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Introducción 
 

La investigación que a continuación se presenta se intitula. “Causas que impiden el 

emprendimiento en los estudiantes de la carrera de administración de la Escuela de 

Estudios Superiores de Jojutla”. 

En ella se muestran las causas que imposibilitan el emprendimiento en los jóvenes 

universitarios de octavo semestre de la carrera de administración.  

El emprendimiento es aquella acción que busca formas de cambiar aquello que ya 

existe, y así poder obtener productos que son de importancia para aquellas 

personas que los utilizan y/o necesitan. De esta manera, el emprendimiento genera 

nuevas ideas e innovación provocando así la mejora de las situaciones sociales y 

económicas de los países (Kantis, 2010). 

Actualmente el emprendimiento cumple con un papel de gran importancia en el 

desarrollo económico y social, esto debido a que uno de sus objetivos es lograr la 

independencia y estabilidad económica ante la falta de empleo y la baja calidad de 

los empleos ya existentes. Sin embargo, a pesar de su importancia existe ausencia 

de este, esto debido a diversas causas como lo son la falta de experiencia, la falta 

de conocimiento en los negocios, los largos trámites administrativos y la falta de 

financiamiento.  

La falta de experiencia es uno de los principales problemas a los que se enfrenta un 

emprendedor al momento de querer poner en marcha sus proyectos, regularmente, 

cuando surge la idea de realizar un proyecto es por motivación o interés, pero la 

mayoría de las veces se carece de experiencia, es por ello por lo que la mayoría de 

las veces no pueden evitar el fracaso.    

Por otro lado, está presente la falta de conocimiento en los negocios, debido a que 

es un factor clave en el desarrollo de los equipos de trabajo, en la efectividad de las 

tomas de decisiones y en la sostenibilidad. El informe del Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), destacó que el país pasó de una calificación de 2.7 en el 2021 a 1.7 
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en el 2022, clasificándolo así, como el penúltimo país con la peor calificación en 

conocimiento en los negocios. 

Los largos trámites administrativos también como una de las causas que impiden el 

avance en el emprendimiento  

Como última causa principal es la falta de financiamiento, se ha considerado que 

una de las principales causas que evitan iniciar nuevos emprendimientos es la falta 

de financiamiento en el país. La Organización de Recursos Humanos número uno 

del mundo, Adecco; estima que los principales obstáculos que encuentran los 

ciudadanos son la falta de dinero y la falta de crédito bancario o inversores que 

financien el proyecto.  

Es importante mencionar que el emprendimiento es un tema de interés, además de 

ser necesario por el gran impacto que éste puede otorgar a la sociedad, sin 

embargo, la falta de emprendimiento ha limitado el ritmo de crecimiento en la 

mayoría de los países, y la ausencia podría ser un obstáculo para el crecimiento 

económico.  

A nivel local, en la EESJojutla, que es donde se llevó a cabo la investigación, se 

aprecia una falta de emprendimiento por parte de los alumnos de la carrera en 

administración. Tomando en cuenta que, dichos estudiantes emprenden solo como 

parte de un proyecto en la unidad de aprendizaje denominada "Formación de 

emprendedores", la cual se imparte en el quinto semestre. Sin embargo, dichos 

proyectos no permanecen en el tiempo una vez concluidos sus estudios; por otra 

parte, existen muy pocos emprendimientos que han surgido por un interés personal 

y no como un proyecto para aprobar.  

Lo anterior motivó mi curiosidad de indagar acerca de las causas que les impiden 

emprender, ya que, de acuerdo con esta investigación, los alumnos consideran ya 

contar con las herramientas necesarias para hacerlo.  

 

http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/como-conseguir-que-un-plan-de-negocio-deje-a-los-inversores-con-la-boca-abierta_KqcCKF5EXIqAI42sGl5g8/
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El presente estudio está estructurado en cinco capítulos: 

El primero denominado la investigación, tiene como finalidad redactar el 

planteamiento del problema, los objetivos generales, objetivos específicos, 

justificación y la hipótesis. 

En el segundo capítulo se presenta el estado de la cuestión, en él se encuentran 

series de investigaciones por distintos autores respecto al tema, donde se 

desglosan de manera internacional, nacional y local. Así como también, el marco 

contextual, en él se describe el lugar donde se realizó dicha investigación, 

señalando datos históricos de la EESJojutla, además de la situación actual del país 

para la comprensión del problema. 

En el tercer capítulo se expone el marco teórico, el cual muestra las bases teóricas 

que sustentan la investigación y que permitirán al lector la comprensión del tema 

analizado.    

En el cuarto capítulo se muestra la metodología; su enfoque, la población total, 

censo, escala utilizada, la forma, momentos en que fue aplicado el cuestionario, y 

los resultados.  

En el quinto, y último capítulo se presentan las conclusiones; además se muestran 

las referencias bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo 1.  La investigación 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han desempeñado hasta el día de 

hoy un papel importante dentro de la economía a nivel internacional, empezando 

por su participación en el comercio exterior, por ser desarrolladoras de capital 

humano, por desempeñarse como distribuidoras de la riqueza, y por su participación 

en el Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones. Siendo así, reconocidas como 

una fuente importante de generación de empleos, (Cazorla, 2008). 

Así mismo, (Acs y Mueller ,2008), (Van Praag y Versloot ,2007) indican que sólo las 

empresas nuevas que logran sobrevivir y, especialmente crecer de manera 

significativa contribuirán al bienestar de una nación. Por lo tanto, asegura que, los 

primeros años de vida de una empresa son los más importantes para formar un 

buen futuro. 

De esta forma, el emprendimiento es presentado como una posible solución a los 

problemas que un territorio enfrenta, entre éstos, el desempleo (Kirchhoff & Phillips, 

1992; Storey, 1994; White & Reynolds, 1996); y el desarrollo económico regional 

(Storey, 1994, Reynolds, Hay & Camp, 1999). 

Al respecto, consideran las condiciones económicas y las condiciones del mercado, 

la dinámica de los sectores en que se desarrolla la actividad emprendedora, el 

marco institucional formal, la financiación y búsqueda de recursos, como factores 

del entorno indispensables para emprender, (Kantis, Angelelli & Gatto,2000). 

Por otro lado, (Almagro y Manzano, 2020) reconocen algunos factores que limitan 

al emprendimiento, en los que no pueden acceder fácilmente, y son: la financiación 

de sus proyectos, la falta de espacios para llevar a cabo sus iniciativas, la burocracia 

de los trámites de constitución, la alta fiscalidad a la que se ven sometidos, etc. 

Dada la importancia y el gran impacto que tiene el emprendimiento en la economía, 

como generador de empleos y del bienestar de las personas, surge el interés de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1900-38032018000100088#B36
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indagar entre los estudiantes de la carrera de administración ¿Cuáles son las 

causas que les impide emprender? ¿Cuál es la causa principal? ¿Por qué una vez 

concluida su profesión, no son emprendedores? ¿Existen en el estado de Morelos 

programas para apoyar el emprendimiento? ¿Cuál es el porcentaje de vocación que 

los estudiantes creen tener para emprender? ¿Tienen el deseo o la idea de 

emprender en algún momento? ¿A qué enfoque están interesados al momento de 

desarrollar su emprendimiento? ¿Cuentan con los recursos necesarios?  ¿Obtienen 

apoyo de alguna institución?  

Así pues, la intención de esta investigación es dar respuesta a los cuestionamientos 

mencionados anteriormente, para conocer la principal problemática que influye en 

la falta de emprendimiento en los estudiantes del octavo semestre de la carrera en 

administración. 
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1.2 Objetivo general 
 

Conocer las causas principales que impiden el emprendimiento de los estudiantes 

de octavo semestre de la carrera de administración.  

 

1.2.1 Objetivos específicos  
 

• Determinar cuál de las variables (la falta de experiencia, los largos trámites 

administrativos y la falta de financiamiento) se encuentra con mayor 

porcentaje en los estudiantes como la causa principal que imposibilita el 

emprendimiento. 

• Averiguar y presentar los programas que apoya al emprendimiento en el 

estado de Morelos. 
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1.3 Justificación 
 

Una de las características del perfil de egreso de los estudiantes de la carrera de 

administración es el ser emprendedor; por los que resulta importante generar 

resultados de investigaciones que vayan encaminadas a conocer si los alumnos son 

emprendedores, sus habilidades y perfil emprendedor, las cuáles son indagaciones 

que en la EESJojutla ya se han realizado. Sin embargo, también es de suma 

importancia conocer las causas que impiden su emprendimiento. El presente trabajo 

contribuiría a dar seguimiento y a profundizar en investigaciones anteriores, con el 

fin de generar una propuesta complementaria y generar un conocimiento más 

amplio con relación al emprendimiento.  

Por otra parte, el tema es pertinente, y se cuenta con los recursos materiales para 

llevarlo a cabo.  
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1.4 Hipótesis 
 

“La falta de experiencia, de conocimiento en los negocios, los largos trámites 

administrativos y la falta de financiamiento son las causas principales que impiden 

que los estudiantes emprendan un negocio”. 

Variables 

I. Experiencia: Se definen la experiencia laboral o también llamada 

profesional, como un criterio de selección que refiere a los conocimientos 

que una persona adquiere a lo largo del tiempo (Meyer y Schwager, 

2007).  

II. Conocimiento: Información que el individuo posee en su mente, 

personalizada y subjetiva, relacionada con hechos, procedimientos, 

conceptos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios y elementos 

que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales. 

III.  Trámites administrativos: Es aquella diligencia que se hace 

oportunamente con el fin de poner en marcha la idea de una o varias 

personas que se consolidan con la idea de crear una empresa, debemos 

tomar muy en cuenta, que los trámites de una empresa, no se realizan 

cuando la persona quiera, sino que tienen un momento determinado y un 

plazo específico para hacerlo. 

IV. Financiamiento: Conjunto de recursos monetarios necesarios para llevar 

a cabo una actividad económica, con la característica que generalmente 

se trata de sumas tomadas a préstamo que complementan los recursos 

propios de capital. 
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Capítulo 2. Estado de la cuestión y Marco contextual 
 

2.1 Estado de la cuestión  
 

En este capítulo destacan los principales resultados de investigaciones que se han 

realizado con anterioridad a nivel internacional, nacional y local desarrolladas por 

distintos autores, y que son de utilidad para una mejor comprensión del tema.  

Es importante destacar que, son pocas las investigaciones que han analizado las 

causas principales que evitan el emprendimiento con las variables que se 

mencionan en esta investigación, sin embargo, son de suma importancia conocer 

los más relevantes.   

Uno de los principales estudios a nivel internacional es denominado, “Empleo y 

crecimiento economico” por Ramírez (2021), centrandose en el subtema: Factores 

que limitan el emprendimiento en America Latina. Cuyo objetivo principal es 

entender algunas de las dificultades que existen en America Latina, que a su vez 

impide a la poblacion de la region generar emprendimientos de alto impacto en 

mercados nacionales e internacionales, evitando la contribucion de una manera 

mas relevante al desarrollo de la economia en sus respectivos paises.  

El estudio señala que, en america latina las oportunidades de emprender son 

limitadas, debido a la dificultad de conseguir fondos de inversion, que tengan 

consideracion la alta incertidumbre de  ingresos en un emprendimiento en fase 

inicial, por lo tanto, propone enfocar la mayor atención a ciertas áreas: la generación 

de capital humano emprendedor para alimentar proyectos y de equipos potentes 

que los lideren; los niveles de especialización y calidad de gestión de las 

instituciones; los sistemas de incentivos que guían su comportamiento; el desarrollo 

de algunos eslabones clave como el de la inversión ángel y del capital emprendedor 

para etapas tempranas; el régimen normativo necesario para estimular el desarrollo 

del capital emprendedor y del proceso de acumulación de los emprendedores.  

También señala que, el limitado acceso al financiamiento se debe a varios factores, 

principalmente a la desconfianza a la banca por falta de aval, historiales crediticios, 



10 
 

entre otros, la falta de redes de apoyo que faciliten este acceso a empresas que se 

enfrentan a esta negativa, sin embargo, cuando estas se logran se pierden por la 

falta de conocimiento formal de administración del sistema financiero. 

En cuanto a los resultados de estudios a nivel nacional, se encuentra el siguiente 

artículo, en la revista de Investigación Educativa, (Volumen 12, 2021). Con el tema:” 

Los estudiantes politécnicos en México y sus percepciones sobre los miedos que 

los obstaculizan para emprender”, realizado por Hernández C., Pérez M., y 

Hernández M. (2021). Cuyo objetivo fue analizar las percepciones que tienen los 

jóvenes politécnicos con relación al fenómeno del emprendimiento y sus posibles 

obstáculos. Los datos fueron obtenidos tras la realización de un cuestionario, con 

una participación de 9,626 estudiantes de los tres niveles educativos del Instituto 

Politécnico Nacional. Se encontró que siete de cada diez de los participantes se 

consideran emprendedores; este resultado incentivo a las escuelas a diseñar 

futuras estrategias que estimulen la creatividad y la innovación.  

Otro dato importante es que seis de cada diez estudiantes piensan que sus escuelas 

si fomentan el emprendimiento, sin embargo, apenas uno de cada diez estudiantes 

ha participado en actividades relacionadas con el emprendimiento, lo cual indica un 

posible desinterés o desmotivación con respecto al tema del desarrollo de la 

mentalidad emprendedora. 

Otro de los estudios, es el denominado “Inhibidores para emprender que pueden 

atenderse desde un enfoque de orientación para la carrera: el caso de los 

estudiantes emprendedores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia 

(UNED)”, realizado por Almagro y Manzano (2020). En él se presentan los primeros 

resultados de un estudio exploratorio sobre las barreras que dificultan el 

emprendimiento, en concreto se estudió el programa de emprendimiento 

universitario llevado a cabo en el Centro de Orientación y Empleo (COIE) de la 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Los resultados que 

obtuvieron identificaron los inhibidores para emprender y los motivos que tienen los 

emprendedores universitarios para el abandono de sus proyectos de 

emprendimiento, como resultado se encontró que la principal barrera para los 
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emprendedores es la financiación de sus proyectos. Asimismo, la necesidad de 

espacios para llevar a cabo sus iniciativas, la burocracia, la alta fiscalidad a la que 

se ven sometidos y los problemas que surgen por desacuerdos e implicación entre 

socios, algunos emprendedores consideraron que su gran obstáculo es ellos 

mismos, reconociendo que factores como la falta de motivación más allá de la 

económica, la ausencia de autoconfianza, la inseguridad, tener miedo al fracaso, 

ser inconstantes, no ser proactivos ni resilientes o no aceptar altos grados de 

incertidumbre, frenan sus iniciativas. 

Otra investigación denominada, ¨Emprendimiento Juvenil Como Respuesta A La 

Crisis De Empleo¨ por García (2015). Tiene por objetivo analizar el emprendimiento 

empresarial como una opción para las y los jóvenes estudiantes universitarios de 

enfrentar la crisis de empleo que se vive en México, apoyado de un estudio 

bibliográfico en datos estadísticos, siendo investigación de carácter cualitativa, con 

técnicas de investigación utilizadas como: análisis y procesamiento de información 

secundaria de carácter cualitativo para recolectar información diversa sobre el tema 

de la investigación, y la encuesta, la cual sirvió para recopilar la opinión de jóvenes 

estudiantes universitarios en torno al tema de estudio. 

 Este estudio permitió un mayor acercamiento a las percepciones de los jóvenes 

estudiantes universitarios, quienes tienden del emprendimiento empresarial, así 

como de los programas que organizaciones públicas y privadas ofertan para iniciar 

nuevas empresas. Finalmente se obtuvo que las y los jóvenes estudiantes 

universitarios a los cuales se les aplicó la encuesta, identificaron como las 

principales problemáticas que enfrentan son las adicciones, la falta de empleo 

decente, la inseguridad y la delincuencia. 

Otra de las investigaciones nacionales relevantes fue realizada por Durán (s.f.), 

denominada “Emprendimiento Juvenil en México”; en la cual se estudió la oferta de  

recursos técnicos y tecnológicos para favorecer los procesos de emprendimiento 

juvenil en diferentes países de Latinoamérica, en la cual se realizó con base en una 

revisión de material bibliográfico relacionado con el tema de emprendimiento juvenil 

en México. Además, se utilizó datos de la Encuesta a la Población Adulta (APS por 
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sus siglas en inglés) del Global Entrepreneurship Monitor (GEM). Dando como 

conclusión que se cuenta con muchas integraciones de servicios encabezadas por 

las incubadoras y/o aceleradoras que se utilizan para promover el emprendimiento, 

particularmente el dirigido a los Jóvenes. Aunque por otro lado también existen 

ciertas limitaciones tales como; financiamiento, falta de transparencia, de 

investigación y desarrollo y falta de políticas que impulsen el emprendimiento 

juvenil.    

Otro aporte fue realizado por la Universidad del Valle de México (2016), en un 

estudio denominado “Emprendedurismo en Jóvenes Mexicanos”, el cual tuvo como 

objetivo conocer el perfil emprendedor, sus opiniones y percepciones entorno a este 

tipo de proyectos, se aplicó una encuesta a 2131 estudiantes matriculados en 20 

campus, de 12 ciudades de la república mexicana y 5 municipios del Estado de 

México, entre ellos estudiantes de bachillerato, licenciatura tradicional y licenciatura 

ejecutiva. Dicho resultado arrojó una evidencia de que entre los jóvenes cuentan 

con la materia prima para consolidar proyectos emprendedores, más de la mitad de 

los jóvenes considera que en México no hay condiciones fiscales ni legales propicias 

para los emprendedores. Pese a este panorama, 75% piensa que el futuro del país 

es el emprendimiento, existe falta de conocimiento sobre iniciativas e instituciones 

gubernamentales que apoyan al emprendedor (43% no conoce ninguno), y con la 

accesibilidad y apoyo legal y fiscal para emprender negocios en nuestro país.  

Otra investigación importante es la que llevó a cabo la Universidad de Guadalajara, 

al analizar la cultura emprendedora en jóvenes universitarios, con el fin de promover 

un modelo universitario orientado a la formación de emprendedores, aplicando 

encuesta de tipo cuantitativa realizada al universo de los alumnos del ciclo 2016-

2017. Como resultado se obtuvo el proponer que las instituciones académicas y los 

centros universitarios deben considerar exponer estrategias curriculares y 

formativas, para de algún modo promover un modelo universitario orientado a la 

formación de emprendedores y ayudarles en los requerimientos para lograrlo. Hay 

que reconocer que el emprendimiento es la opción más viable para el desarrollo de 

un país, región o comunidad.  
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Para finalizar  abordaremos un último aporte a nivel local con el tema ¨Análisis De 

La Actitud Emprendedora De Estudiantes Universitarios Una Experiencia Desde La 

Escuela De Estudios Superiores De Jojutla¨ realizada por  Vanya Zurima Vega 

Mañon, cuyo objetivo principal fue analizar la actitud emprendedora de los 

estudiantes de la carrera en administración de la EESJojutla, determinar si los 

estudiantes cuentan con actitudes emprendedoras e identificar las actitudes 

emprendedoras que tienen los estudiantes, el enfoque de la investigacióndon fue 

cuantitativo, se aplicó una encuesta a 126 alumnos de la carrera en administración 

encontrando la proactividad y la empatia, dos de las actitudes más altas que poseen 

los alumnos de la licenciatura en administración, un 68.49% de los alumnos 

encuestados mencionó que planear oportunidades después de egresar es parte 

importante de su formación académica, mientras un 57.53% de los encuestados 

expresó que son conscientes de los cambios que ocurren en su entorno y buscan 

nuevas oportunidades, también nos señala que el 32.88% esta de acuerdo en 

desarrollar habilidades para lograr ser pioneros en su campo profesional y asi lograr 

avanzar. Dentro de la investigacion tambien se encontró un pequeño porcentaje de 

alumnos que se mostraron indecisos, apáticos y con poco interés con respecto al 

emprendimiento.  

Como conclusion de la investigación, se propuso llevar a cabo a través de la 

actualización de contenidos temáticos o incluso con nuevos planes de estudio en 

donde se incluyan más unidades de aprendizaje relacionadas con el 

emprendimiento, talleres y la creación de incubadoras de empresas para asegurar 

el éxito de los proyectos emprendedores de los alumnos. 
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2.2 Marco contextual 
 

En este apartado se especifica el lugar donde se llevó a cabo la investigación, con 

la intención de que el lector conozca el medio donde se desarrolló este proyecto, 

en contexto social, cultural e histórico. 

La presente investigación se ha desarrollado dentro de la EESJojutla, la cual inicia 

a través de la creación de una nueva institución a nivel superior que satisfaga las 

necesidades educativas, y a su vez, logren el fortalecimiento socioeconómico de la 

región sur, dado a la gran demanda del Campus Chamilpa, así como poder ofrecer 

nuevas opciones profesionales, el desarrollo de posgrados, la difusión y la cultura. 

El día 16 de julio de 1993, el H. Consejo Universitario aprueba el inicio del Instituto 

Profesional de la Región Sur (IPReS), con las Licenciaturas en: Administración, 

Contaduría Pública y Derecho, contemplando especialidades en los últimos 

semestres; la primer plantilla de docentes para las tres licenciaturas, fue conformada 

por solo once maestros, cabe mencionar, que al inicio no se cuenta con un director, 

sino con un encargado del Instituto siendo este el Dr. Sergio Aguilar hasta el año de 

1995. Sin embargo, en este mismo año se nombra al primer director, el Licenciado 

Roberto Téllez Rodríguez siendo su periodo de gestión de 1995 a 1998. 

Para enero de 1998, egresan las primeras generaciones de alumnos, de la 

Licenciaturas en Contaduría Pública y Derecho, integradas por 40 alumnos de 

Derecho y 32 de Contaduría Pública, la generación de Administración no egresa en 

ese momento, debido a que el Plan de Estudios original contempla un semestre más 

que las otras, así pues, los alumnos de esta Licenciatura egresan un semestre 

después, es decir en julio del mismo año con 27 alumnos. 

Así mismo, es importante mencionar que, con el egreso de las primeras 

generaciones comienza la historia de la unidad académica, siendo una institución 

que estaba al alcance de la región sur y aumento la oferta educativa; en este mismo, 

año se elige a la segunda directora, siendo la M.I. Silvia Cartujano Escobar durante 

el periodo de 1998 al 2001. Al término de este periodo, la siguiente directora es la 
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Licenciada Aurora Catalina Cedillo Martínez, ocupando el cargo del año 2001 al 

2008; en los primeros años de su gestión como directora, el Instituto Profesional de 

la Región Sur pierde su nombre, para convertirse en Campus Sur. 

Posteriormente, es elegido director el C.P. Roberto Salvador Beltrán Castillo, 

periodo que dura hasta el año 2012. Durante su gestión, en el año 2011, la unidad 

académica sufre nuevamente el cambio de nombre, dejando de ser Campus Sur 

para volver a ser Instituto Profesional de la Región Sur. Por otro lado, durante la 

gestión del Contador Beltrán nuestra unidad académica absorbe el control de las 

escuelas de Mazatepec en su momento llamada Sede de la Cuenca y Jicarero 

llamada Sede del Lago. 

Cuando el Contador Beltrán termina su gestión como director, la Licenciada Aurora, 

retoma el cargo de directora por un periodo más: de 2012 al 2015. Durante su 

gestión, el 28 de marzo del 2014, por tercera vez la unidad académica vuelve a 

tener el cambio de nombre, ahora como Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. 

Después de la gestión de la maestra Aurora, de marzo a junio del año 2015, la 

Licenciada Fabiola Álvarez Velasco llega a ocupar el cargo de responsable de la 

Dirección. Sin embargo, a finales de junio del mismo año, es asignada nuevamente 

directora la M. en I. Silvia Cartujano Escobar; quien actualmente se encuentra 

desempeñando sus actividades como directora del plantel educativo.  

Lo descrito en párrafos anteriores permite conocer el lugar y contexto donde se 

desarrolló la presente investigación.  

Es importante mencionar que en México es un gran desafío emprender, dado que, 

no es una tarea sencilla, derivado a los grandes desafíos que enfrentan los 

emprendedores, por ejemplo, la inversión de tiempo y dinero. Cabe señalar que, el 

25% de los nuevos negocios sobreviven los primeros años, en especial solo 2,000 

de cada 8,000 negocios que abren logran sobrevivir, siendo la falta de 

financiamiento el principal factor para iniciar un emprendimiento, dado que, solo el 
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3% cuenta con una inversión formal mientras que para el resto es complicado 

porque inician con capital propio o familiar.  

Sin duda el reto mas importante para cualquier emprendimiento es conseguir el 

financiamiento para su inicio, en México el acceso a financiamiento tradicional, 

como créditos bancarios, suele ser complicado, incluso en muchos casos 

inaccesible o insuficiente en caso de acceder a él. 

Otro de los retos que reconocen los emprendedores es el desconocimiento de los 

procedimientos para iniciar con un nuevo negocio. Desde un punto de vista 

académico, muchos emprendedores reconocen no tener la instrucción necesaria 

para fundar un negocio, para algunos emprendedores cuando tratan de materializar 

su sueño se dan cuenta que tener una buena idea no es suficiente para empezar 

un negocio y desconocen pasos tan indispensables como registrar una marca, crear 

un plan de negocios o hacer una propuesta de valor. 

Para las pequeñas y grandes empresas en México otro de los grandes desafíos son 

los altos costos fiscales y laborales, que según algunos expertos pueden llegar a 

más de 25 mil pesos. Este alto costo junto con la desconfianza en las instituciones 

son las razones por las que muchas Pymes trabajan en la informalidad. Sin duda, 

esta puede ser la causa para que muchos emprendedores desistan o incurran en 

errores que puedan traducirse en un mal funcionamiento del negocio o su fracaso. 

(Martinez, 2023). 

En general estos son algunos de los problemas que se enfrentan en México para 

las Pymes y emprendedores que inician un negocio, y es una de sus principales 

preocupaciones, aunque es algo que muchas veces no está en nuestras manos.  
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Capítulo 3. Marco teórico 
 

En este apartado se exponen las bases teóricas y los conceptos que sustentan la 

investigación. 

 

3.1 Emprendedor y emprendimiento 
 

Con respecto al origen de la palabra emprendedor encontramos tres versiones:      

La primera de señala que el término emprendedor proviene de los vocablos latinos 

in, en, y préndere, cuyo significado es “acometer o llevar a cabo”. Es muy probable 

la existencia de influencia del francés y del italiano, lenguas en las que el empresario 

se dice entrepreneur e imprenditore respectivamente, el término también se utiliza 

para señalar a quién inicia una empresa (Poncio, 2010).  

La segunda versión corresponde al siglo XVI, se comenzó a llamar emprendedor a 

toda persona que, como Cristóbal Colón, se arrojaba a la aventura de viajar al nuevo 

mundo, sin ninguna certeza de lo que su viaje le deparaba, e incluso sin saber si 

lograrían volver” (Giurfa, 2012). Se puede afirmar que emprendedor es quien aborda 

la aventura de un negocio, lo organiza, busca capital para financiarlo, asume la 

responsabilidad y los riesgos que este le conlleven. 

La tercera versión indica que su origen es del siglo XVIII, cuando Cantillon utilizó la 

palabra francés entrepreneur (traducción al español: pionero) en el año 1755 en el 

texto "Essai Sur la Nature du Commerce en Général", para referirse a aquellos 

"…quienes eran capaces de asumir el riesgo y la responsabilidad de poner en 

marcha y llevar a conclusión un proyecto" (Toledo, 2001).  

Por otro parte, uno de los representantes de la escuela austríaca de emprendimiento 

Kirzner (1973), define al emprendedor como quien percibe la existencia de 

oportunidades en el mercado que todavía nadie ha descubierto aún y que se 

manifiestan a través de la posibilidad de un beneficio. El emprendedor gana por 

estar en alerta a oportunidades que existen en situaciones desconocidas, de 

desequilibrio, y considera que “la relación entre la consecución del beneficio y 
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alguna habilidad empresarial se explica porque individuos difieren en su habilidad 

para advertir las oportunidades empresariales” (Kirzner, 1979).  

Cantillon define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de 

producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí 

un nuevo producto”. Menciona que, el emprendedor, a comparación de otros 

agentes, no posee un retorno seguro. Y afirma que es él, quien asume y soporta los 

riesgos que dominan el comportamiento del mercado (Thornton, 1998).  

Se define al emprendedor como una persona diligente y fuera de lo común, que 

promueve nuevas combinaciones o innovaciones. “La función de los 

emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de producción al explotar una 

invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para producir 

un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o proveer de una nueva fuente 

de insumos o un material nuevo; o reorganizar una industria, etc.” (Schumpeter, 

1942) 

Por otra parte, se define al emprendedor como aquel empresario que es innovador, 

no cualquier negocio pequeño y nuevo es un emprendimiento, y quien lo lleva a 

cabo un emprendedor. Quien abra un pequeño negocio y corra riesgos, no quiere 

decir que sea innovador y represente un emprendimiento, ser emprendedor no es 

un rasgo del carácter, sino una conducta, cualquiera que sea capaz de tomar 

decisiones puede aprender a ser un empresario innovador, (Drucker ,1985). La base 

del emprendimiento es teórica y no intuitiva. 

El emprendimiento es la actividad humana que establece maneras de transformar 

lo que existe y generar productos que son valorados por las personas que los usan 

y/o necesitan. El emprendimiento genera nuevas ideas e innovación y con ellos 

viene la mejora de las situaciones (Kantis, 2010). 

El término emprender proviene de dos raíces latinas, el prefijo in “en” que significa 

“hacia adentro” y el sufijo prehendere que significa “atrapado” prendido o tomado. 

Por lo tanto, significa “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierran dificultad o peligro”. De esta forma, emprender está 
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relacionado con la idea de empezar a hacer algo difícil o arduo que implica cierto 

riesgo, (Diccionario de la Real Academia Española, 2018). 

Un emprendedor es un elemento importante en la sociedad, son personas 

innovadoras, creativas, ven las oportunidades donde los demás no la perciben, 

hacen frente al riesgo y al fracaso. El término emprendedor implica cualidades de 

liderazgo, y capacidades de gestión. 

 

3.2 Importancia del emprendimiento  
 

En la actualidad, el emprendimiento ha adquirido un rol muy importante en la 

economía y en la sociedad, esto debido a dos aspectos fundamentales como:  

• La necesidad de lograr su independencia y estabilidad económica. 

• La falta de empleo y la baja calidad de los empleos ya existentes. 

Estos factores han creado en las personas la necesidad de iniciar sus propios 

negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores, cabe mencionar que se 

requiere de una importante decisión para poder renunciar a la “estabilidad” 

económica que ofrece un empleo. Es por lo que, en los últimos años el 

emprendimiento se ha convertido en una asignatura significativa en la formación 

escolar en los últimos tiempos, un ejemplo es en la EESJojutla, quien en su plan de 

estudios cuenta con la materia de formación de emprendedores, (ésta es asignada 

en el quinto semestre) ayudando así a los alumnos a conocer su capacidad de crear 

microempresas desde cero, afrontando el miedo y desarrollando así nuevas ideas 

e innovación. Emprender no solo es iniciar algún negocio, tener alguna idea para 

crear una empresa con o sin fines lucrativos o elaborar un plan de negocios y 

ponerla en marcha, es algo mucho más que eso. 
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3.3 El perfil de un emprendedor  
 

El emprendedor cuenta con características que le facilitan no sólo emprender, sino 

también hacerlo con éxito (Alcaraz, 2011). Entre ellas, algunas de las más 

mencionadas son:  

• Creatividad e innovación 

• Confianza en él mismo y sus capacidades 

• Perseverancia 

• Capacidad para manejar problemas 

• Aceptación del riesgo.  

Otro autor, Porter (2006) añade otras cualidades, que se complementan a las 

propuestas por Alcaraz (2011), a rasgos generales, un emprendedor debería 

cumplir con las siguientes cualidades: 

• Creatividad e innovación  

• Claridad de ideas  

• Capacidad de afrontar y asumir riesgos  

• Saber priorizar  

• Capacidad de comunicar y socializar  

• Tenacidad y persistencia  

• Flexibilidad y capacidad para adaptarse a las circunstancias  

• Optimismo y confianza en sí mismo.  
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Cuando se crea una empresa, existen muchas variables a tomar en cuenta; entre 

ellas:  

• Elaborar un plan de negocios. 

• La gestión de equipos. 

• Realizar un buen plan de marketing.  

El plan de negocios es la concretización de las ideas de un emprendedor, ya que 

marca las etapas de desarrollo de un proyecto de empresa (existe una línea muy 

débil entre el pensamiento y la acción, entre los sueños y las realidades, entre 

intenciones y hechos, el plan de negocios permite cruzar esa línea) (Alcaraz, 2000). 

 

3.3.1 Características básicas de los emprendedores  
 

Cada autor, (Alcaraz 2011, Syrett 2010 y Porter 2006) desde su punto de vista 

señala cuales deberían ser los atributos que deben poseer los emprendedores; sin 

embargo, la mayoría de ellos coinciden en las siguientes:  

• Pasión:  

Los emprendedores se entregan a su actividad con cuerpo y alma para lograr las 

metas y objetivos trazados. La pasión es un componente esencial que orienta otras 

conductas, y hace sobrevivir al sacrificio que requiere la empresa.  

• Visión:  

El trabajo comienza definiendo los pasos estratégicos que lo llevará a alcanzar los 

resultados. A partir del establecimiento de las metas, se gana una perspectiva más 

clara de cuáles son las prioridades inmediatas y necesidades en el presente. Para 

alcanzar el éxito cada emprendedor necesita un plan y la visualización de los 

objetivos finales. 
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• Capacidad de aprendizaje:  

No estar dispuesto a escuchar y a aprender, es negarse muchas oportunidades. Un 

emprendedor exitoso reconoce que está aprendiendo siempre y que pueden 

aprender de todos cada día.  

• Determinación y coraje:  

El emprendedor debe anticiparse a las dificultades, y estar en la capacidad de 

identificar cuando algo está mal para corregirlo. Los emprendedores aceptan los 

problemas, los asimilan y toman oportunas y firmes decisiones para solucionarlos 

con eficacia.  

• Creatividad e innovación:  

La creatividad es el proceso por medio del cual las ideas son generadas, 

desarrolladas y transformadas en valor agregado. No es necesario inventar lo que 

ya está inventado, pero si es necesario identificar nuevas posibilidades de hacer las 

cosas y garantizar diferenciación. La innovación no es lo mismo que la 

competitividad a corto plazo. 

• Persistencia:  

Toda iniciativa debe ser persistente. Tratar una sola vez y darse por vencido no es 

suficiente. Hay que dar un paso a la vez y buscar perfeccionarlo de manera creativa 

y organizada si es que no ha dado los resultados esperados a la primera. La 

persistencia debe ir de la mano con la sensatez.  

• Sentido de oportunidad: 

El emprendedor identifica necesidades, problemas y tendencias de las personas 

que viven a su alrededor y trata de concebir alternativas de satisfacción o solución 

según sea el caso.  
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• Trabajo en equipo: 

El liderazgo del emprendedor busca unificar ideas y lograr consensos ante los 

problemas que se le presenta haciendo que el grupo humano involucrado en el 

emprendimiento funcione en armonía.  

• Autoestima y confianza:  

El emprendedor es optimista y seguro. De tener confianza en uno mismo y en las 

propias habilidades y capacidades surge el poder mágico de ser positivo y atraer el 

éxito.  

• Asertividad:  

No dar rodeos e ir directo al grano para manifestar lo que se piensa, siente y quiere 

sin lastimar a los demás es una característica básica para poder alcanzar los 

objetivos trazados.  

• Planificación estratégica a largo plazo:  

Un emprendedor no debe ser reactivo; debe ser previsivo no solo a los cambios del 

mercado y el entorno, sino anticiparse a él tomando las decisiones apropiadas y 

oportunas; de la anticipación y la oportunidad dependerán en buena medida el éxito 

y la supervivencia.   

• Organización:  

Establecer un cronograma de actividades que se programa con la capacidad de 

recibir ajustes permanentes. Esta programación es de corto plazo y se deriva de la 

planificación estratégica y la retroalimentación. 

 

3.3.2 Algunos objetivos laborales de un emprendedor 
 

A continuación, algunos de los más importantes (Inenka Business School, 2021). 
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• Ser rentable 

Mantener la rentabilidad supone que los ingresos son superiores a los costes. Es 

muy importante controlar los costes de producción a la vez que se mantiene el 

margen de ganancia de los productos o servicios vendidos. 

• Mantener y mejorar la productividad 

Para ser productivos, es necesario proporcionar los recursos necesarios a los 

empleados. De esta manera, se dota de todos los materiales necesarios para que 

puedan mejorar su rendimiento. 

• Retener trabajadores 

A través de un buen ambiente laboral se pueden retener trabajadores, además de 

influenciar positivamente en su motivación y compromiso con el negocio. 

• Alcanzar clientes potenciales 

Para llegar a los clientes potenciales se trata de entender el comportamiento del 

consumidor, anticiparse a sus necesidades y crear estrategias publicitarias 

efectivas. 

 

3.3.3 Actitudes negativas vs Actitudes positivas  
 

Estos son algunos aspectos que permitirían identificar y diferenciar a un 

emprendedor de uno que no lo es. 

Todos los emprendedores tienen unas ciertas actitudes en común, necesarias para 

mantenerse al frente de su negocio en los mejores y peores momentos. El motor de 

los emprendedores es la actitud emprendedora, tanto a los que quieren iniciarse a 

descubrir este mundo como los que ya forman parte de él y crean y proponen 

nuevas ideas cada día (Startup, 2019). 

 

 



25 
 

 

 Tabla 1. 

 Actitudes negativas y positivas de un emprendedor 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Características de un espíritu emprendedor 
 

El emprendimiento nos proporciona innovación en el mercado a través de productos 

y servicios. De esta manera, contribuye en la sociedad y el crecimiento de economía 

de su entorno. Y es que el emprendedor se caracteriza por ser una persona muy 

motivada y preparada para alcanzar sus objetivos empresariales. Además, busca 

nuevas oportunidades y es capaz de construir soluciones innovadoras (Inenka 

Business School, 2021). 

Las personas que cuentan con un espíritu emprendedor comparten ciertos rasgos 

en sus personalidades y aptitudes.  

• Confianza en uno mismo 

Es muy importante estar seguro de uno mismo, así como de las ideas y la capacidad 

de cumplir los objetivos marcados. Además, ante situaciones inesperadas, dudas o 

inseguridades la mente se convierte en una aliada. 

• Pasión por su trabajo 

Involucrarse completamente en el proyecto o idea de negocio impulsa al 

emprendedor a lograr sus metas, más allá del dinero. 

 

ACTITUDES NEGATIVAS ACTITUDES POSITIVAS 

Indecisión  
Conformismo   
Impaciencia  
Temor  
Desconfianza 

Ambición 
Constancia 
Paciencia 
Confianza 
Ganas de avanzar 
Entusiasmo 
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• Perspectiva de futuro 

Ver una misma situación desde diferentes puntos de vista. Con ello, los 

emprendedores son capaces de encontrar oportunidades en vez de problemas. 

• Liderazgo innato o aprendido 

Tener dotes de líder es otra de las grandes aptitudes del talento emprendedor. Es 

el encargado de guiar el negocio y a las personas que tenga a su cargo, 

motivándolos y asignándoles tareas correctamente en base a sus capacidades.  

 

3.4.1 Pasos a seguir para emprender  
 

La revista FORBES (2014) publicó ocho pasos para emprender desde cero, 

propuesto por MasterCard.  

1. El primer paso para emprender es identificar la mejor habilidad o pasión. 

Detectar y elegir correctamente la mejor habilidad y concentrarse en ella; buscando 

especializarse y capacitarse constantemente.  

2. Realizar un plan de negocio.  

Diseñar un plan tan rápido como se pueda, pues será la carta de presentación y la 

brújula, además que será de ayuda a la hora de buscar inversionistas.  

3. No temer a equivocarse.  

La mayor parte de las empresas han cometido errores, por ello es importante no 

temer al fracaso, ya que estas experiencias proporcionarán el aprendizaje necesario 

para convertirse en un emprendedor exitoso y permitir saber que es el camino 

correcto. 
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4. Focalizar.  

Nadie sabe de todo, todo el tiempo. Por ello, es fundamental posicionarse en la 

mayor habilidad y no distraerse innecesariamente, pues de esta forma se evitará 

perder tiempo, dinero y calidad.  

5. Persistir.  

Con ayuda de la perseverancia se cosechan recompensas.  

6. Controlar las finanzas.  

El futuro financiero de las empresas depende del grado de desarrollo en la gestión 

de las finanzas. Puede parecer obvio, pero es importante conocer los ingresos y 

egresos del negocio.  

7. Capacítate.  

Es importante estar familiarizado en el mundo de los negocios, es fundamental.  

8. Confía.  

Los emprendedores constantemente están tomando decisiones y asumiendo 

riesgos, por lo cual es fundamental confiar.  

 

3.5 Teorías de emprendimiento y creación de empresas 
 

El crecimiento del interés académico en torno a la creación de empresas se basa 

en la evidencia de su contribución al desarrollo económico (Storey, 1994; Reynold, 

Hay, y Camp, 1999) y a la generación de nuevos puestos de trabajo (White y 

Reynolds, 1996).  

Es por ello por lo que diferentes instituciones públicas, y principalmente en las 

universidades hoy en día incluyen programas de apoyo para encaminar a la 

creación de nuevas empresas, además se puede considerar como un proceso que 

beneficia al desarrollo de la sociedad, y por ende al bienestar de las comunidades. 
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Como consecuencia, se analiza con mayor frecuencia el papel del individuo en 

aspectos tales como el impacto de su formación, y motivación (Díaz y Barata, 2007). 

Las creencias, valores y actitudes englobadas en el entorno social y cultural 

condicionan las conductas y decisiones tomadas por los individuos lo cual influye 

en las percepciones de deseabilidad y viabilidad, así como en la intención final de 

crear una empresa. (Birch, 1987; Krueger y Brazeal, 1994). 

Ahora bien, para complementar las causas que impiden la creación de nuevos 

emprendimientos, es importante incluir factores sociales y económicos.  

A continuación, se mencionan cuatro enfoques que influyen en la creación de 

empresas propuestos por Gartner (1985).  

1) Los individuos, personas involucradas en la creación e inicio de la nueva 

organización. 

2) Las actividades emprendidas por estos individuos durante el proceso de creación. 

3) El entorno que rodea e influye a la nueva empresa. 

4) La organización y la estrategia de la nueva empresa.  

Existen algunos factores que se relacionan con la decisión de crear empresas, los 

cuales de acuerdo con Veciana (1988) los clasifica en cuatro grupos:  

1) Los antecedentes del empresario tanto familiares y como los valores personales 

y los elementos que afectan la decisión de crear una empresa. 

2) La organización incubadora que relaciona los conocimientos adquiridos, su 

tamaño y localización geográfica. 

3) Los atributos personales tales como las motivaciones de logro, los rasgos 

psicológicos y la experiencia profesional. 

4) Los factores relacionados con el entorno, donde destaca la disponibilidad de 

financiamiento, el mercado y las actitudes favorables de la sociedad hacia el 

emprendedor. 
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Algo similar a las aportaciones de los autores anteriores encontramos a Gibb (1993), 

citado por Alonso y Galve (2008) el cual clasifica los factores que influyen en la 

creación de empresas en cuatro principales enfoques:  

1) Enfoque de personalidad empresarial, en el cual se incluyen estudios de los 

principales rasgos y características personales del empresario 

2) El enfoque de desarrollo organizacional, en donde incluye modelos que analizan 

las etapas de desarrollo de las empresas y la relación que existe entre los objetivos 

personales y empresariales 

3) El enfoque de gestión empresarial, analiza la orientación estratégica de la 

empresa y su capacidad para tomar decisiones acerca de desarrollo del producto 

4) El enfoque sectorial, en donde se centra en análisis de sectores industriales. 

Es importante resaltar la relación que existe entre tres elementos claves: el 

empresario, la empresa y el entorno.  

 

3.6 Teorías relacionadas al emprendedor 
 

Existen numerosos enfoques que nos hablan de las distintas teorías que se 

relacionan al tema del emprendimiento. Para ello existe una clasificación propuesta 

por Veciana (1999), quien considera cuatro enfoques teóricos. Cada enfoque hace 

énfasis a distintas perspectivas del tema incluyendo teorías que los representan.  

A continuación, se explican de manera breve cada una de ellas: 

 

3.6.1 Enfoque económico 
 

Explica el fenómeno de la creación de empresas debido a la racionalidad económica 

a nivel de empresario, empresa o sistema económico. Algunas de sus teorías son:  
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• Teoría del cuarto factor de producción 

El autor Marshall (1890) concede mucha relevancia al empresario como "el cuarto 

factor de producción" distinto del terrateniente (dueño de tierras o fincas rurales 

extensas), del trabajador y del capitalista. 

• Teoría del beneficio del empresario 

Cantillon (1755), Knight (1921) a partir de la duda y el riesgo buscan evidenciar la 

función y el "beneficio del empresario". El empresario toma el riesgo de adquirir 

medios de producción y organizar la actividad económica esperando obtener un 

beneficio una vez finalizado el proceso productivo.  

• Teoría del desarrollo económico 

Se entiende a los emprendedores como personas que promueven nuevas 

combinaciones o innovaciones, principales promotores del desarrollo económico y 

los avances sociales. Dicho proceso lo clasifica en tres partes: invención, innovación 

e imitación. Coloca al empresario como elemento dinámico, activo, innovador y 

quebrantador del equilibrio en el sistema de mercado, al organizar de diferente 

manera la producción. Lo importante y característico del "desarrollo económico" se 

encuentra en la función innovadora y en las combinaciones productivas que realizan 

los empresarios creando nuevas empresas, (Schumpeter J, 1961). 

• Teoría de los costes de transacción 

Intenta explicar la creación de empresas en base a sus costes. Los costes de 

transacción vendrían a ser los costos asociados a la utilización y el cálculo del 

mecanismo de precios de mercado o los costes en los que las empresas incurren 

cuando, en vez de usar sus propios recursos internos, salen al mercado para 

encontrar esos productos y servicios (Coase ,1937 y Williamson ,1971).  
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3.6.2 Enfoque psicológico 
 

En este enfoque analiza al empresario como persona, su perfil y las condiciones de 

los empresarios exitosos, enfocándose en sus características personales. Algunas 

de las teorías más sobresalientes, son: 

• Teoría de los rasgos de personalidad 

Cualidades estables que una persona muestra en la mayoría de las situaciones, 

existen cualidades innatas perdurables o potenciales del individuo que naturalmente 

lo hacen un emprendedor. Algunos de los comportamientos que hace relación con 

los emprendedores son las oportunidades (las cuales los impulsan), además 

demuestran un alto nivel de creatividad e innovación y un alto nivel de habilidades 

de gestión y conocimiento empresarial (Coon, 2004). 

• Teoría del empresario de Kirzner 

El estado de alerta a las oportunidades, basado en las diferencias de las 

percepciones individuales (Kirzner, 1979). Dicho autor indica que el emprendedor 

adquiere valor cuando aprovecha las oportunidades de beneficio. 

 

3.6.3 Enfoque sociocultural y del entorno 
 

Las percepciones sobre el entorno son un componente relevante en la decisión de 

una persona al crear su empresa, (Arenius y Minniti ,2005. y Koellinger y Minniti, 

2006) aunque las características del emprendedor son muy importantes, los 

factores externos tales como la presencia de empresarios experimentados en la 

zona y de modelos de roles empresariales de éxito en la comunidad, tienen un 

efecto notable en la decisión de crear una empresa (Begley y Boyd, 1987; Baron, 

2000). Examina los factores sociales, políticos, familiares y la influencia del apoyo 

institucional en la decisión del emprendedor al crear su propia empresa.  
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Algunas de sus teorías, son: 

• Teoría de la marginación 

Esta teoría considera que una empresa se inicia con un suceso crítico, 

generalmente negativo, también denominado deterioro del rol (Collins et al., 1964). 

Existen factores negativos que como consecuencia crean su propia empresa 

partiendo de grupos minoritarios étnicos, religiosos, inmigrantes o desempleados. 

Para convertirse en empresario son necesarias dos condiciones: un periodo de 

incubación, de maduración de la idea desde hace algún tiempo; y un suceso 

disparador que provoque el comienzo de la creación de la empresa, sin responder 

a la intención de obtener un beneficio sino más bien a un factor crítico considerado 

negativo (Brunet y Alarcón, 2004). 

• Teoría del rol 

La teoría del rol explica por qué en ciertas zonas geográficas se encuentra más 

cantidad de empresas que en otras. Esto se produce debido a que el entorno en el 

que predominan modelos o actividades empresariales estimula el surgimiento de 

más empresarios (Nueno, 1996). Al advertir que individuos en circunstancias 

similares crearon sus propias empresas, el nuevo empresario se siente confiado en 

hacer lo mismo. Los valores de la sociedad y las experiencias empresariales en el 

pasado, con sus éxitos y sus fracasos, legitiman la actividad en el presente, en 

cuanto que actúa como incentivo en el proceso de creación de empresas (Veciana, 

1988).  

• Teoría de redes 

La teoría de redes plantea que el conjunto de relaciones específicas entre varios 

grupos o actores proporciona múltiples interconexiones y reacciones en cadena, 

cuyo resultado es hacer circular la información y las ideas, y facilitar al emprendedor 

la creación de la empresa. Para que surjan empresarios dentro del entorno de una 

red, es indispensable concebir una estructura de organización apropiada, en la cual 

se especifique el medio más favorable para que ocurran diferentes tipos de 

interacción (Baba e Imai, 1993).  
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La colaboración que existe entre las empresas crea nueva información 

económicamente valiosa dando lugar a lo que se conoce como aprendizaje 

mediante la interacción (Ollé y Planellas, 2003).  

• Teoría de la incubadora 

La teoría de la incubadora expresa que la circunstancia que influye primordialmente 

en la decisión de un individuo que pone en marcha un negocio, proviene de la 

organización de la que formó parte como trabajador o de la institución en la estuvo 

siendo formado para tal fin. La base de la teoría de la incubadora se encuentra en 

la adquisición de las habilidades o destrezas necesarias por parte del futuro 

empresario en situaciones previas, que le sirvan para crear posteriormente su 

empresa.  

Diversas investigaciones que analizan el fenómeno de las incubadoras de empresas 

suelen establecer una conexión entre las organizaciones empresariales, en las que 

ha estado trabajando el emprendedor con anterioridad, y la nueva empresa, 

explicando que aquéllas sirven como incubadoras del nuevo proyecto empresarial, 

dado que es donde el emprendedor descubre la oportunidad de negocio y madura 

su idea hasta materializarla (Aldrich y Wiedenmayer, 1993).  

• Teoría de la ecología de la población   

Busca explicar los factores que afectan la regularidad en la que nacen nuevas 

organizaciones dentro de una población de organizaciones ya establecidas, las 

cuales compiten por el mismo grupo de recursos del ambiente, (Hannan y 

Freeman,1977 y Baumol,1993). Se cree que para que una empresa tenga éxito en 

su creación debe estar determinada por el entorno, no por la habilidad del 

empresario. Algo importante que menciona es que las empresas que no se adapten 

al entorno morirán, y las que lo hagan, sobrevivirán. Las formas de organización 

existentes en un momento determinado son incapaces de adaptarse a los cambios 

del entorno; que los cambios del entorno generan nuevas empresas; y que los 

cambios en las poblaciones de empresas obedecen a procesos demográficos de 

creación y disolución de éstas, (Veciana ,1988). 
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• Teoría institucional 

Esta teoría explica cuáles son los aspectos sociales e institucionales que llevan a 

emprender. Mientras las instituciones proveen el entorno para favorecer el 

crecimiento económico, el emprendedor será el mecanismo que haga que este 

crecimiento ocurra. Esta teoría parte de la base de que las instituciones constituyen 

las reglas de juego en la sociedad, como fuerzas restrictivas impuestas por el 

hombre que configuran la interacción humana. Nos ofrece un acercamiento a 

entender las diferentes formas de interacción humana, ya sean formales (leyes, 

normas, derechos de propiedad) o informales como los son ideas, creencias, 

actitudes, valores sociales en el marco de unas “reglas de juego” establecidas, 

(North, 1990).   

3.6.4 Enfoque gerencial 
 

Esta teoría busca explicar el papel que desempeña el empresario en la 

organización, observa el desarrollo en el interior de la empresa enfocándose en las 

características de esta. 

• Teoría de la eficiencia-X de Leibenstein     

La teoría de la eficiencia-X de Leibenstein analiza el rol del emprendedor. El término 

“eficiencia-X” hace referencia al grado de ineficiencia en el uso de recursos dentro 

de la empresa, midiendo los fracasos de esta respecto a sus posibilidades 

productivas (Leibenstein ,1966). La eficiencia-X nace a causa de los recursos 

utilizados de manera incorrecta. La falta de esfuerzos de otras personas y la 

consecuente ineficacia de las organizaciones que los emplean, crean oportunidades 

para los emprendedores. Los emprendedores eficientes son una amenaza para las 

organizaciones ineficientes, convirtiéndose en una presión externa que funciona 

como factor motivador para que estas empresas busquen maximizar sus recursos 

(Casson, 1982).  
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• Intrapreneurship o Corporate Entrepreneurship 

El Intrapreneurship o Corporate Entrepreneurship es un proceso de renovación 

empresarial donde se pueden crear nuevos negocios innovando en productos, 

procesos y tecnologías, dando un nuevo significado al proceso de negocios. Un 

intraemprendedor es un individuo que ejerce como emprendedor, pero dentro de 

una organización (Sharma y Chrisman, 1999). 

 

3.7 Motivación para realizar el emprendimiento  
 

Sin no existe interés no existe motivación, y si no hay motivación sería imposible 

emprender. En otras palabras, la motivación es una fuerza que nos ayuda a alcanzar 

nuestras metas, regularmente cuando estamos motivados aparece la creatividad y 

aumenta la concentración, parece que el camino a recorrer se vuelve más sencillo. 

Se considera que estamos motivados cuando se tiene la voluntad de hacer algo y 

llevarlo a cabo aun con el esfuerzo que este llegue a implicar. 

La interna es la motivación más positiva, la que impulsa llevar a cabo los intereses 

personales, es la que naturalmente desarrolla una persona emprendedora, es la 

que habla de la proactividad, de no esperar que las cosas vengan para reaccionar.  

Por lo contrario, la externa es la que hace reaccionar ante las necesidades y metas 

definidas de otros individuos, o en su defecto a circunstancias que se manejan en 

el entorno, con esto no se quiere decir que sea mala, sino que la motivación externa 

no es tan eficaz como la interna. Se puede determinar que los resultados pueden 

ser similares o idénticos en el corto plazo, pero no garantiza que la aportación sea 

la misma con respecto a la realización y logro de metas (Spina, 2006). 

La motivación juega un papel muy importante en el desempeño laboral de cada una 

de las personas, teniendo un mejor resultado cuando esta se presenta con variables 

como aptitud, experiencia, percepción, etc. 
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3.8 Elementos que evitan el emprendimiento 
 

En el momento en el que un individuo decide convertirse en un empresario hay 

principalmente tres factores que limitan su crecimiento. Aunque toda la actitud 

positiva para tener éxito no es suficiente para lograr un negocio exitoso, (Rangel, 

2009). 

• Almacenamiento de información  

Por lo general existen varias personas que quieren salir adelante y obtener su propio 

negocio, debido a esto empieza a tomar cursos de cualquier tipo de conocimientos 

a considerar para ayudarles a alcanzar su éxito. Con el transcurso del tiempo 

muchos se dedican a acumular información, lo que los conlleva al conocimiento 

amplio. Aunque casi nunca llevan a cabo las acciones que les permite aplicar los 

conocimientos adquiridos, sino que convierten en acumuladores de información, 

(Rangel, 2009). 

La mayoría de las ocasiones el acumular demasiada información y no ponerla a 

prueba puede ocasionar frustración e incluso inseguridades ya que no les permite 

poner a prueba sus conocimientos y habilidades. Por tal razón estos acumuladores 

de información nunca podrán saber si la información es verdadera o falsa, hasta el 

momento de ejecutarla. 

• Equipos y procedimientos  

Algunas de las personas emprendedoras conllevan la idea que para generar 

ingresos solo se necesita una computadora y poder navegar en internet, pero lo que 

no saben es que es incierto o falso, puesto que para efectuar dicha acción se 

necesitan de herramientas como un programa que permita diseñar o un paquete de 

ofimática como lo es office, (Rangel, 2009). 

Hoy en día existen diversas herramientas para el usuario e incluso muchas de ellas 

suelen ser gratuitas o de lo contrario si el programa no cumple con las necesidades 
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que se requiere y es necesario agregar especificaciones o diversos beneficios 

también existen las herramientas de pago.  

• Ideas de negocios  

En el momento en que un emprendedor comunica la idea innovadora referente al 

negocio, suele suceder que los comentarios o sugerencias empiezan a llegar de 

individuos como los amigos, familiares, conocidos, y que a su vez este tipo de 

observaciones o indicaciones son comentarios sin ningún fundamento con relación 

a los negocios. Es decir que la mayoría de las ideas de negocios se originan de 

algún problema, carencia, deseo o necesidad de querer resolver algo, (Rangel, 

2009). 

Entonces, expresado en otras palabras el principio básico de una idea de negocio 

es poder resolver algo, y es así como ese algo se plantea como un problema, deseo 

o necesidad, a continuación, se detalla a profundidad esta idea.  

Problema: Operación o propósito que los individuos deben resolver  

Deseo: Tema o cuestión que los individuos anhelan para saciar un gusto.  

Necesidad: Razón por solucionar que no es tan indispensable como el problema.  

Por lo consiguiente es que los orígenes de una idea de negocio son los 

acontecimientos inesperados, necesidades de una mejora, incongruencia en 

productos, nuevos conocimientos, cambios demográficos. Entonces se puede 

determinar que las ideas de negocios se manifiestan de ámbitos cercanos al 

emprendedor como lo son las experiencias de trabajos anteriores, la universidad, 

internet, medios de comunicación masiva, contactos o redes personales (Rangel, 

2009). 

De acuerdo con la información presentada, el factor a considerar como una idea de 

negocio, son los contactos que adquieren los emprendedores y esto es gracias a la 

búsqueda de las necesidades y deseos, entre ellos mismos pueden recolectar ideas 

que sirvan para la creación de un negocio. Esto quiere decir que la capacidad de 

comunicación que tiene un emprendedor debe ser de alto nivel ya que, de esta 
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dependerá el conocer nuevas personas, intercambiar ideas, debatir sobre temas 

interesantes que aporten al beneficio de un empresario.  

 

3.9 Factores que influyen en la transición al emprendimiento 
 

Muchos estudios en el ámbito económico analizan diferentes motivos que conducen 

a que algunos individuos lleguen a ser emprendedores.  

En este tipo de estudios, la decisión de un individuo de convertirse en empresario 

es el resultado de un proceso en el que se comparan los rendimientos de otras 

fuentes de ingresos (generalmente ser empleado) y se selecciona la oportunidad de 

empleo que ofrece mayor tasa de retorno esperado, (Kihlstrom y Laffont, 1979; 

Minniti, 2004). Para una mayor comprensión de los cambios que motiva a una 

persona a tomar la decisión de ser emprendedor, es importante saber que existen 

distintos factores para analizar las posibles causas que provoca la transición al 

emprendimiento, (Hsu, Roberts y Eesley, 2007). Entre ellos solo se mencionan los 

que se consideran más importantes: 

1) Factores demográficos  

A lo largo del tiempo se ha demostrado la importancia que tienen los factores 

demográficos tales como la edad, el grupo étnico y el género para explicar el 

comportamiento de un emprendedor.  

La decisión de un individuo de iniciar un negocio es influenciada por su edad y por 

el medio ambiente en la región donde el individuo vive, (Parker, S.C. ,2004). La edad 

es uno de los factores que más influyen en la composición de una red social, una 

persona tiende a hacer amigos y conocidos entre aquellos de una edad similar, por 

lo cual la probabilidad de iniciar un negocio aumentará en la medida en que sus 

redes sean mayores. Por lo tanto, eso aumenta las probabilidades de que los 

empresarios tiendan a iniciar sus empresas en su entorno local (Michelacci y Silva, 

2007, Tabellini, 2008). 
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Investigadores como Levesque y Minniti (2006) han demostrado teóricamente que 

la relación entre la edad y la probabilidad de iniciar un nuevo negocio se inicia a 

edades relativamente tempranas y disminuye con el tiempo. Existe una evidencia 

empírica que consistentemente con los hallazgos de Levesque y Minniti (2006) 

muestran que las personas entre 25 y 34 años tienen más probabilidades de ser 

futuros empresarios, luego las tasas disminuyen a medida que aumenta la edad 

(Reynolds, Bygrave y Hay, M. ,2003). 

Diferentes autores sugieren que es difícil establecer y mantener las iniciativas 

empresariales de grupos étnicos, debido a recursos limitados, tales como los 

recursos financieros, conocimiento de los mercados laborales locales, el idioma y 

las diferencias culturales (Fuller-Love, Lim y Akehurst, 2006). Para acceder a estos 

recursos, los empresarios pertenecientes a minorías étnicas comúnmente se basan 

en el capital social de su propio grupo, es decir, el capital que se desarrolla a partir 

de sus vínculos sociales dentro del grupo (Kalnins y Chung, 2006).  

 

2) Las diferencias cognitivas entre los individuos  

Para promover la creación de nuevas empresas, debemos entender los diferentes 

procesos que lo llevan a su inicio. En este sentido, la perspectiva cognitiva establece 

un enfoque sobre como fomentar la actividad emprendedora (Krueger y Brazeal, 

1994; Krueger, 2006). En el aspecto emprendedor, el proceso cognitivo incluye las 

estructuras de conocimiento que las personas utilizan para hacer valoraciones, 

juicios o decisiones, involucrando la evaluación de las oportunidades, la creación de 

empresas y su crecimiento (Mitchell, R., Smith, B., Seawrigth, K. & Morse, E. 2000).  

Estos conocimientos se forman a través de la percepción individual y la 

interpretación de la información, que, en un contexto de iniciativa empresarial, se 

refieren a cualquier información sobre el mercado, la tecnología, los cambios 

sociales, políticos, regulatorios y económicos. Estos, en una última instancia, 

permiten el descubrimiento y la explotación de nuevas oportunidades de negocio. 
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La percepción de oportunidades es impulsada por dos percepciones clave: En 

primer lugar, una situación en la que los posibles resultados son percibidos como 

positivos y que la situación se considera como dentro del control personal se 

clasificaría como una “oportunidad''. Por el contrario, una situación en la que los 

posibles resultados son negativos y la situación es vista como más allá de nuestro 

control se pueden clasificar como una “amenaza” (Shane y Vankataraman, 2000).  

Otros investigadores Krueger (1989); Krueger y Dickson, (1994) han probado el 

impacto de la competencia percibida asociando la autoeficacia con las percepciones 

de oportunidad (positivamente) y las percepciones de amenaza (negativamente).  

El elemento crítico de la iniciativa emprendedora es la orientación hacia la búsqueda 

de oportunidades. Los empresarios están “alertas” de posibles oportunidades, pero 

que difieren en cuanto al número de oportunidades que perciben y en los tipos 

específicos de oportunidades que detectan (Kirzner, 1982). El proceso de 

reconocimiento de las oportunidades se ha desplazado hacia una perspectiva entre 

el individuo y la oportunidad (Shane y Eckhardt, 2003). Una consecuencia de este 

cambio es que se puede definir, en el caso de las oportunidades emprendedoras, la 

distinción entre conocimiento (un atributo de la persona) y la información (un atributo 

de la oportunidad). Un importante diferenciador individual en la identificación de 

oportunidades es el rol del conocimiento previo manejado por algunos 

emprendedores, el cual crea un flujo de conocimiento resultante de la experiencia 

de trabajo, eventos personales y educación (Venkataraman, 1997).  

Diferentes dimensiones de auto eficacia son más o menos relevantes en las 

diferentes fases del emprendimiento (Kickul, Gundry y Whitcanack, 2005). Por 

ejemplo, cuando el emprendedor se encuentra en el proceso de identificar 

oportunidades, su pensamiento tiende a ser predominantemente intuitivo (Olson, 

1995), mientras que, en las etapas de planeación e implementación de la nueva 

empresa, el procesamiento de información es predominantemente analítico y 

racional (Krueger y Kickul, 2005). 
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3) El costo de oportunidad y el acceso financiero 

Muchos de los rasgos que han sido estudiados incluyen, ambición, necesidad de 

logro, tomador de riesgos, locus de control (Brockhaus, 1982; Casson, 1982), 

tolerancia a la incertidumbre y ambigüedad, comprensión de la realidad y visión, así 

como los valores y el estilo de toma de decisiones (Gartner, 1988). Estos rasgos, 

caracterizan a los emprendedores por su compromiso e intensidad y su orientación 

hacia la tarea en sus empresas, por lo cual el éxito emprendedor frecuentemente 

viene con un alto precio, el cual es pagado en forma de oportunidades.  

Los costos de oportunidad son los beneficios percibidos de la siguiente alternativa 

disponible como consecuencia de tomar una decisión. Estos costos están asociados 

a múltiples dimensiones relacionadas con el comportamiento y actitudes 

usualmente presentadas por los emprendedores, (Cassar 2006).  

Es de vital importancia que el emprendedor tenga la convicción en la creación, 

crecimiento y sobrevivencia de su empresa, y esto es por los procesos que 

involucran incertidumbres, riesgos, inestabilidad y resultados futuros positivos o 

negativos para los emprendedores.  

Las limitaciones del mercado de capitales para financiar la creación de empresas 

es una importante barrera para llegar a ser emprendedor. Los fundadores de 

empresas en la fase inicial varían en su capacidad para obtener el apoyo de los 

titulares de los recursos; y esta varianza es probable que tenga un efecto relevante 

sobre el rendimiento de riesgo (Aldrich y Zimmer 1986 y Stuart, 2000).  

Si los recursos financieros son insuficientes, los empresarios deben recurrir a los 

mercados de crédito para capitalizar sus empresas. Sin embargo, por varias 

razones, la obtención de financiación a través de préstamos bancarios o de los 

inversionistas puede ser difícil ya que las empresas por lo general son pequeñas y 

con un alto riesgo. Algunos inversionistas compensan el riesgo mediante el aumento 

de costos de los préstamos (Jurik, 1998). 
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4) Los efectos del entrenamiento y la experiencia emprendedora  

Las empresas son constituidas por una o más personas con o sin fines lucrativos. 

Muchos investigadores para entender el proceso emprendedor de estas personas 

examinan sus rasgos, características, cualidades y como ellos se manejan a través 

del proceso de creación e inicio de las empresas.  

La experiencia emprendedora es un fenómeno complejo que incluye elementos 

emocionales y racionales. Sus valores, creencias, actitudes, motivadores son 

probados simultáneamente en un ambiente de incertidumbre y de retos lo cual hace 

relevante el estudio de las experiencias vividas por los emprendedores, además 

también acerca de su formación y actitud emprendedora que tuvieron en las 

diferentes etapas durante su formación. El modelo de rol paterno es el más próximo 

y ejerce influencia desde la niñez. Éste tiene un papel muy importante para fomentar 

el deseo y la credibilidad de la actividad emprendedora en el individuo, tendiendo 

los hijos a escoger una ocupación no muy distinta a la de sus padres (Shapero y 

Sokol, 1982).  

Con frecuencia se encuentran casos en la que los emprendedores provienen de 

familias que por un tiempo determinado ha desempeñado laboralmente de forma 

independiente. De igual forma, tiene el mismo efecto un entorno con algún 

parentesco y amigos empresarios, en ambos casos, puede originarse un efecto de 

emulación que conduce al individuo a asumir los riesgos asociados a una actividad 

emprendedora.  

La familia, amigos y otras personas importantes se consideran personas clave que 

influyen en la decisión de una persona de iniciar un nuevo negocio, (Shapero y 

Sokol, 1982 y Nelson, 1989). La fuente de conocimiento previo que permite el 

descubrimiento de oportunidades resulta de la experiencia del trabajo, eventos 

personales y educación (Venkataraman, 1997).  

Para la enseñanza del emprendimiento es necesaria la creación de un ambiente 

que estimule el espíritu empresarial y reconozca las razones de los fracasos 



43 
 

empresariales sin penalizar inmediatamente dichas faltas. Las fallas pueden ser una 

parte esencial de un proceso de aprendizaje (Murray y White, 1986).  

Los individuos que han desarrollado un conocimiento a través de la educación y la 

experiencia en el trabajo tendrán más probabilidades de descubrir las oportunidades 

emprendedoras ante un cambio tecnológico dado (Venkataraman, 1997).  

 

3.10 Variables que inciden sobre el emprendimiento empresarial 

juvenil  
 

Podemos entender que existen un conjunto de variables que influye de manera 

directa sobre la intención de iniciar un emprendimiento empresarial, dichas variables 

tienen un impacto diferente sobre cada persona, depende del entorno en los que se 

desenvuelven los jóvenes emprendedores. 

Existen dos variables que más influyen en la intención emprendedora. La primera 

es aquella que se relaciona con roles vinculatorios de emprendedor (modelos de rol 

emprendedor), que hace referencia a la relevancia que adquieren los contextos 

emprendedores sobre otros sujetos, estos contextos, que generan experiencias y 

conocimientos (pueden ser familiares o laborales) les generan a los jóvenes una 

base de partida que los impulsan a iniciar emprendimientos de manera autónoma. 

(Sánchez ,2009). 

Otra variable primordial para el desarrollo del emprendimiento empresarial juvenil 

es la habilidad socioemocional de la autoeficacia, la cual hace referencia a la auto 

capacidad que una persona tiene para conseguir o cumplir con algún objetivo 

propuesto.  

Para el caso del emprendimiento empresarial juvenil, la autoeficacia emprendedora 

se puede entender como habilidades y competencias personales para llevar a cabo, 

de forma eficaz y eficiente un proyecto empresarial. 
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3.11 Incubadoras  
 

La educación empresarial debe ser vista como un mecanismo flexible a través del 

cual un conjunto importante de conocimientos, habilidades y competencias se 

puede impartir para adaptarse a las necesidades específicas del entorno. Las 

universidades reconocen la necesidad de tratar diferentes enfoques para 

involucrarse más directamente con la creación de empresas hasta el desarrollo de 

incubadoras de empresas, otras universidades han establecido una estrecha 

conexión con la comunidad empresarial local, sobre todo a través de consultoría de 

negocios.  

Las incubadoras universitarias apoyan en la etapa inicial de las empresas siempre 

y cuando se reúnan ciertos elementos para mejorar la formación de la empresa, 

como lo son: un espacio subvencionado disponible por un período limitado de 

tiempo; servicios compartidos, que incluyen asesoría de negocios, comunicaciones, 

infraestructura tecnológica, tutoría y educación en las mejores prácticas, la creación 

de redes que con el tiempo pueden llegar a ser los futuros proveedores de servicios, 

clientes e incluso colaboradores y el apoyo específico para la búsqueda de capital 

de riesgo y mecanismos financieros como fondos semilla para las nuevas empresas. 

3.11.1 Incubadora de negocios 
 

Son centros que albergan actividades empresariales o industriales en etapa de 

diseño, prototipos e inicio formal de productos o servicios; e incluso, pueden aportar 

un espacio físico, equipo, logística y acceso a financiamiento (Instituto Mexiquense 

del Emprendedor, 2022). 

Los emprendedores reciben de su apoyo para elaboraciones de planes de negocios, 

estrategias comerciales, ayuda financiera, asesoramiento jurídico, resguardo de 

propiedad intelectual (derecho de autor), etc. De esta forma segura aumenta el 

desarrollo de nuevos negocios y, por ende, el éxito de las empresas incubadas. 

Las incubadoras de negocios incentivan la relación entre las universidades y las 

empresas, generando modelos de desarrollo urbano-industrial; establecen redes de 
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apoyo e intercambio de productos, servicios e información; buscan aprovechar 

programas y subsidios gubernamentales; generan redes de comercialización, 

nuevos mercados, promueven inversiones, y lo más relevante, consolidan 

empresas y apoyan a los emprendedores con visión de negocios (Instituto 

Mexiquense del Emprendedor, 2022).  

La gran mayoría de veces las incubadoras son proyectos que surgen de una 

iniciativa pública, su objetivo principal es fomentar la creación de nuevas empresas 

en una zona geográfica concreta, como se ha mencionado anteriormente estas 

incubadoras suelen dar apoyo a los nuevos empresarios tanto en el plan de negocio, 

marketing, finanzas, etc., así como apoyo en el acceso a instalaciones y recursos a 

muy bajo precio e incluso de forma gratuita (local, teléfono, etc.). 

En las incubadoras de iniciativa privada, además del apoyo en servicios, consultoría 

o instalaciones, suele haber apoyo financiero directo en forma de aportaciones de 

capital. En estos casos también se denomina capital riesgo (Instituto Mexiquense 

del Emprendedor, 2022). 

Las incubadoras universitarias tienen el rol de apoyar en la etapa inicial de las 

empresas al reunir a varios elementos para mejorar la formación de la empresa en 

un entorno común, como lo son:  

• Un espacio subvencionado disponible por un período limitado de tiempo 

• Servicios compartidos, que incluyen asesoría de negocios, comunicaciones, 

infraestructura tecnológica, tutoría y educación en las mejores prácticas 

• La creación de redes que con el tiempo pueden llegar a ser los futuros 

proveedores de servicios 

• Clientes e incluso colaboradores y el apoyo específico para la búsqueda de 

capital de riesgo   

• Mecanismos financieros como fondos semilla para las nuevas empresas.  

Lo anterior mejora la calidad de la educación empresarial a través de un aprendizaje 

activo en donde los emprendedores aprenden experimentando con ideas y 
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haciendo cosas. Varias instituciones, como entidades particulares con fines 

lucrativos, las entidades gubernamentales y las instituciones académicas tienen un 

rol importante en la creación de incubadoras de empresas las cuales brindan apoyo 

a emprendedores, proporcionando orientación, consultoría y asistencia integral para 

la creación de empresas. 

3.11.2 Funcionamiento de una incubadora de empresas 
 

La incubación de empresas es un proceso dinámico de desarrollo de nuevas 

empresas que ayuda tanto a acelerar su gestación y desarrollo, como a incrementar 

su tasa de éxito (o disminuir la tasa de mortalidad). Las Incubadoras de Empresas 

facilitan dicho proceso a través de una serie de recursos y servicios disponibles para 

empresas (Instituto Mexiquense del Emprendedor, 2022).  

Se puede afirmar que la incubadora es una gran herramienta que impacta en el 

desarrollo económico, señalando como su principal misión producir negocios 

exitosos financieramente viables y autónomos, una vez concluida la graduación de 

la incubadora. A continuación, se presenta el proceso de incubación que sigue 

normalmente cuatro etapas básicas: 

Tabla 2. 

 Proceso de incubación empresarial    

 

Fuente: Instituto Mexiquense del Emprendedor. (2022). Sistemas estatales de 

incubadoras de empresas. 



47 
 

3.12 Emprendimiento y crecimiento económico 
 

Varios estudios establecen que el nivel de innovación tecnológica contribuye al 

desarrollo económico utilizando diferentes métricas tales como: gastos en 

investigación y desarrollo (Mansfield, 1972), uso de patentes (Griliches, 1990) y 

manejo de la función de producción como un enlace entre la innovación y el 

crecimiento de la productividad. 

Los estudios del impacto de la innovación tecnológica sobre el crecimiento se han 

basado en la teoría neoclásica por Solow (1956), en donde menciona que 

crecimiento es por el capital y la mano de obra en términos de cantidad, calidad y 

productividad. Estos modelos presentes no especifican la dirección del 

emprendimiento como lo mencionan los trabajos de Schumpeter (1942), respecto a 

que un incremento en el número de emprendedores permite un incremento en el 

crecimiento económico.  

La teoría de crecimiento endógeno explica el crecimiento económico a través de la 

acumulación de conocimiento tecnológico el cual es una importante fuente de la 

oportunidad emprendedora porque hace posible lograr recursos en diferentes 

formas productivas (Casson, 1995). 

En ambos modelos, tanto el neoclásico (Solow, 1956) como el crecimiento 

endógeno (Romer, 1986), se enfoca en la importancia de la innovación tecnológica 

para estimular el crecimiento económico a través de un progreso tecnológico y un 

aumento en la productividad. El emprendimiento consiste en el comportamiento 

competitivo que impulsa el proceso de mercado, (Kirzner (1973).  

El emprendimiento no solo consiste en la creación de nuevas empresas sino 

también por la innovación de nuevos productos y procesos. Desde ese punto de 

vista la innovación tecnológica también es una forma de emprendimiento. 
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3.13 El rol de las universidades en crear desarrollo económico 
 

Muchas de las universidades eventualmente contribuyen al desarrollo económico 

de varias formas. Las universidades desarrollan capital humano, crean 

conocimientos básicos a través de la investigación, establecen la transferencia de 

conocimientos técnicos, aplican los conocimientos a la creación y comercialización 

de nuevos productos o procesos, realizan inversiones de capital y participan en 

lograr una infraestructura en la región basada en el conocimiento (Luger y Goldstein, 

1997).  

Las presiones de globalización y competitividad económica han hecho que las 

universidades busquen nuevas maneras de apoyar la economía regional a través 

de la introducción de esfuerzos empresariales como incubadoras de negocios, 

centros de investigación especializados lo cual hace que las instituciones de 

educación superior estén interactuando con distintas organizaciones con fines 

específicos establecidos para fomentar la cooperación con la industria (Mayer, 

2007).Las empresas de base tecnológica tienden a situarse cerca de las 

universidades, sin duda para acceder al derrame de conocimientos, esto hace que 

la economía, aparte de la globalización, tiende también a la regionalización, 

(Audretsch y Lehmann, 2005). 

Por otro lado, se han desarrollado económicamente regiones sin un soporte de una 

infraestructura educativa, en las cuales grandes empresas, laboratorios privados de 

investigación actúan como un catalizador del alto crecimiento, esto nos indica que 

los programas de investigación de las universidades por si solos no son suficientes 

para generar desarrollo económico (Garnsey, 1998).  

Investigaciones han destacado el vínculo crítico entre la capacidad de innovación 

de una región y su capacidad para apoyar el espíritu empresarial, el emprendimiento 

hace una contribución al desarrollo económico sirviendo como un mecanismo que 

permea la filtración del conocimiento y la comercialización de ideas (Acs y 

Armington, 2006). Las regiones más exitosas son los que están en condiciones de 
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vincular la creación de conocimiento y la innovación con la actividad empresarial 

(Camp, 2005). 

 

3.14 Retos para el fomento al emprendimiento empresarial juvenil 
 

Ahora bien, es importante mencionar ciertos obstáculos, los cuales a la vez se 

vuelven retos por solventar para impulsar la creación de empresas juveniles (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2004). 

• Aspectos legislativos 

No existe una normatividad específica que impulse los emprendimientos 

empresariales juveniles. En este orden de ideas, la institución gubernamental 

encargada de impulsar la creación de nuevas empresas (INADEM), hasta el año 

2015 focalizó un programa de apoyo al emprendimiento empresarial dirigido a la 

población juvenil. 

• Aspectos sociales  

Sigue existiendo una visión compartida respecto a que las y los jóvenes no son 

capaces de llevar a cabo proyectos que implican responsabilidades amplias y de 

primera importancia, el conseguir reconocimiento y respaldo para llevar a cabo 

emprendimientos empresariales juveniles, aún requiere de un trabajo arduo. 

• Aspectos estadísticos 

No existen bases de datos que nos permitan conocer a ciencia cierta el número de 

empresarios, ni empresas juveniles que han sido creadas, desarrolladas y que se 

mantienen en operación, o incluso han desaparecido. En este mismo sentido, no 

existe un catálogo adecuado respecto a las políticas gubernamentales, programas 

desde la sociedad civil y del ámbito empresarial que impulsen y/o apoyen el 

emprendimiento empresarial, sino que existe una información variada y dispersa. 
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• Aspectos financieros 

Sin lugar a duda el obstáculo y reto más importante, las y los jóvenes tienen las 

intenciones, las capacidades, el conocimiento e incluso la experiencia, pero no 

tienen o no encuentran el medio a través del cual conseguir financiamiento que les 

posibilite iniciar su idea de negocio. En este sentido, el financiamiento se vuelve un 

reto que en la mayoría de los casos pasa factura a los nuevos emprendedores. 

 

3.15 Apoyo al emprendimiento empresarial juvenil  
 

Una de las instituciones del ámbito privado que destaca por fomentar el 

emprendimiento empresarial juvenil es IMPULSA. DESEM (Desarrollo Empresarial 

Mexicano). Está afiliado a Junior Achievement, organismo que desde 1919 es el 

líder en el desarrollo de programas de educación empresarial en el mundo y que 

llega a 4 millones de estudiantes por año en 106 países. 

Ha permitido apoyar a más de 500 empresas a través de su proceso de aceleración 

y a más de 10,000 emprendedores gracias a su metodología. 

Han ofrecido servicios orientados hacia el cliente de Consultoría, Formación y 

Capacitación, Servicios de Recursos Humanos, Incubación y Coaching basados en 

su experiencia, las mejores prácticas de la industria y talento de clase mundial a lo 

largo de los años. 

La organización IMPULSA fomenta el emprendimiento empresarial juvenil a través 

de programas en donde se encuentran empresas y profesionales que comparten 

experiencias.  

Los programas de IMPULSA “emprendedores empresarios” está enfocado a 

jóvenes que se encuentran en el nivel medio superior y superior, tiene una duración 

de 17 semanas y su desarrollo está dividido en tres etapas: etapa de formación; 

etapa de desarrollo; etapa de cierre. 
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El objetivo del programa es generar conocimientos y habilidades emprendedoras, 

busca que los jóvenes vivan la experiencia de convertir sus ideas en acciones 

concretas de forma organizada, y al mismo tiempo conozcan el funcionamiento de 

la empresa y como se pueden convertir en agentes económicos activos 

generadores de riqueza. 

De acuerdo con la información obtenida de la institución, el proceso es el siguiente: 

• En la etapa de formación 

Los alumnos toman las decisiones relacionadas con la organización de la empresa: 

dividen las funciones, establecen la estructura jerárquica, eligen las autoridades, 

asumen responsabilidades específicas, definen el nombre y logo de la empresa, 

eligen un producto y hacen una investigación de mercado. 

• En la segunda etapa de desarrollo 

Una vez que la empresa se encuentra constituida y tiene un producto elegido, los 

jóvenes participantes diseñan una campaña de marketing para ubicar los productos 

y cumplir con las metas establecidas. El producto tiene que contar con algún valor 

agregado. También llevan la contabilidad y registro de todas las actividades y, a 

mitad de camino, son auditados por IMPULSA. 

• Mientras que finalmente en la etapa de cierre  

Los alumnos realizan una reunión con la Junta del Consejo de Administración para 

liquidar la empresa, elaboran un balance y redactan un informe sobre los logros 

obtenidos. Además, distribuyen las utilidades obtenidas entre los accionistas.  

Otro de los programas que ofrece IMPULSA para apoyar al emprendimiento 

empresarial juvenil, es el Parque Financiero IMPULSA, se encuentra dentro de las 

instalaciones del Museo Modelo de Ciencia e Industria (MUMCI). Entre las 

actividades que se llevan a cabo en este Parque y que están dirigidas a jóvenes se 

pueden enunciar: preparar un presupuesto personal, utilizar responsablemente el 

crédito, fomentar el ahorro, tomar decisiones financieras inteligentes y la relación 

del dinero y las finanzas.  
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Otra institución del ámbito privado que impulsa el emprendimiento empresarial 

juvenil es la Fundación Educación Superior-Empresa. Esta organización civil surge 

en el año 2008, orienta sus actividades a interrelacionar los esfuerzos del sector 

productivo, gubernamental y educativo a través de programas, proyectos y servicios 

que impulsen el desarrollo del sector productivo, fortalezca la formación profesional 

y favorezca la empleabilidad de los egresados.  

Se destaca el programa denominado Certamen Emprendedores, el cual está 

dirigido a estudiantes y recién egresados de Instituciones de Educación Superior de 

la República Mexicana, su objetivo es impulsar el talento emprendedor en jóvenes 

estudiantes de educación superior a través de proponer nuevas ideas de negocio, 

proyectos de emprendimiento innovadores y nuevas empresas. 

En lo que respecta a este proyecto, se establecen de forma puntual y detallada las 

políticas de participación, así como los requisitos, el procedimiento que se debe de 

seguir para ser parte de este y los beneficios que se pueden obtener de ser ganador 

(Fundación Educación Superior-Empresa, 2021). 

Por su parte la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex orienta sus actividades 

a “fortalecer a través de la capacitación, asesoría y desarrollo de programas y 

proyectos para solventar las bases de sus empresas. Con el fin de ser el organismo 

referente en los jóvenes emprendedores del presente” (Coparmex, 2021). 

Los objetivos que busca cumplir la Comisión de Empresarios Jóvenes Coparmex 

son los siguientes: 

• Fomentar en los miembros de la comisión de Empresarios Jóvenes los 

principios y valores de la Coparmex a través del curso de inducción que se 

imparte año con año en el seminario de Liderazgo. 

• Fortalecer a las Comisiones de Empresarios Jóvenes incrementando el 

número de participantes. Al mismo tiempo difundir las actividades generadas 

por la Comisión entre los miembros de la CEJ y la Comunidad Coparmex. 
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• Difundir entre los jóvenes estudiantes y egresados de las universidades, la 

importancia de emprender y motivar a la creación de nuevas empresas para 

el desarrollo del país. 

 

3.16 Programas de dependencias de la administración pública federal 
 

A continuación, se presentan los programas que ponen a disposición la 

administración pública federal.  

Los emprendedores son mujeres y hombres en proceso de crear, desarrollar o 

consolidar una empresa a partir de una idea, que en muchos casos no cuentan con 

la suficiente experiencia empresarial, tecnología o financiamiento para 

materializarla, (Secretaría de economía, 2012). 

Los emprendedores constituyen la base de la pirámide empresarial y para 

materializar sus iniciativas en negocios rentables, requieren estructurar un esquema 

completo de apoyos que facilite la constitución de empresas, la permanencia de 

estas y su crecimiento en el mercado, (Secretaría de economía, 2012). 

 

Asesoría Financiera PyME 

La Secretaría de Economía a través de la Subsecretaría para la pequeña y mediana 

Empresa y con el apoyo del Fondo PyME, han desarrollado el Esquema de Asesoría 

Financiera (antes Extensionismo), como una herramienta de apoyo para que las 

MiPyMEs que sean sujetas de crédito tengan acceso al financiamiento más 

adecuado a sus características y necesidades, buscando fomentar la cultura 

empresarial de financiamiento en el sector. 

La Red Nacional de Asesores Financieros (antes Extensionistas) surge como una 

respuesta para romper las barreras que han impedido una vinculación efectiva entre 

las PyMEs y la oferta de productos financieros enfocada a este sector. 

 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/340-programa-asesoria-financiera-pyme
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La Red de Asesores Financieros está conformada por profesionales capacitados y 

acreditados por la Secretaría de Economía, quienes apoyan a los empresarios en 

sus gestiones para obtener el financiamiento más adecuado a sus necesidades. 

Hoy en día el asesor financiero acompaña de principio a fin al empresario durante 

todo el proceso para obtener un financiamiento, diagnosticando la viabilidad de un 

crédito para la empresa, seleccionando junto con éste, el producto más adecuado 

y, finalmente, lo ayuda a identificar el impacto del financiamiento obtenido. 

Gracias a este programa de asesores financieros, la Secretaría de Economía ha 

logrado: 

• Menos quebrantos en los créditos obtenidos con acompañamiento de un 

asesor financiero. 

• Que 7 de cada 10 empresas atendidas por un asesor financiero obtenga un 

financiamiento. 

• Incrementar el acceso al crédito de las empresas con poca capacidad de 

gestión. 

• Implementar con mayor eficiencia los programas emergentes en diversos 

estados. 

Centros México Emprende 

Los Centros México Emprende otorgan servicios y apoyos públicos y/o privados 

para emprendedores y empresas, de manera integral, ágil y oportuna, de acuerdo 

con su tamaño y potencial, en un solo lugar. Dan servicios a las empresas de 

manera integral a través de consultores empresariales previamente seleccionados 

y capacitados para este fin, (Secretaría de economía, 2012). 

Algunos de los servicios que ofrecen son: 

• Asesoría básica de los apoyos y programas existentes a emprendedores y 

empresas. 

• Consultoría empresarial: diagnóstico, plan de mejora y gestión del crédito. 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/112-centros-mexico-emprende
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• Vinculación a otros programas de apoyo como MIPYMES, 

tuempresa.gob.mx, IMPI y SA.  

• Formación empresarial presencial y en línea. 

• Renta de espacios virtuales y físicos. 

Programas 

• Aplicación de diagnóstico 

• Desarrollo de páginas Web 

• Cursos de Harvard “Manage Mentor Plus” (en línea y a través de 

facilitadores) 

• Consultoría empresarial DIES y JIC 

• Consultoría financiera 

• Talleres de Facturación Electrónica del SAT (gratuito) 

• Curso MBA dirigido a empresarios 

• Curso en línea de Compras de Gobierno en el sistema COMPRANET 

 

Mercado de Deuda para Empresas 

El programa tiene como objetivo financiar la institucionalización e instalación de 

Gobierno Corporativo en la empresa, a través del pago de servicios profesionales, 

equipamiento y sistemas que ayuden a fortalecerla, para que se convierta en 

candidato de emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Para la operación de este programa, el Fondo PyME destinará los recursos a través 

del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR), en su carácter de 

organismo intermedio y administrador de los recursos del Programa. 

La Asociación Mexicana de Capital Privado A.C. (AMEXCAP) fungirá como el 

operador del programa.  

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/113-mercado-de-deuda-para-empresas
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Estos recursos serán destinados exclusivamente para el financiamiento de las 

empresas que cumplan los requisitos establecidos en su convocatoria vigente, 

(Secretaría de economía, 2012). 

Beneficiarios 

El programa está dirigido a pequeñas y medianas empresas (PYMES) que: 

• Facturan anualmente entre 50 y 250 millones de pesos. 

• Se encuentren en etapas de expansión o consolidación. 

• Tengan como objetivo su fortalecimiento institucional y les permita 

capitalizarse a través de la emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

El monto máximo para financiar por la empresa ganadora de la convocatoria vigente 

es de hasta un 90 por ciento del costo total del programa de trabajo, o hasta 10 

millones de pesos. La empresa beneficiada deberá aportar como mínimo el 10 por 

ciento del costo total del programa de trabajo. 

Conceptos financiables 

a. Servicios profesionales (Gobierno corporativo, documentación de procesos, 

finanzas corporativas, auditorías y servicios jurídicos). 

b. Sistemas ERP (equipamiento y licencia de software. 

c. Calificación bursátil (realizada por alguna de las 4 calificadoras reconocidas por 

CNBV). 

d. Costo de emisión (cuotas de la BMV, cuotas de la CNBV, intermediarios 

financieros, etc.) 

Inscripciones 

Las empresas que cubran el perfil descrito deberán registrarse en la 

página: www.amexcap.com/mercadodedeuda. 

Descargar el cuestionario indicado al final del registro. Llenarlo apropiadamente y 

subirlo al mismo sitio, acompañado de los siguientes documentos en archivo 

adjunto: 

http://www.amexcap.com/mercadodedeuda


57 
 

• Documento en MS-Word con plan de trabajo de máximo 12 meses para 

la institucionalización de la empresa. 

• Diagrama de Gantt y Presupuesto del plan de trabajo. 

 

Programa de Desarrollo de Intermediarios Financieros Especializados 

Este programa tiene como objetivo que las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES), así como los emprendedores, tengan acceso a más y mejores 

productos de financiamiento adecuados a sus características y necesidades. 

 

Para ello, la Secretaría de Economía, a través del Fondo PYME, apoya la 

profesionalización y el fortalecimiento de intermediarios financieros especializados 

(IFES) en MIPYMES, así como a las instancias que tengan por objeto fomentar su 

desarrollo como canales de financiamiento para este sector. 

A través de este Programa se apoyan acciones como consultoría, asistencia 

técnica, adquisición de sistemas y capacitación a fin de que los IFES cumplan con 

los estándares requeridos para tener acceso a fuentes de fondeo o desarrollen 

nuevos productos, con el fin último de que se multiplique el financiamiento a 

MIPYMES. Se promueve también la incorporación de estos intermediarios a los 

Programas de Garantías de la Secretaría de Economía, con el propósito de 

incrementar la oferta de crédito para las empresas. Estos apoyos están dirigidos a 

intermediarios que operen productos de financiamiento para MIPYMES como 

Uniones de Crédito, SOFOMES, SOFOLES, Entidades de Ahorro y Crédito Popular 

y Entidades de Fomento Estatales, (Secretaría de economía, 2012). 

 

Programa de Financiamiento para Emprendedor a través de la Banca 

Comercial 

El programa proporciona apoyo financiero temporal para el arranque y etapa inicial 

del negocio, a los proyectos de emprendedores que son incubados por alguna de 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/121-programa-de-desarrollo-de-intermediarios-financieros-especializados
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-traves-de-la-banca-comercial
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/6704-programa-de-financiamiento-para-emprendedor-a-traves-de-la-banca-comercial
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las incubadoras de negocios que forman parte del sistema nacional de incubación 

de empresas de la Secretaría de Economía. 

El Programa de Capital Semilla PYME tiene como objetivo facilitar el acceso al 

financiamiento a los proyectos de emprendedores que son técnica y 

financieramente viables, pero que no pueden tener acceso al sistema bancario 

comercial, y que no son atractivos para los Fondos de Capital de Riesgo y Capital 

Privado establecidos en el país, por el alto riesgo y elevados costos de transacción 

que involucran, (Secretaría de economía, 2012). 

• Visión 

Ser un instrumento eficaz, eficiente y oportuno, que contribuya elevar la 

competitividad del sector, de las micro, pequeñas y medianas empresas y contribuir 

así al desarrollo económico nacional. 

 

• Requisitos básicos 

• Que el emprendedor no tenga antecedentes negativos graves en el buró de 

crédito. 

• Contar con constancia de Incubación emitida por la Incubadora que incubó y 

filtró su proyecto. 

• Darse de alta en: 

http://www.capitalsemilla.economia.gob.mx/index.phpsistema http://www.capitalse

milla.economia.gob.mx/index.php e ingresar su solicitud de apoyo en tiempo y 

forma. 

• Demostrar la viabilidad técnica, financiera y comercial a través de un plan de 

negocios. 

 

 

http://www.capitalsemilla.economia.gob.mx/index.php 
http://www.capitalsemilla.economia.gob.mx/index.php 
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Características de los apoyos 

Para proyectos de negocios tradicionales y de tecnología intermedia 

• Monto: un mínimo de 50 mil y hasta 500 mil pesos 

• Porcentaje máximo de apoyo: Hasta 70% del costo total del proyecto 

• Plazo: 36 meses 

• Periodo de gracia: hasta 6 meses en capital 

• Aportación de los emprendedores: por lo menos el 30% sobre el valor total 

del proyecto 

Para proyectos de alta tecnología: 

• Monto: un mínimo de 200 mil y hasta 1.5 millones de pesos 

• Porcentaje máximo de apoyo: Hasta 70% del costo total del proyecto 

• Plazo: 48 meses 

• Periodo de gracia: 9 meses en capital 

• Aportación de los emprendedores: por lo menos el 30% sobre el valor total 

del proyecto 

 

Programa de Incubadoras 

Red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los 

emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa, 

(Secretaría de economía, 2012). 

Servicios que ofrece el programa 

Consultoría para plan de negocios en una incubadora: 

Apoyo económico (hasta del 70% con el Fondo PyME) para recibir asesoría y 

asistencia integral al emprendedor, en el interior de una Incubadora de Empresas, 

http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/6702-programa-de-incubadoras
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desde el desarrollo e implementación del plan de negocios hasta la creación e inicio 

de las operaciones de la empresa(Consultoría). 

Apoyo para crear y fortalecer incubadoras de empresas: 

• Apoyo económico (hasta del 50% con el Fondo PyME) a las instituciones 

interesadas en operar una Incubadora de Empresas, para la transferencia 

del modelo de incubación. 

• Apoyo económico (hasta del 60% con el Fondo PyME) a las Incubadoras de 

Empresas, para su equipamiento (equipo de oficina). 

• Apoyo económico (hasta del 35% con el Fondo PyME) a las Incubadoras de 

Empresas, para la adecuación o remodelación de sus instalaciones 

(Concepto de Infraestructura). 

• Para conocer montos máximos de apoyo para cada concepto y por tipo de 

Incubadora (Tradicional, Tecnología Intermedia y Alta Tecnología) consultar 

Reglas de Operación del Fondo PyME.  

Descargables en: www.fondopyme.gob.mx  

Programa Nacional de Emprendedores 

El Programa Nacional de Emprendedores tiene como objetivo promover e impulsar 

en los mexicanos la cultura y el desarrollo empresarial para la creación de más y 

mejores emprendedores, empresas y empleos. 

Con los apoyos otorgados por este programa integral, los emprendedores pueden 

desarrollar su idea empresarial, incubar el proyecto e incluso, en los casos 

financieramente viables, encontrar apoyo económico para empezar su empresa, 

(Secretaría de economía, 2012). 

Descripción 

Con eventos, giras, caravanas, modelos, programas específicos, talleres y 

sistemas, el Programa Nacional de Emprendedores lleva de la mano a todas 

aquellas personas interesadas en iniciar un negocio propio. 

http://www.fondopyme.gob.mx/
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/mexico-emprende/empresas/emprendedor/230-programa-nacional-de-emprendedores
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El Programa Nacional de Emprendedores cuenta con apoyos múltiples e integrales 

a través de sus componentes: Giras o Caravanas del Emprendedor, Eventos para 

Emprendedores, Modelo “Jóvenes Emprendedores”, Taller Yo Emprendo, Sistema 

Nacional de Incubación de Empresas, Programa Capital Semilla y Programa Piloto 

de Financiamiento. 

Con esta iniciativa, la Secretaría de Economía diseña e implementa estrategias para 

promover la cultura emprendedora e impulsar el desarrollo empresarial, adoptando 

metodologías de emprendedores reconocidos por la Secretaría de Economía. 

 

3.17 Programas de apoyo económico en el municipio de Jojutla  
 

Programa Morelos Contigo 

La Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo, a través de Fondo Morelos, 

pone a disposición de los microempresarios el programa «Morelos Contigo», el cual 

otorga microcréditos sin intereses (los 3 primeros créditos) para la reactivación 

económica de los negocios formales. 

Pretende dotar con recursos a los microempresarios que se encuentran en 

operación en zonas marginadas y de índices altos de violencia en el Estado de 

Morelos, que les permita fortalecer su entorno económico y social. Así como 

también aliviar su situación financiera, retomar su dinamismo y generar los nuevos 

puestos de trabajo, (Fondo Morelos, 2021). 

Perfil del sujeto de apoyo  

Hombre y mujeres mayores de 21 y menores de 70 años, que tengan en operación 

una actividad económica formal, en cualquiera de los sectores industrial, comercial, 

servicios o agroindustrial, que realicen sus actividades productivas dentro del 

Estado de Morelos. 
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Hombre y mujer de 21 a 70 años. Que tengan un negocio o actividad con mínimo 6 

meses funcionando. Estar dado de alta ante el SAT. (Requisito a partir del segundo 

crédito en adelante).  

 

Tabla 3. 

 Montos adquiridos por un Micro financiamiento-individual. 

 Fuente: Fondo Morelos. (2021). Micro financiamiento-individual. Fondo Morelos 

 

Los interesados pagan un seguro de cobertura de crédito, en caso de fallecimiento 

o incapacidad permanente, dejan un fondo de garantía del 10% de monto 

autorizado, mismo que se devuelve en caso de no continuar y se cubre el costo por 

las fichas de depósito en el Banco. 

Destino: Adquisición de mercancías, materias primas, sueldos y salarios y 

equipamiento. 

Forma de pago: Catorcenal. 

Fondo de garantía: Deudor solidario y garantía liquida del 10% sobre el monto 

aprobado. 

 

ETAPA MONTO PLAZO TASA INTERÉS SEGURO 

CRÉDITO 

PRIMERA 2,000 – 5,000 8 catorcenas 0% (cero) $ 40 

SEGUNDA 5,500 – 8,000 12 catorcenas 0% (cero) $ 40 

TERCERA 8,500 – 15,000 16 catorcenas 0% (cero) $ 60 

CUARTA 15,500 – 25,000 20 catorcenas 2.0% (uno) $ 80 

QUINTA 
 

25,500 – 35,000 24 catorcenas 2.0% (uno) $ 100 
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Requisitos 

Copia de la Constancia de Situación Fiscal. 

Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante y/o Deudor Solidario   

Copia de comprobante de domicilio del negocio y particular del solicitante y deudor 

solidario. 

Es necesario contar con una cuenta de guardadito de Banco Azteca. 

Para realizar la solicitud a este beneficio es necesario enviar toda la documentación 

por correo electrónico, a la siguiente dirección: moreloscontigo@gmail.com 

Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que tengan 

en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, 

industria y construcción. 

Destino: Capital de trabajo para compra de mercancías, materias primas, gastos 

de operación, gastos de fabricación, así como sueldos y salarios, adquisición de 

maquinaria y equipo, instalaciones físicas. 

Monto: Desde $80,001.00 hasta $3’000,000.00 para personas morales o físicas 

con actividad empresarial. El monto específico dependerá de las necesidades, 

capacidad de pago y de endeudamiento de la empresa. 

Plazo:  Hasta 36 meses para Capital de Trabajo, hasta 60 meses para Activos Fijos, 

y hasta 2 meses de periodo de gracia incluidos (opcionales). 

Forma de pago: Mensual de capital e intereses. 

Tasa de Interés: 12% anual sobre saldos insolutos, y 9.5% por pago puntual. 

Moratorios: Tasa ordinaria por 1.5 (uno punto cinco). 

Garantías: Deudor Solidario hasta $350,000.00 o Garantía Inmobiliaria con 

cobertura mínima de 2 a 1, en adelante. 

Comisión por apertura: 2.75 % sobre el monto autorizado y por única ocasión 

mailto:moreloscontigo@gmail.com
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En función de garantizar la disminución del riesgo crediticio en las operaciones, 

Fondo Morelos a través de su personal, podrá solicitar información adicional o 

complementaria a los requisitos base. 

Para realizar la solicitud a este programa es necesario mandar documentación a 

través de la siguiente dirección: http://www.fondomorelos.gob.mx/propyme/ 

 

Emprendedores: Primer Impulso 

Tiene como objetivo contar con una fuente de financiamiento que permita promover 

e impulsar en los Morelenses la cultura y desarrollo empresarial, que resulte en la 

creación de una micro o pequeña empresa, en zonas urbanas o rurales mediante la 

operación de productos financieros en condiciones preferenciales que incluyan el 

apoyo crediticio y asesoría financiera, así como facilitar el acceso a la capacitación 

hacia los nuevos empresarios. 

Esquema de Financiamiento 

Destino: Capital de trabajo para compra de mercancías, materias primas, gastos 

de operación, gastos de fabricación, así como sueldos y salarios, acompañamiento 

obligatorio por 6 meses, gastos de constitución, marcas, patentes y relacionados. 

Activos Fijos (Adquisición de maquinaria y equipo, instalaciones físicas). 

Monto: Desde $30,000.00 Hasta $200,000.00 para personas físicas o morales. El 

monto específico dependerá de las necesidades y capacidad de pago y de 

endeudamiento de la empresa. 

Plazo: Hasta 48 meses con 3 meses de periodo de gracia incluidos únicamente en 

Capital (opcionales). 

Tasa de Interés: 12% anual sobre saldos insolutos, y 9 %   por pago puntual. 

Moratorios: Tasa ordinaria por 1.5 (uno punto cinco). 

Garantías: Deudor Solidario o Garantía Inmobiliaria en proporción 1.5 a 1. 

Comisión por apertura: 2% sobre el monto autorizado y por única ocasión 

http://www.fondomorelos.gob.mx/propyme/
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Micro negocios: Fortalece 

Su objetivo es tener una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o 

morales, que permita fortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas 

ubicadas en el Estado de Morelos, que realicen una actividad económica dentro de 

los sectores del comercio, servicio, turismo, industria y agroindustria. 

Esquema de Financiamiento 

Destino: Capital de trabajo para compra de Mercancías, materias primas, gastos 

de operación, gastos de fabricación, así como sueldos y salarios. 

Activos Fijos: Adquisición de maquinaria y equipo, instalaciones físicas. 

Monto: De $10,001 hasta $120,000.00 para personas morales o físicas. El monto 

específico dependerá de las necesidades y capacidad de pago y de endeudamiento 

de la empresa. 

Plazo: Hasta 24 meses para Capital de Trabajo 

  Hasta 36 meses para Activos Fijos. 

Periodo de Gracia: Hasta 3 meses de periodo de gracia incluidos, únicamente en 

Capital (opcionales). 

Forma de pago: 18% anual sobre saldos insolutos, y 12% por pago puntual. 

Moratorios:  Tasa ordinaria por 1.5 (uno punto cinco). 

Garantías: Aval con ingresos o Garantía Hipotecaria en proporción 2 a 1. 

Comisión por apertura: 2.00 % sobre el monto autorizado y por única ocasión. 

En función de garantizar la disminución del riesgo crediticio en las operaciones, 

Fondo Morelos a través de su personal, podrá solicitar información adicional o 

complementaria a los requisitos base. 

Para realizar la solicitud a este programa es necesario mandar documentación por 

correo electrónico, a la siguiente dirección: fortalece@fondomorelos.gob.mx 

http://www.fondomorelos.gob.mx/programas/fortalece/fortalece@fondomorelos.gob.mx
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Micro financiamiento individual 

Su objetivo es fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, 

mediante el otorgamiento de micro financiamiento individual. (Hombres) 

Tabla 4.  

Esquema de Financiamiento, Micro financiamiento-individual. Fondo Morelos 

Fuente: Fondo Morelos. (2021). Micro financiamiento-individual. Fondo Morelos. 

 

Destino: Adquisición de mercancías, materias primas, sueldos y salarios. 

Forma de pago: Se realizarán catorcenal. Cada depósito tiene un costo de $15.00 

pesos por ficha. Pagos por Telecom $15.12 extra por depósito. 

Fondo de Garantía: Deudor Solidario, será obligatorio constituir un Fondo de 

Garantía equivalente al 10 %. 

Requisitos 

-Copia de identificación oficial con fotografía del solicitante y/o deudor solidario 

(credencial de elector, pasaporte). 

-Copia de comprobante de domicilio del negocio (agua, luz o teléfono) y particular 

del Solicitante y Deudor Solidario. 

-Garantía Deudor Solidario: Carta de Aceptación y Patrimonio. 

-Cubrir su cuota por seguro de cobertura del crédito. 

Ciclo Monto Plazo Seguro 

Crédito 

Tasa de 

Interés 

Primero  $ 2,500 a $ 10,000 12 catorcenas $ 50 3.0 % 

Segundo $10,500 a $20,000 16 catorcenas $ 70 3.0 % 

Tercero $20,500 a $30,000 20 catorcenas $ 90 3.0 % 

Cuarto $30,500 a $60,000 24 catorcenas $ 120 3.0 % 
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Nota: Es necesario contar con una cuenta de guardadito de Banco Azteca para la 

recepción de recursos y proporcionar el estado de cuenta. 

Perfil del sujeto de apoyo 

– Hombre y mujeres mayores de 18 y menores de 70 años 

– Experiencia en el negocio de 6 meses por lo menos 

– Tasa de interés de 3 % mensual. 

Todos y cada uno de los programas en el municipio de Jojutla mencionados 

anteriormente cuenta con una serie de formatos que deben ser completados en su 

totalidad y que los empresarios deben cumplir al solicitarla, a continuación, se 

nombraran cada uno de ellos (ver formatos en el anexo B). 

Formatos para programa: Propyme, Emprendedores, Fortalece y Micro 

financiamiento individual. 

Propyme 

• Solicitud Única de Crédito 

• Requisitos y condiciones 

• Formato de autorización buró de crédito  

• Carta deudora solidario 

• Solicitud de transferencia 

Financiamiento para emprendedores “Primer Impulso” 

• Solicitud Única de Crédito 

• Requisitos y condiciones 

• Formato de autorización buró de crédito  

• Carta deudora solidario 

• Solicitud de transferencia 
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Crédito Fortalece 

• Solicitud Única de Crédito 

• Requisitos y condiciones 

• Formato de autorización buró de crédito  

• Aceptación del compromiso aval 

• Simulador de pagos 

Micro financiamiento individual 

• Solicitud Única de Crédito 

• Solicitud de transferencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Capítulo 4. Metodología 
 

4.1 Enfoque Metodológico 
 

En este apartado se presenta la metodología para llevar a cabo cada una de las 

diferentes etapas de la presente investigación.  

En cuanto al enfoque de la investigación, es del tipo cuantitativo, ya que se utiliza 

la recolección de datos, los cuales ayuda para probar hipótesis con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico.  

4.2 Población y Censo 
 

Tomando en cuenta que ya se conocía el total del número de alumnos del grupo de 

administración, no se calculó ninguna muestra. La investigación llevada a cabo tuvo 

por sujeto de estudio a los jóvenes estudiantes del octavo semestre de dicha 

licenciatura.  

Debido a que el número total de la población fue de 28 alumnos, se decidió realizar 

un censo dado que, la cantidad de alumnos era pequeña.  

4.3 El cuestionario 
 

Para recolectar la información se realizó un cuestionario mismo que está diseñado 

por elaboración propia y que está conformado de la siguiente manera:  

El primer apartado consta del objetivo de dicho instrumento e instrucciones para 

que sea de mayor facilidad y comprensión al lector. 

Posteriormente se requiere de un dato sociodemográfico, que en este caso es de 

importancia conocer para obtener información general de los informantes, tal como, 

el género.  

Por consiguiente, el segundo apartado consta de 10 preguntas cerradas, de las 

cuales 4 son de tipo dicotómicas y 6 de opción múltiple. (Ver ANEXO A).  
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Dichas preguntas fueron elaboradas con la finalidad de recabar información 

necesaria al momento de recolectar y analizar los datos para beneficio de esta 

investigación.  

 

4.4 Aplicación del cuestionario y procesamiento de los datos 
 

Se realizó un cuestionario de once preguntas en Google forms, el cual fue enviado 

el día 05 de mayo del 2021 de manera personal a todos y a cada uno de los 

estudiantes de octavo semestre a través de un grupo de WhatsApp, el cual fue 

creado con anterioridad y en el cual participo. El día 12 de mayo se concluyó la 

recopilación todos los cuestionarios. 

Una vez contando con la participación total de los estudiantes se dio seguimiento a 

los datos obtenidos, Google forms pudo conectarse de manera automática a una 

hoja de cálculo en Excel, permitiendo así procesar la información y generar las 

gráficas correspondientes mediante estadística descriptiva, la cual fue utilizada para 

poder presentar nuestros datos cuantitativos. 
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4.5 Resultados 
 

En el presente capítulo se mostrarán los resultados que se obtuvieron del 

cuestionario que se aplicó a los estudiantes universitarios.  

En la gráfica 1 se puede observar que en el grupo de octavo semestre de la carrera 

de administración no predomina un género más que el otro, sin en cambio, se 

encuentra de una manera equitativa; la licenciatura de administración tiene un total 

de 28 alumnos, el cual 14 son mujeres y 14 son hombres, representado cada uno 

con el 50% en ambos géneros. 

 

 

               Gráfica 1.   

                Género  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia  
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En la gráfica 2 se puede observar que un 86% consideran haber elegido la carrera 

correcta, mientras que un 8% de los estudiantes menciona no haber elegido 

correctamente. Es fundamental conocer estos resultados ya que, la elección 

correcta de una carrera ayuda a establecer las metas profesionales de cada alumno, 

además nos da una idea de sus talentos, habilidades y sus intereses personales. 
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Se decidió conocer el número total de estudiantes que considera tener vocación 

para iniciar un emprendimiento, ya que, de ello dependen sus intereses y 

capacidades. Dentro de esta investigación es de gran relevancia la vocación, ya que 

es lo que nos dará más garantías de éxito.  

En la gráfica 3 existe un resultado con un total del 87% que si considera tener 

vocación para iniciar su propio negocio y solo un mínimo del 13% de los alumnos 

no creen tenerlo. 
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Como se aprecia en la gráfica 4, de manera favorable el 96% de los alumnos de la 

carrera en algún momento si han tenido un deseo/idea de emprender, y 

afortunadamente solo el 4% de los jóvenes a lo largo de la carrera no ha pensado 

en iniciar ningún negocio, esto debido a la falta de interés o algún otro factor 

influyente.  

 

 

            Gráfica 4.  

             Porcentaje de alumnos que han deseado en algún momento emprender 
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Como se puede observar en la gráfica 5, el 52% de los estudiantes del octavo 

semestre prefiere tener su propio negocio de manera individual, mientras que el 

28% prefiere realizarlo de manera familiar y solo el 20% no le gustaría ninguna de 

las dos opciones mencionadas. Cabe señalar que los emprendedores individuales, 

tienden a pensar que es la manera más rápida, sencilla y económica de dar de alta 

un negocio, además de mantenerse en control total y la gestión de su empresa. 

 

 

                Gráfica 5.  

                Porcentaje del enfoque de negocio que prefieren los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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A lo largo de la carrera se han adquirido conocimientos teóricos y prácticos para 

poder aplicar a la hora de emprender, pero es importante conocer la opinión de los 

alumnos respecto al conocimientos que han recibido a la largo de su carrera, 

porque, ¿Qué sucede si los alumnos consideran regular el conocimiento recibido, 

cómo van a poder emprender si les falta conocimiento o creen que les falta?. 

La gráfica 6 nos muestra que solo un 4% de los alumnos considera haber adquirido 

un excelente conocimiento, el 56% de los estudiantes creen haber recibido un 

conocimiento bueno, y con un 40% de los alumnos lo consideran regular. Dejando 

a lado el conocimiento malo y pésimo con un 0%. 

 

 

              Gráfica 6.  

              Consideración del conocimiento recibido a lo largo de la carrera 
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Como se puede observar en la gráfica 7 los alumnos consideran tener con mayor 

porcentaje el recurso web representando un 33%, mientras que el 25% optaron por 

el recurso humano y el 21% considera contar con la experiencia suficiente para ser 

frente a su negocio, no obstante, con los menores porcentajes, el 11% cuenta con 

los recursos económicos y finalmente el 10% de los alumnos, cuenta con el recurso 

material. 

 

 

               Gráfica 7. 

                Recursos necesarios para poder emprender 
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La gráfica 8 muestra cuales son las causas que influyen para no crear un negocio 

dando como resultado que el 69% los estudiantes representan que no hay 

financiamiento, mientras que el 27% es derivado a la falta de experiencia y solo un 

4% mencionó que es debido a los largos trámites administrativos. 

 

 

            Gráfica 8. 

             Causas que influyen para no iniciar un negocio 
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La gráfica 9 señala la forma en que los alumnos perciben el apoyo tanto de la 

universidad como del gobierno, el 69% considera que solo algunas veces el 

gobierno y la universidad apoya a los jóvenes universitarios a crear sus propios 

negocios, el 23% considera que la universidad y el gobierno nunca ha recibido el 

apoyo adecuado, y finalmente el 8% nos dice que siempre ha recibido apoyo por 

parte de ambos. 
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La gráfica 10 muestra que el 88% de los alumnos no conoce ninguna institución que 

pueda apoyarlos a financiarse para comenzar a emprender, y solo el 12% 

representa a quienes, si están al tanto en conocer tales apoyos, siendo un mínimo 

porcentaje de su totalidad.  

 

 

               Gráfica 10.   

                Porcentaje sobre los apoyos económicos que conocen. 
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Para complementar los resultados que se observan en la gráfica 10 se les preguntó 

a los estudiantes si conocían el nombre de los apoyos económicos otorgados por el 

gobierno; las respuestas revelaron el conocimiento de tres apoyos, Apoyo Morelos, 

Crédito a microempresarios del fondo Morelos y Bancarias. El resto de los alumnos, 

aseguro no conocer ningún apoyo económico en su municipio. 

Finalmente se encontró una de las causas que se puede anexar a la investigación, 

los estudiantes con un 46% considera que el lugar de residencia si les afecta en el 

momento de querer iniciar su propio negocio, el 27% considera no afectarles y de 

la misma manera el 27% considera que solo algunas veces si es un impedimento 

para emprender. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES 
 

Como se ha mostrado anteriormente, se concluye a grandes rasgos que las causas 

que impiden emprender a los jóvenes universitarios son por falta de experiencia, 

conocimiento en los negocios, largos trámites administrativos y la falta de 

financiamiento. Sin embargo, una vez procesados los datos, se concluye que la 

causa principal es la falta de financiamiento representado por un 69%. Sin duda es 

la causa que más predomina actualmente en los jóvenes universitarios de octavo 

semestre, no obstante, hoy en día si existen proyectos que van dirigidos a pequeños 

emprendedores que van iniciando con algún negocio, y a su vez, brindan apoyo 

para su realización mediante capacitaciones o asesorías,  los jóvenes no están del 

todo informados acerca de tal apoyo por parte de las autoridades correspondientes 

al municipio, y consideran que algunas veces cuentan con el apoyo de la 

universidad para poder llevar a cabo sus planes de emprendimiento. 

Por consiguiente, la segunda causa que más predomina con un 27% es la falta de 

experiencia en la creación de un negocio, debido que, existen diversos factores que 

influyen en su impedimento por emprender una vez concluida su profesión, 

generalizando se debe a que no se sienten seguros al realizarlo, ya que, no cuentan 

con la totalidad de los recursos necesarios y deciden no llevarlo a cabo por no estar 

lo suficientemente preparados y así no generar pérdidas antes de tiempo o el 

fracaso total.   

En último lugar, un mínimo porcentaje (4%) de los estudiantes optaron que su 

principal causa son los largos trámites administrativos, ya sea por la falta de interés 

o de tiempo, o lo consideran como algo muy tedioso e innecesario.  

Ahora bien, en la hipótesis presentada como “La falta de experiencia, de 

conocimientos prácticos en materia de negocios, los largos trámites administrativos 

y la falta de financiamiento provoca desinterés por emprender en los jóvenes 

universitarios”, es considerada como aprobada, dado que, los resultados obtenidos 

demuestran que la falta de financiamiento y la falta de experiencia si son 

consideradas como una de las principales causas de impedimento en la creación 
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de negocios, sin embargo, no quita su visión ni el deseo por emprender e iniciar un 

negocio de manera individual. 

Sin duda alguna es importante mencionar que las fuentes de financiamiento son 

limitadas, escazas y de alguna manera desconocida para muchos de los 

universitarios según la investigación, pero esto no quiere decir que no existan 

programas de apoyo que impulsen a los emprendimientos que ya están establecidos 

en el mercado o inclusive a los nuevos emprendimientos.  

El objetivo general que se planteó fue conocer las causas principales que impiden 

el emprendimiento de los estudiantes de octavo semestre de la carrera de 

administración, mismo que una vez analizados los resultados obtenidos este 

objetivo se cumple, aunque cabe señalar que independientemente de las opciones 

fijadas existen múltiples causas y factores más que también influyen en los 

estudiantes.   

El principal objetivo específico fue determinar cuál de las variables (falta de 

experiencia, los largos trámites administrativos y la falta de financiamiento) se 

encuentra con mayor porcentaje en los estudiantes como la causa principal que 

imposibilita el emprendimiento. Este objetivo se cumple, ya que, mediante los 

resultados se muestra que la falta de financiamiento es la principal causa que 

repercute al emprendimiento de los jóvenes.  

El segundo objetivo específico, establecido como explorar sobre lo programas que 

apoyan al emprendimiento en el estado de Morelos, se analizó que si existen tales 

apoyos es cuestión de informarse con las instituciones u organismos 

correspondientes para obtener más información, cabe destacar que la principal 

fuente de información es a través de los ayuntamientos o personas allegadas, 

mismos que por medio de apoyos gubernamentales o de la nación brindan apoyos 

económicos, materiales, asesorías, capacitaciones, entre otros, de esta forma los 

alumnos pueden considerarlos y así promover e impulsar en la creación de 

proyectos de emprendimiento. Por lo que también se dio cumplimiento a dicho 

objetivo.  
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Derivado a los cuestionamientos establecidos dentro del planteamiento del 

problema se dan por cumplidos, dado que, el instrumento aplicado arroja la 

información necesaria para dar respuesta a ellos. Y se puede concluir que, 96% de 

la población tienen la idea o deseo por emprender en algún momento, aunque solo 

el 87% considera tener vocación para iniciar su propio negocio ya sea dándole un 

enfoque individualista o por darle seguimiento al negocio familiar.  No obstante, es 

importante mencionar que la población encuestada considera tener los recursos 

necesarios a su disposición para emprender, siendo el recurso web (33%) y el 

recurso humano (25%) los primordiales, siendo de menor disponibilidad el recurso 

económico y material, ya que, no siempre cuentan con el apoyo de alguna institución 

para darle el seguimiento adecuado a su emprendimiento.  

Por último, se recomienda continuar indagando en la misma línea de investigación, 

sobre todo en temas de interés personal por emprender, como la importancia del 

emprendimiento con relación al entorno del país, la experiencia en la creación de 

un negocio, así como también de las principales fuentes de financiamiento que 

puedan apoyar a los emprendedores para que los universitarios deseen darle 

continuidad una vez concluida su carrera universitaria y sea una inspiración para 

futuras generaciones, de tal modo que, puedan seguir creciendo a nivel personal 

y/o profesional y poner en alto a la institución. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: CUESTIONARIO 
 

Cuestionario 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo conocer las causas que impiden el 

emprendimiento en los jóvenes universitarios de 8° semestre en la Escuela de 

Estudios Superiores de Jojutla. La información que sea recabada será de manera 

confidencial con fines de investigación. 

Gracias por tu participación. 

 

INSTRUCCIONES: Responde las preguntas que se te presentan a 

continuación de manera honesta. 

1. Género  

Femenino 

Masculino 

2. ¿Consideras haber elegido la carrera correcta? 

a) Si 

b) No 

3. Como estudiante en administración ¿Crees tener vocación para 

emprender? 

a) Si 

b) No 

4. ¿Has tenido a lo largo de la carrera algún deseo/idea para poder 

emprender? 

a) Si 
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b) No 

5. Si tu respuesta fue afirmativa. ¿Cuál sería el enfoque de tu negocio? 

a) Familiar 

b) Individual 

c) Ninguna de las anteriores 

6. ¿Cómo consideras el conocimiento que has recibido a lo largo de la 

carrera para poder implementarlo en tu emprendimiento? 

a) Excelente 

b) Bueno  

c) Regular 

d) Malo 

e) Pésimo 

 

7. ¿Consideras contar con los recursos necesarios? (Puedes mencionar 

más de uno) 

a) Recursos Humanos 

b) Recursos Económicos 

c) Recursos Materiales 

d) Experiencia 

e) Recursos Web 

 

 

 



97 
 

8. ¿Cuáles son las causas mencionadas a continuación que influyen en tu 

persona para no tener iniciativa de crear un negocio? 

a) No hay financiamiento 

b) Falta de experiencia 

c) Largos trámites administrativos 

 

9. ¿Consideras que los alumnos tienen el apoyo adecuado tanto del 

gobierno como de la universidad para poder llevar a cabo sus planes 

de emprendimiento? 

a) Siempre 

b) Algunas veces 

c) Nunca 

10. ¿Conoces apoyos económicos dirigidos al emprendimiento que estén 

activos actualmente en tu municipio? 

a) Si 

b) No 

 

11. ¿Consideras que el lugar de residencia es una causa que impide el 

emprendimiento en los jóvenes universitarios? 

a) Si 

b) No 

c) Algunas veces 
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Anexo B. Formato para solicitud del programa PROPYME. Solicitud Única. 
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Requisitos y condiciones Propyme  
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Formato de autorización buró de crédito  
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Carta deudora solidario 
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Solicitud de transferencia 
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Formato para solicitud del programa EMPRENDEDORES. Solicitud Única 
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Requisitos y condiciones Primer Impulso 
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 Formato de autorización buró de crédito  
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Carta deudor solidario 
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Solicitud de transferencia 
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Micronegocios. Formato para solicitud d crédito fortalece.  
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Requisitos y condiciones fortalece  
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Formato de autorización buró de crédito 
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Carta Aval 
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Solicitud de transferencia 
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Simulador de pagos fortalece 
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Formato para solicitud del programa Micro-financiamiento individual.  
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Solicitud de transferencia 
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