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Resumen:

Este artículo tiene como propósito analizar el rol de la norma subjetiva y del ecosistema universitario, y sus efectos en la
intención emprendedora de los estudiantes de las distintas carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la
Universidad de Cuenca. Este trabajo de investigación es parte del proyecto internacional “Potencial para el Emprendimiento Social
en América Latina” de las universidades que conforman el Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).
La investigación cuenta con una orientación metodológica cuantitativa, herramientas como la encuesta y la revisión bibliográfica
y técnicas de análisis como: la regresión múltiple, la mediación estadística y estadísticos descriptivos. Los resultados indican que
un ecosistema universitario adecuado motiva y refuerza la intención para llevar a cabo emprendimientos sociales, así como la
aprobación por parte de familia, amigos y profesores para que el universitario emprenda, es fundamental.
Palabras clave: Ecosistema universitario, emprendimiento social, intención emprendedora, norma subjetiva, Universidad
de Cuenca.

Abstract:

is aims at analyzing the role of the subjective norm and the university ecosystem, and its influence on the entrepreneurial
intention of students in different careers of the Faculty of Economic and Administrative Sciences at the University of Cuenca.
is research work is part of the international project entitled "Potential for Social entrepreneurship in Latin America" of the
universities that are part of the Accreditation Council for Business schools and Programs (ACBSP). e methodology employed
in this study is quantitative and the analysis techniques include: a survey, a bibliographic review as well as multiple regression,
statistical mediation, and descriptive statistics. e results indicate that an adequate university ecosystem motivates and reinforces
the intention to carry out social entrepreneurships. In addition, the family, friends, and teachers approval is vital for the university
student to undertake a social project.
Keywords: University Ecosystem, Social Entrepreneurship, Entrepreneurial Intention, Subjective Norm, University of
Cuenca.
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1. Introducción

En los actuales escenarios de globalización es reconocido y aceptado el protagonismo que ostentan los
emprendedores para alcanzar el desarrollo económico de una región o país (Toledano y Urbano, 2007;
Kantis, 2010; Díaz et al, 2015; SELA, 2016).

Los emprendimientos justifican su existencia por la rapidez y flexibilidad para adaptarse a los cambios
del entorno, por su potencial innovador, por su contribución a la generación de puestos de trabajo y a la
diversificación del tejido productivo (Kantis, 2010; Urbano et al, 2006). Por tanto, las políticas, programas
y proyectos de fomento al emprendimiento cobran vital importancia para lograr estos objetivos (OCDE,
2013; Barrado y Molina, 2015; SELA, 2016).

Teniendo como objetivo el desarrollo económico, los estados vienen realizando esfuerzos a través de
política pública de incentivo al emprendimiento; es en este contexto donde las Instituciones de Educación
Superior (IES) adquieren un papel protagónico por la especialización de conocimientos en torno a fomentar,
preparar y motivar a sus estudiantes para emprender; esto presupone, entender a la educación como fuente
de la formación de capital humano.

En los últimos años, en Latinoamérica se ha dado mucha importancia a la formación en emprendimientos a
través de cursos, centros de apoyo y asesoría, incubadoras, etc. (Espíritu, 2011). Llegando, la institucionalidad
educativa, a formar un círculo virtuoso junto con el estado y demás instituciones relacionadas, quienes actúan
en fomento y desarrollo de la actividad emprendedora, pudiendo afirmar que la intención y las aptitudes
emprendedoras llegan a forjarse a través de la educación (Formichella, 2004).

En este artículo nos proponemos analizar la capacidad explicativa de la norma subjetiva y del ecosistema
universitario en la intención del emprendedor social de jóvenes estudiantes de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca, como parte de la investigación sobre “Potencial
para el Emprendimiento Social en América Latina” que es coordinado por la Universidad San Martín de
Porres en Lima, Perú; en el marco del esquema de colaboración de las universidades que forman parte de la
región 9 (Latinoamérica) del Acreditation Council for Business Schools and Porgrams (ACBSP).

La importancia de este estudio está dada por la necesidad de fortalecer la vinculación de la Universidad
en un ecosistema emprendedor con una visión social que incentive a la intención emprendedora de los
estudiantes. Además, con los resultados de este análisis se podrá encontrar áreas de mejora y tomar medidas
que permitan optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Para el abordaje del propósito estructuramos el artículo en 5 apartados, de la siguiente manera: en el
primero se realiza la introducción al tema de emprendimiento social y la necesidad de fortalecer la vinculación
de la universidad como parte de un ecosistema emprendedor; en el segundo se tratan los abordajes teóricos
que permiten explicar la relación entre las variables norma subjetiva, ecosistema emprendedor universitario
e intención emprendedora; en el tercero se explica la metodología utilizada; en el cuarto, los resultados
obtenidos de la investigación y en el quinto, se precisan elementos de discusión finales.

2. Revisión de literatura

La pobreza y el desempleo son problemas sociales que se agravan en países que no han alcanzado el desarrollo
(Samaniego, 2014). En el Ecuador, la pobreza se ha incrementado en el 2018, sobre todo en el área rural,
donde llega a niveles cercanos al 40% (RIMISP, 2018). La calidad del empleo también ha empeorado, según
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC (2017) durante el 2016 el desempleo sube al 6,5%; todo
esto compromete a idear alternativas de solución que pueden viabilizarse desde el emprendimiento.

En este sentido, Formichella (2004) asevera que existe un círculo virtuoso entre el emprendimiento,
la educación, el empleo, la pobreza y el desarrollo local: una apropiada educación otorga cualidades y
competencias, lo que aumenta el espíritu emprendedor de los individuos; esto impulsa a la creación y
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desarrollo de las empresas, generando empleo y favoreciendo el desarrollo socioeconómico. El incremento
de empleo permite una reducción de los recursos ociosos de la comunidad y los ciudadanos mejoran su
autoestima y calidad de vida. Esta dinámica se retroalimenta por que aparecen nuevas iniciativas de proyectos
(Genescá y Veciana, 1984) y se forman redes sociales que propician el desarrollo local en ese territorio (Jiao,
2011).

Por lo mencionado anteriormente, se vuelve necesario abordar el concepto de emprendedor, considerando
que el protagonismo de los emprendedores en una nación pasa por el dinamismo provocado en una
economía, llegando a generar oportunidades de empleo, fomento del consumo, la inversión, innovación y la
competitividad, resultando a la postre en la sostenibilidad de sus organizaciones y por ende el impacto en el
desarrollo local (Kantis, 2010).

Aunque, no hay un consenso en la definición del término emprendedor, las primeras definiciones de
empresario surgen en 1755 (Espíritu, 2011). Garzozi et al. (2014) plantean que la palabra emprendedor se ha
traducido al castellano de entrepreneur, que a su vez se origina del verbo francés entreprendre, que significa
“encargarse de” (Jennings, 1994).

En el sigo XIX el autor francés Jean-Baptiste Say habla sobre la creación de valor como característica
del emprendimiento (Dees, 1998). Posterior a esto, Joseph Schumpeter (1942) aporta a la definición de
emprendimiento cuando incorpora el concepto de innovación como característica central de empresario
relacionado con el crecimiento económico. Partiendo de los postulados de Say y Schumpeter, es Peter
Drucker (1982) quien ofrece un nuevo enfoque definiendo a los emprendedores como explotadores de
oportunidades.

En la actualidad se reconoce en el emprendedor la capacidad de comenzar y operar nuevas empresas
(Hurtado, 2016) y también, la capacidad de generar éxito con su accionar, derivando sus iniciativas en
rentabilidad (Lederman et al, 2014; Alcaraz, 2011). Es así que, el emprendimiento es una mezcla de
oportunidad, creatividad, innovación y liderazgo para crear valor a partir de una idea. Dicha definición, como
han sugerido algunos autores (Drucker, 1985; López de Toro, 2014), genera una convergencia en los distintos
tipos de emprendimiento, sean de carácter económico como de carácter social.

Desde un enfoque multidimensional, no todo puede resumirse al emprendimiento “tradicional”, con fines
de lucro, en donde prima el individualismo obtenido en los resultados empresariales, sino existirán factores
de mucha más representatividad colectiva como el bienestar, la satisfacción de necesidades hacia la sociedad
y el aporte a los grandes grupos vulnerables; de ahí que, el emprendimiento es concebido como la fuente de
varias aristas según la finalidad que persigan siendo protagonista el emprendimiento social cuando se habla
de resolver conflictos y ayudar a los sectores sociales (Rodríguez y Larrota, 2013).

Los emprendimientos sociales son concebidos como iniciativas empresariales que utilizan toda la gama
de herramientas sociales para su operación, comandadas por los principios de eficiencia, eficacia y economía
empresarial, maximización de la riqueza para alcanzar un objetivo social (Vernis & Iglesias, 2010). Las
definiciones de emprendimiento social han sido generadas de varias formas, partiendo desde su misión social
y su sostenibilidad como eje vertebral de este concepto, llegando a definirlo como un catalizador de la
transformación social (Alvord, Brown & Letts, 2004), o como lo define Zahra et al. (2009) el: “…descubrir,
definir y aprovechar las oportunidades para mejorar la riqueza social…” (p.519).

Para López de Toro (2014) el emprendimiento clásico y el emprendimiento social comparten la búsqueda
y explotación de oportunidades desde la innovación, para provocar cambios que permitan alcanzar sus
objetivos; tienen elementos comunes como la asunción de riesgos, la creatividad, la persistencia y la voluntad,
permitiéndoles ser agentes de cambio. Sin embargo, los emprendedores sociales tienen una misión específica
que es crear y sostener valor social. Lo más importante de su emprendimiento es su misión social, que se
concreta en acciones que resuelvan necesidades y retos sociales.

Por tanto, el emprendimiento social se concibe desde un enfoque multidimensional de apoyo al colectivo,
sostenibilidad y de estructura organizacional (como medio), hecho que actúa con variabilidad de perspectivas



Pedro F. Mora Pacheco, et al. Jóvenes universitarios y su apuesta al emprendimiento social

PDF generado a partir de XML-JATS4R

de acuerdo al énfasis realizado sobre sus dimensiones, llegando a establecerse una prioridad de entre sus
factores (Guzmán y Trujillo 2008:110).

Múltiples estudios han capturado la relación empírica positiva y significativa existente entre programas
de apoyo universitarios en pro del emprendimiento y la intención de emprender de los jóvenes en aquellos
centros; Bechard, y Toulouse (1988), manifiestan expresamente el estímulo hacia la intención emprendedora
venida desde la formación formal. Según Brito, Cruz y Hernández (2014) definen a la intención desde su
utilidad, calificándola como “el mejor elemento para predecir el comportamiento planeado”.

El concepto aplicado a la empresarialidad recoge un sin número de aportes, sin embargo, es conducente a
la creación de modelos de intención que prevengan sobre el comportamiento tomado por los emprendedores
frente a su contexto; los más utilizados son los creados por Shapero & Sokol (1982) y Ajzen (1991), tratando
de perfilar estos hacia la predicción de la intención emprendedora. Se la define también, como la actitud
presentada ante el emprendimiento por las personas que muestran interés en aquello; de forma más específica
y técnica, Prodan y Drnovsek (2010) la definen como el estado mental en el que el individuo centra su interés
en el objetivo de la creación de una empresa.

GRÁFICO 1.
Modelo de conducta planificada

Ajzen (1991).

Como se observa en el gráfico 1, la Teoría de Acción Planificada o TPB de Ajzen (1991) plantea que los
elementos que influyen en la conducta son: la norma subjetiva o el grado en que una persona está motivada
a cumplir con los paradigmas de la gente que le rodea; la actitud hacia la conducta y, los controles internos y
externos percibidos. Estos elementos generan las intenciones que a su vez llevan a la conducta preventiva.

En la búsqueda de este conocimiento se incluyó en algunas investigaciones a los estudiantes como objeto
de análisis fundamental por sus características de comportamiento y su contexto (Harrison & List, 2004;
Sáez, Jiménez y Díaz, 2015). La educación generalmente se considera como un factor incidente directamente
sobre la intención de emprender (Toledano, 2006), que podría alimentarse en los jóvenes universitarios
(Liseras, 2003), pues se contará con el análisis directo también del capital humano especializado, tan necesario
para la mejora empresarial. Cuando hablamos del entorno universitario se encuentran jóvenes, que por sus
características, son mucho más accesibles al cambio, definiéndose favorabilidad para el emprendimiento
(García et al., 2006), por lo que, el clima será trascendental al momento de estudiar la intención
emprendedora (Díaz-Bretones et al., 2011); en este sentido las universidades podrían ser los centros más
aptos para mejorar dicha intencionalidad.

Pizarro (2003) señala que la educación potencializa la capacidad de reorganizarse y tomar decisiones
que causen beneficio próximo, por lo que se considera a la educación compleja pero además participativa
(Echeverría, 2009), involucrando a todos los actores de forma tal que les ocasione un mejoramiento de su
situación actual, ocupando las diferentes dimensiones de la educación (Torres, 2001; Díaz et al., 2015; Soria-
Barreto, 2016)y llegando a establecerse como una variable de amplio análisis frente a la favorabilidad de
presentar un clima universitario comprometido con el emprendimiento; asumiendo para los estudiantes
mayores conocimientos y habilidad canalizados a través de la práctica (Duval-Couetil, 2013); generando
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la necesidad de la flexibilidad del aprendizaje universitario forjado desde las especificidades mismas de los
estudiantes.

Por su parte, la norma subjetiva mide la presión social percibida para llevar a cabo o no la conducta
(Ajzen, 1991). Aplicado al emprendimiento, estas normas se refieren a la percepción del grado de aprobación
de la decisión de emprender de las personas de referencia del sujeto analizado (De Luco, 2014). Para el
estudiante universitario estas normas miden la presión de su entorno inmediato a la hora de optar o no por
el emprendimiento, por la valoración que le otorga su familia, amigos y colegas a la aventura de emprender
(Brito, et al., 2014).

Liñán y Chen (2009) establecen la importancia de la norma subjetiva, es decir, ese tipo de incentivo
o impacto que recibe el estudiante en cuanto a la opinión en su contexto sobre emprendimientos,
demostrándose la determinación de la relación positiva de esta, con la intención emprendedora, en donde
coexisten factores determinantes que incentivan o no la toma de decisiones generada por los emprendedores
universitarios (Ajzen, 2002), llegando a definirse, en contexto la importancia trascendental que tiene el
entorno y su opinión en los emprendimientos.

Ese entorno puede configurar un ecosistema emprendedor; forjado como uno de los principales objetivos
de política en la actualidad, apuntalándose en la sostenibilidad del emprendimiento a través de individuos
formados, visionarios, instituciones, condiciones y demás factores que a la postre determinarán el fomento
del emprendimiento.

El ecosistema emprendedor es definido como el entorno que rodea a las organizaciones o a los individuos
que se encuentran inmersos en el campo del emprendimiento e impacta en su intención emprendedora
(Liñán, 2006), razón por la cual las universidades juegan un papel primordial en este entorno, pues son
capaces de fomentar, preparar y motivar a sus estudiantes para emprender (Espíritu, 2011).

El análisis del ecosistema de emprendimiento en las instituciones de educación superior (IES), se centra en
la intención emprendedora de los estudiantes, el perfil del docente, las estrategias de fomento y los planes de
negocio para establecer la línea base del desarrollo de la cultura del emprendimiento. La universidad potencia
el capital humano de sus estudiantes en dos niveles: la difusión de la cultura emprendedora y el desarrollo de
competencias específicas para emprender (Caicedo, et al. 2015), sin duda, el fomento del emprendimiento
dependerá de un sin número de factores en una nación, en este contexto, el clima o ecosistema emprendedor
podría ser decisor al momento de construir un tejido emprendedor sostenible.

Diferentes teorías e investigaciones construidas hace varios años demuestran la relación e influencia directa
que tendrá el entorno con la conducta de un individuo, y hablan sobre la importancia y significatividad de la
intención emprendedora al momento de analizar un emprendimiento, considerando para ello el accionar de
la universidad en este contexto (Liñán & Chen, 2009; Veciana, & Urbano, 2004; Aponte, Urbano y Veciana,
2006; Díaz et al., 2015; Cervantes, et al., 2016; Espíritu, 2011).

Para comparar experiencias, teorías y opiniones, con puntos de vista diversos y complementarios a esta
investigación, se reseñan algunas investigaciones ya realizadas anteriormente:

- Astudillo, Mora y Pozo (2019) realizan una evaluación de la cátedra de emprendimiento en varias carreras
del área social de la Universidad de Cuenca, Ecuador, con test aplicados al inicio y al final del ciclo lectivo.
Los resultados permiten afirmar que los estudiantes, al finalizar la cátedra, perciben un incremento de sus
conocimientos, habilidades e información de su potencial emprendedor en comparación con el inicio, sin
embargo, esta diferencia no es significativa en el caso de las habilidades y conocimientos, aunque si lo es
respecto a la información sobre los programas, procedimientos y mecanismos de ayuda.

- Giraldo-Mejía y Vara-Horna (2018) coordinan una investigación que abarca 26 universidades de
8 países de Latinoamerica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y República
Dominicana; en la misma se plantea la interrogante ¿Están las universidades haciendo lo suficiente sobre
el emprendimiento social? Ellos argumentan que, aunque hay avances en la formación universitaria en
Emprendimiento social, aún no es suficiente. Identifican dos datos relevantes; el primero es que a pesar de
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que entre el 62% y el 66% de los estudiantes tiene la intención y ha recibido los insumos necesarios para
emprender, solamente el 3% está desarrollando un emprendimiento social.

- Bilbao y Vélez (2015) analizan las competencias necesarias para que los estudiantes universitarios puedan
realizar un emprendimiento social; para ello, contraponen la teoría con los resultados de la investigación
Alfa-Tuning Latin American Project 2011-2013. En esta investigación se revisan siete programas de
emprendimiento social de varias universidades de España y de América Latina: Universidad Católica de
Temuco en Chile, Universidad de Deusto en Bilbao, España, Pontificia Universidad Javeriana de Cali,
Colombia, Universidad de Paraná, en Brasil. Las competencias que se necesitan se agrupan en cuatro bloques:
competencias relacionadas con la tarea o trabajo, competencias de relación con los demás, competencias
personales y competencias relacionadas con la faceta filosófica y ética.

- Astudillo et al. (2019) citan otras investigaciones sobre la intención emprendedora en centros
universitarios como la de Cervantes et al (2016) en México y la de Díaz et al (2015) en España, donde la
formación académica incrementa la motivación para emprender.

- Espíritu (2011) investiga sobre la importancia que tienen los rasgos psicológicos de personalidad y
características sociodemográficas en la intención emprendedora de estudiantes de una universidad de Colima
en México. Los resultados encontrados son que tres rasgos de personalidad: necesidad de logro, locus de
control interno y propensión al riesgo muestran una alta relación positiva con respecto a la intención de crear
su propia empresa.

- Toledano (2006) realiza una investigación sobre las actitudes hacia la creación de empresas de estudiantes
de la Universidad de Huelva, España; se concluye en esta investigación que el proceso de formación de
emprendedores aun es incipiente. Se considera que este resultado se presenta por la cultura de esa región
que a criterio de los investigadores prefieren la actividad asalariada o la función pública. Es interesante,
en este trabajo; la recomendación que le hacen a la universidad en el sentido de que debería profundizar
institucionalmente programas de fomento del espíritu emprendedor no solo a los estudiantes sino también
a los docentes.

- Tres investigaciones: Genescá y Veciana (1984), Veciana y Urbano (2004) y Aponte, Urbano y Veciana
(2006); se centraron en las actitudes de estudiantes universitarios para crear empresas y compararon los
resultados obtenidos en Catalunya (España) y Puerto Rico (Estados Unidos); los resultados encontrados no
presentan mayores diferencias entre los estudiantes de Europa o de Norteamérica; en ambas regiones, los
universitarios presentan motivación emprendedora, aunque son pesimistas respecto a su viabilidad.

Tomando en cuenta las consideraciones de este ítem, para esta investigación, se plantean las siguientes
hipótesis:

H1.- La norma subjetiva es determinante para que se genere una intención hacia un emprendimiento social
H2.- El ecosistema es un factor que potencia la intención emprendedora

Materiales y métodos

En el presente trabajo el enfoque metodológico utilizado fue el cuantitativo y se utilizaron 3 variables
de constructo debidamente validadas que corresponden a norma subjetiva, ecosistema emprendedor
universitario e intención emprendedora. La variable dependiente que se explica es la intención emprendedora
en base a las variables: norma subjetiva y el ecosistema emprendedor universitario que se corresponden a las
variables independientes.
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3.1 Unidad de análisis

La unidad observada de la que se levantó la información primaria corresponde a los y las jóvenes
universitarios(as) de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca en
el ciclo Septiembre 2017 – Febrero 2018 que cursaban los últimos ciclos de cada una de las seis carreras de
la Facultad; esto es desde el sexto hasta el noveno ciclo.

3.2 Población objeto de estudio

La población objeto de estudio la constituyen un total de 407 estudiantes matriculados en los últimos ciclos
de las seis carreras de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas,el número de estudiantes por
ciclo que cursan las diferentes carreras, en el periodo de estudio, son (tabla 1):

TABLA 1.
Población de estudiantes matriculados de sexto a noveno ciclo

Registros Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Cuenca período Septiembre/2017 – Febrero/2018

3.4 Instrumento utilizado

La herramienta empleada en el presente trabajo fue el cuestionario para medir el perfil emprendedor social
utilizado en el marco del proyecto “Potencial para el Emprendimiento Social en América Latina” promovido
por el Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad San Martín de
Porres (USMP, 2017) Lima-Perú; herramienta que analiza una gama de conductas emprendedoras sociales
como son: la percepción emprendedora, orientación emprendedora, intención emprendedora, autoeficacia,
norma subjetiva y ecosistema emprendedor universitario.

Para nuestro análisis, se tomaron las escalas de las variables:
Intención emprendedora social.- Es una escala unidimensional conformada por 5 ítems en escala Likert

que tiene como objetivo medir la práctica de jóvenes universitarios en generar emprendimientos desde una
perspectiva social. La escala con la que se trabaja se basa en Moriano (2005) y Liñán y Chen (2009) citado
por Giraldo W. & Vara-Horna A. (2018, p. 60).

Norma subjetiva del emprendedor social.- Es una escala multidimensional con 3 sub-dimensiones que
corresponden a las variables familia, amigos y profesores que tiene como objetivo analizar la aprobación social
por parte de familiares, amigos y profesores en llevar a cabo emprendimientos desde una perspectiva social. La
escala para medir el constructo es de 7 ítems en escala Likert basados en Moriano (2005) y Sánchez-Almagro
(2003) citado por Giraldo W. & Vara-Horna A. (2018, p. 60).
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Ecosistema emprendedor universitario.- Es una escala unidimensional de 9 ítems en escala Likert que tiene
como objetivo analizar las condiciones del ecosistema emprendedor universitario para generar habilidades
emprendedoras desde una perspectiva social. La escala utilizada se basa en Lüthje & Franke (2004), traducidas
al español por Álvarez, López y Chafloque (2018), citado por Giraldo W. & Vara-Horna A. (2018, p. 60).

Con respecto a la fiabilidad y validez de las escalas utilizadas para analizar las variables de constructo:
intención emprendedora, norma subjetiva y ecosistema emprendedor universitario, en la Tabla 2 se presentan
los datos provenientes de la información receptada a jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias
Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca que demuestran altos niveles de fiabilidad y
validez. La consistencia interna medida a través del Alpha de Cronbach está entre 0.856 a 0.925, la consistencia
o fiabilidad compuesta de los constructos está entre 0.863 a 0.938; con respecto a la validez convergente,
las cargas factoriales son superiores a 0.461 y las varianzas explicadas están por encima de 0.48, medidas que
verifican la fiabilidad y validez de los constructos empleados para el presente trabajo.

TABLA 2.
Fiabilidad y validez de las escalas de medición intención emprendedora,

norma subjetiva y ecosistema emprendedor universitario

Base de datos en SPSS versión 20 del Cuestionario de Emprendimiento Social en Latinoamérica aplicado a jóvenes
universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca – Ecuador

3.5 Técnicas de análisis

Para el análisis de datos se utilizaron los programas informáticos: Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS) utilizado en gran medida en investigaciones con enfoque cuantitativo en las ciencias sociales y
aplicadas, y en el ámbito empresarial. Así también, se utiliza el Partial Least Square soware Smart PLS 3,
que se considera una herramienta potente para el análisis de datos multivariados (Ayaviri, Melo y Saucedo,
2018), sin basarse en la covarianza (LISREL o AMOS) sino más bien por estimación de mínimos cuadrados
ordinarios y componentes principales. La investigación en administración, emprendimiento, empresas, etc.,
cada vez se ha sofisticado y ha incluido herramientas más precisas y flexibles para el análisis de datos, es así que,
los modelos de ecuaciones estructurales cobran protagonismo entre las investigaciones de índole empresarial
al ser una extensión de los modelos multivariantes (Chin, 1998) y sobre todo la técnica PLS por las ventajas
que presenta respecto a tamaño de la muestra, tipo de variables y su distribución, además de la maximización
de la varianza explicada (R2) y su poco requerimiento respecto a las distribuciones residuales (Cepeda y
Roldán, 2004)



Revista Economía y Política, 2019, XV(30), July-December, ISSN: 1390-7921

PDF generado a partir de XML-JATS4R

El análisis basado en PLS resulta adaptarse de una manera óptima al desarrollo de la teoría (análisis
exploratorio) y además al realizar análisis predictivos (Barclay et al., 1995; Chin et al., 2003).

Cepeda y Roldán (2004) citan a revistas indexadas vinculadas a Administración de Empresas que han
recogido investigaciones relacionadas al uso de la técnica, por lo que se procede a incluir un listado con algunas
de aquellas:

· Accounting, Organizations & Society
· Administrative Science Quarterly
· International Journal of Researchin Marketing
· Journal ofInternational Financial Management & Accounting
· Management Science
· Total Quality Management & Business Excellence
De esta manera, las técnicas utilizadas para el procesamiento de información mediante los programas

informáticos, antes mencionados fueron:
Estadísticos descriptivos.- Se obtuvieron proporciones muestrales en base a las variables sexo y actividad

actual con la finalidad de describir la situación de los jóvenes universitarios en estas dos variables.
Regresión múltiple.- Se utilizó la variable de constructo intención emprendedora como variable

dependiente a explicar en base a las variables independientes de constructo norma subjetiva y ecosistema
emprendedor universitario.

Mediación estadística.- Se identificó la influencia indirecta o mediación que ejerce la variable
independiente ecosistema emprendedor universitario en la variable dependiente intención emprendedora.

4. Resultados

En la Tabla 3, se observa que la mayoría de universitarios únicamente se dedican a estudiar en un porcentaje
del 72,7% que corresponde a 176 estudiantes de los 242 investigados, en comparación con los que estudian
y trabajan. Otro aspecto que se destaca, es que en su mayoría son de sexo mujer en un porcentaje del 61,2% y
al analizar la probabilidad conjunta se destacan las variables que estudie y sea de sexo mujer en un porcentaje
del 46,7% que corresponden a 113 estudiantes. (Error 1: La referencia debe estar ligada) (Error 2: El tipo de
referencia es un elemento obligatorio) (Error 3: No existe una url relacionada)

TABLA 3.
Estadísticos descriptivos por sexo y actividad actual

Base de datos en SPSS versión 20 del Cuestionario de Emprendimiento Social en Latinoamérica aplicado a
jóvenes universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas Universidad de Cuenca-Ecuador.

En la Tabla 4 se analiza la capacidad explicativa de las variables independientes norma subjetiva y
ecosistema emprendedor universitario en la variable dependiente intención emprendedora, identificándose
que ambas variables de forma significativa explican la intención emprendedora social con valor p de
0,000 y 0,010 respectivamente. En el caso de la norma subjetiva se observa que la capacidad explicativa
es extremadamente fuerte en la intención emprendedora; mientras que el ecosistema emprendedor
universitario explica que la intención emprendedora es de forma fuerte. Ambas variables independientes
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proporcionan una varianza explicada del 19.8% y el 80.2% se debe a otros factores. Dicho de otra manera,
tanto la motivación para obtener aprobación de las personas del entorno, como las estrategias metodológicas,
perfil docente y los planes de negocio de la universidad, inciden en la intención emprendedora del joven
universitario; sin embargo, la presión percibida de las personas de referencia del joven pesa más que el plan
de estudios universitario.

TABLA 4.
Capacidad explicativa de la norma subjetiva y del ecosistema
emprendedor universitario en la intención emprendedora.

Base de datos en SPSS versión 20 del Cuestionario de Emprendimiento Social en Latinoamérica aplicado a jóvenes
universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca – Ecuador

** El coeficiente de correlación y regresión es significativo al nivel 0,01 (bilateral).
* El coeficiente de correlación y regresión es significativo al nivel 0,05 (bilateral).

Por otra parte, en la Tabla 5 se desagrega las sub-dimensiones de segundo orden de la norma subjetiva,
que con la variable unidimensional ecosistema emprendedor universitario analizan la capacidad explicativa; a
través de la técnica de regresión múltiple. Observándose que las sub-dimensiones de norma subjetiva familia
y profesores son las que explican de forma significativa la intención emprendedora con un valor p de 0,000
y 0,019 respectivamente. En la que la aprobación de la familia muestra una explicación extremadamente
significativa en la intención emprendedora y la aprobación social de profesores explican de forma fuerte
la intención emprendedora. Considerando cada una de las 3 sub-dimensiones de norma subjetiva: familia,
amigos y profesores; así como, ecosistema emprendedor universitario variable unidimensional como variables
independientes que proporcionan una varianza explicada del 21,8% al constructo intención emprendedora.

TABLA 5.
Capacidad explicativa de las sub-dimensiones de norma

subjetiva en la intención emprendedora de jóvenes universitarios

Base de datos en SPSS versión 20 del Cuestionario de Emprendimiento Social en Latinoamérica aplicado a jóvenes
universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca - Ecuador.

** El coeficiente de correlación y regresión es significativo al nivel 0,01 (bilateral).
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* El coeficiente de correlación y regresión es significativo al nivel 0,05 (bilateral).

Sin embargo, en la Tabla 6 observamos que al eliminar la variable unidimensional ecosistema emprendedor
universitario del análisis y trabajar únicamente con las 3 sub-dimensiones de norma subjetiva: familia,
amigos y profesores como variables independientes la varianza explicada en intención emprendedora mejora
a una capacidad explicativa del 22,1%; mientras que los valores p se presentan en 0,000; 0,000; 0,000
respectivamente en cada una de las 3 variables explicando de forma extremadamente significativa la variable
de constructo intención emprendedora. En otras palabras, en ausencia del ecosistema de emprendimiento
universitario, la aprobación social de las personas referentes del individuo, familia, amigos y profesores, juegan
un rol fundamental en la explicación de su intención emprendedora.

TABLA 6.
Capacidad explicativa de las sub-dimensiones de norma

subjetiva en la intención emprendedora de jóvenes universitarios

Base de datos en SPSS versión 20 del Cuestionario de Emprendimiento Social en Latinoamérica aplicado a jóvenes
universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca - Ecuador.

** El coeficiente de correlación y regresión es significativo al nivel 0,01 (bilateral).

Como se observa en el gráfico 2, al incorporar la variable de constructo ecosistema emprendedor
universitario como mediadora entre la variable independiente norma subjetiva y la variable dependiente
intención emprendedora se verifica la influencia indirecta que tiene esta variable mediadora para mejorar
la relación entre las variables descritas, reflejado en el 16,7% de varianza explicada. Razón por la que el
ecosistema de emprendimiento universitario es significativo cuando se aporta sobre la intención de realizar
emprendimientos con un abordaje social. El modelo testeado reporta de forma conjunta una varianza
explicada de 22.1%
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GRÁFICO 2.
Mediación explicativa de la variable ecosistema emprendedor universitario entre la

variable independiente norma subjetiva y la variable a explicar intención emprendedora
Base de datos en SmartPls3 del Cuestionario de Emprendimiento Social en Latinoamérica aplicado a jóvenes

universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca – Ecuador.

5. Conclusiones y recomendaciones

En la presente investigación se explica la intención emprendedora social a partir de la norma subjetiva
y el ecosistema emprendedor universitario; en este marco, se determinó analizar diversas características
personales y de contexto, la formación recibida y el marco institucional universitario con la actitud
emprendedora de los estudiantes universitarios.

En la revisión bibliográfica, se encontraron diversas investigaciones sobre la intención emprendedora de
estudiantes universitarios, el incremento de estos estudios evidencia la importancia que se le está dando en los
círculos académicos a este tema y la necesidad de investigaciones más exhaustivas. Una de las características
relevantes de este trabajo es la forma que se han hecho operativos los ítems, variables y las dimensiones
analizadas, ya que al haber elegido la bibliografía se hizo necesario justificar cada una de ellos y hacer operativa
la capacidad interpretativa de las teorías que explican la actitud emprendedora.

Al construir las variables se utilizaron los ítems del proyecto de investigación colaborativo “Potencial para
el Emprendimiento Social en América Latina” del Accreditation Council for Business Schools and Programs
(ACBSP).

Los resultados indican que la intención emprendedora se ve influenciada significativamente, en nuestro
contexto, por la variable norma subjetiva y sus tres sub-dimensiones, sobre todo por la familia y los profesores;
constructos que fueron verificados en su fiabilidad y validez. Estos resultados guardan sintonía con otros
estudios e investigaciones realizados por Ajzen (1991), Pizarro (2003), Díaz et al. (2015), Soria – Barreto
(2016), Torres (2001), Liñan y Chen (2009) y Brito et al (2014) donde se plantea que si bien el espíritu
emprendedor puede fomentarse como resultado del proceso de aprendizaje, la importancia que le da el joven
emprendedor universitario a las opiniones de su entorno más cercano es lo que incide en su decisión de iniciar
una empresa.

El ecosistema emprendedor universitario explica también a la intención emprendedora, aunque no tan
fuertemente como la norma subjetiva, sin embargo, su rol se vuelve importante cuando se le introduce
como mediador entre la norma subjetiva y la intención emprendedora. Criterio similar al realizado por
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Espíritu (2011) y Caicedo et al. (2015), quienes señalan a la universidad como proveedora de herramientas,
habilidades y competencias que se ponen a disposición del emprendedor en su decisión de iniciar una
empresa.

Por las razones anteriormente mencionadas se determina que la aprobación social por parte de la familia,
amigos y profesores, para que un universitario emprenda, es fundamental y requiere de las condiciones de
un ecosistema universitario apropiadas que motive y refuerce la intención a realizar emprendimientos desde
una perspectiva social.

De esta manera el modelo planteado se muestra como el apropiado para explicar la intención apropiada
con el constructo norma subjetiva y sus 3 sub-dimensiones como variables independientes y el ecosistema
emprendedor universitario como variable mediadora.

Los resultados del presente estudio contribuyen al conocimiento académico, al menos por dos razones:
En primer lugar, con respecto al diseño de un programa educativo adecuado, que permita un aprendizaje

efectivo en el que se dote al estudiante de habilidades y competencias para emprender. En segundo lugar, con
respecto al panorama institucional de la formación emprendedora, donde los jóvenes se desenvuelven; en la
que se promuevan mentalidades y actitudes emprendedoras y se refuerce la percepción del emprendedor en
relación a su entorno familiar, social y cultural.

Una de las limitaciones del estudio es la población con la que se trabajó: estudiantes de la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Cuenca; la homogeneidad de la misma en
algunas de las características como la edad o la dedicación, limita su capacidad predictiva y puede no ser
representativa de la población general de estudiantes universitarios. Otra limitación que se podría resaltar es
la observación de las variables en un momento determinado, sin realizar un seguimiento de su evolución a
lo largo del tiempo.

En base a las limitaciones planteadas en el párrafo anterior, se pueden ampliar las líneas de investigación
hacia estudios que profundicen el análisis de las diferentes orientaciones emprendedoras de estudiantes de las
diferentes carreras profesionales, e inclusive líderes que no han accedido a estudios formales universitarios.

También se propone, considerando que la motivación emprendedora es una tarea compleja y permanente
cuyos frutos se verán a largo plazo; realizar un seguimiento respecto a la evolución de las variables a lo largo
del tiempo.
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