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Resumen

Los emprendedores sociales son pilares clave en el desarrollo social y económico de las comunidades actuales. La 
enseñanza en la educación superior tiene una encomienda social desde sus orígenes. En este artículo se presenta cómo 
el entorno de la Universidad Autónoma de Aguascalientes favorece el emprendimiento social y se hace una compara-
ción entre aquellos estudiantes que tienen intenciones de emprender de forma social a futuro. A través de una encuesta 
digital, se recabaron datos sobre el entorno universitario y sus percepciones sobre el emprendimiento, se obtuvieron 
134 respuestas de estudiantes que cursaron materias relacionadas con negocios, administración, emprendimiento y 
finanzas en la referida institución durante el segundo semestre del año 2022. A través de un anova se evaluaron dichas 
percepciones sobre el emprendimiento social en el entorno universitario. Se comprobó el papel fundamental de las ins-
tituciones de educación superior como agentes de cambio en los estudiantes para favorecer el emprendimiento social. 
Este impacto positivo tendrá un efecto en el desarrollo de comunidades y en la consolidación de estrategias que ayuden 
a mitigar las brechas de desigualdad en la sociedad.

Palabras clave: capacidades empresariales, innovación, intención de emprendimiento social.

Introducción

Los emprendedores sociales son pilares clave en el 
desarrollo social y económico de las comunidades 
actuales, debido a que toda actividad social com-

parte el principio común de desafiar las estructuras exis-
tentes (Bhatt, 2022), lo cual supone, de una u otra manera, 
un cambio social. Este tipo de emprendedor se conduce 
a través de motivaciones, capacidades y valores para la 
mejora del entorno, reparando el entramado social, legal 
o económico de generaciones presentes o futuras (Bazan 
et al., 2020). Dicho perfil comprende una sinergia entre la 
búsqueda del cambio a partir de la visión de la actualidad 
en tanto se reconocen las necesidades o vulnerabilidades 
del entorno y la búsqueda de una transformación social 
sostenible (Bhatt, 2022).

La visión filantrópica reduce las posibilidades de 
que un individuo considere la maximización de la rique-
za y direccione su capacidad innovadora, proactiva y 

de toma de riesgo hacia la resolución de los problemas 
que la sociedad presenta (Murad et al., 2022). Dada la 
importancia del emprendimiento social, es menester que 
las instituciones de educación superior (ies) se involu-
cren desde sus programas educativos, principalmente 
aquellos que se vinculan con negocios, a través de ini-
ciativas de carácter social para que promuevan la acep-
tación del comportamiento del emprendimiento social 
(Arain et al., 2017).

La enseñanza en la educación superior tiene una 
encomienda social desde sus orígenes, pues el concepto 
de universidad se refiere a la universalidad de los conoci-
mientos vinculados al propósito de los fines de la profesión, 
que, en otras palabras, expresa el bienestar social (Cortina, 
2009). Por tanto, entre sus deberes se gesta la obligación 
de contribuir a la preparación de los estudiantes con cons-
ciencia social, debido a que, como futuros profesionales, 
son parte fundamental del desarrollo económico y social 
(García-González & Ramírez-Montoya, 2020).
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El ámbito formativo de la educación superior debe 
enfocarse necesariamente hacia la interdisciplinariedad, 
cuyo eje consista en las necesidades que las sociedades 
demandan; asimismo, promover el desarrollo de los co-
nocimientos y las habilidades necesarias para alcanzar 
los propósitos educativos, los cuales deberán ir más allá de 
la enseñanza técnica y pedagógica, tomando como guía la 
persecución de intereses comunes relacionados con el bien 
colectivo (Rodríguez & Urbiola, 2019).

Al ser conscientes de que las instancias guberna-
mentales promueven el desarrollo de un entorno cada vez 
más eficaz para atender las necesidades sociales a través 
de los programas de asistencia, en la actualidad, con los 
programas de asistencia social concretados y que han 
ayudado a reducir la pobreza o el nuevo enfoque de los 
apoyos de posgrado que buscan atender problemas de ca-
rácter social a través de la formación de personas huma-
nistas (dof, 2022), en nuestra casa de estudios se requiere 
promocionar la responsabilidad social de la comunidad a 
la que se debe, como se considera dentro de la ley orgá-
nica y el estatuto de la Universidad Autónoma de Aguas-
calientes (uaa) en su misión, visión y valores, así como 
en su Modelo Educativo Institucional. En este artículo se 
presenta cómo el entorno de la uaa favorece este tipo de 
emprendimiento y se hace una comparación en aquellos 
estudiantes que tienen intenciones de emprender de forma 
social a futuro.

Desarrollo

La teoría del comportamiento planificado, propuesta por 
Mair & Noboa (2006), sostiene que la esencia del com-
portamiento está en las intenciones vinculadas a las actitu-
des hacia el comportamiento, que, en el campo de la moral, 
puede entenderse como una disposición diferente a otras 
por su tendencia positiva o negativa con respecto a una si-
tuación (Villoro, 2017). En esta teoría se menciona también 
la empatía, entendida como la capacidad de situarse en el 
lugar del otro, como el motor del comportamiento empre-
sarial social; ello implica la necesidad de la experiencia 
con respecto a la actitud para la promoción de las inten-
ciones, para la adopción y estructuración de valores en los 
individuos (Mair & Noboa, 2006).

La teoría del desarrollo moral, propuesta por Kohl-
berg, tiene como génesis el principio cognitivo propuesto 
por Piaget, el cual sostiene que el desarrollo moral parte 
de una estructura que reorganiza las experiencias del indi-
viduo y va construyendo las bases para el conocimiento, 

la valoración moral y la acción moral. Por tanto, la esfera 
universitaria podría tener cierto grado de injerencia en la 
determinación de los factores que posibilitan el desarro-
llo de las intenciones del sujeto para actuar moralmente y 
que este comportamiento tienda a la búsqueda de mejoras 
sociales, al considerarlo ligado al proceso de desarrollo 
moral individual, asunto que constituye la preferencia del 
sujeto para realizar o no un acto (Tornikoski & Maalaoui, 
2019). Ello, relacionado al poder que ofrece la experiencia, 
pues en el campo del desarrollo moral, son las interac-
ciones que se dan en los diversos grupos de convivencia 
de los sujetos y la oportunidad que tiene dentro de esos 
grupos de asumir un rol de hacerse responsable y partíci-
pe de éste en la interacción (Barra, 1987), lo que crea una 
conciencia individual y colectiva del entorno.

Se realizó un estudio exploratorio,1 correlacional2 y 
explicativo3 sobre el emprendimiento en el contexto uni-
versitario. Como población objetivo se consideraron a los 
alumnos y alumnas de la uaa que cursaron materias rela-
cionadas con negocios, administración, emprendimiento 
y finanzas. Se realizó un muestreo por conveniencia, que 
constó de 134 alumnos de las carreras de Logística Em-
presarial, Comercio Electrónico, Mercadotecnia y Conta-
dor Público. El periodo de levantamiento de información 
fue de septiembre a diciembre del año 2022, a través de 
una encuesta digital compuesta de un bloque de datos per-
sonales y otras variables del estudio: soporte del empren-
dimiento social en el entorno universitario y la iniciativa 
de emprender socialmente.

La técnica utilizada fue el análisis de varianza 
para medir las diferencias entre dos grupos de alumnas 
y alumnos, donde se consideraron sus percepciones so-
bre la enseñanza del emprendimiento social en el entor-
no universitario. Se separaron en grupos: por una parte, 
quienes se identificaron con una elevada intención de em-
prender socialmente y, por la otra, aquellas personas con 
baja iniciativa de hacerlo. Esto con el fin de evaluar si 
el emprendimiento social está influenciado por el entorno 
universitario. 

Se consideraron los indicadores de la escala reali-
zada por Bazan et al. (2020) para medir tanto la intención 
del emprendimiento social como el entorno universitario 
que le da soporte. Para la medición de las variables se 

1 Tiene como objetivo examinar un objeto de estudio poco es-
tudiado.

2 El alcance del estudio es definir la relación entre dos varia-
bles en un momento determinado.

3 Describe el fenómeno más allá de términos descriptivos, a tra-
vés de las causas relacionales entre las variables de estudio.
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utilizó una escala Likert de cinco puntos; los cuestiona-
mientos se revisaron a partir de una conversión, de escalar 
a dicotómica, para tener dos grupos de estudiantes: uno de 
quienes sí tuvieran la intención de emprender socialmen-
te y otro de quienes no. Se consideraron tres indicadores 
para la evaluación de este tipo de emprendimiento: a) in-
volucramiento, b) objetivo y c) planteamiento. Por otra 
parte, para medir la percepción sobre la enseñanza en el 
entorno universitario, se consideraron siete indicadores: 
a) atmósfera, b) conciencia, c) oportunidades, d) conoci-
mientos, e) habilidades, f) valores y g) actitudes.

Resultados

Los datos recolectados fueron procesados a través del 
análisis de varianza anova,4 mediante la comparación 
de los tres indicadores que miden la intención del em-
prendimiento de carácter social. Se tuvieron resultados 
significativos estadísticamente en cada uno de los indi-
cadores que evalúan el contexto universitario para el fo-
mento del emprendimiento. Se observan los valores F5 de 
cada prueba anova junto con los promedios por grupo 
de estudiantes, quienes tenían una respuesta afirmativa 
y los que poseían una negativa sobre las intenciones de 
emprender.

4 Herramienta estadística que sirve para comparar medias de 
dos grupos de muestras, con el objetivo de identificar las di-
ferencias.

5 F es un valor estadístico utilizado para contrastar las hipóte-
sis estadísticas. Tiene como objetivo examinar un objeto de 
estudio poco estudiado.

Con respecto a la información descriptiva de la 
muestra (ver Tabla 1), el promedio de edad de los encues-
tados fue de 22 años, el sexo predominante fue el feme-
nino (80 mujeres); de los estudiantes encuestados, 62.2% 
trabajan; en el nivel educativo del padre predominó la li-
cenciatura, y en el caso de las madres, la educación media 
superior fue mayor, aunque se observa la misma cantidad 
de padres y madres con nivel licenciatura.

En la primera columna de la Tabla 2 se muestran 
los resultados para quienes esperan verse involucrados en 
el lanzamiento de un emprendimiento de carácter social y 
consideran que la uaa proporciona una atmósfera creati-
va para desarrollar ideas para un emprendimiento social. 
El promedio de los que opinan que sí es de 3.74, según 
la escala Likert utilizada; esto quiere decir que están de 
acuerdo con ello. Mientras los que no esperan verse in-
volucrados en un emprendimiento social representan el 
promedio de 1.84; es decir, no están de acuerdo en que la 
uaa contribuya con propiciar la atmósfera para el empren-
dimiento social. Su significancia es menor a 0.01, esto es, 
existen diferencias entre los grupos de los que tienen la 
intención de emprender y los que no. 

En el caso de la segunda columna, las alumnas y 
los alumnos que tienen como objetivo el emprendimiento 
social perciben que la universidad sí proporciona la opor-
tunidad de establecer contactos para hacerlo. El promedio 

Tabla 1. Características de la muestra

Edad Promedio 22
Trabaja actualmente 

Sí 84

Sexo
Mujer 80 No 51

Hombre 55

Sin escolaridad 0Sin escolaridad 1

Educación del padre

Primaria 11

Educación de la madre

Primaria 11

Secundaria 36 Secundaria 34

Media superior 37 Media superior 45

Licenciatura 38 Licenciatura 38

Posgrado 12 Posgrado 7

Fuente: elaboración propia.

«Los emprendedores sociales son pilares clave 
en el desarrollo social y económico de las comu-
nidades actuales, debido a que toda actividad so-
cial comparte el principio común de desafiar las 
estructuras existentes (Bhatt, 2022)»
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Indicadores: intención del emprendimiento social (ies).

Espero, en un futuro, estar involucra-
do en el lanzamiento de un emprendi-
miento de carácter social (ies1).

Mi objetivo profesional es convertir-
me en un emprendedor social (ies2).

Pienso seriamente en iniciar un em-
prendimiento de carácter social (ies3).

Indicadores: entorno universita-
rio para el fomento del emprendi-
miento social (ess).

El ess para el fomento al empren-
dimiento:

Proporciona una atmósfera crea-
tiva para desarrollar ideas para 
un emprendimiento social (ess1).

Sí: x= 3.74
No: x= 1.84
F= 176.00**

Sí: x= 3.76
No: x= 2.48
F= 93.44**

Sí: x= 3.78
No: x= 2.73
F= 95.53**

Crea conciencia para la creación 
de una empresa social como po-
sible elección de carrera (ess2).

Sí: x= 3.77
No: x= 1.79
F= 226.13**

Sí: x= 3.80
No: x=2.48
F= 121.31**

Sí: x= 3.82
No: x= 2.73
F= 96.30**

Proporciona la oportunidad de 
establecer contactos a los alum-
nos que realizan emprendimiento 
social (ess3).

Sí: x= 3.87
No: x= 1.84
F= 254.13**

Sí: x= 3.92
No: x= 2.45
F= 136.24**

Sí: x= 3.92
No: x= 2.80
F= 79.90**

Proporciona a los alumnos el 
conocimiento requerido para 
iniciar una empresa de carácter 
social (ess4).

Sí: x= 3.73
No: x= 1.84
F= 248.24**

Sí: x= 3.75
No: x= 2.48
F= 131.80**

Sí: x= 3.73
No: x= 2.83
F= 92.28**

Ofrece experiencias relacionadas 
con empresas de carácter social 
(ess5).

Sí: x= 3.70
No: x= 1.84
F= 251.27**

Sí: x= 3.71
No: x= 2.42
F= 129.88**

Sí: x= 3.72
No: x= 2.70
F= 116.62**

Organiza talleres y conferencias 
sobre emprendimiento social 
(ess6).

Sí: x= 3.76
No: x= 1.58
F= 139.82**

Sí: x= 3.78
No: x= 2.36
F= 78.33**

Sí: x= 3.78
No: x= 2.68
F= 69.31**

Cuenta con varios recursos para 
ayudar a los alumnos a iniciar 
una empresa de carácter social 
(ess7).

Sí: x= 3.62
No: x= 1.95
F= 148.27**

Sí: x= 3.67
No: x= 2.42
F= 85.57**

Sí: x= 3.68
No: x= 2.70
F= 69.12**

Organiza servicios de asesoría 
para alumnos que realizan un 
emprendimiento social (ess8).

Sí: x= 3.69
No: x= 1.58
F= 206.33**

Sí: x= 3.71
No: x= 2.32
F= 105.63**

Sí: x= 3.73
No: x= 2.60
F= 84.45**

Proporciona a los alumnos ideas 
para iniciar una empresa social 
(ess9).

Sí: x= 3.67
No: x= 1.63
F= 244.67**

Sí: x= 3.71
No: x= 2.29
F= 121.35**

Sí: x= 3.73
No: x= 2.39
F= 82.10**

La muestra considerada para el análisis fue de 135 estudiantes.

La significancia se determina por: *p<.05; **p<.01.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Análisis estadístico anova de la intención del emprendimiento social

de quienes opinaron que sí es su objetivo convertirse en 
emprendedoras o emprendedores sociales fue de 3.92.

Finalmente, en la última columna se observan los 
resultados de las alumnas y los alumnos que piensan se-
riamente en iniciar un emprendimiento de carácter so-
cial. El resultado con las mayores diferencias fue para 

la pregunta que evaluaba si las alumnas y los alumnos 
consideraban que la universidad ofrecía experiencias re-
lacionadas con empresas de carácter social. En el caso 
de los que sí piensan seriamente iniciar el emprendimien-
to social, el promedio fue de 3.72, al indicar que sí están 
de acuerdo con que la uaa ofrece experiencias relacio-
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nadas con empresas de carácter social. En el caso de los 
que no piensan seriamente en el emprendimiento social, 
el promedio fue de 2.70, es decir, no están de acuerdo ni 
en desacuerdo en que la uaa ofrezca experiencias relacio-
nadas con empresas de carácter social.

En la Tabla 3 se puede observar que las y los es-
tudiantes de las carreras de Logística Empresarial tienen 
una mayor intención de emprendimiento social que las 
carreras de Contador Público, Mercadotecnia o Comer-
cio Electrónico. De igual forma, en cuanto a la varia-
bilidad de los resultados por carrera, las alumnas y los 
alumnos de Logística Empresarial fueron quienes tuvie-
ron una desviación estándar menor. La interpretación de 
estos resultados es que este plan de estudios promue-
ve en mayor medida, respecto a los otros, el emprendi-
miento social en conocimientos, habilidades, actitudes 
y valores. Con base en la consulta del plan de estudios, 
el mapa curricular tiene materias relacionadas con ética 
profesional, así como con materias que favorecen su for-
mación integral.

Conclusiones

El análisis estadístico realizado permitió comprobar que 
existen diferencias entre los alumnos que sí tienen la in-
tención de emprender socialmente y los que no, conside-
rando el papel del entorno universitario para promover 

el emprendimiento social en las carreras de la uaa con 
materias asociadas a negocios, finanzas, administración y 
mercadotecnia. La uaa, con sus programas de formación 
integral y los eventos dedicados a la promoción y difu-
sión de cada carrera afín a esas áreas del conocimiento, 
ha repercutido en la intención de las y los estudiantes de 
vincularse al sector económico con emprendimientos que 
no tienen fines meramente de lucro, sino de apoyo y so-
porte social, por vocación. Los resultados conseguidos 
en la muestra analizada son coincidentes con estudios de 
diferentes universidades, los cuales demuestran que el 
ambiente universitario es significativo para que los pro-
fesionistas del futuro tengan conciencia sobre su rol en 
la sociedad y cómo pueden mejorarla desde sus alcances 
profesionales y actitudinales. Los y las estudiantes tienen 
una proeza que cumplir para reducir las condiciones de 
desigualdad actual, tanto en entornos rurales como urba-
nos, en el ámbito en que se desempeñen.

Del análisis descriptivo se puede interpretar que la 
predominancia de las alumnas pueda incidir en los resul-
tados del estudio sobre los promedios altos en intenciones 
emprendedoras con carácter social; sin embargo, es un 
hallazgo que tiene que investigarse más a fondo. Además, 
la formación escolar de los padres y las madres puede ser 
una variable moderadora que influya en la intención de 
quienes quisieran crear un emprendimiento social. Por 
tanto, ambos descubrimientos deben analizarse con ma-
yor profundidad en posteriores estudios.

Tabla 3. Análisis descriptivo de las carreras analizadas en la muestra

Programas educativos
Espero, en un futuro, estar involucrado en el 
lanzamiento de un emprendimiento de carác-

ter social (ies1).

Mi objetivo profesional es convertirme 
en un emprendedor social (ies2).

Pienso seriamente en iniciar un em-
prendimiento de carácter social (ies3).

Comercio Electrónico
3.4±1.2 
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.1±1.1
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.1±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

Contador Público
3.6±1.3
(De acuerdo)

3.2±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.3±1.4
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

Logística Empresarial
4.2±0.7
(De acuerdo)

3.9±0.9
(De acuerdo)

3.5±0.9
(De acuerdo)

Mercadotecnia
3.9±1.0 
((De acuerdo)

3.4±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

3.4±1.2
(Ni de acuerdo ni en desacuerdo)

La muestra considerada para el análisis fue de 135 estudiantes.

Fuente: elaboración propia.

«La esfera universitaria podría tener cierto grado de injerencia en la determinación de los factores que 
posibilitan el desarrollo de las intenciones del sujeto para actuar moralmente»
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Los desafíos actuales de la formación universitaria 
tienen una estrecha relación con la consideración del otro 
y de su entorno. Materias interdisciplinares como Ética 
Profesional ofrecen la posibilidad al educando de vincu-
larse con su realidad inmediata, así como involucrarse 
en la búsqueda de soluciones a los problemas de su en-
torno (Ponce et al., 2020). En este sentido, el aprendizaje 
significativo, así como el valor de la experiencia, juegan 
un papel fundamental en el desarrollo de la actitud empren-
dedora y abren el camino para la actuación potencial de los 
y las estudiantes de la universidad como agentes de cambio 
en el emprendimiento (Araya-Pizarro, 2021). 

El desarrollo de la consciencia social vinculada ne-
cesariamente al emprendimiento social tiene como eje fun-
damental, en primera instancia, la preocupación por el otro 
y en su conjunto, persiguiendo los objetivos fundamenta-
les de las sociedades en desarrollo. Una muestra de ello se 
patenta en la necesidad de atender la agenda 2030 como 
pilar de la educación en la actualidad (Pesantez, López & 
Paz, 2021), por lo que el valor de la enseñanza en empren-
dimiento social y el impulso de éste en el sector público 
adquieren un valor que va más allá de la sola vocación.
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