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Resumen: 

El objetivo de este trabajo es identificar la intención emprendedora en los 

estudiantes de posgrado de una universidad pública, la Universidad de Cuenca-

Ecuador y conocer además la influencia de las variables: programas de postgrado, 

género, familia, motivación y obstáculos en su intención de emprender. Se abordó 

un enfoque cuantitativo, con un alcance a nivel exploratorio, la muestra fue de 314 

posgradistas de diferentes programas de postgrado que oferta esta universidad.  Se 

aplicó los bivariado Chi cuadrado de Pearson, ANOVA y post-hoc (Tukey). Los 

resultados mostraron que la muestra de posgradistas de los diferentes programas 

de posgrado presentan una vaga intención emprendedora, también muestran una 

alta deseabilidad y una baja factibilidad para emprender. El género no influye en la 

intención de emprendimiento, los maestrantes con familiares empresarios tienen 

una mayor propensión al emprendimiento, además presentan motivaciones y 

obstáculos en su actitud hacia la creación de empresas. Los hallazgos sugieren 

insertar el emprendimiento en la formación de los posgradistas para dinamizar el 

autoempleo y la creación de empresas. 
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Abstract: 

The objective of this work is to identify the entrepreneurial intention in postgraduate 

students of a public university, the University of Cuenca-Ecuador, and furthermore 

to know the influence of the variables: post-graduate programs, gender, family, 

motivation and obstacles in their intention of undertake. A quantitative approach was 

approached, with exploratory level scope, the sample was 314 postgraduates from 

different post-graduate programs offered by this university. The bivariate analysis 

Pearson's Chi square, ANOVA and post-hoc (Tukey) were applied. The results 

showed that the sample of postgraduates from the different post-graduate programs 

present a vague entrepreneurial intention, they also show a high desirability and a 

low feasibility to undertake. Gender doesn’t influence the intention of 

entrepreneurship, master students with family entrepreneurs have a greater 

propensity to entrepreneurship, furthermore present motivations and obstacles in 

their attitude for starting a new business. The findings suggest including 

entrepreneurship in the training of postgraduate students to boost self-employment 

and business creation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la globalización incluye mayores exigencias académicas aquellos jóvenes 
que buscan empleo, la dificultad para encontrar trabajo es cada vez mayor; en respuesta a 
estas nuevas necesidades globales, los estudiantes que realizan estudios de cuarto nivel 
tienen un horizonte hacia la generación de empleo a través del emprendimiento (Rae et al., 
2012).  

El reporte 2019/2020 del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) en Ecuador, muestra que 
la educación a nivel superior y el desempleo son motivadores para el emprendimiento, las 
personas con estudios post-secundarios tienen como mayor motivador el hacer la 
diferencia (Lasio et al., 2020). 

Investigaciones a nivel de posgrados (Amofah et al., 2020; Gálvez et al., 2020; Politis et al., 
2016; Rae et al., 2012; Singh et al., 2011; Yaghmaei et al., 2015) analizan la relación de la 
intención emprendedora (IE) con variables como: el género, la familia, el área de 
conocimiento, las motivaciones y obstáculos para emprender. 

En el Ecuador existe una escasa información sobre la intención emprendedora en 
poblaciones con estudios de posgrado, que permitan explicar de mejor manera los factores 
aliados con el acto mismo de emprender.  

El objetivo del presente estudio es conocer la intención emprendedora en estudiantes de 
posgrado de una universidad pública del Ecuador, la Universidad de Cuenca, además 
comprender la influencia del área de conocimiento, el género y la familia en esta intención, 
y finalmente determinar las motivaciones y obstáculos que tienen al momento de 
emprender. 

El presente artículo en su primera parte contiene el sustento teórico e investigaciones 
similares, luego se indica la metodología de trabajo, como tercer apartado se muestran los 
resultados, finalmente se incluyen la discusión y conclusiones con referencia al estudio de 
la IE en posgradistas. 

2. MARCO TEÓRICO 

El emprendimiento es un término usado universalmente y en esencia se lo asocia con la 
creación de una nueva empresa (Schnarch, 2019) y se incorpora la actitud de las personas 
a pesar de los riesgos (Nieto, 2012). Asi, Peralta (2019) define al emprendimiento como un 
trabajo distinto y retador que surge a raíz de prolongados períodos de desocupación. 

Sánchez (2015) sostiene que un potencial emprendedor posee actitudes, intereses y 
motivaciones alineadas a un fin determinado. Amofah et al. (2020) encuentran que la 
actitud de emprender influye sobre la IE en estudiantes de Master of Business 
Administration (MBA). Otras áreas como la psicología de igual modo usan la actitud para 
explicar los comportamientos humanos (Ajzen, 1987). 

La intención representa un paso al emprendimiento en el ámbito empresarial (Nguyen et 
al., 2019); sea por interés o necesidad, así también, la intencionalidad de emprender es 
relevante en la salud económica y social de una sociedad (Sastre, 2013).   
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Cuando existen conductas raras o poco predecibles, el profundizar sobre el conocimiento 
de la intención, representa el mejor predictor del comportamiento planeado (Krueger et al., 
2000); es así como, Izquierdo y Buelens (2011) plantean que para lograr una mayor 
comprensión y previsión del emprendimiento en su conjunto se usan modelos 
fundamentados en la intención. 

La Teoría de la Conducta Planeada (TCP), estudia los procesos que regulan la motivación y 
las emociones; esta teoría expone que, la ejecución de una conducta articula dos factores: 
las intenciones y el control conductual percibido. El primer factor depende de tres 
elementos interrelacionados: la actitud hacia el comportamiento, una norma subjetiva y el 
control conductual percibido (Ajzen, 1991). 

Laguía et al. (2017) como soporte para sus hallazgos, usa la TCP para validar un cuestionario 
que mide la intención emprendedora en estudiantes universitarios. Pejic et al. (2018) 
validan y sugieren el uso de la TCP como predictor de la intención emprendedora en 
estudiantes de posgrado.  

Fitzsimmons & Douglas (2011) señalan a tres como los factores elementales para conocer 
la IE: la percepción de deseabilidad, percepción de factibilidad y propensión a actuar; la 
deseabilidad percibida se asocia a la valoración del deseo o necesidad de emprender y se 
considera como una fase previa a la decisión (Păunescu et al., 2018) y la factibilidad 
percibida, es el grado de creencia de la persona en su capacidad para crear un negocio 
(Krueger, 1993). 

Estudios realizados en universidades comparan la intención emprendedora entre los 
estudiantes de instituciones de régimen público y privado (Astudillo et al., 2021; Martinez 
et al., 2018). Tarapuez-Chamorro et al. (2019) en su estudio sobre intención emprendedora 
en posgradistas encuentran nueve factores asociados a esta intención, siendo las normas 
sociales los factores de mayor influencia. Por su parte, Idrovo et al. (2020) explican que los 
factores responsables de la intención emprendedora en posgradistas están relacionados 
con la independencia personal, actitudes personales, entre otros.  

Investigaciones en diferentes países sobre la intencionalidad de emprender han realizado 
estudios exploratorios incluyendo variables con aspectos: demográficos, de educación 
(Soria-Barreto et al., 2016), de diferencias de género y de contexto familiar (Affum-Osei et 
al., 2020), estudios que toman como muestras estudiantes universitarios de pregrado y 
posgrado. 

Politis et al. (2016) encuentran diferencias en la intención emprendedora de los 
posgradistas entre áreas del conocimiento, también señalan que estudiantes de áreas 
afines a los negocios no presentan una mayor intención emprendedora que los otros 
grupos, en contraposición a Gálvez et al. (2020) quienes destacan la existencia de una alta 
intención emprendedora en posgradistas de administración de empresas y contaduría 
pública. Por otra parte Shumate et al. (2014) señalan que en el caso de la intención social 
emprendedora el tipo de estudios superiores no es directamente influyente. 

Mohamad (2015) destaca la influencia de género en la intención emprendedora de 
posgradistas, con una mayor motivación de las mujeres hacia la creación de empresas. Sin 
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embargo, Ventura et al. (2013) encuentra que la actitud emprendedora en las mujeres se 
ve afectada por mayores condicionantes, determinando que la intención emprendedora se 
muestra diferente en función del sexo. Otro estudio realizado concluye que no existe 
diferencia significativa entre la intención emprendedora de mujeres y hombres en 
estudiantes de postgrado (Yaghmaei et al., 2015). 

La autonomía laboral de familiares incrementa la probabilidad de que los estudiantes de 
una universidad pública opten por seguir el mismo camino (Fragoso et al., 2020; Goyanes, 
2015). Por otra parte, Ali et al. (2010) afirma que la profesión de los padres no impacta 
significativamente en la intención emprendedora de los estudiantes de posgrado. 

En los jóvenes tener un pensamiento serio en fundar una empresa luego de estudiar, se 
consolida como el principal motivador relacionado con la intención emprendedora (Kim-
Soon et al., 2013). En el caso de posgradistas, el educarse a un mayor nivel motiva la 
creación de empresas en algún momento futuro (Rae y Woodier‐Harris, 2012). 

Singh et al. (2011) concluyen que la falta de redes laborales y recursos son los principales 
obstáculos influyentes en la intención emprendedora de posgradistas, además señalan que 
la profesión no influye en su intención emprendedora. 

En este marco, las hipótesis a considerar en el presente estudio son: 

H1: La intencionalidad de crear una empresa difiere en los estudiantes de los distintos 
programas de posgrado. 

H2: El género no influye en la intencionalidad de emprender en los estudiantes de posgrado. 

H3: Los familiares empresarios no influyen en la intencionalidad de crear una empresa en 
estudiantes de posgrado. 

H4. Las motivaciones para crear una empresa son diferentes en los estudiantes de 
posgrado. 

H5. Los obstáculos para crear una empresa son diferentes en los estudiantes de posgrado. 

3. METODOLOGÍA 

El presente estudio es de nivel exploratorio y corte transversal, ya que se realizó en un 
período específico, por la naturaleza de la información se utilizó un enfoque cuantitativo, 
donde se buscó determinar si existe una influencia de las variables:  género, familia, área 
del conocimiento del postgrado de estudio, motivaciones y obstáculos del emprendimiento, 
en la intención emprendedora de los posgradistas de una universidad pública, la 
Universidad de Cuenca, Ecuador. La selección de esta institución de educación superior se 
debió a dos aspectos: a) es la única universidad pública con más alumnos matriculados en 
la ciudad, b) la ciudad, se seleccionó porque Cuenca es la tercera ciudad de más importancia 
en el país. 

Para el presente estudio se tomó como base una población de 500 maestrantes que están 
cursando programas de posgrado de distintas áreas de conocimiento. La investigación se 
llevó a cabo entre febrero y marzo 2022. La muestra se obtuvo a través de un muestreo 
probabilístico aleatorio simple, donde a un nivel de confianza del 95% y un error del 4% se 
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calculó un total de 314 maestrantes como participantes del estudio, la composición de la 
muestra se detalla por áreas del conocimiento de los programas de postgrado, según lo 
planteado por la Unesco y se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1. Áreas del Conocimiento de la Unesco 

Fuente: Elaboración propia 

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, el cuestionario se digitalizó a través de 
la plataforma google drive; para la formulación de preguntas se realizó una revisión literaria 
tomando como referencia investigaciones como las de: Astudillo et al., 2021; Díaz Casero et 
al., 2007; Gálvez et al., 2020; Politis et al., 2016.  

Las variables usadas en el presente trabajo se representan en dos escalas: nominales 
(género, familia y área de conocimiento) y ordinales (obstáculos y motivaciones al 
emprender). Para la medición de las motivaciones y obstáculos se utilizó una escala de Likert 
y para validar su consistencia respecto a los múltiples ítems que contiene cada pregunta se 
realizó un test Alfa de Cronbach (Tablas 2 y 3), obteniendo de este resultados valores 
mayores a 0,759 y 0,772, demostrando una consistencia interna aceptable (Oviedo & 
Campo-Arias, 2005). 

Tabla 2. Motivaciones para la creación de empresas 

¿Cuáles son o serían para usted los motivos para crear una empresa propia?  
Seleccione el grado de importancia de las siguientes afirmaciones 

considerando la siguiente escala: 0 (No importante), 2 (Importante). 
Alfa de Cronbach 

Independencia personal 

0,759 

Afán de independencia económica 

Afán de ganar más dinero 

Posibilidad de poner en práctica nuevas ideas 

Afán de logro personal 

Crear un fondo para la jubilación 

Ser mi propio jefe 

Tradición familiar 

Fuente: Elaboración propia 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Educación 23 7,3 7,3 

Artes y Humanidades 23 7,3 14,6 

Ciencias Sociales, Periodismo e Información 11 3,5 18,2 

Administración, Negocios y Legislación 45 14,3 32,5 

Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemática 
y Estadística 

12 3,8 36,3 

Información y Comunicación (TIC) 2 ,6 36,9 

Ingeniería, Industria y Construcción 45 14,3 51,3 

Salud y Bienestar 140 44,6 95,9 

Servicios 13 4,1 100,0 

Total 314 100,0  
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Tabla 3. Barreras percibidas para la creación de empresas 

¿Cuáles son o serían para usted los frenos o reparos a la creación 
de una empresa propia? 
Seleccione el grado de importancia de las siguientes afirmaciones 
considerando la siguiente escala: 0 (No importante), 2 
(Importante). 

Alfa de Cronbach 

Falta de capital 

0,772 

Falta de apoyo gubernamental 

Situación macroeconómica riesgosa 

Fuerza laboral inadecuada 

Mucha competencia 

Falta de conocimientos y experiencia 

Cargas fiscales 

Temor a fracasar 

Fuente: Elaboración propia 

Como técnicas de investigación para la contrastación de hipótesis se aplicó un test Chi 
cuadrado de Pearson para determinar la intención emprendedora y su relación con 
respecto al género y familiares empresarios; un análisis de varianza (ANOVA) para 
determinar si existen diferencias entre las áreas del conocimiento de los programas de 
posgrado que cursan los estudiantes de postgrados, de igual manera se analizaron las 
motivaciones y los obstáculos al momento de crear una empresa.  

También se realizó un análisis de estadísticos descriptivos para el análisis de variables. En el 
análisis y procesamiento de datos se utilizó el software SPPS versión 24. 

4. RESULTADOS 

Perfil socioeconómico de los estudiantes de la muestra 

Los posgradistas, objeto de la muestra,  tienen el siguiente perfil: mujeres (60%) y hombres 
(40%); el 80% son participantes con edades entre 26 y 42 años; el 79,6% son residentes en 
el Azuay, en Cañar (8%), en otras provincias del Ecuador (12,4%);  su carrera de pregrado la 
cursaron en una universidad pública (72%), en una universidad privada (28%); tiene 
experiencia laboral (92,4%), no tiene experiencia laboral (7,6%); el 60% no tiene 
empresarios en su familia y el 40% tiene empresarios familiares. Sobre la intención 
emprendedora, un 36,9% tiene una vaga intención, el 31,2% piensa seriamente en fundar 
una empresa y el 24,5% tiene el firme propósito de crear una empresa; la deseabilidad de 
emprender es 89,8% y la factibilidad 34,4%. Las motivaciones consideradas como muy 
importantes son: el afán de logro personal (82,5%), la independencia personal (81,5%), el 
afán de independencia económica (78,3%), ser mi propio jefe (71,6%). Los obstáculos 
considerados muy importantes son: la falta de capital (66,9%), la falta de apoyo 
gubernamental (51,6%), la competencia (47,8%), la situación macroeconómica riesgosa 
(47,5%).  

H1: La intencionalidad de crear una empresa difiere en los estudiantes de los distintos 

programas de posgrado. 
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La Tabla 4 señala la intención emprendedora de los posgradistas de cinco áreas generales 
del conocimiento, donde de las nueve áreas iniciales se reagruparon en cinco macro áreas 
para un mejor análisis: En esta tabla también se muestran los resultados del análisis de 
varianza (ANOVA) el cuál evidencia que la intención emprendedora difiere con relación a 
las áreas del conocimiento de los programas de postgrado. 

Tabla 4. Intención emprendedora por áreas del conocimiento 

Áreas del conocimiento 
Descriptivos ANOVA 

Media p-valor 

Educación 3,09 

0,015* 

Artes y Humanidades 3,70 

Ciencias Sociales y Administrativas 3,86 

Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías 3,86 

Salud y Bienestar 3,60 

Total 3,68 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: 1. Las áreas del conocimiento de la UNESCO son: 1. Educación; 2. Artes y Humanidades; 3. Ciencias Sociales, 
Periodismo e Información; 4. Administración, Negocios y Legislación; 5. Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, 
Matemática y Estadística; 6. Información y Comunicación (TIC); 7. Ingeniería, Industria y Construcción; 8. Salud y 
Bienestar; 9. Servicios. Por el número de estudiantes reducido se unió las áreas 3, 4 y 9 en un grupo denominado 
Ciencias Sociales y Administrativas; en el grupo 2 (Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías) se consolidaron 
las áreas 5, 6 y 7; mientras que las áreas Educación, Artes y Humanidades, Salud y Bienestar no se agruparon. 

Se aplicó la prueba de Tukey para demostrar la diferencia de las medias entre las áreas del 
conocimiento. Las Tablas 5 y 6 muestran que la diferencia específica está entre la intención 
emprendedora del área educativa (media = 3,09) con el área de ciencias sociales y 
administrativas (media = 3,86), así como con el área de ciencias físico-matemáticas y de las 
ingenierías (media = 3,86); observando las medias de IE se puede contrastar que estas dos 
últimas áreas son las de mayor intención emprendedora con una media de 3,86, mientras 
que el área educativa muestra la menor intención emprendedora con una media igual a 
3,09.  

Tabla 5. Comparaciones múltiples HSD Tukey 

Áreas del conocimiento Educación 
Artes y 

Humanidades 

Ciencias Sociales y 

Administrativas 

Ciencias Físico-

Matemáticas y de las 

Ingenierías 

Artes y Humanidades 0,26    

Ciencias Sociales y 

Administrativas 
0,017* 0,967   

Ciencias Físico-Matemáticas y 

de las Ingenierías 
0,018* 0,963 1  

Salud y Bienestar 0,172 0,994 0,439 0,458 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Prueba HSDa,b Tukey   

AREAS DEL CONOCIMIENTO 

 Subconjunto para alfa = 0.05 

N 1 2 

Educación 23 3,09  

Salud y Bienestar 140 3,60 3,60 

Artes y Humanidades 23 3,70 3,70 

Ciencias Sociales y Administrativas 69  3,86 

Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías 59  3,86 

Sig.  ,063 ,778 

Fuente: Elaboración propia 

 

H2. El género no influye en la intencionalidad de emprender en los estudiantes de posgrado. 

La Tabla 7 con una significancia del 95% (valor p = 0,892) nos indica que la deseabilidad de 
emprender es independiente del género, es decir, no hay diferencia entre hombres y 
mujeres con base a la deseabilidad de emprender. 

Tabla 7. Deseabilidad para emprender y género 

Deseabilidad Posgradistas de una universidad pública (%) 

 Sí No No sabe 

Hombre 35,7 0,6 3,8 

Mujer 54,1 1 4,8 

Deseabilidad Total 89,8 1,6 8,6 

x2 p-valor 0,892 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 8 se indica que el género no difiere en cuanto a la factibilidad de crear una 
empresa. 

Tabla 8. Factibilidad de emprender y género 

Factibilidad Posgradistas de una universidad pública (%) 

 Más fácil Más difícil Total 

Hombre 15,6 24,5 40,1 

Mujer 18,8 41,1 59,9 

Factibilidad Total 34,4 65,6 100 

x2 p-valor 0,170 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la Tabla 9 la intencionalidad de emprender no está relacionada con el 
género a nivel de posgradistas de una universidad pública. 

 

 

 



 

Jake Carlos Murudumbay Campoverde Página  
 

8 

Tabla 9. Intencionalidad de emprender y género 

Intencionalidad Posgradistas de una universidad pública (%) 

 Hombre Mujer Intención 

No, nunca 1 4,5 5,5 

No, sin embargo, considero 

incorporarme a una entidad familiar  
0,3 1,6 1,9 

Sí, vagamente 14,6 22,3 36,9 

Sí, seriamente 14,6 16,6 31,2 

Sí, tengo el firme propósito de 

fundar una empresa 
9,6 15 24,5 

x2 p-valor 0,141 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

H3: Los familiares empresarios no influyen en la intencionalidad de crear una empresa en 

estudiantes de posgrado. 

La Tabla 10 indica que la deseabilidad de crear una empresa en los posgradistas no está 
relacionada con los antecedentes familiares. 

Tabla 10. Deseabilidad para emprender y familia empresaria 

Deseabilidad Posgradistas de una universidad pública (%) 

 Sí No No sabe 

Familiares 

empresarios 

36,6 0,3 3,2 

Familiares no 

empresarios 

53,2 1,3 5,4 

Deseabilidad Total 89,8 1,6 8,6 

x2 p-valor 0,606 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la factibilidad de creación de empresas, la Tabla 11 muestra que no existe 
influencia de los familiares empresarios en la factibilidad de crear una empresa; además de 
manera descriptiva no muestra diferencias. 

Tabla 11. Factibilidad de emprender y familia empresaria 

Factibilidad Posgradistas de una universidad pública (%) 

 Más fácil Más difícil Total 

Familiares 

empresarios 

15,3 24,8 40,1 

Familiares no 

empresarios 

19,1 40,8 59,9 

Factibilidad Total 34,4 65,6 100 

x2 p-valor 0,258 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 12 muestran que tener empresarios familiares si influye en la intención 
emprendedora de los posgradistas.  
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Tabla 12. Intencionalidad de emprender y familia empresaria 

Intencionalidad Posgradistas de una universidad pública (%) 

 Familiares 

empresarios 

Familiares no 

empresarios 

Intención 

No, nunca 1,3 4,1 5,5 

No, sin embargo, considero 

incorporarme a una entidad familiar 
1 1 1,9 

Sí, vagamente 10,8 26,1 36,9 

Sí, seriamente 13,1 18,2 31,2 

Sí, tengo el firme propósito de fundar 

una empresa 
14 10,5 24,5 

x2 p-valor 0,002* 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

H4. Las motivaciones para crear una empresa son diferentes en los estudiantes de posgrado. 

La Tabla 13 muestra que entre los postgradistas de las distintas áreas del conocimiento de 
los programas de postgrado existen diferencias en la motivación de crear un fondo de 
jubilación. 

En cuanto, a las motivaciones:  la posibilidad de poner en práctica nuevas ideas e 
independencia personal tiene influencia en la intención de crear una empresa; sin embargo, 
no se puede afirmar este resultado por su significancia al 90%. 

El resto de motivaciones no muestra diferencias, por lo que es independiente su motivo a 
crear una empresa de las áreas de conocimiento de sus programas de postgrado. 

Tabla 13.  Motivaciones para la creación de empresas por áreas de conocimiento 

Motivaciones Educa

ción 

Artes y 

Humani

dades 

Ciencias 

Sociales y 

Administr

ativas 

Ciencias 

Físico-

Matemáticas 

y de las 

Ingenierías 

Salud 

y 

Biene

star 

Global 

Motivos 

ANOVA 

valor p 

Independencia personal 1,52 1,87 1,78 1,8 1,81 1,76 0,079** 

Afán de independencia 

económica 
1,57 1,91 1,72 1,75 1,78 1,75 0,173 

Afán de ganar más 

dinero 
1,43 1,35 1,51 1,41 1,49 1,44 0,793 

Posibilidad de poner en 

práctica nuevas ideas 
1,78 1,96 1,78 1,64 1,68 1,77 0,090** 

Afán de logro personal 1,74 1,91 1,78 1,78 1,82 1,81 0,656 

Crear un fondo para la 

jubilación 
1,3 1,3 1,3 1,22 1,51 1,33 0,039* 

Ser mi propio jefe 1,65 1,7 1,71 1,61 1,68 1,67 0,889 

Tradición familiar 0,39 0,52 0,62 0,37 0,6 0,50 0,237 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 14 muestra los estadísticos del análisis de varianza de las motivaciones para 
emprender y el género. Los resultados evidencian que la motivación es diferente entre 
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hombres y mujeres con respecto a: crear un fondo para la jubilación y tradición familiar, 
además las mujeres consideran estas motivaciones más importantes que los hombres, en 
las restantes no hay significancia estadística. 

 

Tabla 14. Motivaciones y el género  

Motivaciones 
No importante % Importante % Muy importante % ANOVA 

valor p Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Independencia personal 1,6 3,7 18,3 13,8 80,2 82,4 0,978 

Afán de independencia 
económica 

2,4 3,2 20,6 17,6 77 79,3 0,797 

Afán de ganar más dinero 8,7 8,5 39,7 34,6 51,6 56,9 0,459 

Posibilidad de poner en 
práctica nuevas ideas 

3,2 4,3 23,8 17,6 73 78,2 0,501 

Afán de logro personal 1,6 2,1 16,7 14,9 81,7 83 0,892 

Crear un fondo para la 
jubilación 

16,7 8 43,7 35,6 39,7 56,4 0,001* 

Ser mi propio jefe 4 4,8 31 19,1 65,1 76,1 0,113 

Tradición familiar 70,6 55,9 16,7 26,1 12,7 18,1 0,002* 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

H5. Los obstáculos para crear una empresa son diferentes en los estudiantes de posgrado. 

La Tabla 15 indica que el obstáculo falta de capital, es diferente entre los postgradistas en 
las distintas áreas del conocimiento, la Tabla 16 a su vez indica que las mujeres consideran 
a este obstáculo más importante en comparación con los hombres. Los obstáculos restantes 
no muestran diferencias estadísticamente significativas, por lo que es independiente su 
obstáculo percibido para crear una empresa del programa de postgrado por área del 
conocimiento. 
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Tabla 15. Obstáculos para la creación de empresas por áreas de conocimiento 

Obstáculos 

Educa

ción 

Artes y 

Humani

dades 

Ciencias 

Sociales y 

Administr

ativas 

Ciencias Físico-

Matemáticas y de 

las Ingenierías 

Salud y 

Bienest

ar 

Global 

Obstá

culos 

ANOVA 

valor p 

Falta de capital 1,52 1,87 1,45 1,58 1,69 1,62 0,009* 

Falta de apoyo 

gubernamental 
1,3 1,52 1,28 1,39 1,44 1,39 0,433 

Situación 

macroeconómica 

riesgosa 

1,3 1,57 1,26 1,29 1,44 1,37 0,153 

Fuerza laboral 

inadecuada 
0,87 1,04 0,97 1 1,11 1,00 0,518 

Mucha competencia 1,17 1,17 1,26 1,41 1,42 1,29 0,209 

Falta de 

conocimientos y 

experiencia 

0,87 1,17 0,91 1,2 0,99 1,03 0,134 

Cargas fiscales 0,96 1,22 1,26 1,19 1,06 1,14 0,252 

Temor a fracasar 1,04 1,09 0,88 1 1,05 1,01 0,633 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 16 señala a través del análisis de varianza (ANOVA) que no existen diferencias entre 
los obstáculos al emprender y el género de los postgradistas. 

Tabla 16. Obstáculos y el género  

Obstáculos 
No importante % Importante % Muy importante % ANOVA 

valor p Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Falta de capital 6,3 4,3 31,7 25,5 61,9 70,2 0,121 

Falta de apoyo 

gubernamental 
12,7 12,2 37,3 35,1 50 52,7 0,698 

Situación macroeconómica 

riesgosa 
10,3 10,1 46 39,9 43,7 50 0,391 

Fuerza laboral inadecuada 23,8 25 48,4 46,8 27,8 28,2 0,926 

Mucha competencia 10,3 14,9 44,4 35,6 45,2 49,5 0,966 

Falta de conocimientos y 

experiencia 
24,6 28,7 50,8 39,4 24,6 31,9 0,712 

Cargas fiscales 18,3 24,5 46 41 35,7 34,6 0,392 

Temor a fracasar 27 29,3 41,3 43,6 31,7 27,1 0,431 

*p<0,05, **p<0,10 
Fuente: Elaboración propia 

5. DISCUSIÓN 

Para la contrastación de la hipótesis uno, los estudios de Ali et al., 2010; Singh Sandhu et 
al., 2011 mencionan que el área de conocimiento donde se estudia el postgrado no influyen 
en la intención emprendedora de los posgradistas, afirmación que denota una postura 
contraria al resultado de esta investigación, la cuál encuentra la presencia de diferencias en 
cuanto a la intención emprendedora entre las áreas del conocimiento de los programas de 
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posgrado, los estudios de Politis et al., 2016 y Shumate et al., 2014 llegan a la misma 
conclusión que los resultados de este estudio. 

Adicionalmente los resultados expuestos por Gálvez Albarracin et al., 2020; Idrovo Poveda 
et al., 2020, determinaron la existencia de una mayor intención emprendedora de 
postgradistas en el área de conocimiento de ciencias sociales y administrativas, afirmando 
lo encontrado en este artículo, que por otro lado identifica que de todos los programas de 
postgrado de las distintas áreas del conocimiento, la educativa tiene la menor IE. 

En coincidencia con el estudio de Tarapuez-Chamorro et al., 2019, se encontró que los 
postgradistas de las distintas áreas del conocimiento muestran una vaga intención 
emprendedora, de manera descriptiva. 

En respuesta a la segunda hipótesis se encontró que la deseabilidad, factibilidad e 
intencionalidad de crear una empresa no son diferentes con relación al género de los 
posgradistas, para afianzar esta afirmación Ali et al., 2010; Yaghmaei et al., 2015 también 
señalan que no existe diferencias entre el género y la intención emprendedora. En 
contraposición a este hallazgo, Mohamad, 2015; Pejic et al., 2018; Ventura & Quero, 2013 
encuentran que la intención emprendedora de posgradistas difiere de acuerdo al género, 
en algunos casos los hombres tienen mayor IE y en otros las mujeres, de igual manera Politis 
et al., 2016 resalta que si hay diferencia entre el la IE con referencia al emprendimiento 
social y el género en posgradistas, rescatando que los hombres aunque no por mucho 
tienen una mayor IE que las mujeres, en el mismo sentido, Papadopoulou & Phillips, 2020 
señala que los posgradistas de género masculino son mayormente fundadores de empresas 
y la brecha de género persiste en todas las etapas del negocio. 

En el análisis de la hipótesis tres de este estudio se demuestra que la deseabilidad y 
factibilidad no se ven influenciadas por tener o no empresarios familiares, mientras que la 
intencionalidad medida a través del firme propósito de crear una empresa, indica que tener 
familiares empresarios influye positivamente en la intención emprendedora de los 
posgradistas, este resultado se contrasta con lo publicado por Fragoso et al., 2020; Goyanes, 
2015. Resultados opuestos a lo manifestado se encuentran en el estudio de Ali et al., 2010 
donde se indica que la familia empresaria no genera un impacto significativo en el 
compromiso empresarial de posgradistas. 

Para responder a la hipótesis 4, los hallazgos de este estudio indican que las motivaciones 
como el logro personal además de la independencia personal y económica son las más 
relevantes al determinan la intención emprendedora de los posgradistas, esto en 
coincidencia con lo encontrado por Idrovo Poveda et al., 2020; Romero-Martinez & Milone, 
2016; en el mismo sentido Rae & Woodier‐Harris, 2012 afirman que la motivación de logro 
personal es una de las más relevantes a nivel de posgrado y los motivos de independencia 
personal y económica son coincidentes con lo encontrado por Affum-Osei et al., 2020 en su 
estudio con universitarios y posgradistas de Ghana y China. Por otra parte Benzing et al., 
2009 señala a otras como motivaciones más importantes: ser mi propio jefe (este estudio 
la ubica como la cuarta más importante), poner en práctica mi experiencia y preparación 
académica, probar que lo puedo hacer e incrementar mi ingreso, en esta misma línea 
Tarapuez-Chamorro et al., 2019 difiere de las motivaciones señaladas en este trabajo e 
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indica que la más importante es el afán de ganar más dinero en los estudiantes de MBA, sin 
ser la única claro está. 

Las motivaciones (Independencia personal, económica, afán de logro personal, ser mi 
propio jefe, posibilidad de poner en práctica nuevas ideas) no mostraron diferencia con 
respecto al género, estos resultados son coincidentes con el estudio de Affum-Osei et al., 
2020; de igual manera Carter et al., 2003 tampoco encontraron diferencias en las 3 primeras 
motivaciones enlistadas. En contraposición a estos resultados García Uribe et al., 2016 
indican que si existen diferencias en estas motivaciones considerando el género, recalcando 
que esta diferencia no se presenta en todas las motivaciones. 

Finalmente, para comprobar la quinta hipótesis del presente estudio se concluye que los 
posgradistas no muestran diferencia en su percepción de obstáculos entre los distintos 
programas de posgrado, excluyendo la falta de capital donde si existe diferencia; además 
los obstáculos calificados con mayor puntuación son: a) falta de capital, b) falta de apoyo 
gubernamental, c) mucha competencia y d) situación macroeconómica riesgosa, el a y d 
contrastan los hallazgos de Singh Sandhu et al., 2011. Sin embargo, Romero-Martinez & 
Milone, 2016, difieren con lo anterior y exponen que el temor al fracaso es el mayor 
obstáculo para el emprendimiento. 

Este trabajo muestra que no hay diferencia en la percepción de obstáculos y el género de 
los postgradistas, siendo coincidente con lo encontrado por García et al., 2016. 

6. CONCLUSIONES 

El objetivo de estudio consistió en conocer la intención emprendedora a nivel de 
estudiantes de posgrado de una universidad pública, comprender la influencia del género, 
la familia, así como el área del conocimiento de su programa en esta intención, y finalmente 
determinar las motivaciones y obstáculos que tienen al momento de emprender. 

La relevancia de este artículo está determinada por la variedad de hipótesis planteadas para 
posgradistas de una universidad pública, como primer hallazgo se determinó que no existen 
diferencias en la intención emprendedora de los postgradistas entre la mayoría de áreas del 
conocimiento de sus programas de postgrado; la única diferencia se encontró entre el área 
de educación (media más baja de IE) con las áreas de ciencias sociales y administrativas y 
las áreas de ciencias físico-matemáticas y de ingenierías (media más alta de IE). 

Respecto a la variable género la deseabilidad, factibilidad e intencionalidad de emprender, 
no muestran diferencias entre los posgradistas, sin embargo, en estudios en otras naciones 
si existen diferencias, esto sugiere que factores exógenos, como los culturales, pueden 
incidir en la relación género-intención emprendedora. 

Con referencia aquellos posgradistas que tienen familiares empresarios se demostró que 
estos tienen una mayor IE, sin embargo, también se contrastó que la familia no influye en 
la deseabilidad o factibilidad de crear empresas, sino directamente en su intencionalidad 
que a su vez representa un verdadero anhelo de fundar una empresa. 

Con respecto a las motivaciones para crear una empresa, se encontró que los posgradistas 
de una universidad pública de manera descriptiva se sienten motivados mayoritariamente 
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por factores como: logro personal, independencia personal y económica y ser sus propios 
jefes; en el análisis por género, de las ocho motivaciones analizadas se muestra diferencia 
en dos (fondo de jubilación y tradición familiar), ya que las mujeres muestran mayor 
afinidad en estos aspectos. En conclusión, las motivaciones de los postgradistas son 
diversificadas por programa de maestría y a nivel de naciones. 

La percepción de obstáculos para emprender es similar y no muestra diferencias en las 
distintas áreas de conocimiento de los programas de postgrado, entre los obstáculos más 
relevantes para los postgradistas de manera descriptiva, se mencionan a: la falta de capital, 
falta de apoyo gubernamental, mucha competencia y situación macroeconómica riesgosa; 
finalmente en el análisis por género no existen diferencias estadísticamente significativas 
en la percepción de obstáculos.  

Estos hallazgos constituyen el punto de partida para generar una nueva visión de la 
universidad pública, en la formación de postgradistas precursores del autoempleo en todas 
las áreas del conocimiento, generando espacios académicos donde se brinden alternativas 
para enfrentar aquellos factores que a perspectiva de los postgradistas representan frenos 
para el emprendimiento. 

El estudio servirá como referente para que los docentes y la Universidad de Cuenca puedan 
potenciar los módulos de emprendimiento en áreas del conocimiento relacionadas a la 
educación y salud, ya que son las áreas con más baja intención emprendedora de manera 
descriptiva. 

La Dirección de Posgrados podrá autoevaluar su gestión y de las direcciones de los distintos 
programas de postgrados, con base a la eficiencia e impacto de los cursos o módulos de 
emprendimiento en la IE de los posgradistas. 

Las limitaciones de este estudio radican en el análisis del ámbito educativo público y no del 
privado, además la escasa bibliografía a nivel local impide obtener conclusiones 
generalizadas sobre los hallazgos. Una futura línea de investigación se debería centrar en el 
análisis del impacto que la formación en emprendimiento genera en los distintos programas 
de posgrado que ofrecen las universidades. 
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