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RESUMEN

En el 2015, se aplicó un cuestionario a estudian-
tes universitarios avanzados de la Escuela de 
Ciencias de la Administración de la Universidad 
Estatal a Distancia de Costa Rica (ECA-Uned), 
quienes matricularon en el primer semestre del 
citado año su Trabajo Final de Graduación de 
Administración de Empresas. El objetivo del es-
tudio era determinar el interés estudiantil por 
emprender un negocio propio, el perfi l, percep-
ción y expectativas del estudiantado.La investi-
gación es de carácter exploratorio e incorpora 
elementos de estadística descriptiva a una po-
blación específi ca, por lo que los resultados son 
extrapolables únicamente a la población estu-
diada. El tamaño de la muestra utilizada fue 
de 65 entrevistados. Con este estudio se conoce 
que una amplia proporción de los entrevistados 
tendría motivación por emprender un negocio 
propio. Los participantes diferencian sus áreas 
de interés de acuerdo con rangos de edad, así 
como factores motivacionales característicos en 
sujetos emprendedores, que se complementan 
con otros atributos del estudiante en términos 
de formación y conocimientos técnicos disponi-
bles que pueden aumentar el potencial empren-
dedor, junto con la importancia de contar con 
contenidos prácticos en la carrera que promue-
van la formación de microempresarios. El estu-
dio sugiere que sería recomendable adicionar a 
la Uned un carácter de universidad empresarial 
que genere acciones propositivas como el ase-
soramiento técnico, el enriquecimiento de los 
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planes de estudio y sobre todo el valorar a profun-
didad los benefi cios de contar con una incubadora 
de negocios con su propio modelo adaptado a la 
educación a distancia.
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ABSTRACT

In 2015, a questionnaire was administered 
to advanced college students of the Business 
Administration School of the State Distance University 
of Costa Rica (ECA-Uned) who enrolled in the fi rst 
semester of that year its fi nal graduation Project. The 
aim of the study was to determine student interest 
in undertaking a business and the profi le, perception 
and expectations of the students. The research is 
exploratory and incorporates elements of descriptive 
statistics to a specifi c population, so the results can 
only be extrapolated to the studied population. 
The sample size used was 65 interviewees. Thanks 
to this study it is known that a large proportion of 
respondents would be motivated to start their own 
business. The participants diff erentiate their areas of 
interest according to age ranges and characteristic 
motivational factors in entrepreneurs subjects, 
complemented with other attributes of the student 
in terms of training and technical knowledge 
available that can increase the entrepreneurial 
potential, along with the importance of practical 
contents in the career to promote the formation of 
micro entrepreneurs. The study suggest that it would 
be advisable to add to the Uned an entrepreneurial 
nature that generates proactive actions such as 
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technical advice, enriching the curricula and 
above all, to assess in depth the benefits of having 
a business incubator with its own model shown 
adapted to distance education.

KEYWORDS: ENTREPRENEURSHIP, INNOVATION, 
UNIVERSITY EDUCATION, MICROENTERPRISES. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación efectuada se relaciona con el 
campo del emprendedurismo y busca identifi-
car los intereses de estudiantes potencialmente 
emprendedores. 

El emprendedor es aquella persona que, moti-
vada por una serie de intereses, decide iniciar el 
proyecto de crear una nueva empresa: en el en-
torno universitario puede visualizarse principal-
mente al estudiante emprendedor o al profesor 
emprendedor; ambos hacen uso de los recursos 
de conocimiento que la universidad transfiere 
a la sociedad y que esta utiliza de una manera 
eficiente para generar oportunidades de nuevos 
negocios. 

A diferencia de otras formas de transmitir el co-
nocimiento que tiene la universidad, los procesos 
de emprendedurismo e incubación de negocios 
son un indicador de la eficacia de la formación 
universitaria cuya finalidad es formar entes pro-
motores de cambio social y ser impulsadores 
de desarrollo. Esto amplia la visión de una uni-
versidad tradicional centrada en la docencia y 
la investigación al concepto de una universidad 
moderna (Monge, Briones y García, 2012). De he-
cho, estos autores señalan que en otros países 
hay artículos que hacen referencia a los com-
portamientos de los emprendedores, pero que 
no presentan información en profundidad sobre 
el perfil de estos, aspecto que sí se aborda en la 
investigación realizada, la cual es de carácter in-
novador en la educación universitaria en el ám-
bito de la educación a distancia en Costa Rica. 
Autores como Rueda, Fernández y Herrero (2013) 

mencionan al emprendimiento educativo como 
un campo de estudio insuficientemente explo-
rado, por lo que resulta relevante la contribución 
al acervo de conocimientos sobre esta área de 
conocimiento. 

Justificación del estudio

A nivel global, el tema del emprendedurismo es 
relevante para propiciar el desarrollo de las eco-
nomías, que en el caso de Costa Rica ha presen-
tado niveles de estancamiento reportados en 
índices como el de competitividad global (del 
GEDI), donde ocupaba el puesto 61 (Chaves y 
Fonseca, 2015); y en ese sentido, las universida-
des son visualizadas como un actor social que 
puede contribuir a cambiar esta realidad, como 
potenciadores de las capacidades de los indivi-
duos que desean crear sus propios emprendi-
mientos, sean estos tradicionales o de alto con-
tenido innovador.

La forma de potenciar el emprendedurismo en 
las universidades, incluye modelos donde se les 
visualiza como referentes a nivel mundial en pro-
gramas de emprendimiento, redes universitarias 
especializadas, proyectos e incubadoras de ne-
gocios (Vicens y Grullon, 2011).

Se investigó antecedentes para determinar que, 
a la fecha, la Uned no posee mayor desarrollo 
en el tema, ni un programa institucional de em-
prendimiento (Rojas, 2010) ni una incubadora de 
negocios (Stradi, 2016), por lo que los resultados 
de este estudio resultan aún más relevantes al 
ayudar a identificar una población meta poten-
cialmente emprendedora que está interesada 
en recibir este tipo de servicios profesionales, los 
cuales derivarían en mayores oportunidades co-
lectivas: nuevos emprendimientos no solo gene-
ran empleo y riqueza, sino también conocimien-
to innovador y aportan al desarrollo socioeconó-
mico de la nación (Crissien, 2006).
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Por este papel que juegan las universidades en 
el entorno globalizado, se hizo relevante hacer 
una investigación en la Uned para determinar 
si los estudiantes de su modelo de educación a 
distancia se visualizaban como emprendedores 
potenciales y observar las áreas de interés, las li-
mitaciones y los recursos disponibles. 

Se prestó especial atención a quienes por su 
carrera pudiesen tener mayor facilidad para em-
prender con base en una idea de negocio, como 
son los estudiantes de administración.

Antecedentes del estudio

En el acuerdo de Consejo de Rectoría de la Uned 
(2008) se establece el procedimiento para ges-
tión de proyectos por medio de la Fundación de 
la Uned (Fundepredi) como un mecanismo para 
canalizar iniciativas de proyectos universitarios 
(nacionales o internacionales), pero este no llega 
a establecer en sí un sistema para la gestión inte-
gral del emprendedurismo.

En el 2010, el Consejo Universitario emitió un 
acuerdo (Universidad Estatal a Distancia, 2011a), 
para transferir a la Comisión de Políticas de 
Innovación la consulta de un concejal para im-
plementar una incubadora de empresas. Esta 
acción no se llevó a la práctica, sino que se creó 
una partida presupuestaria para financiar un 
Programa de Jóvenes Emprendedores, pero este 
dejó de operar y se eliminó de la estructura pre-
supuestaria hace varios años. 

Poco después, personal del Centro de 
Investigación y Evaluación Institucional (CIEI) de 
la Uned publicó los resultados de un estudio de 
emprendedurismo en personas graduadas de las 
carreras de grado de la Uned que hubiesen crea-
do microempresas (Rojas, 2010).

OBJETIVOS

OBJETIVO gENERAl

Identificar las características, intereses y expec-
tativas de estudiantes potencialmente empren-
dedores de la carrera de Administración de 
Empresas de la Uned, Costa Rica. 

OBJETIVOS 

Para la realización de esta investigación, se plan-
teó los siguientes objetivos específicos:

1. Diferenciar las características de la po-
blación meta de estudiantes potencialmente in-
teresados en esta iniciativa como insumo para la 
valoración de áreas de trabajo y grupos meta.

2. Identificar las expectativas de los estu-
diantes interesados en el emprendedurismo para 
su consideración futura.

3. Brindar recomendaciones para la gene-
ración de una iniciativa institucional en materia 
de emprendimiento estudiantil. 

MARCO TEÓRICO

El tema de emprendedurismo es sumamente ex-
tenso, por lo que en este caso se procede a brin-
dar una de las definiciones que hay sobre el con-
cepto de emprendedor y a la vez proporcionar 
aportes conceptuales que permitan contar con 
los fundamentos para comprender el estudio y 
sus resultados. 

El emprendedor 

El estudiante visto como sujeto emprendedor es 
fuente de interés para realizar investigaciones, 
por lo que es importante tener una noción de 
lo que significa ser emprendedor y de considera-
ciones que se relacionan con el interés en desa-
rrollar emprendimientos. 
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Sobre el concepto de emprendedor, Schumpeter 
(citado por Correa, Delgado y Conde, 2010, p. 
43) da una definición de emprendedor como 
aquel que “reforma o revoluciona el patrón de 
producción al explotar una invención o más co-
múnmente, para producir un nuevo producto o 
transformar uno ya existente, actividades respon-
sables de la prosperidad”. 

Existen múltiples definiciones de este término, 
pero en este artículo interesa más ahondar en 
los factores que puedan motivar este comporta-
miento. Según Rueda, Fernández y Herrero (2013) 
el emprendedor está vinculado a un conjunto de 
creencias y actitudes que guían su intención para 
derivarse en un comportamiento a favor o en 
contra del emprendimiento, dependiendo de las 
particularidades de cada individuo y su entorno. 

En forma complementaria, McClelland (citado 
por Correa, Delgado y Conde, 2010, p. 43) ahonda 
en las razones que motivan a la persona a con-
vertirse en emprendedor y afirma que la “motiva-
ción de logro es el origen del emprendimiento”, 
de modo que esta impulsa acciones para satisfa-
cer el deseo de generar un negocio con tintes de 
creatividad en mayor o menor grado. 

Según un estudio de Kirkwood y Brown (2001) 
citado por Marulanda, Montoya y Vélez (2014, 
pp. 94-96) las razones principales para empren-
der que tiene una persona “incluían el deseo de 
independencia, ganar más dinero, satisfacción 
en el trabajo y el deseo de ser sus propios jefes”. 
Incluso, esta autora comenta que influyen en la 
decisión de emprender tanto los factores inter-
nos de la persona como aquellos situacionales, 
de carácter positivo y negativo. 

Por otro lado, Leiva (2014) señala que las ideas na-
cen de la experiencia de los emprendedores y de 
otros orígenes: experiencias propias en trabajos 
anteriores o en la universidad, contactos y redes, 
ferias comerciales, franquicias e Internet. 

Independientemente de la motivación que ten-
ga cada emprendedor, la comunidad universi-
taria promueve el emprendimiento, mediante 
la realización de por ejemplo ferias de ideas de 
negocio para presentar proyectos (superada 
la creencia de que únicamente las escuelas de 
administración de negocios son promotoras de 
emprendimientos), algunos de los cuales son 
premiados al recibir un apoyo adicional de la uni-
versidad en centros de incubación de negocios, 
que pueden pertenecer a escuelas u otras ins-
tancias organizativas como por ejemplo un área 
de transferencia tecnológica (tal es el caso de la 
Universidad Nacional de Costa Rica) o a un área 
de investigación (en el caso de la Universidad de 
Costa Rica).

En el ámbito universitario, se puede encontrar 
múltiples estudios, tales como el efectuado por 
Romo, Quevedo y Herrera (2013), que analiza los 
esfuerzos realizados en algunas universidades, 
en este caso las mexicanas, sobre los programas 
de emprendedurismo. En Costa Rica también se 
destacan esfuerzos en ese sentido, tales como 
los que menciona Arroyo (2008).

Competencias del emprendedor

La universidad debe desarrollar nuevas compe-
tencias para promover el emprendedurismo y la 
innovación. En este sentido, las competencias de 
un emprendedor, aunque variadas, están bien 
distinguidas y han sido expuestas por numero-
sos autores, tales como las señaladas por Ugalde 
(2014, p. 58): compromiso con la calidad, creati-
vidad, capacidad de trabajar duro, flexibilidad y 
experiencia en el negocio.

Gimmon y Levie (citados por Ugalde, 2014, p. 
46) presentan doce factores de emprendeduris-
mo asociados con el éxito empresarial, mientras 
que Correa, Delgado y Conde (2010, p. 40) iden-
tifican veinte principales competencias empren-
dedoras, “siendo riesgos calculados, iniciativa, 



85

Revista Nacional de Administración  

7 (2), Julio - Diciembre, 2016

RNA

autonomía e innovación/creatividad las que ocu-
pan los primeros lugares”. 

Por su parte, Mora (2010) hace una lista de ele-
mentos entre emprendedores tradicionales y el 
emprendedor exitoso, para identificar diferen-
cias. El emprendedor también es visualizado por 
Ribeiro (citado por Rojas, 2010) como un ente 
con capacidades desarrolladas producto de fac-
tores del entorno o bien de factores personales 
como los siguientes: adaptabilidad, orientación a 
objetivos y capacidad para aprender. 

Como se evidencia, algunos de los factores dis-
tintivos mencionados por los autores son requisi-
tos básicos de los estudiantes exitosos de un mo-
delo de educación a distancia, específicamente 
en lo relacionado con las competencias de ges-
tión educativa estudiantil (Calvo y Méndez, 2011).

El concepto de innovación también está muy re-
lacionado con el emprendedurismo, porque son 
los emprendedores los que generan las iniciati-
vas de innovación, utilizando sus capacidades y 
las aprendidas en redes de cooperación técnicas. 
Por tanto, el ser innovador es también una com-
petencia deseada en un emprendedor. 

Una de las principales limitaciones al emprendi-
miento es la falta de recursos económicos como 
capital semilla o de inversionistas interesados en 
la iniciativa (Ortin, Salas, Trujillo y Vendrell, 2007), 
por lo que son sumamente relevantes las ayudas 
económicas públicas a la innovación. Tal como 
señala Vila, Ferro y Guisado (2010), en países 
como España se ha demostrado que la mayor 
parte de empresas ayudadas con fondos públi-
cos (94%) fueron empresas innovadoras.

Aporte de la universidad al 
emprendedurismo

El papel de la universidad ha evolucionado a 
lo largo del tiempo y pasa de ser tradicional a 
moderno: promueve el emprendimiento y la 

empresarialidad (Monge, Briones y García, 2015); 
debe ser un contribuyente del crecimiento eco-
nómico, la movilidad social, la innovación tecno-
lógica y la empleabilidad (University of Oxford, 
2013).

En la teoría neoclásica no había espacio para la 
universidad dentro del proceso económico por-
que se ignoraban las innovaciones provenientes 
de sectores que tradicionalmente no promovían 
la empresarialidad (Rikap, 2012), como lo es la 
propia universidad. Posteriormente, se llega a la 
teoría evolucionista, concepción en la cual las 
universidades son identificadas como actores de 
un sistema productivo, promovido en Costa Rica 
por ministerios y denominado Sistema Nacional 
de Innovación, que busca la producción, difusión 
y uso del conocimiento mediante la investiga-
ción aplicada al entorno socioeconómico. 

En los sistemas modernos, se valora la participa-
ción activa por parte de las universidades en los 
citados procesos, apartándose de concepciones 
arcaicas y dogmáticas, tal como lo presentan 
Morales, Pineda y Ávila (2012, p. 371):

En América Latina las limitaciones se en-
cuentran principalmente en aspectos cul-
turales, caracterizados por las discusiones 
que deben tener las universidades frente a 
la participación en actividades colaborati-
vas direccionadas al mercado… también la 
inexperiencia en el manejo de la propiedad 
intelectual, los aspectos burocráticos de los 
Estados, los escasos recursos tecnológicos y 
la poca demanda de estos ha restringido el 
involucramiento de las universidades, em-
presas y otras organizaciones en innovacio-
nes colaborativas.

Las políticas nacionales apoyan a las universi-
dades como promotoras de ideas para generar 
no solo capital humano sino también nuevas 
empresas (Etzkowitz et al., 2000), como gestores 
de acción local y regional (Versino, 2000) según 
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el modelo de triple hélice dado por Etzkowitz y 
Leydesdorff, que las concibe como “…un creador 
de conocimiento, que juega un papel primordial 
entre la relación empresa y Gobierno; y como 
estos se desarrollan para crear innovación en las 
organizaciones como fuente de creación del co-
nocimiento” (Chang, 2010, p. 86).

METODOlOgÍA

La investigación utilizó un diseño no experimen-
tal descriptivo, ya que esta “busca especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de 
personas, grupos, comunidades, procesos, obje-
tos o cualquier otro fenómeno que se someta a 
análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 
con la respectiva definición de variables y sub-
variables, en función del objetivo de realizar una 
consulta a sesenta y cinco estudiantes de la ca-
rrera de Administración de Empresas de la Uned 
que se encuentran prácticamente finalizando sus 
estudios y están matriculados en el curso Trabajo 
Final de Graduación (TFG a nivel de licenciatura) 
en el primer semestre de 2015, en alguno de los 
siete énfasis que ofrece la Escuela de Ciencias de 
la Administración de la Uned Costa Rica. 

El paradigma de este estudio es cuantitativo 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) y utiliza 
técnicas de estadística descriptiva simple: la distri-
bución de frecuencias y la representación gráfica 
de datos. Se seleccionó esta metodología porque 
permite explorar las variables de estudio determi-
nísticas preseleccionadas en una población.

Para la recolección de información (fuente pri-
maria), se validó en consulta con expertos (Stradi, 
2016) un cuestionario de veinte preguntas y pos-
teriormente se aplicó por vía telefónica, lo que 
ofrece varias bondades, como indica la teoría 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014): alta tasa 
de respuesta, bajo costo, rapidez al administrar el 
cuestionario y funciona bien para cuestionarios 
no tan extensos. 

Las dimensiones de análisis del estudio son: 
perfil socioeconómico, perfil estudiantil, cono-
cimiento del tema, expectativas y recursos dis-
ponibles, presentadas según un plan de análisis 
(Stradi, 2016).

Para el cuestionario aplicado a estudiantes se usó 
preguntas mayormente cerradas y semiabiertas 
(16) y también las abiertas (4). De las preguntas 
que no son abiertas, la mayoría corresponden 
a aquellas de selección multicotómica (9). Las 
preguntas se redactan en forma breve y sencilla, 
como lo recomiendan Hueso y Cascant (2012). El 
cuestionario considera el nivel educativo del en-
trevistado, que es universitario, por lo que utiliza 
un lenguaje formal.

La unidad de muestreo estuvo constituida por 
un grupo de estudiantes a nivel de Trabajo Final 
de Graduación en el primer ciclo del 2016. El ta-
maño de la muestra fue calculada con la fórmula 
estadística para poblaciones finitas, acorde con 
los parámetros de error de estimación del 5% y 
de nivel de confianza del 95% (Indemer, 2014). 
El listado de muestreo fue elaborado con base 
en información oficial proporcionada por la 
universidad.

RESUlTADOS 

Se inicia con el conocimiento del perfil del estu-
diante para poder ubicarlo en su entorno situa-
cional y posteriormente se analiza los resultados 
sobre la percepción que el entrevistado posee 
con respecto a la satisfacción de la formación 
recibida en temas puntuales atinentes al estudio 
y sobre conocimientos generales de leyes pro-
motoras, fuentes de financiamiento e incubación 
de emprendimientos. Finalmente, interesa cono-
cer las expectativas que el estudiante tiene con 
respecto a su deseo de emprender, las líneas de 
emprendimiento y la factibilidad de hacerlo en el 
corto plazo. 
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Seguidamente, se presenta los principales resul-
tados obtenidos, que se agrupan por temas del 
perfi l, percepción y expectativas del estudiante 
potencialmente emprendedor. 

Perfi l del estudiante

Para conocer el perfil estudiantil, se estudió las 
siguientes variables: socioeconómicas, edad, 
experiencia laboral, sector donde labora, per-
cepción sobre la preparación universitaria re-
cibida y existencia de conocimiento técnico 
adicional disponible.

Acorde con el perfi l del estudiantado de la Uned, 
la mayor proporción de los estudiantes de la 
muestra seleccionada (71%) pertenecen al géne-
ro femenino y el 89,5% tiene una edad compren-
dida entre 20 y 39 años. 

Más del 50% de los entrevistados (58%) tienen 
uno o más dependientes, factor que podría in-
cidir en la actitud hacia el emprendimiento para 
solventar necesidades familiares. 

El nivel de ingresos de la mayoría de los entre-
vistados (54%) oscila entre ¢361 000 y ¢960 000, 
lo cual coincide con la condición remunerativa 
de asalariado no profesional a la que pertenece 
este grupo.

Del total de entrevistados, un 10,8% no laboraba 
al momento de la encuesta, pero sí han tenido 
experiencia laboral previa. Del grupo que labo-
raba, el 57% de los entrevistados tiene 9 años o 
menos de laborar, el 37% tiene entre 10 y 20 años 
de trabajar y un 6% tiene más de 20 años de la-
borar, lo cual se detalla en la fi gura 1.

En la fi gura 1 se puede evidenciar que un 43% de 
los entrevistados tiene 10 años o más de expe-
riencia laboral, lo que se debe a que la población 
de la Uned por lo general estudia y trabaja. Parte 
de esa experiencia laboral es la que ha propor-
cionado las redes de contactos y conocimientos 
técnicos para poder emprender un negocio a los 
estudiantes que ya lo han hecho. La experiencia 
laboral previa es un factor muy relevante, pues, 
conforme indica Leiva, en el sector pymes el 

Figura 1
Distribución relativa De los entrevistaDos según eXperiencia laboral Del estuDiante

Fuente: Elaboración propia 
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67,9% de los empresarios tenían trabajo fi jo pre-
vio a crear su empresa (Brenes y Govaere, 2012).

Aparte de la formación recibida de la Uned, el 
55% de los entrevistados tiene conocimientos 
técnicos que pueden ser útiles con fi nes empren-
dedores. Estos conocimientos los han adquirido 
en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), en 
el colegio vocacional, en otra universidad, como 
parte de su experiencia laboral o bien de la ex-
periencia empresarial familiar. En el caso de las 
mipymes en Costa Rica, se indica que un “73% de 
las empresas creadas son de hombres, en 55% de 
los casos con educación universitaria” (Brenes y 
Govaere, 2012, p. 3).

El sector que cuenta con un mayor porcentaje 
de empleados (34%) labora en servicios, aspecto 
que incide en los casos que señalan a este sector 

como tema de interés para un futuro emprendi-
miento. Un 28% presta colaboración en el sector 
gubernamental, siendo estos dos sectores los 
que cuentan con un mayor número de estudian-
tes entrevistados (véase la fi gura 2).

Percepción del estudiante

Se investigó sobre la percepción del nivel de sa-
tisfacción de los estudiantes con respecto a la 
preparación que han recibido en la carrera en la 
Escuela de Ciencias de la Administración (ECA), 
específi camente sobre temas que fomentan el 
emprendimiento de los estudiantes, como son la 
innovación y el emprendedurismo. 

Los resultados muestran que un 28% de los 
encuestados dice tener un nivel regular de sa-
tisfacción y un 51% dice estar satisfecho o muy 

Figura 2
Distribución relativa De los entrevistaDos según ocupación y sector laboral

Fuente: Elaboración propia. 
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satisfecho. Por el contrario, un 21% está insatisfe-
cho o poco satisfecho, lo que brinda una oportu-
nidad de mejora en este sentido (que debería ser 
incluida en un plan institucional), y solo un 9% se 
encuentra muy satisfecho con la formación reci-
bida en el tema (véase la figura 3).

Al ahondar en las causas que los estudiantes 
le atribuyen a esta insatisfacción, el 31% de los 
entrevistados indica que los contenidos de la 
carrera promueven ser asalariado en vez de ser 
empresario y además que son muy teóricos (con 
escasa práctica). 

Con respecto a esto, se puede mencionar que en 
otras universidades se ha detectado esta misma 
problemática y que, tal como menciona Hidalgo 
(2013), a nivel país existe un error en el sistema 
educativo, que promueve el conformismo, ya 

que solo dos de cada diez ticos aspira a ser em-
presario y además el Gobierno no colabora, pues 
existe un camino burocrático para abrir un nego-
cio, lo que hace de Costa Rica un país con exceso 
de tramitología (ubicado en el puesto 128 entre 
185 economías en cuanto a las facilidades que 
brinda para poder abrir un negocio). 

Este problema hace necesario promover la edu-
cación orientada al emprendedurismo, desde 
diversos niveles educacionales y que esté in-
serta en la estrategia de educación nacional 
(Comunidad Europea, 2009).

Otra causa de insatisfacción que fue menciona-
da (11% de los entrevistados) es la falta de conte-
nidos de estudio más específicos sobre el tema 
de innovación y emprendedurismo a nivel de la 
carrera y que les permitieran mayor detalle en 

 

                                     

9%

12%

28%

42%

9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Insatisfactorio

Poco satisfactorio

Regular

Satisfactorio

Muy Satisfactorio

Porcentaje de entrevistados

N
iv

el
 d

e 
sa

tis
fa

cc
ió

n 
pe

rc
ib

id
o

Figura 3
Distribución relativa De los entrevistaDos según satisfacción sobre preparación 

recibiDa en temas De innovación y emprenDeDurismo

Fuente: Elaboración propia. 
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la formación como potenciales emprendedores 
(véase la figura 4). 

El estudio de Rojas (2010) sobre egresados de la 
Uned, menciona la necesidad de formación uni-
versitaria en emprendedurismo como uno de los 
requerimientos planteados para el desarrollo de 
las empresas en la etapa inicial y concluye que es 
necesario que la universidad incorpore un pro-
grama de emprendedurismo. 

Este resultado es de alta relevancia para ser consi-
derado e incluir acciones correctivas y proactivas 
en los planes de mejora institucional con el fin de 
poder brindar una oferta académica más acorde 
con lo esperado por la población meta, con las 
tendencias de mercado y con la realidad país. 

Como parte del estudio, se consultó a los estu-
diantes para que expresaran su opinión con res-
pecto a las prioridades que deben ser conside-
radas en la Uned al promover un programa de 
emprendedurismo (ver figura 5).

Como principales medidas, los encuestados 
(34%) visualizaron como prioritario que la uni-
versidad lleve a cabo acciones de sensibilización 
universitaria para desarrollar el interés y entusias-
mo por los temas de emprendedurismo. De he-
cho, en junio del 2016, la ECA realizó una jornada 
emprendedora denominada “Generando espa-
cios para ideas emprendedoras de la población 
estudiantil”, con el fin de que los estudiantes de 
la escuela tuviesen la oportunidad de presentar 
sus iniciativas, que involucran proyectos de diver-
sos sectores como el de productos: alimentarios, 
textiles, macrobióticos, entre otros. 

Un 25% de los encuestados piensa que es indis-
pensable que los estudiantes reciban, por parte 
de la universidad, la capacitación técnica que les 
permita llevar a la práctica los conceptos de crear 
un negocio propio. Una forma propuesta de ha-
cerlo es fortalecer los planes de estudio en temas 
específicos, lo cual fue mencionado por un 22% 
de los encuestados.

Un 9% de los encuestados considera que para 
iniciar un programa de emprendimiento en la 
Uned, la institución debe identificar las necesida-
des de emprendedurismo estudiantil. Mientras 
que un 11% de los encuestados manifestó no 
tener respuesta para esta pregunta por falta de 
conocimientos.

La universidad, como ente generador y transmi-
sor de conocimientos, puede aportar de mane-
ra sustantiva a la formación de recurso humano 
emprendedor. De hecho, en la universidad mo-
derna (Yasuf y Nabeshima, 2007), se aborda el 
concepto de universidad empresarial como ente 
accionante de desarrollo en el modelo de triple 
hélice (universidad-Gobierno-empresa) que pro-
mueva la generación de nuevas empresas. 

Al respecto, en el estudio realizado en el 2010 por 
Rojas (p. 99) se menciona que: “la universidad no 
constituyó un espacio importante para la gene-
ración de ideas de negocios, aunque en la actua-
lidad se puede observar mayores acciones para 
apoyar el emprendedurismo en la Uned”. 

En el 2015, las consecuencias de la falta de un 
programa de emprendedurismo universitario 
en la Uned se ponen de manifiesto cuando se 
denota el desconocimiento de aspectos básicos 
informativos en el estudiantado, como aquellos 
medidos con este estudio y que abarcaron el 
determinar la percepción que el estudiante tenía 
sobre el conocimiento en tres subtemas de análi-
sis: incubación de empresas en universidades pú-
blicas del país, leyes que promueven la creación 
de microempresas y financiamientos disponibles 
en el mercado para apoyar emprendimientos.

En general, sobre el tema de generar una mi-
croempresa propia, un porcentaje significativo 
de estudiantes considera estar desinformado 
en cuanto a leyes que promuevan la creación 
de empresas (37%) y sobre las posibilidades de 
financiamiento disponibles (32%). Las figuras 6 y 
7 ilustran lo dicho.
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Figura 6
Distribución relativa Del estuDiantaDo según conocimiento sobre leyes 

promotoras De emprenDimientos
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Figura 7
Distribución relativa Del estuDiantaDo según conocimiento De fuentes 

De financiamiento para emprenDeDores

Fuente: Elaboración propia 
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Esta situación es preocupante, pues, en un mun-
do globalizado, la información es muy accesible y 
no debería ser una limitante, mucho menos para 
personas formadas en un modelo de educación 
a distancia que hace uso intensivo de las TIC. Este 
hallazgo se relaciona con la tendencia a no en-
deudarse para financiar un negocio y se ilustra 
con el hecho de que en Costa Rica el 75% de las 
mipymes utilizaba como fuente de financiamien-
to sus propios ingresos (Brenes y Govaere, 2012).

De la misma forma, se convierte en limitante al 
emprendedurismo universitario, la ausencia de 
una incubadora de negocios y del conocimiento 
en sí del tema de los alcances reales del tema de 
incubación de negocios a nivel universitario. 

Como dato relevante, se pudo conocer que del to-
tal de encuestados, el 55% no tiene conocimiento 

del tema de incubación de empresas en universi-
dades públicas de Costa Rica, lo cual quiere decir 
que prácticamente uno de cada dos estudiantes 
ignora que las universidades puedan apoyar a los 
estudiantes emprendedores. De la proporción 
restante que sí conoce algo del tema, solamente 
diez encuestados sabían que alguna universidad 
tenía incubadora, principalmente informados de 
manera informal por sus amistades, en el trabajo 
o bien por medios de comunicación masivos (ver 
detalle en la figura 8).

Identificación de expectativas  
del estudiante

En este apartado, se analiza tanto las expectati-
vas del estudiante con respecto a su interés por 

Figura 8
Distribución relativa Del estuDiantaDo según su conocimiento sobre incubación De empresas
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Figura 10
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emprender como también la posibilidad de con-
tar con recursos para esta gestión. Un 69% de los 
entrevistados indica estar interesado en realizar 
un emprendimiento. 

En la figura 9, se puede notar que los estudiantes 
potencialmente emprendedores que se encuen-
tran en una edad de 18 a 29 años están interesa-
dos en emprender en el sector de venta de pro-
ductos, principalmente. Por otro lado, el grupo 
de estudiantes con edad entre 30 y 39 años está 
mayormente interesado en el sector de produc-
ción industrial (28,6% de los entrevistados) y en el 
sector servicios (19%).

Del total de entrevistados, un 12% indica haber 
iniciado un negocio propio (ver figura 10); sin em-
bargo la mayoría de ellos tiene dos años o menos 
de haberlo constituido, lo cual ubica al negocio 

en una categoría de riesgo, ya que estudios so-
bre la tasa de muerte de las microempresas en 
Costa Rica, reflejan que existe una tasa de morta-
lidad del 69% en las empresas nuevas diez años 
después de su creación (Monge y Torres, 2015).

La proporción de estudiantes que no había ini-
ciado aún su negocio propio fue del 88%, por lo 
que se les consultó las razones de esta demora 
y se tuvo como principales causas la falta de re-
cursos y de tiempo como variables incidentes. 
Existe una coincidencia con el estudio de Rojas 
(2010), que señala como principal dificultad para 
la creación y puesta en marcha de la empresa, 
la inversión financiera, además del conocimiento 
pertinente para lograrlo. 

Autores como Ortin et al. (2007) y Monge, Briones 
y García (2012, p.49) hacen referencia a literatura 

Figura 11
Distribución relativa Del estuDiantaDo según motivación principal para emprenDer
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que relaciona la propensión de crear una empre-
sa con la disponibilidad de riqueza por parte del 
emprendedor en forma oportuna; de hecho, en 
el estudio empírico sobre las características de 
las spin-off académicas (Monge, Briones y García, 
2012) un 23% de los entrevistados mencionó 
como principal problema el no contar con los 
recursos financieros para hacer realidad su em-
prendimiento. Otros factores como falta de equi-
pos y maquinaria, tecnología inmadura y caren-
cia de recursos humanos capacitados, se consi-
deraron también como problemas para alcanzar 
el objetivo mencionado. El acceso a los recursos 
financieros y de asesoramiento son identificados 
como elementos clave para el posterior desarro-
llo de la empresa (Ortin et al., 2007).

Al respecto, la universidad, como institución edu-
cativa, puede asesorar y contribuir a generar re-
des de trabajo con emprendedores potenciales 
(incluyendo los de las spin-off universitarias) ins-
truidos en buscar los canales de financiamiento 
apropiados para cada proyecto. 

Comentado el tema financiero, fue de interés en 
este estudio conocer las principales motivaciones 
del estudiante como potencial emprendedor. Se 
determinó que las dos principales motivaciones 
expresadas correspondían al deseo de superación 
personal (28%) y mejorar el nivel económico que 
se posee (28%). La figura 11 ilustra lo comentado.

De estos resultados, el primero de ellos tiene cier-
ta coincidencia con lo que indica el estudio rea-
lizado en Costa Rica por Monge, Briones y García 
(2012) con respecto a los factores relevantes para 
la creación de una spin-off académica, en el cual 
se menciona como los dos principales factores 
el poner en práctica conocimientos técnicos y el 
detectar una oportunidad de negocio. El segun-
do resultado (mejorar el nivel económico) es la 
segunda prioridad para los estudiantes encues-
tados, pero es la última para los académicos en 
Costa Rica, según el citado estudio; esto debido 
a que los académicos ya tienen un empleo que 

satisface sus necesidades básicas y, según la pirá-
mide de necesidades humanas de Maslow citada 
por Jerome (2013), se encuentran en un nivel su-
perior de satisfacción.

A nivel de la Uned, las tres principales motivacio-
nes del estudiante egresado para emprender, se-
gún el estudio realizado por Rojas (2010), fueron 
el dejar de trabajar como empleado, el poner en 
práctica sus propias ideas y conocimientos, y el 
lograr mayores ingresos económicos. La supe-
ración personal como motivación es el cuarto 
factor de los nueve analizados. En comparación 
con la investigación realizada, se puede notar 
que hay coincidencia, ya que en los primeros 
cuatro factores, dos de ellos coinciden con el 
citado estudio, si bien es cierto no en el mismo 
orden, pero sí dentro de los principales factores 
motivacionales. 

En forma descendente en la escala comparativa, 
se determinó que al 17% de los encuestados lo 
motiva a emprender el visualizar una oportuni-
dad de tener un negocio propio. Una proporción 
del 14% de los encuestados afirma que su mo-
tivación es contar con otra opción de empleo. 
Solamente uno de los encuestados (3%) quiere 
ser emprendedor para poder brindar empleo 
a otras personas (emprendedurismo altruista). 
Finalmente, el 11% de los encuestados dijo no ha-
ber pensado qué lo podría motivar a emprender.

Al complementar la información anterior con 
la reportada para las pymes (Brenes y Govaere, 
2012), se sabe que las principales dos motivacio-
nes para crear una pyme fue primero el deseo de 
independencia (67,6%), seguido del conocimien-
to del negocio (64,5%).

A efectos de realizar un emprendimiento, los es-
tudiantes encuestados indican estar interesados 
en diversos sectores de la economía y se inclinan 
por tres negocios en particular: venta y comer-
cialización de productos (29%), venta de servicios 
(20%) y producción de alimentos (18%); el detalle 
se presenta en la figura 12.



97

Revista Nacional de Administración  

7 (2), Julio - Diciembre, 2016

RNA

Figura 13
Distribución relativa Del estuDiantaDo según recursos con los que cuenta para emprenDer

Figura 12
Distribución relativa Del estuDiantaDo según sector De interés para eventual emprenDimiento
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Al consultar al estudiantado sobre los recursos 
que tiene disponibles para poder realizar un 
emprendimiento, un 28% indica no contar con 
recursos, un 23% tiene presupuesto y un 20% 
aprovecharía ayuda familiar. Otros recursos, 
como contar con terrenos, con el apoyo de otros 
profesionales o con equipos, se manifiestan en 
un 15%, 8% y 6% de los encuestados, respectiva-
mente, como se presenta en la figura 13.

Al momento de realizar esta investigación, exis-
tían estudiantes que contaban con recursos dis-
ponibles pero que por falta de un programa de 
emprendedurismo no tuvieron el apoyo para 
iniciar un negocio propio. De aquí se deriva la 
gran relevancia del sustento que pueda brindar 
a futuro la universidad en los temas de innova-
ción y emprendedurismo, lo cual debe adicio-
nalmente ser trabajado en lo concerniente a la 
propuesta de mejoras en las políticas públicas de 
promoción al emprendedor, en especial aquellas 
de apoyo financiero (Lebendiker, Petry, Herrera y 
Velásquez, 2012).

En la Uned, la aplicación del concepto de inno-
vación se percibe con casos de estudiantes em-
prendedores que ya iniciaron su propio negocio. 
Algunos, como los de la carrera de Ingeniería 
Informática y Desarrollo de Aplicaciones Web 
de la Uned (Acontecer Digital, 2013), obtuvieron 
premios en competencias internacionales y ex-
presan que la formación y el perfil del estudiante 
autodidacta propio de la Uned, fueron útiles para 
concretar esta meta.

El estudio revela que existe una población estu-
diantil significativa interesada en una propuesta 
de apoyo al emprendedor a corto plazo, lo cual 
no solamente brindaría beneficios directos al 
estudiante de educación a distancia de esta uni-
versidad, sino que también promovería que la 
universidad modernice su papel como ente pro-
motor de desarrollo, al igual que lo hacen ya las 
otras universidades públicas del país.

CONClUSIÓN

Se concluye con este estudio que existe en la 
Uned una población estudiantil que se reconoce 
como potencialmente emprendedora, interesa-
da en los temas de emprendedurismo e innova-
ción, con deseos de plantear su proyecto de idea 
de negocio, algunos de los cuales cuentan con 
recursos en términos económicos y de informa-
ción; pero también se revela que prácticamente 
uno de cada tres entrevistados carece de estos 
recursos. El apoyo de la Uned como casa de es-
tudios, es vital para desarrollar competencias que 
puedan subsanar estas carencias. De hecho, la 
universidad tiene un papel como ente genera-
dor de proyectos de desarrollo socioeconómico 
que permitan crear nuevas oportunidades em-
presariales con el consecuente impacto futuro 
en indicadores macroeconómicos tales como 
el de nivel de empleo. Para que la universidad 
lleve a cabo esta función, autores como Monge, 
Briones y García (2015) señalan que hay aspectos 
que mejorar dentro de la universidad, como son 
principalmente la gestión de políticas para el fo-
mento de la transferencia y creación de empre-
sas, nuevos y más flexibles reglamentos, agiliza-
ción de trámites y acompañamiento empresarial. 

El modelo de triple hélice (universidad-Gobier-
no-empresa) asociado a los emprendimientos 
promovidos por la universidad como actor social, 
constituye un requerimiento de un sistema a im-
plementar en la Uned que respondería a las ne-
cesidades estudiantiles develadas con esta inves-
tigación, con la cual se concluye que existe una 
aspiración de una gran cantidad de los entrevis-
tados (69%) por emprender un negocio propio, 
mayormente en las áreas de venta de venta de 
productos, servicios y alimentos, principalmente 
motivados por un deseo de superación personal 
y de incrementar la prosperidad económica. 

A nivel nacional e internacional hay múltiples 
investigaciones que reportan el estudio de los 
factores motivacionales del emprendedor y se 
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puede concluir que los factores medidos con 
esta investigación, han sido también relevantes 
vistos en otras investigaciones independiente-
mente del orden de prioridad en que puedan ser 
presentados. En forma complementaria, existen 
competencias que se desarrollan en los modelos 
de educación a distancia, tales como la autono-
mía y la capacidad de trabajo, que también son 
características de un emprendedor, por lo que los 
estudiantes de dicho modelo pueden convertir-
se en emprendedores. En el caso de la Uned, con 
el grupo encuestado se determinó que una pro-
porción cercana al 43% tiene amplia experiencia 
laboral (más de diez años), puesto que la mayoría 
de quienes son estudiantes de la Uned trabajan y 
estudian a la vez. Más de la mitad de los entrevis-
tados, poseen también conocimientos técnicos 
adicionales a los adquiridos en esta universidad, 
factores que, según varios autores, inciden favo-
rablemente en el interés y la capacidad de de-
sarrollar un negocio por parte del emprendedor.

Como resultado del estudio, se concluye que 
lo que ha limitado el emprendimiento ha sido 
la disponibilidad de recursos, tiempo y conoci-
miento (en este orden); este último aspecto muy 
ligado con la función en la que la universidad po-
dría hacer un aporte más significativo. 

A nivel tradicional, la labor que lleva a cabo la 
universidad de formar capital humano, se ve am-
pliada por la necesidad del estudiante potencial-
mente emprendedor de formar empresas con el 
fin de satisfacer sus necesidades de logro. Es en 
este contexto que la universidad debe tomar las 
capacidades propias como organización y las ca-
pacidades del estudiante para formar un equipo 
de trabajo exitoso. 

Lo anterior resulta relevante al tomar en con-
sideración que una buena proporción de los 
entrevistados de la Uned (37%) dice no estar 
informada de las leyes promotoras de em-
prendimientos en Costa Rica y una proporción 

semejante (32%) no conoce sobre fuentes de 
financiamiento para emprender.

Nótese que prácticamente uno de cada tres es-
tudiantes tiene desconocimiento en temas bá-
sicos de empresarialidad; esto sin considerar el 
efecto de la regionalización que podría afectar 
esos valores y la proporción asciende a ser uno 
de cada dos estudiantes, si se trata de evaluar 
el conocimiento sobre incubación de negocios, 
porque ellos desconocen que la universidad po-
dría apoyarlos como emprendedores con una 
propuesta adaptada a las especificidades del 
modelo de educación a distancia. 

Si bien es cierto los recursos de las universidades 
públicas son muy limitados, estas organizaciones 
no están llamadas a cumplir un papel de ente fi-
nanciador, sino más bien de crear la plataforma 
de conocimientos necesarios para que el estu-
diante acceda de manera efectiva a las fuentes 
de financiamiento del mercado para aquellas 
ideas de negocios con buen potencial comercial. 

La idea sería evitar así que buenas ideas de nego-
cios se desvanezcan o queden bloqueadas por 
falta de apoyo de la propia casa de estudios, ya 
que no tendría sentido que al final de cursar una 
carrera con un modelo de educación a distancia, 
se tenga que acudir a una incubadora de nego-
cios de una universidad presencial, lo que pre-
senta inconvenientes para el estudiantado que 
previamente había preseleccionado este tipo de 
modelos más inclusivos.

De las propuestas sugeridas por los estudiantes, 
se concluye que es importante el impartir cursos 
de sensibilización a la comunidad universitaria 
en temas de emprendedurismo e innovación, 
así como la incorporación de estos contenidos 
en los planes de estudio atinentes. Pero más 
allá de estas buenas prácticas, queda expresada 
la necesidad del estudiantado potencialmente 
emprendedor, de contenidos académicos más 
prácticos y aplicables, de poder encontrar en la 
universidad el apoyo especializado requerido, 
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por ejemplo, con un programa de emprende-
durismo que genere un cambio positivo hacia 
la implementación de una universidad más mo-
derna que trascienda el concepto tradicional de 
formar empleados, al de formar empresarios.

Mediante mecanismos de gestión de proyectos 
y de incubación de negocios, las universidades 
públicas han establecido canales para brindar 
a sus estudiantes un servicio de asesoramiento 
en materia de emprendedurismo y es indispen-
sable que esta labor continúe de forma activa y 
se fortalezca debido a los beneficios académicos 
y socioeconómicos que se derivan de dichas ac-
ciones hacia la sociedad. 
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