  Paleci   orales   .

Por una parte, la educación para el autoempleo puede incrementar los conocimientos 
sobre creación y gestión de empresas, y fomentar características personales asociadas 
con los emprendedores como la motivación de logro, el locus de control interno o la 
auto eficacia onnett  urn am   orman t Al   ansemar   

rueger  ic son   as eed   Por otra parte  esper   se ala ue la 
educación formal hacia el autoempleo en la universidad facilita el proceso de creación 
de empresas porque permite concienciar a los estudiantes de la viabilidad que tiene el 
autoempleo como salida profesional. De hecho, diferentes estudios han mostrado que 
este tipo de educación incrementa la actitud positiva hacia emprender como carrera 
pro esional alternati a de  Panigra i  Calcic   atten  u land   

ourils y  alstad   citados en oriano  Paleci  orales   .



Cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios en la Huasteca Potosina: ¿Un 

modelo cultural de dependencia?

265

Equidad de Género y emprendimiento: 

La importancia de esta breve sección reside en que se encontró a raíz del análisis de los 
resultados de la encuesta aplicada, que las estudiantes que egresan son más propensas 
a emprender negocios que los varones. Este dato es relevante, toda vez que los hombres 
siguen buscando con más frecuencia mantenerse en zonas de confort como empleados 
de empresas e instituciones  o ien prefieren continuar como pe ue os productores 
agro pecuarios recurriendo a la búsqueda de créditos y subsidios gubernamentales.
Así mismo, son más los hombre hijos de familias con negocios que se dedican a la venta 
y a ser prestadores de ser icios de manera in ormal  uienes prefieren mantenerse en 
ese estatus económico, sin formalizan ante la Secretaria de Hacienda estas pequeñas 
y micro empresas familiares. Por ello, es especialmente útil analizar que es el género 
femenino el que está llevando a cabo la transición entre micro empresas informales, 
hacia empresas formalizadas que entren en los ecosistemas de negocio formando 
cadenas de valor agregado.

Para entender que es la equidad de género debemos comprender que el concepto 
no sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos sino que 
denuncia esta conversión cultural de la diferencia en desigualdad (Cobo; 1995: 55). La 
legitimación de la categoría de g nero a contri uido a clarificar las relaciones de poder 
(Ciliberti; 1996), aun cuando su uso entraña el riesgo de la vulgarización, ya que se ha 
asimilado “género” con mujer y no con relaciones sociales de género. Sin embargo, las 
re e iones acerca del g nero se refieren a las relaciones entre om re y mujeres y a las 
construcciones sociales de la femineidad y la masculinidad. Las atribuciones de género 
son exigentes y opresivas para mujeres y hombres, aun cuando son las mujeres las que 
han ocupado el lugar de las subordinadas. Consecuentemente, el género es tanto una 
categoría relacional como una categoría política: “el género es el campo primario dentro 
del cual o por medio del cual se articula el poder” (Scott; 1990), citado por Ciliberti y 
tomado de (Messina; 2001).

Ahora bien entendiendo esta parte, los  estudios de género en la actualidad tienen 
cada más mayor relevancia tanto en la sociedad en general, como entre la comunidad 
científica  la clase política y los di erentes sectores económicos. A  continuación se 
presentan diferentes conceptos, teorías e investigaciones, que resultan relevantes para 
comprender la inserción femenina en los sectores productivos y comerciales como 
agentes de emprendimiento y el sector educativo. “Uno de los retos más importantes que 
enfrentan las Instituciones de Educación Superior (IES) en México, y las de casi todo el 
mundo  es el de erradicar la desigualdad de g nero ue toda ía se manifiesta y reproduce 
a su interior. Desde sus orígenes, las universidades han sido espacios históricamente 
desfavorables para las mujeres, quienes durante siglos ni siquiera tuvieron derecho 
a acceder a este nivel educativo. Por medio de exigencias y luchas continuas, a partir 
del siglo XIX, las mujeres lograron ingresar a la educación superior, incrementando de 
forma progresiva su presencia (Alvarado; 2004). Sin embargo, muchas desigualdades 
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aún persisten; son notables en el ámbito de la profesión académica (nombramientos 
y promociones), en las evaluaciones y en el otorgamiento de reconocimientos, en el 
acceso y la permanencia por áreas y disciplinas, así como en ciertas regiones del país 
(García; 2004). Tampoco es posible olvidar que lamentablemente existen situaciones de 
acoso, hostigamiento y violencia de género en las IES mexicanas, (Ordorika; 2015), por 
ello  los autores e aray  el alle  .  Arguyen ue la di erencia y la desigualdad 
se viven en diversos espacios sociales, pero es en el espacio doméstico, la institución 
familiar, donde se crean y recrean con mayor énfasis a través de los roles sexuales 
que se construyen en la vida cotidiana de los sujetos, por medio de una estructura de 
tipificaciones ue le indican al sujeto ui n es y cómo de e actuar rente a situaciones 
tam i n tipificadas  a la e  ue le in orman so re el ser y las acciones de todos a uellos 
con quienes interactúa. (Serret; 1997). 

Además de los entornos familiares y escolares, debemos tomar en consideración 
los mercados del empleo y los ambientes laborales en los que tradicionalmente se 
desenvuelven los y las profesionistas, los que sin duda constituyen factores que inciden 
en las decisiones de las mujeres para estudiar determinadas licenciaturas. Aunque desde 
2001 fue decretada la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres donde se estipula la 
observancia en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades 
entre om res y mujeres  siguen e istiendo organi aciones ue estipulan en sus perfiles 
de ofertas laborales la preferencia por los hombres (García; 2002).  

s por ello ue para runi  erardi  Poggio   decir espíritu emprendedor 
es discriminatorio, pues va asociado al género masculino, determinado de manera 
etnocéntrica (androcéntrica más bien), e ideológicamente controlado por un pensamiento 
patrimonialista, fenómeno que lamentablemente se repite en muchos países. Estudios 
efectuados en Estados Unidos han intentado asociar al género con diversas variables. 

inney  unyan  uddleston   tras anali ar datos de pe ue os negocios del 
medio oeste norteamericano, concluyen que los mejores desempeños corresponden 
a los emprendedores del sexo masculino que tienen por lo menos estudios de nivel 
medio; mientras que en el caso de las mujeres, se desempeñan mejor las que tienen 
grados uni ersitarios. asters  eyer  en una in estigación con emprendedores 
estadounidenses de ambos sexos, han determinado que en cuanto a la propensión a 
tomar riesgos, no hay diferencias entre hombres y mujeres. 

En una investigación realizada en Estados Unidos patrocinada por The National 
Association o  omen usiness ners  ourils y  alstad   se se ala ue  
de los hombres utiliza la lógica para tomar decisiones y el 29% restante la intuición; lo 

ue significa ue los om res lo acen asados en ec os  no en sentimientos  como 
lo hacen las mujeres. En otro estudio con emprendedores que asistieron a un curso para 
pe ue os negocios de ran reta a  irley  oss  aunders   encuentran algunas 
similitudes entre hombres y mujeres, como el tiempo que toman para emprender su 
negocio  am os se apoyan en su e periencia  educación y acceso a financiamientos para 
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el arranque. Según (Sánchez; 2003), el nivel de formación de las mujeres empresarias en 
Andalucía no es muy alto, quedando la mayoría en educación primaria o con estudios 
superiores. us principales o st culos para crear empresas son el financiero  la alta de 
una cultura empresarial, falta de formación, el considerar la actividad empresarial una 
tarea dura y con pocas recompensas y la poca propensión a tomar riesgos. 

Discusión

Con el fin de acer m s gil la e posición de este estudio so re emprendedurismo y 
equidad de género entre los estudiantes de la Unidad Académica Multidisciplinaria Zona 
Huasteca, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí  (UAM ZH, UASLP), haremos 
un análisis de los resultados obtenidos de la encuesta3 de manera que contrastaremos 
las respuestas de los alumnos, con otros datos obtenidos por estos investigadores a 
lo largo de varios años de estudiar la región en el Cuerpo Académico: “Competitividad 
Regional Sustentable”.

En términos generales se puede plantear que la disposición de los estudiantes 
a iniciar o emprender un negocio es media baja. Es decir, existe una propensión a la 
dependencia a trabajar como empleados de empresas o instituciones públicas, en la que 
encuentren una “seguridad” de permanencia e ingreso. Emprender es más bien visto 
como una actividad de riesgo para la cual no están preparados ni emocionalmente, ni 
financieramente y adem s para la cual sienten ue no est n preparados pro esionalmente.

En este sentido, el primer gran contraste que se encuentra es que la UAM ZH, no 
está preparando jóvenes profesionistas que puedan iniciar sus propios negocios como 
fuente de vida, y predomina la cultura de formarse profesionalmente para trabajar en 
organizaciones que aseguren ingreso y estabilidad.

En otro orden de ideas, se encuentran grandes variaciones entre los diversos 
programas educativos, ya que en la carrera de Administración existe una mayor apertura 
a la idea de crear sus propias empresas y no depender de terceros. Mientras que en 
carreras como Gestión y Políticas Públicas, la tendencia mayoritaria es a trabajar en 
el sector público, ya sea en municipios o instituciones de la administración pública 
federal o estatal. En este caso, ni hombres ni mujeres se plantean la posibilidad de crear 
empresas consultoras para llevar a cabo marketing político o asesoría gubernamental; 
ni de desempeñarse como analistas políticos en medios de comunicación electrónicos 
y/o impresos. Es decir, que prevalece la cultura  de egresar de la carrera para convertirse 
en empleado gubernamental.

3 Deseamos agradecer al Dr. Juan Carlos Neri Guzmán y a su equipo de colaboradores por el apoyo brindado 
en la captura y procesamiento de las encuestas aplicadas a las y los estudiantes de la UAM ZH. Sin su ayuda 
no hubiera sido posible tener los resultados de forma oportuna y con tanta precisión. 
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Figura 1. Encuesta aplicada. Test Adaptativo para la Evaluación de la Personalidad 
Emprendedora en la UAM ZH.

Fuente: Elaboración UPSLP. Dr. Juan Carlos Neri Guzmán

En el caso de la carrera de Lic. en Arquitectura, los estudiantes tienen la consciencia 
de que una vez que egresen de la universidad, deben iniciar sus proyectos emprendedores 
para crear las empresas o prestar servicios como personas físicas con actividad profesional 
y/o empresarial.

En cuanto a la equidad que existe entre alumnas y alumnos, se dan datos en los que 
predomina la mujer como posible líder emprendedor tenemos los siguientes datos:

Ta la . ncuesta aplicada. Perfil por nero del studiante.

N Media Desviación estándar

Ho
m

br
es

ndice de Autoeficacia 57          3.945            0.5098 
Indicador de Autonomía 57          3.990            0.4075 
Índice de Innovación 58          3.986            0.4365 
Índice de Locus de Control 58          4.283            0.4280 
Índice de Motivación de Logro 57          4.071            0.4917 
Índice de Optimismo 56          3.839            0.4687 
Índice de Tolerancia al Estrés 57          3.337            0.4979 
Índice de Toma de Riesgos 55          3.770            0.4146 
Índice General de Emprendimiento 51          3.895            0.2808 
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M
uj

er
es

ndice de Autoeficacia 85          3.943            
           0.4922

Indicador de Autonomía 87          4.019            0.4352 
Índice de Innovación 86          4.058            0.4483 
Índice de Locus de Control 90          4.433            0.5195 
Índice de Motivación de Logro 88          4.155            0.5211 
Índice de Optimismo 86          4.088            0.5147 
Índice de Tolerancia al Estrés 88          3.282            0.5638 
Índice de Toma de Riesgos 85          3.761            0.5114 
Índice General de Emprendimiento 68          3.945            0.3877 

Fuente: Elaboración UPSLP. Dr. Juan Carlos Neri Guzmán

Figura 2. Encuesta aplicada. Test Adaptativo para la Evaluación de la Personalidad 
Emprendedora en la UAM ZH.

Fuente: Elaboración UPSLP. Dr. Juan Carlos Neri Guzmán 

En la Tabla 1de análisis de datos de encuesta Test Adaptativo para la Evaluación de 
la Personalidad Emprendedora en la UAM ZH, se aprecia claramente que las mujeres 
en general tienen mejor disposición que los hombres para aventurarse a emprender su 
propio negocio. sta tendencia coincide con tendencias socio demogr ficas de g nero 
que muestran cómo cada vez hay más estudiantes femeninas en los niveles medio y 
superior que hombres. Así mismo, no sólo hay más mujeres en la aulas, también se 
titulan más mujeres que hombres, lo que hace que la tendencia histórica que indicaba 
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que el varón era el proveedor del sustento económico del hogar se está revirtiendo. 
Esto se asocia, al hecho de que las mujeres estén privilegiando más el desarrollo de sus 
carreras profesionales, en lugar de convertirse en amas de casa.

Ta la . ncuesta aplicada.  Perfil emprendedor por carrera. Test Adaptati o para la aluación 
de la Personalidad Emprendedora en la UAM ZH.

Carrera del estudiante N Media Desviación estándar

CP ndice de Autoeficacia 49 3.8934 0.41818

Índice de Autonomía 51 3.9678 0.35263

Índice de Innovación 49 4.0068 0.36062

Índice de Locus de Control 51 4.4118 0.40082

Índice de Motivación de Logro 49 4.0802 0.53564

Índice de Optimismo 47 3.9807 0.52939

Índice de Tolerancia al Estrés 49 3.2134 0.56789

Índice de Toma de Riesgos 48 3.692 0.4406

Índice General de Emprendedurismo 41 3.8939 0.31897

LARQ ndice de Autoeficacia 8 4.1597 0.34174

Índice de Autonomía 8 3.9911 0.49552

Índice de Innovación 8 4.2 0.44222

Índice de Locus de Control 8 4.325 0.36547

Índice de Motivación de Logro 8 4.0446 0.40754

Índice de Optimismo 8 4.0114 0.31655

Índice de Tolerancia al Estrés 8 3.3864 0.71375

Índice de Toma de Riesgos 7 3.8367 0.37732

Índice General de Emprendedurismo 7 3.9223 0.20314

LAD ndice de Autoeficacia 64 3.9722 0.594

Índice de Autonomía 63 4.0873 0.4976

Índice de Innovación 64 4.026 0.50404
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Índice de Locus de Control 65 4.3431 0.59054

Índice de Motivación de Logro 64 4.1864 0.54214

Índice de Optimismo 62 3.9692 0.55162

Índice de Tolerancia al Estrés 65 3.3427 0.51995

Índice de Toma de Riesgos 62 3.8007 0.5265

Índice General de Emprendedurismo 53 3.9584 0.40406

Fuente: Elaboración UPSLP. Dr. Juan Carlos Neri Guzmán
CP = Contador Público
LARQ = Licenciado en Arquitectura
LAD = Licenciado en Administración

De las nueve licenciaturas que existen en la UAM ZH, las tres mejor posicionadas 
para la implementación de proyectos emprendedoras son las carreras de Contador 
Público, Licenciado en Arquitectura y Licenciado en Administración; siendo ésta última 
la que tiene mejores indicadores en general. Sin embargo, en comparación con otras 
Unidades Académicas, el índice de Persona Emprendedora de los estudiantes huastecos 
es muy bajo.

Esto nos remite inmediatamente al planteamiento que se enuncia en el título de 
este ensayo: Cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios en la Huasteca 
Potosina: ¿Un modelo cultural de dependencia?, y precisamente, este es el momento 
de responder esa pregunta inicial, que es realidad la pregunta de investigación.

Efectivamente, desde el punto de vista de la antropología social y de la sociología, 
podemos responder que hay una incidencia de las prácticas socio culturales de 
dependencia hacia los programas sociales, así como una cultura comunitarita de dejar 
las responsabilidades siempre en manos de otros, lo que ha moldeado el locus social 
de los jóvenes hacia modelos desempeño basados en la subordinación jerárquica, la 
dependencia de los grupos organi ados con relación a los eneficios deri ados de pr cticas 
clientelares con agencias gubernamentales. Y en general, a sustentar su forma de vida 
en modelos de trabajo no orientados hacia el desarrollo de organizaciones generadoras 
de crecimiento económico, sino de subsistencia con pequeños negocios informales.

Para finali ar esta sección  se de e mencionar  ue aun ue no se incluyó en los 
test una pregunta acerca de la intención de crear empresas formales incorporadas al 
Régimen Fiscal vigente, en otros estudios realizados por miembros de este equipo (Muñoz 
2014a) y (Reyes; 2016), se ha constatado reiteradamente un estilo de emprendimiento 
enfocado a micro negocios familiares que permanecen en la informalidad, y por lo tanto, 
no adquieren el rango de micro empresas creadoras de cadenas de valor.
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Al permanecer en ese estatus de irregularidad fiscal  estos proyectos emprendedores 
no alcan ar n nunca la condición legal para acceder a cr ditos  a sistemas de financiamiento 
para proyectos productivos, ni generen los puestos de trabajo que obtengan los 

eneficios de ley y ue so re todo  otorguen empleo digno y ien remunerado con 
prestaciones a sus empleados. 

Conclusiones

A lo largo de este estudio, se ha discutido varias veces acerca de tres problemas 
fundamentales en torno a la poca iniciativa emprendedora de los estudiantes de la 
UAM ZH y a tres factores clave para que así sea:

1. El factor cultural de la dependencia (modelo explicativo socio cultural), de la 
población hacia: a. Dependencias gubernamentales encargadas de otorgar subsidios 
colectivos a fondo perdido para los pequeños productores; y b. la predominancia de 
una cultura colectiva de trabajo, en la que el individuo no se percibe a sí mismo como 
agente creador y generador de riqueza económica e incremento de bienestar, si no 
que traslada su condición de supervivencia (aún en condiciones de pobreza o pobreza 
extrema), al colectivo al que pertenece.

2. La negativa a la incorporación al Régimen Fiscal vigente, ya que se desconoce 
el cálculo del costo de producción y el costo de venta de un producto considerando al 
pago de impuestos siempre como una pérdida de la ganancia neta del negocio. (Factor 
fiscal  de planeación de modelo de negocio . o re este tema  se an detectado dos 
pautas conductuales en la región: 1. El pago de impuestos es una pérdida de ganancia 
y se prefiere ue lo poco ue se gana se rein ierta en un nue o ciclo producti o o se 
traslade a la “ganancia del negocio”; 2. Se considera el pago de impuestos como una 
expoliación o robo que lleva a cabo el gobierno sobre la riqueza generada, por ende, 
no se declara.

3. A pesar de que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (y por lo tanto la 
UAM ZH, también), cuenta con un programa de incentivación al emprendedurismo entre 
sus egresados, éstos no llevan a cabo los proyectos de emprendimiento que desarrollan 
en las aulas durante su ciclo formativo. (Factor psicosocial y psicoemocional expresado 
en la dependencia familiar de los estudiantes). 

En conjunto esta variables operan constantemente en la toma de decisiones racionales 
por parte los comerciantes y posible emprendedores, generando un ecosistema de 
negocios como el que impera actualmente en toda la huasteca potosina y con mayor 
énfasis en Ciudad Valles, que el que se sustenta en abrir pequeños negocios familiares 
que tienen tasas de retorno muy bajas; que son negocios informales que no crean 
empleos bien remunerados ni con prestaciones de ley; que no se insertan en cadenas 
de valor agregado y no contribuyen a robustecer el ecosistema de PYMES que necesita 
toda economía para crecer.
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n esencia  la conclusión final de este tra ajo se refiere a ue

La falta de una cultura empresarial basada en la creación de empresas formalizadas 
en el Régimen Fiscal, que generen empleos de calidad con prestaciones ley, por no ser 
aptas o elegi les para ingresar a los sistemas de financiamientos institucionales y o 
privados; y por lo tanto, su incapacidad de formar parte de ecosistemas de negocios 
(o de cadenas de valor agregado en donde unas empresas y otras se prestan servicios 
comerciales y de transformación), se traduce en un sistema económico precario, de baja 
renta ilidad  ue no aporta ri ue a económica al país no cuenta para el P   ni crea 
redistribución del ingreso vía impuestos para obra social.

Por estas razones es tan importante crear una verdadera cultura emprendedora en 
el estado y en la región huasteca.
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Factores Determinantes del Emprendimiento, una 

radiografía en jóvenes universitarios

 
Juan Carlos Neri Guzmán, Bernardo León García, Nery Diana Torres Meraz

Resumen

El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son las características de la personalidad 
emprendedora de los alumnos que estudian en un nivel de educación superior a partir 
de los actores identificados como m s importantes del emprendimiento.

a in estigación usca erificar la ipótesis de ue si ien en general se reconoce ue 
los om res muestran ser m s emprendedores ay m s negocios dirigidos por om res 
que mujeres), a medida que aumenta el nivel educativo de la mujer, éstas muestran 
mayores a ilidades de emprendimiento   por lo ue a ni el uni ersitario 
las mujeres deberían de mostrar una personalidad emprendedora más consolidada 
respecto a los om res. Tam i n usca erificar si e isten di erencias significati as en 
la personalidad emprendedora entre los alumnos con e periencia la oral y los ue no 
la tienen  entre los alumnos cuyos padres tienen o an tenido alguna empresa y los ue 
no, entre alumnos de diferentes instituciones de educación superior, en alumnos según 
su estado civil, el tipo de carrera que cursa el estudiante, el semestre del estudiante o 
en alumnas ue son madres solteras respecto a las ue no. inalmente  y ui  lo m s 
importante  se usca identificar en ue aspectos específicos se de e ortalecer con los 
alumnos para mejorar su personalidad emprendedora y acilitar su tr nsito de la escuela 
al mundo producti o.

Este artículo muestra los resultados de investigación que se llevaron a cabo, de 
manera simultánea, en doce instituciones de educación superior de siete entidades de 
la rep lica me icana idalgo  Colima  an uis Potosí  uanajuato  alisco  Ciudad 
de ico y inaloa  durante el a o . os resultados del estudio se consideran 
rele antes tomando en cuenta ue  al conocer a uellos aspectos específicos de la 
personalidad emprendedora que resulten desfavorables en los alumnos, representarán 
un insumo valioso para proponer mejoras en los contenidos de las materias pertinentes 
para enri uecer los programas educati os de las instituciones de educación superior y 
so re todo  mejorar la ormación de los uturos pro esionistas empresarios.

Pala ras cla e  Personalidad emprendedora  educación superior  pro esionistas
empresarios. 
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Abstract

T e o jecti e o  t is in estigation is to no  t e c aracteristics o  t e entrepreneurial 
personality o  t e students o study at a ig er education le el ased on t e actors 
identified as t e most important o  t e entrepreneurs ip. 

T e in estigation aims to eri y t e ypot esis t at alt oug  in general it is recogni ed 
t at men s o  t emsel es to e more entrepreneurs t ere are more usiness eing 
run y men t an y omen  as omen s educational le el increases  t ey s o  greater 
entrepreneurial s ills   so at uni ersity le el omen s ould s o  a more 
consolidated entrepreneurial personality it  respect to men. T is in estigation also 
see s to eri y i  t ere are significant di erences in t e entrepreneurial personality among 
students it  or  e perience and t ose it out it  t e students ose parents a e 
or a e ad a company and t ose o a e not ad any  students o  di erent ig er 
education institutions  in students according to t eir marital status  t e type o  career  
t e semester or in emale students o are single mot ers it  respect o  t ose o 
are not. inally  and per aps most importantly  it see s to identi y ic  specific aspects 
must e or ed on it  t e students to impro e t eir entrepreneurial personality and 
acilitate t eir transition rom sc ool to t e producti e orld.

T is article s o s t e results o  t e researc  t at ere carried out  simultaneously  in 
t el e ig er education institutions o  se en entities o  t e e ican epu lic idalgo  
Colima  an uis Potosí  uanajuato  alisco  e ico City and inaloa  during t e year .
T e results o  t e study are considered rele ant ta ing into account t at  en no ing 
t ose specific aspects o  t e entrepreneurial personality t at are un a ora le in students  
t ey ill represent a alua le input to propose impro ements in t e contents o  t e 
pertinent su jects to enric  t e educational programs o  t e ig er education institutions 
and particularly  to impro e t e training o  uture pro essionals entrepreneurs.

ey ords  entrepreneurial personality  ig er education le el  pro essionals entrepreneurs.

Metodología

Esta investigación parte de un estudio sobre la personalidad emprendedora en jóvenes 
uni ersitarios reali ado en la ni ersidad de iedo Pedrosa   en el cual se 
identifican  estandari an y alidan los rasgos de la personalidad emprendedora  lo ue 
da como resultado la definición de oc o grandes dimensiones  Autoeficacia  Autonomía  
nno ación  ocus de Control  oti ación de ogro  ptimismo  Tolerancia al str s y 
Toma de iesgos. stas dimensiones conlle an el estudio de  aspectos aria les  
propios de la personalidad emprendedora de los estudiantes.

 En este estudio se manejan de manera indistinta los conceptos de rasgos, factores o dimensiones de la 
personalidad emprendedora de los jó enes uni ersitarios.
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Cada una de las  aria les es presentada en una escala de i ert con cinco 
ni eles  donde  representa una ausencia de la personalidad emprendedora y  un 
dominio pleno. l instrumento de inter ención utili ado incluyó aria les adicionales 
que permitieron enriquecer el análisis de emprendimiento como la institución educativa, 
la carrera de estudio  el g nero del estudiante  su estado ci il  la e periencia la oral  
antecedentes de emprendimiento en la amilia y si las alumnas se encuentran en una 
situación de madre soltera  principalmente er Ane o de li ro .

Para asegurar la consistencia interna del instrumento de medición y sus componentes 
aria les  se reali ó la prue a de alide  y confia ilidad estadística utili ando el modelo 

de Al a de Cron ac .  os resultados para cada una de las dimensiones se muestran 
en la Ta la . 

Ta la . Prue a de fia ilidad de aria les seg n dimensión de emprendimiento.

Dimensión Casos cluidos % Al a de 
Cron ac

o. de 
elementos

Autoeficacia . .
Autonomía . .
Innovación . .
ocus de Control . .
oti ación de ogro . .
ptimismo . .

Tolerancia al str s . .
Toma de iesgos . .

a eliminación por lista se asa en todas las aria les del procedimiento. n ning n caso las 
correlaciones para elementos ueron negati as. l n mero de elementos corresponde al de las 
aria les ue integran cada dimensión de la personalidad emprendedora.
uente  la oración propia con uso del P  .

as dimensiones definidas para medir los rasgos de la personalidad emprendedora 
muestran una relación acepta le  resultando como m s importantes la oti ación de 
ogro y la nno ación  por el e ecto ue tienen so re el resto de las dimensiones er 

Ta la  de correlaciones .
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Ta la . Coeficientes de correlación seg n dimensión de emprendimiento.

A A T INN C PT T T
A    .   .   .   .   .   .   .  
A T  .     .   .   .   .   .   .  
INN  .   .     .   .   .   .   .  
C  .   .   .     .   .   .   .  

 .   .   .   .     .   .   .  
PT  .   .   .   .   .     .   .  

T  .   .   .   .   .   .     .  
T  .   .   .   .   .   .   .    

A   Autoeficacia  A T  Autonomía    nno ación  C  ocus de Control
   oti ación de ogro  PT  ptimismo  T   Tolerancia al str s y T   Toma de iesgos.
uente  la oración propia con uso del P  . .

os resultados o tenidos se presentan en los siguientes ni eles de an lisis  

 n promedios  para cada una de las  aria les a tra s de los cuales se mide 
la personalidad emprendedora de los estudiantes. stos promedios se presentan 
en una escala de  a  donde  representa ausencia de espíritu emprendedor y  
un perfil emprendedor potencial o consolidado.

II) En indicadores según factor determinante del emprendimiento, donde se calculan 
 indicadores para cada uno de los rasgos ue caracteri an una personalidad 

emprendedora  Autoeficacia  Autonomía  nno ación  ocus de Control  oti ación 
de ogro  ptimismo  Tolerancia al str s y Toma de iesgos. Cada uno re eja el 
peso promedio de las variables que son consideradas para su cálculo, por ejemplo 
el ndice de Autoeficacia resulta de promediar los  ítems utili ados para medir 
esta dimensión  de la misma manera para el resto de los actores determinantes o 
dimensiones  de la personalidad emprendedora de los estudiantes. a interpretación 
sigue la misma escala de aloración de  a  er aria les consideradas ue integran 
cada rasgo de personalidad emprendedora en Ane o de li ro .

 ndice eneral de Personalidad mprendedora  representa un indicador ue 
registra el promedio de los  indicadores de la personalidad emprendedora y es 
útil para diferenciar niveles de emprendimiento de los alumnos según categorías 
de an lisis como las ue e isten entre instituciones de educación superior  por 
ejemplo. a interpretación tam i n se ace usando la escala de aloración de  a .
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Estas tres modalidades de presentación de resultados se pueden desagregar 
en relación a las variables nominales consideradas en el estudio, como género, 
institución de educación superior  estado ci il del estudiante  e periencia la oral 
de los estudiantes uni ersitarios  carrera de estudio  e periencia empresarial en la 
familia, condición de madre soltera en estudiantes femeninas, semestre que cursa 
el alumno  etc.

 inalmente  es importante acer mención ue para acer una comparación 
entre categorías  por ejemplo entre om res y mujeres  se ace uso de la prue a 
de ipótesis para medias estadísticas con muestras independientes con ni el 
de significancia de .  para una distri ución  de muestras grandes  con el 
o jeti o de identificar si e isten di erencias significati as entre ellas y e itar sesgos 
estadísticos de interpretación. l estadístico para prue a de medias  se calcula 
de la siguiente manera  

En este sentido, sólo se destacan las diferencias de la personalidad emprendedora 
cuando la prue a estadística muestra e idencia de ue e iste una di erencia significati a 
entre las categorías de an lisis  en este caso cuando  sea mayor a .    . .

Características de la muestra

ste estudio anali a la in ormación de un total de  alumnos  .  de ellos om res 
y el .  mujeres  el .  de los estudiantes cursan una licenciatura y el .  
una ingeniería  el .  de las alumnas reconocen ser madres solteras  el .  de los 
estudiantes manifiesta ue su amilia a tenido o tiene un negocio amiliar  mientras 

ue el .  de los alumnos reconoce ue tiene e periencia la oral.

l .  de los alumnos registrados pertenecen a la ni ersidad Polit cnica de 
an uis Potosí  el .  al nstituto Tecnológico de eón  el .  a la Coordinación 

Acad mica egión Altiplano este CA A  de la ni ersidad Autónoma de an uis 
Potosí  el .  a la ni ersidad de uanajuato  el .  al nstituto Tecnológico de an 
uis Potosí  el .  al Centro ni ersitario de la Costa  ni ersidad de uadalajara  el 
.  a la ni ersidad Polit cnica de Tulancingo  idalgo  el .  a la ni ersidad de 

Colima  an anillo  el .  a la Coordinación Acad mica egión uasteca ur de la 
ni ersidad Autónoma de an uis Potosí  el .  a la nidad Acad mica ultidisciplinaria 
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de la uasteca ur  de la ni ersidad Autónoma de an uis Potosí  el .  al nstituto 
Polit cnico acional y el .  a alumnos de la ni ersidad de ccidente  nidad 

uasa e  inaloa .

l .  de los alumnos participantes i en en an uis Potosí  el .  en uanajuato  
el .  en alisco  el .  en idalgo  un .  en Colima  .  en la Ciudad de ico 
y el .  en inaloa.

Contexto teórico

Actualmente en ico y en muc os otros países del mundo  se promue en políticas 
para desarrollar la capacidad emprendedora de los ciudadanos como una estrategia para 
lograr un crecimiento ele ado  sostenido y sustenta le tanto del mercado interno como 
e terno. n ico  el Programa de esarrollo nno ador    reconoce 
como un objetivo estratégico el impulso a los emprendedores, como un mecanismo 
para fortalecer la estructura productiva interna del país, promover el desarrollo regional 
y los encadenamientos producti os con el sector e terno.

Para detonar el emprendimiento  el go ierno me icano usca impulsar la ormación 
de los jó enes y ortalecer su cultura emprendedora y de conocimientos  como un actor 
determinante para incrementar la producti idad  incenti ar la inno ación y mejorar la 
competiti idad de las empresas en los di erentes sectores producti os y regiones del 
país . Tam i n usca apoyar a las P  a tra s del desarrollo de sus capacidades 
y a ilidades gerenciales  para incenti ar su participación en los encadenamientos 
producti os y su integración a las cadenas glo ales de alor orientadas acia el mercado 
e terno. stas políticas de er n re ejarse en mejores ni eles de producti idad  mayor 
n mero de empresas  mayores y mejores empleos  mayor participación en el mercado 
e terno y una mayor competiti idad en general.

Para lograr este o jeti o  el go ierno ederal resalta ue se re uiere de una 
participación cola orati a en conjunto con la iniciati a pri ada y la academia  ue sea 
a orecido por un ecosistema de omento a emprendedores y P .

a rele ancia del emprendimiento la destaca ien la C   reconociendo ue 
es necesario o recerles competencias a los jó enes y promo er su emprendimiento para 
acilitarles su transición de la escuela a la ida producti a tra ajo empresa  a su ida 

adulta  para ue sean capaces de apro ec ar las oportunidades del mercado la oral 
y logren adaptarse de la mejor manera a los cam ios sociales  políticos y económicos  
mejorando su propio ienestar y el de la sociedad. Tam i n reconoce ue las competencias 
y capacidad emprendedora de los jó enes representan un acti o económico ue  en 

 Cada nstitución de ducación uperior seleccionó el tama o de muestra correspondiente en unción al 
alcance de su estudio  mientras algunas consideraron arias carreras o semestres  en otras ue específica en 
carrera  semestre o por su matrícula.
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pocas de crisis económicas so re todo internacionales  pueden propiciar el crecimiento 
interno desarrollando acti idades intensi as en conocimiento  apro ec ando el uso 
de los recursos disponi les y aportando alor agregado a las acti idades económicas. 

En este sentido el emprendimiento busca el promover crecimiento basado en la 
producti idad  la inno ación y la generación de ienes y ser icios de alto alor agregado  
que incentive un crecimiento interno relevante, lo cual es una preocupación en países 
como ico pues las e pectati as de crecimiento en el mundo y en particular en 
Am rica atina no son muy a ora les  donde tam i n se resiente la disponi ilidad de 
financiamiento para el desarrollo y los ingresos medios perc pita3 de la población se 

an estancado. l emprendimiento y desarrollo de competencias es una política ue 
incide en el corto y mediano pla o  y puede resultar altamente impactante en el largo 
pla o en el país si se considera el e ecto ue puede tener el ono demogr fico tomando 
en cuenta ue la po lación entre  y  a os representa casi una cuarta parte de la 
po lación total so re el crecimiento y desarrollo económico nacional

l Programa de ndicadores de mprendimiento de la C urostat P por sus 
siglas en ingl s  define emprendimiento como el enómeno asociado a la acti idad 
empresarial  producto de la acción emprendedora umana en s ueda de la generación 
de alor  a tra s de la creación o e pansión de la acti idad económica  mediante la 
identificación y e plotación de nue os productos  procesos o mercados  C   
no obstante reconoce que para medir el emprendimiento es necesario considerar 
m ltiples actores m s de  aria les  adicionales a los económicos  como lo político  
social  legal  cultural  el conte to natural  etc. n este sentido el emprendimiento no 
sólo se presenta a nivel del desarrollo individual, sino en un nivel macroregional donde 
inter iene tanto el sector p lico  instituciones educati as  las empresas y el entorno de 
negocios tanto local como internacional. a propuesta ue permite dimensionar y medir 
el emprendimiento tomando en cuenta los diferentes componentes del emprendimiento, 
di erenciando a  los principales determinantes   el desempe o emprendedor  y c  el 
impacto generado  se muestra en la igura .

3 Conocida como Trampa del ingreso medio  la cual se refiere a la prolongada desaceleración del crecimiento 
ue muc os países registran cuando se acercan a ni eles medios de ingresos perc pita  lo cual es e plicado 

por la alta de una estructura producti a caracteri ada por la producción de ienes y ser icios de alto alor 
agregado e inno ación.
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igura . odelo de concepción y medición del emprendimiento.

usiness angel. on in ersores pri ados indi iduales  normalmente empresarios o directi os 
de empresas ue aportan  a título pri ado  su capital  sus conocimientos y su red de contactos 
personales a los emprendedores ue uieran poner en marc a un proyecto empresarial o a las 
empresas ue se encuentran en el inicio de su acti idad o ue pilotean un nue o proyecto con 
el o jeti o de o tener una plus alía en el mediano pla o y con la esperan a de seleccionar un 
proyecto empresarial de gran ito A  .
Cro d unding. on solicitudes de ondos a tra s de nternet para la pro isión de recursos 
financieros  ya sea en orma de donación o a cam io de alg n tipo de recompensa y  o derec os 
de oto para apoyar iniciati as con propósitos específicos elle amme  .
mpresas acela. on a uellas ue presentan tasas de crecimiento superiores a las del promedio 

del sector al ue pertenecen  y en consecuencia son tam i n las ue m s contri uyen al desarrollo 
de la economía y a la creación de empleos. e en reunir alguna de las siguientes características  
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tener m s de  a os de operación o generar un crecimiento superior al  por ciento en entas 
en alguno de los ltimos  a os  si logra lo anterior o teniendo financiamiento o consultoría en 
di ersos temas  
tart ups. on empresas ue se caracteri an por tener menos de  a os  contar con tecnologías 

y o modelos comerciales altamente inno adores y demuestran tener un alto crecimiento de 
empleados y o entas.  
uente  C  . ntrepreneurs ip at a lance . 

ste en o ue en ati a la importancia de la acti idad umana emprendedora ue crea 
alor a tra s de productos y procesos inno adores o nue os mercados y reconoce ue 
uena parte del ito se de e a la cultura y capacidades empresariales igura . Por su 

parte  el anco de esarrollo de Am rica atina CA   reconoce ue el pro lema 
de la producti idad en Am rica atina tiene dos orígenes  el capital umano y el capital 
ísico ue no est n siendo utili ados eficientemente para ma imi ar la producción de 
ienes y ser icios  Asimismo  se ala ue tam i n a in uido el desarrollo tecnológico  

el peso del mercado e terno  las sistem ticas mejoras en los procesos de gerencia y 
administración de las grandes empresas  la inno ación y la creación din mica de nue os 

ienes y ser icios  todo ello en respuesta a la cam iante  m s e igente y especiali ada 
demanda de ienes y ser icios.

e tal manera ue  el rol de los emprendedores se puede resumir en identificar 
y dirigir el proceso de inno ación y de creación de nue os productos y mercados  así 
como de isuali ar nue as demandas  encontrar aplicaciones de mercado a nue as 
tecnologías y coordinar eficientemente el uso de distintos actores de producción al 
interior de las organi aciones. n este sentido  el anco de esarrollo de Am rica atina 
CA   reconoce ue las cualidades m s comunes ue est n presentes en los jó enes 

emprendedores son el pensamiento creativo, las competencias gerenciales, la capacidad 
de esta lecer o jeti os orientados a metas concretas  y cierto grado de tolerancia al 
riesgo. Tam i n menciona ue es necesario reconocer la importancia de las a ilidades 
cogniti as  socioemocionales  ísicas y de la salud en los jó enes  las cuales les permiten 
tomar decisiones difíciles, planear secuencias de acciones para obtener productos o 
ser icios de mayor calidad  idear soluciones alternati as ante nue os desa íos  tener 
conductas armónicas o faltar menos al trabajo, por ejemplo, lo que les facilita conseguir 
un uen empleo  conser arlo y progresar en su carrera la oral empresarial. 

Esta investigación busca aportar al conocimiento del emprendimiento desde la 
ertiente de las capacidades y la cultura emprendedora  a tra s del estudio de las 

características que registran los jóvenes universitarios en cuanto a su personalidad 
emprendedora. ste estudio co ra rele ancia desde el punto de ista de las nstituciones 
de ducación uperior  pues permitir  identificar las ortale as y de ilidades ue muestran 
los estudiantes para desplegar sus capacidades emprendedoras y disponer de insumos 
para poder definir una estrategia para mejorar su desempe o a tra s de los programas 
educati os de cada institución.
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i ien e isten otros estudios relacionados con el emprendimiento en uni ersidades  
e iste gran ariedad de en o ues de cómo a ordar el emprendimiento  así algunos 
autores anali an el caso de cómo apoyar a los alumnos para generar o desarrollar una 
idea de negocio y lle arla al mercado errera   otra ertiente es so re estudios 
de lidera go argas   otras m s se en ocan al papel del sector p lico ste an  

 el impacto del entorno en el emprendimiento uarte    en la promoción 
del emprendimiento Torro a   estudios de caso ui   pertinencia de los 
programas educati os Al arado   etc.

Esta investigación parte de un estudio sobre la personalidad emprendedora en 
jó enes uni ersitarios reali ado en la ni ersidad de iedo Pedrosa   en el cual 
se identifican oc o grandes dimensiones  las cuales son definidas e interpretadas de 
la siguiente manera

Autoe cacia. on a uellas capacidades  conductas y actitudes ue demuestra una 
persona para acer rente a los o st culos y conseguir el logro de una meta andura  

 esto incluye la estrategia ue se dise a planeación  organi ación y uso de 
recursos  el es uer o empleado y el tiempo ue dedica a la misma oriano  .

Autonomía. ace re erencia a la capacidad  a ilidad y disposición ue tiene una 
persona para tomar decisiones ue tienen ue er con definir o alcan ar o jeti os  planes 
y o estrategias de acción  demostrando un autocontrol so re las acciones y tareas a 
reali ar  emprendi ndolas aun por encima de las reglas o en ausencia de autoridades 
superiores en una organi ación. a autonomía tam i n ace re erencia a la capacidad 
de emprender por cuenta propia an elderen  

Innovación. e refiere a la capacidad de una persona ue  por oluntad e inter s 
propios  usca nue as o alternati as ormas de acer las cosas  lo ue ien canali ado 
puede lle ar a desarrollar nue os productos  procesos administrati os o de producción  
uso de tecnologías o in estigación para mejorar y alcan ar el cumplimiento de metas 

auc  .

Locus de Control. e define como la capacidad ue tiene una persona para reconocer 
ue el uturo o el ito de los resultados  est  en unción de las acciones ue lle e a 

ca o l mismo  ya sea por sus propios medios o sus capacidades de gestión  y ue por 
tanto  es capa  de controlarlas otter  . emuestra una actitud de consciencia y 
en o ue acia el desempe o de las acti idades reali adas.

Motivación al logro. s una característica de las personas ue les permite lle ar a 
ca o di erentes acciones para alcan ar un o jeti o específico superando los retos ue 
se le presenten cClellan   el concepto ace re erencia a una uer a interna 
de los indi iduos ue les permite es or arse por mejorar o satis acer un determinado 
criterio de e celencia  lo ue est  relacionado con la autorreali ación y el es uer o por 
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lle ar a ca o las tareas de la mejor manera posi le im ne   Pa  . Asimismo  
el moti o al logro implica un grado de confian a cuando  la  persona  alora  ue  el 
moti o  para  lograr  una  meta  es  mayor  al  temor  de  no  alcan arla eltr n  . 

Optimismo. ace re erencia a la confian a ue tiene una persona para ue sus 
e pectati as personales se materialicen en un uturo pró imo  lo ue les permite generar 
di ersos escenarios positi os y esta les para lle ar a ca o proyectos u acti idades  tanto 
particulares como relacionadas a una empresa o institución odrígue  .

Tolerancia al Estrés. e refiere a la capacidad ue tiene un indi iduo para acer rente 
a situaciones amena antes considerando las a ilidades  destre as y conocimientos de 

ue dispone para en rentarlas de manera e itosa Pedrosa  .

Toma de Riesgos. estaca la disposición ue muestran los indi iduos para asumir 
ciertos ni eles de riesgo con el propósito de alcan ar una meta  a n con cierto grado de 
incertidum re  siempre ue esta acción le genere mayores ganancias ue consecuencias 
negati as oore  

Resultados

a personalidad emprendedora de un estudiante uni ersitario se a estudiado ajo 
oc o rasgos específicos  de los cuales  de acuerdo a los índices por actor determinante  
los m s consolidados en los alumnos son el ocus de Control  la oti ación de ogro 
y la nno ación y los rasgos menos consolidados son la Tolerancia al str s y la Toma 
de iesgos er figura . s decir  los alumnos muestran gran sentido de madure  y 
responsa ilidad al reconocer ue el ito de su uturo depende de lo ue agan en el 
presente ocus de Control  no o stante  reconocen ue sienten temor al en rentarse 
ante situaciones ue el entorno e terno les e ija como personas  o mejor  como 
pro esionistas Tolerancia al estr s .

a radiogra ía ue permite definir el espíritu emprendedor de un estudiante 
uni ersitario promedio se muestra en la igura .
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igura . imensiones de la personalidad emprendedora de un estudiante uni ersitario.

uente  la oración propia con uso del P  . .

n cuanto al perfil emprendedor de los estudiantes respecto al g nero se presentan 
personalidades di erenciadas  así las mujeres muestran un mejor control en  de los  
actores determinantes del emprendimiento er figura  mientras ue los om res 

muestran entaja sólo en dos  Tolerancia al estr s y Autoeficacia. Para am os g neros 
el actor con menor desarrollo de personalidad es la Tolerancia al estr s.

igura . imensiones de la personalidad emprendedora seg n g nero en estudiantes 
uni ersitarios.

uente  la oración propia con uso del P  . .
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Por otra parte  los resultados o tenidos arían en los alumnos seg n la carrera ue 
estudian o la institución de que provengan, así como de cada uno de los factores que 
caracteri an la personalidad emprendedora. a Ta la  muestra las di erencias ue e isten 
en cuanto a personalidad emprendedora de los alumnos en función a la institución 
educativa donde pertenecen, en este sentido, se reconoce que los que estudian en la 

ni ersidad de ccidente muestran mejores indicadores ue los ue estudian en alguna 
otra institución de educación superior considerada en este estudio. a ta la tam i n 
muestra el número de alumnos registrados en cada institución, el promedio obtenido 
en una escala de  a  donde  tiende al m imo ni el de emprendimiento  y muestra 

la des iación est ndar.

Ta la . ndicador eneral de Personalidad mprendedora seg n nstitución de ducación 
uperior.

nstitución de ducación uperior Total edia es. st.
ni ersidad de ccidentes nidad uasa e  inaloa  .   .  

nstituto Polit cnico acional  .   .  
ni ersidad Polit cnica de an uis Potosí  .   .  

nstituto Tecnológico de eón  .   .  
nstituto Tecnológico de an uis Potosí  .   .  
Centro ni ersitario de la Costa  ni ersidad de uadalajara  .   .  

ni ersidad de uanajuato  .   .  
nidad Acad mica ultidisciplinaria de la uasteca ur  A P  .   .  

Coordinación Acad mica egión uasteca ur A P  .   .  
CA A  ni ersidad Autónoma de an uis Potosí  .   .  

ni ersidad de Colima  an anillo  .   .  
ni ersidad Polit cnica de Tulancingo  idalgo  .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .

a Ta la  muestra algunos resultados so re di erencias en personalidad emprendedora 
comparando algunas aria les categóricas de inter s. n este sentido  los datos muestran 
e idencia estadística a tra s de una prue a de ipótesis a un ni el de significancia de 
.  de ue las mujeres registran un mejor ni el de emprendimiento ue los om res  

o que los alumnos que estudian una licenciatura son más emprendedores que los que 
estudian una ingeniería  lo mismo sucede para los alumnos ue tienen e periencia 
laboral que registran una personalidad emprendedora más desarrollada respecto a los 

ue no la tienen y los solteros muestran ue son m s emprendedores ue los casados. 
ientras ue categorías como ser madres solteras  o el semestre ue cursa un alumno 

no muestras di erencias significati as.
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os datos muestran ue e iste una in uencia decisi a so re el espíritu empresarial 
de los alumnos cuya amilia a tenido o tiene un negocio  pues demuestran ser m s 
emprendedores ue los ue no an tenido alg n negocio  lo ue coincide con estudios 
como los de Altinay  donde se reconoce la in uencia positi a ue tiene la erencia  
empresarial amiliar so re los ijos.

Ta la . ndicador eneral de Personalidad mprendedora y estadístico de prue a seg n 
categorías de an lisis.

nstitución de ducación uperior Total edia es. st.
ujeres  .   .  

 .  
om re  .   .  

Licenciatura  .   .  
 .  

Ingeniería  .   .  
adre soltera  .   .  

 .  
No es madre soltera  .   .  
Con e periencia la oral  .   .  

 .  
in e periencia la oral  .   .  
oltero  .   .  

 .  
Casado  .   .  

ptimo semestre  .   .  
 .  

Primer semestre  .   .  
a amilia a tenido un negocio  .   .  

 .  
a amilia no a tenido un negocio  .   .  

  representa el estadístico de prue a para di erencias de medias con po laciones independientes. 
iste di erencia significati a en alores  ue son mayores a .    .

uente  la oración propia con uso del P  . .

Las diferencias entre personalidad emprendedora varían entre instituciones de 
educación superior y el g nero  así mientras en  instituciones las mujeres muestran 
mejores desempe os de emprendimiento  en instituciones como el nstituto Tecnológico 
de an uis Potosí  la ni ersidad de ccidente  nidad uasa e  el nstituto Tecnológico 
de eón y la ni ersidad Autónoma de an uis Potosí CA A  los om res muestran 
ser m s emprendedores ue las mujeres. na di erencia significati a entre om res y 
mujeres se muestra en el nstituto Polit cnico acional donde las mujeres registran una 
mayor entaja respecto a personalidad emprendedora ue la de om res igura .
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igura . imensiones de la personalidad emprendedora seg n institución educati a y g nero.

uente  la oración propia.

eali ando una prue a de ipótesis para erificar las di erencias estadísticas respecto 
a los rasgos de la personalidad emprendedora entre g nero de los estudiantes Ta la 

 se o ser a ue las mujeres se desempe an mejor ue los om res en ptimismo 
  .  ocus de Control   .  Autonomía   .  oti ación de ogro  
 .  e nno ación   .  mientras ue los om res demuestran tener mejores 

cualidades emprendedoras ue las mujeres en la dimensión de Tolerancia al str s  
 . .

Ta la . imensiones de la Personalidad mprendedora seg n g nero  e periencia la oral y 
antecedentes empresariales en la amilia del alumno uni ersitario.

Dimensión de 
Emprendimiento

e o del estudiante Tu amilia tiene o a 
tenido algún negocio?

Tienes e periencia 
laboral?

om re ujer í No í No

Autoeficacia  .   .   .   .   .   .  
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Autonomía  .   .   .   .   .   .  
Innovación  .   .   .   .   .   .  
ocus de Control  .   .   .   .   .   .  
oti ación de ogro  .   .   .   .   .   .  
ptimismo  .   .   .   .   .   .  

Tolerancia al str s  .   .   .   .   .   .  
Toma de iesgos  .   .   .   .   .   .  

ndice eneral de 
Emprendimiento  .   .   .   .   .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .

os resultados de la Ta la  tam i n muestran ue la in uencia ue ejerce para un 
alumno ue su amilia tenga un negocio  es determinante pues muestra entajas en  
de  de los rasgos determinantes de la personalidad emprendedora e cepto en ocus 
de Control  respecto a los alumnos cuya amilia no tiene o a tenido una empresa. 
a mayor di erencia entre los alumnos cuya amilia tiene o a tenido una empresa se 

muestra en los actores de Tolerancia la estr s   .  e nno ación   . .

Por su parte  los alumnos ue manifiestan tener e periencia la oral  re ejan mayores 
entajas en  de los  rasgos característicos de la personalidad emprendedora  respecto 

a los ue no la tienen  e cepto en las dimensiones de ocus de Control y ptimismo. 
a e periencia la oral acent a una mayor entaja en actores como nno ación   
.  oti ación de logro .  y Tolerancia al estr s   . .

os resultados muestran ue para mejorar la autoeficacia de los estudiantes 
uni ersitarios es necesario tra ajar en aspectos específicos como la autoconfian a  tra ajo 

ajo presión  toma de decisiones e identificación de oportunidades o necesidades  de 
mercado er el total de aspectos en Ta la .

Ta la . Características de la Autoeficacia y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características de la Autoeficacia Total edia es. st.
Creo ue puedo superar cual uier reto    .   .  
Tengo capacidad para superar los o st culos    .   .  
ncuentro la orma de alcan ar los o jeti os planteados    .   .  

Confió en mis posi ilidades    .   .  
e gustan los retos ue ponen a prue a mi capacidad    .   .  

Apro ec o las oportunidades ue se me presentan    .   .  
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oy una persona competente    .   .  
oy e igente conmigo mismo    .   .  
oy capa  de crear situaciones ue me permitan alcan ar mis metas    .   .  

Apro ec o los recursos ue tengo a mi alrededor    .   .  
Puedo resol er cual uier tarea ue me proponga    .   .  

e siento capa  de a rontar cual uier pro lema por gra e ue sea    .   .  
esuel o las tareas de orma efica    .   .  
e siento capacitado para superar cual uier impre isto    .   .  

oy capa  de identificar oportunidades donde otros no lo acen    .   .  
Tomo las decisiones adecuadas    .   .  

e resulta sencillo lle ar a ca o arios tra ajos a la e    .   .  
oy m s efica  ue el resto de la gente    .   .  
ndice de Autoeficacia    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .

Por su parte  los resultados muestras ue la autonomía de los estudiantes puede 
ortalecerse si se mejoran aspectos como la autoconfian a  independencia  definición 

de o jeti os y planeación de acti idades er el total de aspectos en Ta la .

Ta la . Características de la Autonomía y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características de la Autonomía Total edia es. st.
e gusta conseguir itos por mí mismo    .   .  
e gusta tomar mis propias decisiones    .   .  

oy responsa le de mis acciones    .   .  
e gusta tener li ertad en mi tra ajo    .   .  
e gusta ela orar mi propio plan de tra ajo    .   .  
e gusta organi ar mi tiempo de tra ajo    .   .  

oy una persona independiente    .   .  
Prefiero ser yo uien decide cómo acer mi tra ajo    .   .  
Prefiero ue los dem s decidan por mí    .   .  

e gusta reali ar tra ajos de orma independiente    .   .  
Prefiero ser yo uien mar ue los o jeti os a la ora de tra ajar    .   .  
No me gusta que otros tengan el control de mis tareas    .   .  
Tra ajo mejor sin je es    .   .  
Necesito que alguien controle mi trabajo para rendir adecuadamente    .   .  
ndicador de Autonomía    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .
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Los resultados muestran que aspectos como la capacidad de innovación puede ser 
mejorada en los alumnos si se fortalecen aspectos como la iniciativa, auto resolución de 
pro lemas  generación de nue as ideas y el planteamiento de soluciones alternati as 

er el total de aspectos relacionados en Ta la .

Ta la . Características de la nno ación y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características de la nno ación Total edia es. st.
e gustaría tra ajar en una empresa ue aportase cosas nue as al 

mercado    .   .  

e gusta aprender nue as ormas de tra ajar    .   .  
e gusta mejorar las cosas    .   .  

stoy dispuesto a incorporar ideas nue as en mis tareas    .   .  
Apoyo las ideas nue as    .   .  
iempre ay ormas di erentes de acer las cosas    .   .  
e gusta acer cosas nue as    .   .  

Busco resolver los problemas de formas distintas    .   .  
Veo diferentes soluciones a los problemas    .   .  
Creo ue mis ideas son originales    .   .  
Planteo soluciones di erentes a las de mis compa eros    .   .  

is amigos dicen ue tengo uenas ideas    .   .  
oy una persona inno adora    .   .  
oluciono pro lemas ue otros no pueden    .   .  

Prefiero ue sean otros uienes toman la iniciati a    .   .  
Índice de Innovación    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .

i ien la dimensión ocus de Control es la mejor consolidada en los estudiantes 
universitarios, ésta puede ser consolidada a través de mejorar aspectos como el asumir 
la responsa ilidad al cometer errores y el miedo al racaso er el total de aspectos en 
Ta la .

Ta la . Características del ocus de Control y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características del ocus de Control Total edia es. st.
Para alcan ar una meta es necesario es or arse    .   .  
l ito depende de mi es uer o    .   .  
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is itos son consecuencia de mi es uer o    .   .  
i uturo depende de lo ue yo aga    .   .  

Puedo resol er los pro lemas si me es uer o lo suficiente    .   .  
o ue tengo depende del es uer o ue ago para conseguirlo    .   .  
i ida depende de mí mismo    .   .  
is errores son culpa mía    .   .  

Cuando racaso asumo ue el error a podido ser mío    .   .  
a nota de un e amen depende de lo ue ayas estudiado    .   .  
ndice de ocus de Control    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .

De acuerdo a los resultados obtenidos, la motivación de logro puede ser incentivada 
en los alumnos para mejorar su personalidad emprendedora a través de aspectos como 
la persistencia  alentar la iniciati a y en ocar el es uer o en el cumplimiento de metas 

er los di erentes aspectos en la ta la .

Ta la . Características de la oti ación de ogro y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características de la oti ación de ogro Total edia es. st.

Cuando uiero algo  tra ajo duro asta conseguirlo    .   .  
e es uer o por conseguir uenos resultados en las tareas ue 

reali o    .   .  

Aspiro a ser el mejor en mi tra ajo    .   .  

e siento moti ado cuando me en rento a un reto    .   .  

oy persistente cuando persigo mis o jeti os    .   .  

e e ijo mejorar aun ue o tenga uenos resultados    .   .  

Termino las tareas ue empie o    .   .  

Asumo responsa ilidades con acilidad    .   .  

Cuando tengo miedo de cometer errores ago un es uer o e tra    .   .  

antengo mis acciones aun ue encuentre dificultades    .   .  

o me importa el es uer o reali ado si consigo mis o jeti os    .   .  

e gusta tomar la iniciati a    .   .  

No tengo miedo a las tareas difíciles    .   .  

A andono mi o jeti o ante la primera dificultad    .   .  

ndice de oti ación de ogro    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .
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os resultados muestran ue para mejorar el ptimismo en los alumnos uni ersitarios 
es necesario tra ajar en aspectos como estimular el pensamiento positi o y el an lisis 
de riesgos er resultados de otros aspectos en Ta la .

Ta la . Características del ptimismo y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características del ptimismo Total edia es. st.
Creo ue conseguir  las principales metas de mi ida    .   .  
Cuando pienso en el uturo soy positi o    .   .  
Tengo confian a en el uturo    .   .  
Tengo confian a en superar los pro lemas    .   .  
Veo los aspectos positivos de las cosas    .   .  

eo cada reto como una oportunidad de ito    .   .  
oy una persona optimista    .   .  

Por muy mal ue salgan las cosas encuentro aspectos positi os    .   .  
e ocurren m s cosas uenas ue malas    .   .  

Pienso ue todo saldr  mal    .   .  
Las personas optimistas no son realistas    .   .  
ndice de ptimismo    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .

La dimensión de la personalidad emprendedora que menos desarrollada muestran 
los alumnos universitarios es la tolerancia al estrés, los resultados muestran que los 
jóvenes pueden llegar a trabajar bajo presión pero les cuesta trabajo desarrollarse 
o acer di erentes acti idades cuando tienen estr s por lo ue re uieren conocer y 
dominar t cnicas para controlarlo er aspectos en Ta la .

Ta la . Características de la Tolerancia al str s y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características de la Tolerancia al str s Total edia es. st.
oy capa  de tra ajar ajo presión    .   .  

Controlo ien mis emociones    .   .  
oy capa  de concentrarme en situaciones estresantes    .   .  

Cuando tengo alguna preocupación rindo de manera adecuada    .   .  
anejo ien las situaciones de estr s    .   .  
e ago ia el uturo    .   .  
ay pocas situaciones ue me generen estr s    .   .  
e lo ueo cuando tengo muc o tra ajo    .   .  
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l estr s me impide acer otras acti idades    .   .  
l estr s me impide acer otras acti idades    .   .  
e estreso con acilidad    .   .  

ndice de Tolerancia al str s    .   .  
uente  la oración propia con uso del P  . .

La toma de riesgos es una característica de las más importantes en una personalidad 
emprendedora  no o stante es el segundo actor de oc o  con menor desempe o 

ue registran los alumnos uni ersitarios  por lo ue es necesario tra ajar en t cnicas y 
metodologías para controlar y reducir el riesgo en las decisiones ue tomen los alumnos 
tanto en la ida pr ctica como pro esional er resultados para los di erentes aspectos 
de la toma de riesgos en Ta la .

Ta la . Características de la Toma de iesgos y su medición en estudiantes uni ersitarios.

Características de la Toma de iesgos Total edia es. st.

i algo merece la pena tienes ue arriesgarte para conseguirlo    .   .  

El que no arriesga no gana    .   .  

stoy dispuesto a correr riesgos si e iste una recompensa    .   .  

Asumir riesgos es necesario    .   .  

e arriesgo para conseguir lo ue deseo    .   .  

Pienso ue el miedo a perder no me de e renar    .   .  
oy capa  de renunciar a cosas ue ya tengo por alcan ar un 

objetivo mejor    .   .  

Tiendo a asumir riesgos    .   .  

No me importa asumir riesgos    .   .  

e gusta la emoción de correr riesgos    .   .  

Apuesto por lo ue creo aun ue aya cierto riesgo de perdidas    .   .  

No asumir riesgos es de cobardes    .   .  

A andono una idea si tiene riesgo    .   .  

ito las situaciones ue implican alg n riesgo por pe ue o ue sea    .   .  

ndice eneral de mprendimiento    .   .  

uente  la oración propia con uso del P  . .
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Conclusiones

ste estudio a permitido identificar ue la personalidad emprendedora en estudiantes 
uni ersitarios se caracteri a por un alto ocus de Control  oti ación de logro e nno ación  
no o stante es necesario tra ajar en su ormación en aspectos como Tolerancia al estr s 
y Toma de riesgos. Asimismo  al presentar los datos ajo las di erentes categorías de 
an lisis resultan ser di erenciados  de tal manera ue

Las mujeres muestran tener una personalidad emprendedora más consolidada 
ue la de los om res  en particular en seis de las  dimensiones ue determinan el 

emprendimiento  mientras ue el om re sólo tiene una entaja de emprendimiento 
ue es la tolerancia al estr s  lo cual confirma nuestra ipótesis principal.

as instituciones de educación superior  participantes en este estudio  cuyos alumnos 
registran una mejor personalidad emprendedora son la ni ersidad de ccidente 

nidad uasa e  el nstituto Polit cnico acional CA Tepepan  y la ni ersidad 
Polit cnica de an uis Potosí.

os alumnos ue reconocen ue su amilia tiene o a tenido una empresa resultan 
tener una personalidad emprendedora m s consolidada  respecto a alumnos cuya amilia 
no a tenido alguna e periencia con empresa propia. l actor de emprendimiento ue 
m s a orece a los alumnos cuya amilia tiene o a tenido una empresa es la tolerancia 
al estr s y la inno ación.

Los resultados muestran que aquellos alumnos que estudian una licenciatura 
muestran una más consolidada personalidad emprendedora que aquellos que estudian 
una carrera en el rea de ingeniería.

Los alumnos que en la universidad están en una condición de solteros muestran 
una mejor personalidad emprendedora respecto a los ue se encuentran casados. os 
alumnos ue tienen e periencia la oral muestran ser m s emprendedores ue a uellos 

ue no la tienen  esta e periencia la oral se e presa con m s intensidad en los actores 
de inno ación  moti ación de logro y la tolerancia al estr s.

a ci ras muestran ue no e iste una di erencia significati a de personalidad 
emprendedora entre mujeres solteras y a uellas ue son madres solteras  lo mismo 
pasa respecto al semestre ue estudian los alumnos. os resultados muestran ue  para 
mejorar los factores determinantes de la personalidad emprendedora en los jóvenes 
uni ersitarios  es necesario mejorar di ersos aspectos como la autoconfian a  el tra ajo 

ajo presión  la toma de decisiones  la identificación de oportunidades  la independencia  
definición de o jeti os  cumplimiento de metas y planeación de acti idades  iniciati a  
la auto resolución de problemas, generación de nuevas ideas, plantear soluciones 
alternativas, asumir responsabilidad por errores, la persistencia, pensamiento positivo, 
an lisis del riesgo y el control del estr s  entre otras.
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Esta investigación muestra que, si bien los alumnos universitarios registran un 
menor desarrollo de la tolerancia al estr s  esta disminuye si los alumnos pro ienen de 
una amilia ue a tenido o tiene una empresa o si el alumno tiene e periencia la oral.

Recomendaciones

Como podemos identificar el emprendimiento depende de un gran n mero de aspectos  
muc os de los cuales dependen de actores e ternos y de la ormación uni ersitaria  como 
la tolerancia al estr s y la autoconfian a. o o stante  las instituciones de educación 
superior a tra s de sus programas educati os  pueden identificar asignaturas adecuadas 
para incorporar temáticas que permitan consolidar esta parte de la personalidad 
emprendedora de los alumnos.

i ien se identificó ue la tolerancia al estr s es el actor m s d il de la personalidad 
emprendedora de los alumnos  los resultados muestran ue aspectos como la e periencia 
la oral  la e periencia de tener una empresa o actores como la moti ación de logro y 
el optimismo están relacionados favorablemente con la tolerancia al estrés, por lo que 
actividades relacionadas con la creación de negocios, prácticas profesionales, servicio 
social, una educación bajo un modelo dual, estancias de estudiantes en empresas, 
participación en veranos de la ciencia o desarrollar técnicas de pensamiento positivo, 
lidera go  entre otras  pueden ayudar a complementar la personalidad emprendedora 
de los estudiantes uni ersitarios.
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l presente instrumento tiene la finalidad de e aluar los rasgos de personalidad y actitudes asociadas 
al emprendedurismo. a or de responder a cada item considerando la escala de medición sugerida.

Nombre Carrera Género Semestre

A             T       T       T A      T      
Tra ajas stado ci il Tienes ijos adre soltera
í    o  oltero   Casado   nión li re   i orciado  í    o  í    o  

scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

 asgo  Actitud   Autoeficacia T A A TA
Apro ec o los recursos ue tengo a mi alrededor
Apro ec o las oportunidades ue se me presentan 
Confió en mis posi ilidades
oy e igente conmigo mismo

Creo ue puedo superar cual uier reto
ncuentro la orma de alcan ar los o jeti os planteados
e gustan los retos ue ponen a prue a mi capacidad
e resulta sencillo lle ar a ca o arios tra ajos a la e
e siento capa  de a rontar cual uier pro lema por gra e ue sea

esuel o las tareas de orma efica
oy m s efica  ue el resto de la gente
e siento capacitado para superar cual uier impre isto

oy capa  de crear situaciones ue me permitan alcan ar mis metas
Tomo las decisiones adecuadas
Puedo resol er cual uier tarea ue me proponga
oy capa  de identificar oportunidades donde otros no lo acen
oy una persona competente

Tengo capacidad para superar los o st culos

r. rancisco egura ojica
unio de 

Test adaptativo para la evaluación de la 
personalidad emprendedora
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asgo  Actitud   Autonomía T A A TA
e gusta organi ar mi tiempo de tra ajo
e gusta conseguir itos por mí mismo
e gusta ela orar mi propio plan de tra ajo
e gusta tomar mis propias decisiones
ecesito ue alguien controle mi tra ajo para rendir adecuadamente
o me gusta ue otros tengan el control de mis tareas

Prefiero ue los dem s decidan por mí
oy responsa le de mis acciones 

Tra ajo mejor sin je es
e gusta reali ar tra ajos de orma independiente

Prefiero ser yo uien decide cómo acer mi tra ajo
Prefiero ser yo uien mar ue los o jeti os a la ora de tra ajar

e gusta tener li ertad en mi tra ajo
oy una persona independiente

scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

asgo  Actitud   nno ación T A A TA
Apoyo las ideas nue as

usco resol er los pro lemas de ormas distintas
Creo ue mis ideas son originales

e gusta aprender nue as ormas de tra ajar
stoy dispuesto a incorporar ideas nue as en mis tareas
e gusta mejorar las cosas
e gustaría tra ajar en una empresa ue aportase cosas nue as al 

mercado
oluciono pro lemas ue otros no pueden
is amigos dicen ue tengo uenas ideas

Planteo soluciones di erentes a las de mis compa eros
oy una persona inno adora
eo di erentes soluciones a los pro lemas
iempre ay ormas di erentes de acer las cosas

Prefiero ue sean otros uienes toman la iniciati a
e gusta acer cosas nue as
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scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

asgo  Actitud   ocus de control T A A TA
a nota de un e amen depende de lo ue ayas estudiado

Cuando racaso asumo ue el error a podido ser mío
l ito depende de mi es uer o
is itos son consecuencia de mi es uer o

o ue tengo depende del es uer o ue ago para conseguirlo
i uturo depende de lo ue yo aga
is errores son culpa mía
i ida depende de mí  mismo

Para alcan ar una meta es necesario es or arse
Puedo resol er los pro lemas si me es uer o lo suficiente

scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

asgo  Actitud   oti ación de ogro T A A TA
A andono mi o jeti o ante la primera dificultad
Aspiro a ser el mejor en mi tra ajo
Asumo responsa ilidades con acilidad 
Cuando uiero algo  tra ajo duro asta conseguirlo
Cuando tengo miedo de cometer errores ago un es uer o e tra

antengo mis acciones aun ue encuentre dificultades
e e ijo mejorar aun ue o tenga uenos resultados
e es uer o por conseguir uenos resultados en las tareas ue reali o
o me importa el es uer o reali ado si consigo mis o jeti os
e siento moti ado cuando me en rento a un reto
o tengo miedo a las tareas di íciles
oy persistente cuando persigo mis o jeti os
e gusta tomar la iniciati a 

Termino las tareas ue empie o
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scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

asgo  Actitud   ptimismo T A A TA
Creo ue conseguir  las principales metas de mi ida 
Cuando pienso en el uturo soy positi o
Las personas optimistas no son realistas 

e ocurren m s cosas uenas ue malas
Pienso ue todo saldr  mal 

eo cada reto como una oportunidad de ito
Por muy mal ue salgan las cosas encuentro aspectos positi os

eo los aspectos positi os de las cosas
Tengo confian a en superar los pro lemas
Tengo confian a en el uturo
oy una persona optimista

scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

asgo  Actitud   Tolerancia al str s T A A TA
Controlo ien mis emociones
Cuando tengo alguna preocupación rindo de manera adecuada
l estr s me impide acer otras acti idades
s di ícil ue una situación me ponga ner ioso
ay pocas situaciones ue me generen estr s
anejo ien las situaciones de estr s
e ago ia el uturo
e estreso con acilidad
e lo ueo cuando tengo muc o tra ajo

oy capa  de concentrarme en situaciones estresantes
oy capa  de tra ajar ajo presión
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scala de medición  T . Totalmente en desacuerdo    . n desacuerdo    
A . i de acuerdo ni en desacuerdo   A. e acuerdo   TA. Totalmente de acuerdo.

     asgo  Actitud   Toma de iesgos T A A TA
A andono una idea si tiene riesgo
Apuesto por lo ue creo aun ue aya cierto riesgo de perdidas
Asumir riesgos es necesario
l ue no arriesga no gana
stoy dispuesto a correr riesgos si e iste una recompensa
e arriesgo para conseguir lo ue deseo
ito las situaciones ue implican alg n riesgo por pe ue o ue sea

Pienso ue el miedo a perder no me de e renar
o me importa asumir riesgos
o asumir riesgos es de co ardes
e gusta la emoción de correr riesgos

i algo merece la pena tienes ue arriesgarte para conseguirlo
oy capa  de renunciar a cosas ue ya tengo por alcan ar un o jeti o 

mejor
Tiendo a asumir riesgos

Aspecto Sí No
Tu amilia tiene o a tenido alg n negocio
n caso de ser afirmati a la respuesta as participado en el negocio amiliar
Tienes e periencia la oral
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del Cuerpo Académico “Desarrollo Local y Competitividad Empresarial”, es reconocido 
como n estigador acional i el  por el C AC T   participa acti amente en redes 
de investigación, productivas y empresariales, es miembro de The Competitiveness 
nstitute como promotor de políticas de agrupamiento industrial cl ster  orma parte 
del Registro de Evaluadores Acreditados (RCEA) del Sistema Nacional de Evaluación 
Científica y Tecnológica del C AC T  es integrante del nstituto de Administración 
P lica del stado de an uis Potosí  A.C.  orma parte de la Comisión de aluación 
del ondo i to Conacyt o ierno del stado de an uis Potosí  y es iem ro del 
Comité Académico Universitario de la Red Internacional de Investigadores en Ciencias 
de la estión  C . A la ec a a pu licado  li ros   capítulos de li ro  m s de 
20 artículos de investigación e impartido más de 20 ponencias tanto a nivel nacional 
como internacional. Ha impartido cátedra a nivel licenciatura y posgrado en diferentes 
instituciones del país. o. C  . 
Correo electrónico  jc.nerigu man gmail.com  carlos.neri upslp.edu.m
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Laura Araceli López Martínez

Ingeniero en Alimentos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Maestra 
en Ciencia de los Alimentos por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Doctora 
en Bioprocesos por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) con 
estancia de in estigación en la ni ersidad de uelp  en ntario Canad . s Pro esor 
n estigador de Tiempo Completo de la Coordinación Acad mica egión Altiplano este 
CA A  de la ni ersidad Autónoma de an uis Potosí A P . Tiene distinción de 

Candidato en el Sistema Nacional de Investigadores. 
Correo electrónico  araceli.lope uaslp.m

Laura López López 

gresada de la ni ersidad Polit cnica de uanajuato . Participó en colo uios y congresos 
y cuentan con un capítulo de libro de investigación publicado actualmente es coordinadora 
de capacitación y desarrollo organizacional en una empresa manufacturera.

Liliana de Jesús Gordillo Benavente

Doctora en Dirección y Mercadotecnia egresada de la Universidad Popular Autónoma de 
Puebla,  se ha desempeñado como profesor investigador en la Universidad Politécnica 
de Tulancingo desde el a o  a impartido c tedras en el rea de icenciaturas y 
Posgrado, actualmente se encuentra adscrito a la División de Estudios de Investigación 
y Posgrado de la UPT, se ha desempeñado como Coordinadora a nivel nacional del 
diseño curricular de la Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes, actualmente 
coordina los tra ajos de ise o Curricular del octorado en Ciencias de la estión 
Administrativa,  ha publicado en Revistas nacionales e internacional, ha publicado capítulos 
de libro en editoriales de prestigio, como Plaza y Valdez, Pearson, Ecorfan entre otras, ha 
participado en Congresos internacionales, pertenece al Cuerpo Académica de Desarrollo 
Empresarial con la línea de investigación de Mercadotecnia aplicada a las organizaciones, 
actualmente tiene econocimiento de Perfil desea le ante P P  a participado en 
proyectos producti os financiados por P P  participando con di erentes sectores 
de la egión como ector te til  comercio  ta i ue y l cteo  a cola orado con otros 
cuerpos acad micos de di erentes estados de la ep lica e icana y del tranjero  
pertenece la Red Latinoamericana de Administración y Negocios.
Correo electrónico  liliana.gordillo upt.edu.m

Louis Valentín Mballa

Licenciado en economía por la Universidad de Douala (Camerun), Licenciado en 
iloso ía por el nstituto de ilosofia an os  u asa de aound  Camerun . aestro 

en elaciones nternacionales por la ni ersidad acional Autónoma de e ico. r. 
en Ciencias Políticas por la ni ersidad acional Autónoma de e ico. Actualmente 
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Profesor-Investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Facultad de 
Contaduría y Administración. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
miem ro de la Asociación e icana de studios nternacionales A  perfil P P. 
ecretario jecuti o de la ed nternacional de n estigadores en Ciencias de estión 

(REINICIG), miembro del Seminario Permanente de Estudios Africanos. Presidente de 
la Asociación de los Cameruneses en ico ACA . íneas de in estigación y de 
competencia  Administración p lica  iloso ía política  identidad y cultura en rica  
Teoría de las Relaciones Internacionales, Ética y responsabilidad social, Teoría política, 
go erna ilidad  nstituciones y organismos internacionales  manejo de con ictos  
regionalismo  procesos de cooperación e integración en rica  cooperación internacional  
comunicación intercultural  Políticas p licas. Correo electrónico  luigi ado otmail.com

Ma Lourdes Martínez Cerda

Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
Maestra en Psicología por la Universidad Tangamanga Campus Tequis, Doctora en 
Psicología por la UBC Campus Tepic. Es Profesor Investigador de Tiempo Completo de 
la Licenciatura en Administración en el área de Recursos Humanos en la Coordinación 
Acad mica egión Altiplano este CA A  de la ni ersidad Autónoma de an uis 
Potosí. Correo electrónico  lourmar uaslp.m

Ma. de la Luz Quezada Flores

Contador P lico por la scuela Pro esional de Comercio y Administración PCA  aestra 
en Administración por la ni ersidad de uanajuato  de to.  Acad mico de Tiempo 
Completo en la Universidad Tecnológica  de León, representante del Cuerpo Académico 
conómico Administrati o de la ni ersidad Tecnológica de eón con cla e T

CA-02, miembro de la Red Latinoamericana en Administración y Negocios “RELAyN”.
Correo electrónico  m ue ada utleon.edu.m

Ma. Guadalupe Serrano Torres

Licenciado en Administración de empresas por la Escuela Profesional de Comercio 
y Administración PCA  aestro en esarrollo rgani acional por la ni ersidad 
de uanajuato  de to.  Presidente del Colegio acional de Administradores de 
eón C A  Acad mico de Tiempo Completo en la ni ersidad Tecnológica  de 

León, miembro del Cuerpo Académico Económico Administrativo de la Universidad 
Tecnológica de eón con cla e T CA  miem ro de la ed atinoamericana 
en Administración y egocios Ay .Correo electrónico  gserrano utleon.edu.m
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Manuel Ernesto Becerra Bizarrón

Es originario de Cd. Tepic, Nayarit. y egresado de la carrera de Licenciatura en 
Administración, del ITT, estudió la Maestría en Administración en la Universidad de 

uadalajara y el octorado en Ciencias Administrati as en la P . Actualmente es 
Profesor-Investigador de Tiempo Completo adscrito a la Licenciatura en Administración 
en el Departamento de Estudios Económico-Administrativos, del Centro Universitario 
de la Costa de la ni ersidad de uadalajara  o tu o el econocimiento de pro esor 
con perfil desea le P P periodo  y  y la certificación A CA 
periodo  y miem ro del istema acional de n estigadores i el . s miem ro 
del Cuerpo Académico Gestión y Competitividad. Cuenta con publicaciones en revistas 
ar itradas e inde adas y capítulos de li ro. Correo electrónico  ma e i otmail.com

María Guadalupe Arredondo Hidalgo 

Es Licenciada en Comercio Internacional y Maestra en Administración por la Universidad 
de uanajuato. aestra en esarrollo rgani acional y aestra en nse an a ni ersitaria 
por la Universidad de León. Doctora en Administración por la Universidad de Celaya, 
con líneas de investigación de estudios organizacionales en PyMES en las áreas de 
Negocios, Comercio y Logística Internacional. Es Profesora Investigadora de Tiempo 
Completo del Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de 
Ciencias conómico Administrati as de la ni ersidad de uanajuato Campus arfil. 
Correo electrónico  mg.arredondo idalgo ugto.m

María Guadalupe López González 

gresada de la ni ersidad Polit cnica de uanajuato. Participó en colo uios y congresos 
y cuentan con un capítulo de libro de investigación publicado. Actualmente se desempeña 
como subcoordinadora del área de importación marítima y aérea.

Martha Alicia Alonso Castañón

Coordinadora del Programa Educativo de Administración y Gestión en la Universidad 
Politécnica de San Luis Potosí. Es Maestra en Administración por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey Campus San Luis Potosí y Licenciada en 
Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene el Reconocimiento 
Perfil esea le otorgado por el P P. Tiene especiali ación en el esarrollo de 
Competencias Actitudinales en la Educación Superior”, “Metodología del Management 
ocioeconómico  aluación de Aprendi ajes ajo el odelo de ducación asada en 

Competencias  y a asistido a e entos de di usión científica nacionales e internacionales 
como el el Collo ue nternational. fits actuels du c angement et des inter entions 
dans les organisations. yon  rance unio  y el Collo ue de Automne nno ations 
et utations del l . ou ernance et management  uelle coop ration  yon  
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rance ctu re  y  o Congreso del nstituto nternacional de Costos C  y o 
Congreso Transatlántico sobre el “¿Hacia prácticas contables, de control, de auditoría 
y de gestión de costos m s ciudadanas  junio   yón  rancia  organi ado por 
el Centro de in estigación   agellan  A  yón  ni ersidad ean oulin y la 
American Accounting Association (AAA). Teniendo en su haber diferentes publicaciones 
nacionales e internacionales. Correo electrónico  mart a.alonso upslp.edu.m

Martha Angélica De la Rosa Hernández

Estudiante de Doctorado en Gestión en la University of Social Siences en Lódz, 
Polonia. aestra en Administración y Políticas P licas por el Colegio de an uis  A.C. 
Especialista en la Metodología de  Gestión Socioeconómica para el análisis y gestión 
de rgani aciones  acreditada por el  rancia. ntegrante del Cuerpo Acad mico 
en consolidación “Desarrollo Local y Competitividad Empresarial” cultivando las líneas 
de investigación de capital humano y capital social. Es miembro del Comité Académico 
Universitario de la Red Internacional de Investigadores en Ciencias de Gestión (REINICIG), 
así como de la ed e icana de n estigadores en studios rgani acionales  A.C. 

. Cuenta con el econocimiento al perfil desea le del P P. a tenido 
estancias académicas y de investigación en el Instituto de Socio-Economía de Empresas 
y rgani aciones  yon  rancia en .

a impartido c tedra en instituciones de posgrado como el C AT  Centro C ACyT  
y en la icenciatura en Administración P lica de la ni ersidad Autónoma de an uis 
Potosí. Tiene e periencia la oral y de inter ención organi acional en los sectores p lico 
y privado. Cuenta con publicaciones nacionales e internacionales con los tópicos sobre 
políticas p licas  pymes y e uidad de g nero. Actualmente es pro esora in estigadora 
Nivel B de la Licenciatura en Administración y Gestión de la Universidad Politécnica de 
San Luis Potosí. Correo electrónico: marthangelicarh@hotmail.com

Martha Beatriz Santa Ana Escobar

eali ó estudios de octorado en studios rgani acionales en la ni ersidad Autónoma 
etropolitana A  en la ciudad de ico  cursó la aestría en Administración 

en el nstituto Tecnológico de studios uperiores de onterrey T en.  y la 
Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Colima (Gen. 

. esde ace  a os la ora como Pro esora in estigadora de Tiempo Completo en
la Facultad de Contabilidad y Administración de Manzanillo, de la Universidad de Colima. 
Cuenta con Perfil Prodep. Correo electrónico  m santaana ucol.m
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Nicolás A. Hernández Delgadillo

icenciado en alud P lica con aestría en Ciencias de la alud con specialidad 
en alud P lica. Coordinador de proyectos de in estigación dentro de la nidad de 
n estigación ultidisciplinaria de acatecas en el nstituto e icano del eguro ocial 

. Pro esor n estigador Asociado en el epartamento de alud P lica en la 
Universidad Autónoma de Aguascalientes impartiendo a las Licenciatura, Post Básico 
en Administración y Docencia en Enfermería. Profesor Investigador Asociado de la 

aestría en estión en alud en la ni ersidad alle de ico Campus Aguascalientes. 
Pro esor de icenciatura  aestrías en alud P lica y Administración de ospitales en 
el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de San Luis Potosí Campus Valles. Docente 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Campus Huasteca en la Licenciatura 
de Medicina y Técnico Superior Universitario en Gastronomía. Ponente e instructor de 
cursos inherentes al área de metodología de la investigación medición, recolección de 
datos  alidación y confia ilidad de instrumentos de medición y an lisis estadísticos  
Autor y Coautor di ersos tra ajos de in estigación en su ersión oral y cartelista  
memorias impresas y o digitales en congresos estatales  nacionales e internacionales. 
Participación en  pu licaciones científicas en re istas nacionales y una internacional. 
Correo electrónico  cid.nic o otmail.com

Pablo Adrián Magaña Sánchez

Es Profesor Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Contabilidad y 
Administración de Manzanillo de la Universidad de Colima. Es Doctor en Administración 
por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en  congresos nacionales 
e internacionales como ponente. Ha escrito artículos de investigación para revistas 
nacionales e internacionales ar itradas e inde adas. entro de sus líneas de in estigación 
se encuentran las relacionadas con la Competiti idad de las empresas  manejo de estr s 
la oral y emprendimiento. Correo electrónico  pa lo magana ucol.m

Patricia Rivera Acosta

Doctor en Administración por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Profesor 
Investigador del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Sus áreas de investigación son 
la gestión del conocimiento, cultura organizacional, responsabilidad social empresarial, 
sostenibilidad y clima organizacional. Ha participado en proyectos de investigación en 
organizaciones locales y publicaciones de alcance nacional e internacional. 
Correo electrónico: Itslp01@hotmail.com
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Perla Gabriela Baqueiro López

s originaria de la Ciudad de ico  es egresada de la ni ersidad Autónoma del 
Carmen de la Licenciatura en Administración de Empresas, realizó estudios de Maestría 
en Administración y Doctorado en Administración en la Universidad del Sur en Mérida, 

uc. s cola orador del Cuerpo Acad mico nno ación en las rgani aciones. e 
 a  se desempe ó como pro esor por oras y desde  es pro esor de 

tiempo completo en la Universidad Autónoma del Carmen. Líder de la Academia de 
mprendedores de la ni ersidad Autónoma del Carmen  en Campec e  ico  desde 

junio de  es Acad mica Certificada en Administración por la A CA. s socia 
fundadora y administradora general de la Fábrica de paletas Síis. Ha laborado como 
analista en organizaciones como Empresas Mayamar, Grupo de Apoyo Profesional 
de ico y Prestadora de er icios Corporati os enerales. ínea de in estigación  
Responsabilidad social, productividad y competitividad en las organizaciones.
Correo electrónico: perla.baqueiro@gmail.com

Ricardo Rodríguez Tovar

Docente del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, en el departamento de Ciencias 
económico administrati as  con  a os de ser icio impartiendo di ersas materias en 
di erentes carreras del propio nstituto. a tra ajado en otras instituciones como el 
T  Campus an uis Potosí. a tomado di ersos diplomados e infinidad de cursos 
a lo largo de su trayectoria y a su vez ha impartido cursos a diferentes Instituciones 
sobre varios temas. Su participación ha sido frecuente en la impartición de muchas 
conferencias en una gama de foros.
Ha realizado dos investigaciones, para el sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos. 
Tam i n a participado en la Administración dentro del T P  como je e de epartamento 
de Acti idades traescolares durante  a os.

Rosalinda del Carmen Jasso Castillo

er icios speciali ados de n ormación en el Centro ntegral de Aprendi aje  ona 
uasteca  istema de i liotecas  A P. rosalinda.jasso uaslp.m . Cola oradora del 

Cuerpo Académico:  “Competitividad Regional Sustentable” 
Correo electrónico  rosalinda.jasso uaslp.m .
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Rutilio Rodolfo López Barbosa 

Profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad de Colima en las áreas de 
las tecnologías de in ormación y comunicaciones  certificado Cisco et or  Associate  
con diplomado en programación neurolingüística e Inglés como segunda lengua. Doctor 
en ingeniería de la información y el conocimiento por la Universidad de Alcalá, Madrid, 
España; Maestro en Ciencias Computacionales y Licenciado en Informática. Ha sido 
reconocido con la mención Cum Laude y doctor Internacional de la unión europea, con 
los premios pe a colorada en la maestría y licenciatura y la distinción de los mejores 
estudiantes de ico por el C AC T.

Con habilidades desarrolladas para la enseñanza, ha apoyado a estudiantes de 
licenciatura y maestría a alcan ar el óptimo rendimiento  con  a os de e periencia 
en la uni ersidad de Colima  ico. Como pro esionista de la in orm tica dise ó y 
desarrolló los sistemas integrales para los procesos administrativos de la empresa 
responsable de la operación portuaria marítima en la ciudad de Manzanillo. Ha 
desarrollado so t are de administración de sistemas para empresas de la iniciati a 
pri ada en coordinación con proyectos estudiantiles. Como pro esor a tra ajado con 
el en o ue de aprendi aje asado en pro lemas apoy ndose con los undamentos 
de la programación neuroling ística. Como in estigador  a tra ajado recientemente 
en proyectos del procesamiento del lenguaje natural y el aprendi aje autom tico  
específicamente en la disciplina emergente denominada an lisis de sentimientos 
sentiment analysis . Correo electrónico  rutiliol ucol.m

Tania Beatriz Casanova Santini

es originaria de Ciudad del Carmen egresada de la Universidad Autónoma del Carmen de 
la Licenciatura en Contaduría, realizó estudios de Maestría en Ingeniería Administrativa 
por el Instituto de Estudios Universitarios, es colaboradora del Cuerpo Académico 
de nno ación en la rgani aciones. n el periodo transcurrido de  a  se 
desempeñó como profesor por horas en distintas asignaturas a la vez de participar 
en la iniciati a pri ada en proyectos para la industria petrolera  entre otros  en   
reci ió la Certificación del C C  C  de mpartición de  cursos de ormación 
de capital umano de manera presencial grupal  de  a la ec a a sido estor del 
Programa Educativo de Licenciatura en Contaduría en la Universidad Autónoma del 
Carmen  desde  es acad mica certificada en Contaduría por la A CA  a partir 
de  es pro esor de tiempo completo de la ACA  y líder de la Academia de 
Costos  en  tam i n coordinó la creación del ódulo de rientación y inculación 
Empresarial, de la cual es responsable,  es Síndico del Contribuyente del SAT,  miembro 
del Consejo T cnico de la C A y social CP. Correo electrónico  tania cs gmail.com
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Víctor Hugo Robles Francia

octor en studios rgani acionales por la A  miem ro del istema acional de 
n estigadores de C AC T  ni el . iem ro de la red me icana de in estigadores 
en studios rgani acionales. stancias de in estigación en la ni ersidad e onstan  
en Alemania y en scuela uperior de Comercio de ijon en rancia  aestro en ng. 
Planeación e Ing. Mecánico Eléctrico por la UNAM. Investigador de la organización en 
el m ito tico y moral de la dirección. i ros  tica rgani acional na ntroducción 

ediante Casos  Per eccionamiento de la deli eración oral n a rgani ación  
rgani ación y anagement  na e e ión a Partir de la tica  Cuatro Perspecti as 
el erente e icano. Ponencias y artículos nacionales e internacionales relacionados. 

Generación de un cuestionario para evaluar el razonamiento ético del gerente.  
Vinculación con el sector productivo y formación de tecnólogos, mediante la elaboración 
y coordinación de proyectos de investigación y consultoría. Evaluador de proyectos 
de in estigación  de ecas al e tranjero y de programas de e celencia de C AC T. 
Ar itro de e istas Científicas  de Congresos nternacionales  ntegrante de comit s 
de e aluación de la P  C AC T. periencia de m s de  a os en corporati os 
me icanos e internacionales. Correo electrónico  icro ya oo.com

Virginia Azuara Pugliese

Licenciada en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
aestra en Administración por la ni ersidad e icana Campus eracru  octora en 

Mercadotecnia y con un PhD por parte de la Atlantic International University de USA. Es 
Profesor Investigador de Tiempo y Coordinadora de la Licenciatura en Administración 
en la Coordinación Acad mica egión Altiplano este CA A  de la ni ersidad 
Autónoma de an uis Potosí A P . íneas de in estigación  ar eting  Agronegocios 
y Administración. Correo electrónico  irginia.a uara uaslp.m

William Fernando Valdivia Altamirano

Economista por la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNALM, y Dr. en Ciencias 
conómicas y mpresarial por la ni ersidad Autónoma de adrid. periencia 

docente e in estigadora en ico  spa a y Per  con artículos y capítulos de li ro 
con ar itraje  asesor de Tesis de icenciatura en conomía  Comercio nternacional y 
Tesis de Maestría en Administración, árbitro de artículo y capítulos de libros. Líneas de 
in estigación  inno ación  emprendimiento y finan as. Pro esor de Tiempo Completo 
en la Licenciatura en Administración del campus Salinas de la UASLP.   
Correo electrónico  illiam. aldi ia uaslp.m  aldi outloo .com
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Yanely Domínguez Miguel

Ingeniera Química Industrial, Maestra en Ciencias en Física Educativa  y  Doctorante en 
Ciencias en Física Educativa del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una Especialidad en 

ocencia por parte de la ni ersidad Pedagógica acional. Certificada permanentemente 
por el Consejo acional de ormali ación y Certificación de Competencias a orales. 
Certificación ntrepeneur como nno ador ocial por atinomics  in u  con sede 
en iena  Austria.   n el aspecto pro esional cuenta con amplia e periencia en el rea 

uímica ndustrial en el anejo y aluación de iesgos uímicos  ormati idad  
    y en el desarrollo de sa ori antes para la industria alimenticia. n el 

aspecto docente  a manejado grupos en di erentes conte tos educati os en ni eles 
básico, medio superior y superior. Como investigadora, se  inclina por el aspecto 
di ulgati o de las Ciencias y por el ínculo academia empresa. e interesa por tra ajar 
líneas de investigación referidas a ciencia y género, formación de profesores, procesos 
cogniti os did cticos y T C  aplicadas a la ísica. ttps orcid.org

. Correo electrónico  yd gmail.com
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Dimensiones psico-sociales
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