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Resumen: El aumento de atención hacia el desarrollo del emprendimiento y la innovación, 
como estrategia para el desarrollo socioeconómico, ha generado un debate crucial sobre 
si la educación profesional debería incorporar el desarrollo de competencias asociadas 
a estos campos en su labor de formación y preparación profesional, respondiendo así a 
nuevos requerimientos del mercado laboral. Este estudio se centra en los resultados de 
un exhaustivo proceso de autoevaluación que involucró a 973 estudiantes universitarios 
de las instituciones de educación superior en la Región de Los Ríos, Chile. El análisis 
se enfoca en determinar si el nivel de desarrollo de competencias relacionadas con el 
emprendimiento y la innovación se ajusta a los niveles de integración y fomento de estas 
competencias en las actividades educativas durante su proceso formativo. Los hallazgos 
revelan una marcada alineación entre ambas tendencias, consolidando así el papel crucial 
de las universidades en el futuro desarrollo de iniciativas emprendedoras e innovadoras 
que contribuyan al servicio de la sociedad que estamos construyendo. Este estudio de-
staca la importancia de adaptar la educación profesional para preparar a los estudiantes 
no solo académicamente, sino también para enfrentar los desafíos y oportunidades del 
mundo laboral contemporáneo, enfatizando la necesidad de integrar de manera efectiva 
las competencias emprendedoras e innovadoras en los programas educativos. 

Palabras clave: Competencias innovadoras, Habilidades emprendedoras, Educación de 
impacto, Educación superior, Autoevaluación del estudiante.

Abstract: The increasing focus on the development of entrepreneurship and innovation 
as a strategy for socio-economic advancement has sparked a pivotal debate on whether 
professional education should incorporate the cultivation of skills associated with these 
domains in its role of providing comprehensive training and professional preparation. This 
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study delves into the outcomes of a meticulous self-assessment process involving 973 
university students from institutions of higher education in the Los Ríos Region, Chile. The 
analysis aims to ascertain whether the level of development of competencies related to 
entrepreneurship and innovation aligns with the integration and promotion of these com-
petencies in educational activities throughout their formative process. The findings unveil a 
pronounced alignment between both trends, thus solidifying the pivotal role of universities 
in the future development of entrepreneurial and innovative initiatives that serve the needs 
of the society. This study underscores the significance of adapting professional education 
to equip students not only academically but also to confront the challenges and opportuni-
ties of the contemporary workforce. It emphasizes the imperative of effectively integrating 
entrepreneurial and innovative competencies into educational programs.

Keywords: Innovation competencies; Entrepreneurship skills; Education impact; Higher 
Education; Student self-assessment.

1. IntroduccIón

En el panorama actual, caracterizado por un entorno socioeconómico en constante cam-
bio y una creciente demanda de soluciones creativas y disruptivas, las competencias en in-
novación y emprendimiento se han convertido en activos esenciales para impulsar el des-
arrollo de los territorios (Lederman et ál., 2014). La capacidad de generar ideas novedosas, 
convertirlas en proyectos viables y llevarlos al mercado de manera efectiva es un factor 
que la Unión Europea considera determinante en la competitividad de las organizaciones 
y esencial para la creación de bienestar y sostenibilidad en la sociedad (Seikkula-Leino et 
ál., 2021). En este contexto, comprender y desarrollar estas competencias se vuelve impe-
rativo tanto para individuos como para comunidades en busca de progreso y adaptación.

En este marco, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) de 
Chile, diseñó la Estrategia Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, 
impulsada en el año 2022, que deriva en una Política Nacional de la materia (Consejo Na-
cional de CTCI, 2021). Esta estrategia propone poner en valor distintas ventajas compara-
tivas del país a través de estrategias regionales de CTCI, que de forma articulada contri-
buyan a una estrategia nacional.

Entre los cinco catalizadores de esta estrategia se encuentra el promover una educación 
que releve el rol de la imaginación, la curiosidad y el pensamiento crítico, fomentando la 
alianza entre la CTCI con la educación en todos sus niveles (Alejandra Rivera, 2022).

Dentro de este escenario, el estudio de las competencias de emprendimiento e innovación 
en estudiantes universitarios adquiere una relevancia significativa. La formación académi-
ca es un terreno propicio para cultivar y potenciar estas habilidades cruciales, dotando a 
los jóvenes de las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mundo actual y 
futuro (Guerrero et. ál., 2015). Y, el explorar estas competencias en una región específica 
como la Región de Los Ríos, agrega una capa de contexto local que enriquece la com-
prensión de cómo estas facultades se entrelazan con las características de la región y sus 
perspectivas de desarrollo.

En este contexto, surge la necesidad de investigar y comprender el estado de las compe-
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tencias en innovación y emprendimiento entre los estudiantes universitarios de la Región 
de Los Ríos, respondiendo a las interrogantes: ¿En qué medida están desarrolladas estas 
competencias en este grupo de estudio? ¿Qué papel desempeña la educación universitaria 
en el fortalecimiento de estas habilidades en un contexto regional específico?

Para ello, el objetivo principal de este estudio es llevar a cabo un análisis descriptivo de las 
competencias en innovación y emprendimiento en estudiantes universitarios en la Región 
de Los Ríos. Para lograrlo, se adopta un enfoque de estudio de caso que examina detalla-
damente las competencias relacionadas con la innovación y el emprendimiento presentes 
en estudiantes de diversas instituciones universitarias en la Región de Los Ríos. En línea 
con esta meta, se empleará el Modelo EntreComp, una estructura que permite comprender 
y evaluar las competencias esenciales para el emprendimiento y la innovación en el ámbito 
educativo (Bacigalupo et ál., 2016).

Los resultados del estudio resaltan la importancia de fortalecer las competencias en in-
novación y emprendimiento en la población universitaria, preparándolos para un mundo 
profesional altamente competitivo y en constante evolución. Además, se contribuye al co-
nocimiento de cómo las dinámicas regionales influyen en el desarrollo de estas compe-
tencias, lo que puede ser de utilidad tanto para las instituciones educativas como para las 
autoridades regionales en la toma de decisiones.

La estructura del estudio comprende varios apartados. En primer lugar, se presentan los 
antecedentes del contexto territorial en el ámbito del emprendimiento y la innovación en la 
Región de Los Ríos. Luego, se exponen los resultados obtenidos del análisis de las apre-
ciaciones de los estudiantes universitarios con respecto a su nivel de desarrollo en quince 
competencias vinculadas al fomento del emprendimiento y la innovación. Además, se lleva 
a cabo un análisis comparativo entre el desarrollo general de estas competencias y la con-
tribución específica de la educación universitaria en su formación y evolución. Finalmente, 
se presentarán las conclusiones extraídas de este estudio, destacando las implicaciones 
de la formación académica en el desarrollo de las competencias para el emprendimiento y 
la innovación, de acuerdo con el Modelo EntreComp.

2. Marco conceptual

El concepto de competencias ha adquirido en las últimas décadas una creciente presencia 
en la literatura académica y, en especial, la relacionada al emprendimiento y la innovaci-
ón. Para comprender este constructo se consideran las perspectivas aportadas por Ru-
ihter Hartog en su trabajo seminal de 2001, quien plantea una visión de las competencias 
centrado en el identificación y desarrollo de competencias individuales y grupales que 
contribuyen al éxito de una organización. Por otra parte, Bellocchio (2010) presenta una 
perspectiva complementaria, que destaca la importancia de las competencias desde una 
dimensión más amplia, que abarca aspectos cognitivos, emocionales y sociales. 

Mediante los ámbitos de convergencia entre los planteamientos de ambos autores, el pre-
sente estudio se sustenta desde la comprensión de las competencias como el conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes. Son percibidas como elemento esencial hacia el 
crecimiento económico sostenible (Hartog, 2001; Bellocchio, 2010).
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Las competencias pueden ser desarrolladas mediante la formación (Santandreu et ál., 
2022), la cual juega un papel fundamental en el desarrollo de habilidades como la creati-
vidad, el talento y la capacidad de innovación, principales competencias asociadas a un 
emprendedor (Guerrero et ál., 2015). Por tanto, ésta también muestra una gran influencia 
sobre la construcción de un perfil emprendedor, ya que permite al individuo ver las opor-
tunidades y analizar los recursos existentes, además de lograr la vinculación entre estos 
aspectos. 

Este enfoque relaciona el éxito o el fracaso de un proyecto no solo con factores materiales, 
sino que también destaca al capital humano como un factor decisivo en la diferencia de 
calidad a través de la utilización efectiva de los recursos (Casson, 2003, citado por Gómez 
et ál., 2005). Además, tanto la formación, como la experiencia personal, tienen un efecto 
positivo y lineal (Martín y Osberg, 2007).

En esta línea, los centros educativos han demostrado un claro interés y responsabilidad en 
el desarrollo de estas competencias mediante la formación. Esto se refleja en sus planes 
estratégicos, que surgen de una integración económico-sociocultural con enfoque en la 
formación y el empleo.

De esta forma, las instituciones de educación superior enfrentan nuevas exigencias y la 
necesidad de modernizar diseñar directrices estratégicas, innovadoras y complementarias 
para formar un capital humano capacitado (Comisión Europea, 2017), alineado con las de-
mandas del mundo laboral, pero, en especial, con nuevos requerimientos sociales globales 
y el bien común (Bayuo et ál., 2020; Perales-Franco y McCowan, 2021). Las transformacio-
nes en las formas de trabajo y la creciente necesidad de adaptarse a situaciones cambi-
antes demandan capacidades que superan las competencias impartidas por la formación 
específica o las disciplinas tradicionales en entornos escolares o universitarios (Aliaga y 
Schalk, 2010).

La Comisión Europea indica que una persona emprendedora posee un conjunto de habili-
dades, conocimientos y comportamientos (Bacigalupo et ál., 2016). Sin embargo, actual-
mente existen discrepancias por parte de los autores respecto a los elementos distintivos 
del emprendimiento en sus competencias.

Para el presente estudio se sigue como referencia el planteamiento del Marco EntreComp 
para definir y comprender los ámbitos y alcance de las competencias clave necesarias 
para el emprendimiento, innovación y la iniciativa empresarial en diversos contextos. “Ent-
reComp” es la abreviatura de “Marco de Competencia para el Espíritu Empresarial”, en 
inglés.

Este marco proporciona una estructura conceptual que describe y organiza las diferentes 
competencias que son relevantes para una variedad de situaciones, ya sea en el ámbito 
empresarial tradicional, el ámbito social, la educación o la vida cotidiana. 

El Marco EntreComp consta de tres dimensiones principales:

• Ideas y Oportunidades: Esta dimensión se centra en la generación de ideas creati-
vas, la identificación de oportunidades y la capacidad de conceptualizar y planificar 
proyectos emprendedores.
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• Recursos: Abordan las habilidades relacionadas con la gestión de recursos, tanto 
humanos como financieros, así como la capacidad de buscar y utilizar de manera 
efectiva los recursos necesarios para llevar a cabo iniciativas empresariales.

• Acción: Se refiere a la implementación efectiva de proyectos emprendedores, in-
cluyendo la toma de decisiones, la gestión del riesgo, la resolución de problemas y 
la adaptación a los cambios.

Dentro de cada dimensión, el Marco EntreComp define un conjunto de competencias clave 
que abarcan aspectos cognitivos, interpersonales y emocionales. Estas competencias son 
esenciales para el desarrollo del espíritu emprendedor e innovador y la capacidad de tomar 
iniciativas (Bacigalupo et ál., 2016).

Las metodologías educativas se consideran los instrumentos clave para desarrollar com-
petencias (Fernández, 2016) y éstas “facilitan el desarrollo de una verdadera educación 
integral al abarcar todas las dimensiones del ser humano (saber, saber hacer y saber ser), 
y estas son un referente para la superación de una enseñanza meramente académica” 
(Agudo et. ál., 2013). Estas dimensiones coinciden con los componentes comunes que 
proponen distintos autores como elementos de competencias: saber (conocimiento), ha-
cer (habilidades) y saber ser (actitudes) (Rojas et ál., 2019).

A pesar de la promoción de metodologías activas, que, además, con el proceso de Bolonia 
presenta una oportunidad para la mejora de las prácticas educativas, éstas se muestran en 
un estado de baja aplicabilidad. El diagnóstico en campo muestra que la lección magistral 
continúa siendo la metodología predominante en la educación superior (Fernández, 2016). 
En ella predomina un enfoque centrado en el docente como actor central en el proceso 
educativo (Zahra y Welter, 2008) y el uso de metodologías tradicionales (Jones e Iredale, 
2010).

Por otra parte, el enfoque por competencias, además de optimizar la adquisición de com-
petencias y mejorar la experiencia en el proceso educativo, permite a los estudiantes ci-
mentar un perfil profesional y personal, que les brinda herramientas eficientes para enfren-
tar la vida y convertir este fenómeno en una verdadera actitud de vida (Camacho, 2007). 

Por ello, se ha convertido en una estrategia fundamental para la construcción y evolución 
de la sociedad contemporánea (Hermann-Acosta, 2020), facilitando a los estudiantes in-
tegrarse a la sociedad como actores de cambio, con mayor empoderamiento y capacidad 
de toma de decisiones, adaptabilidad, creatividad, autogestión, entre otros atributos, que 
son características importantes de una educación de calidad. Sin embargo, en ciertas 
ocasiones, esta orientación desafía las concepciones de los estudiantes y, en particular, 
con las de sus familias, respecto a la idea de movilidad social, el concepto de éxito y las 
posibilidades de empleo que realmente existen en este ámbito (Perales-Franco y McCo-
wan, 2021).

A pesar de los avances y aportes realizados socioeconómicamente, la incorporación del 
emprendimiento, no como materia curricular, sino como elemento intrínseco a la educaci-
ón, requiere cambios sustanciales en el modelo educativo, alejados del modelo tradicional. 
Un desafío pendiente es el cambio respecto de la noción conceptual de emprendimiento, 
integrando en él una perspectiva amplia, más allá de la generación de negocios, sino como 



51
Creativity and Educational Innovation Review Nº7 - 2023 - ISSN 2603-6061 - DOI 10.7203/CREATIVITY.7.27898

el conjunto de competencias válidas para todos los aspectos de la vida, tanto personal, 
social y laboral (Rojas, 2019). 

Asimismo, el proceso de enseñanza y aprendizaje del emprendimiento se presenta como 
un desafío, tanto para los estudiantes, como para los docentes y las instituciones. Requie-
re pasar de una educación pasiva a una educación activa, que no sólo exige nuevas me-
todologías de enseñanza y aprendizaje, sino también una nueva mirada desde la parte su-
perior del sistema que integra todas sus componentes. Esta elección implica fuertemente 
la formación y perfil de los docentes, porque ellos guiarán y liderarán el proceso educativo 
en el aula, pero de igual manera se requiere promover el aprendizaje de formuladores de 
políticas para generar marcos sólidos y exitosos. De este modo se el diseño educativo se 
alineará a nivel micro y macro (Hegarty, 2006; Seikkula-Leino et ál., 2021).

3. Metodología

Esta investigación, de enfoque exploratorio, inicialmente incorporó una revisión del estado 
del arte acerca del tema de estudio, para luego proseguir con la definición de los objetivos 
y la selección del enfoque metodológico de la investigación. Para ello, se realizó una revi-
sión exhaustiva de la literatura relacionada con el perfil emprendedor e innovador y cómo 
éste es abordado mediante la formación en la educación universitaria. La revisión fue diri-
gida a literatura académica y estudios previos de organizaciones referentes. Este proceso 
permitió comprender el contexto del tema de investigación, establecer un punto de partida 
sólido y establecer el enfoque metodológico del estudio.

De acuerdo con el objetivo principal, la investigación responde a un paradigma descriptivo 
de las competencias en innovación y emprendimiento en estudiantes universitarios de la 
Región de Los Ríos. Para esto, se emplea un enfoque de estudio cuantitativo que permite 
una exploración amplia del desarrollo de las competencias relacionadas con la innovación 
y el emprendimiento en los estudiantes de las instituciones universitarias presentes en esta 
región geográfica, siguiendo como marco de referencia el Modelo EntreComp, desarrolla-
do por la Comisión Europea, que define y comprende las competencias clave necesarias 
para el emprendimiento, la innovación y la iniciativa empresarial (Bacigalupo et ál., 2016). 

Para el logro de este propósito central, se establece un enfoque metodológico orientado 
por tres objetivos específicos: i) Evaluar el nivel de competencias en innovación y empren-
dimiento entre estudiantes universitarios en la Región de Los Ríos; ii) Identificar las áreas 
de fortaleza y las posibles carencias en las competencias de innovación y emprendimiento 
de los estudiantes; y, iii) Explorar si existe relación entre el nivel de desarrollo de las compe-
tencias y la promoción de estas competencias mediante el proceso educativo universitario.

De acuerdo con el plan de intervención se realizó la selección de las universidades en las 
que se llevaría a cabo el estudio. Estas fueron la Universidad Santo Tomás, la Universidad 
San Sebastián y la Universidad Austral de Chile; que, representan la totalidad de las ent-
idades universitarias presentes en la región. 

El diseño del instrumento de recolección de información fue crucial en la investigación. 
Se creó un cuestionario de preguntas cerradas utilizando la plataforma Qualtrics, lo cual 
permitió diseñar un cuestionario debidamente estructurado y automatizado con el fin de 
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asegurar el manejo transparente de un gran volumen de datos. La validez y selección de 
este instrumento es destacada para estudios con enfoque cuantitativos o cualitativos, el 
cual se presenta como el instrumento más utilizado respecto al resto de técnicas, junto con 
presentar ventajas destacables, entre las que destaca el brindar disponibilidad de tiempo y 
privacidad al participante, anula la barrera de la distancia física, su implementación deman-
da menos tiempo y costo, entre otras (Cisneros-Ceiderro et ál., 2022). Para la validación del 
cuestionario, se realizó la revisión de éste por parte de 2 expertos y una prueba piloto del 
cuestionario con 15 estudiantes, lo que permitió ajustar y refinar el diseño del instrumento. 

Se consultaron 15 competencias clave basadas en el estudio de Moriano et ál. (2001), que 
identificó las competencias personales más comunes en emprendedores innovadores. To-
mado el Marco EntreComp como guía de la clasificación de los ámbitos en los cuales se 
integran las diferentes competencias, la Tabla 1 muestra el listado de las 15 competencias 
evaluadas por el estudio, distribuidas de acuerdo con el ámbito con el cual se vinculan.

Tabla 1: Distribución de competencias de estudio por Área del Marco EntreComp.

Áreas Código Competencias

Ideas y oportu-
nidades

CO1
CO2
CO3
CO4
CO5

Pensamiento analítico y reflexivo
Facilidad para crear nuevos puntos de vista
Interés en adquirir nuevos conocimientos
Encontrar nuevas ideas, procesos y soluciones
Facilidad para diagnosticar problemas (sociales, procesos, mercado)

Recursos CO6
CO7
CO8
CO9

Conciencia de uno mismo y autonomía
Motivación y perseverancia
Usar el tiempo y recursos de forma efectiva
Fijación de objetivos

Acción CO10
CO11
CO12
CO13
CO14
CO15

Trabajo en equipo
Liderazgo
Rendimiento bajo presión
Adaptación al cambio
Capacidad de tomar decisiones
Destreza comunicacional y de negociación

El cuestionario se estructuró en torno a dos preguntas centrales, con respuestas de acuer-
do con la escala Likert, de un rango de 1 a 5:

Pregunta 1: ¿En qué nivel has desarrollado estas competencias?

Alternativas de respuesta: 1 (muy bajo), 2 (bajo), 3 (medio), 4 (alto), 5 (muy alto).

Pregunta 2: ¿En qué medida tus actividades universitarias te ayudan a desarrollar estas 
competencias?
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Alternativas de respuesta: 1 (no se promueve), 2 (baja promoción), 3 (relativa promoción), 4 
(suele ser promovida), 5 (altamente promovida).

El instrumento se distribuyó a 1700 estudiantes universitarios de la Región de Los Ríos, 
pertenecientes a las universidades mencionadas. De las 1700 distribuciones, se recibieron 
respuestas de 1251 estudiantes, lo que representa un índice de respuesta del 74%. Post-
eriormente, se realizó una limpieza de datos para eliminar respuestas erróneas o incomple-
tas, reduciendo el conjunto de datos a 973 respuestas válidas.

Los datos se registraron en una matriz en formato Excel y se procedió a su sistematización. 
Se crearon tablas de base de datos para cada categoría de competencias, lo que permitió 
un análisis más preciso de los resultados. A partir de estos datos, se realizaron cálculos 
de valoración en el software estadístico STATA y se preparó la información para el análisis 
descriptivo.

Este enfoque y proceso metodológico proporciona una base sólida para comprender el 
estado de las competencias en innovación y emprendimiento en estudiantes universitarios 
en la Región de Los Ríos, lo que es esencial para la toma de decisiones en el ámbito de la 
educación universitaria y el fomento del emprendimiento e innovación en la región. 

4. resultados

4.1 Política de Fomento, Emprendimiento e Innovación en respuesta a las brechas 
del territorio

A partir del contexto regional, como resumen de diferentes estudios de diagnóstico ter-
ritorial en el ámbito de emprendimiento e innovación, se identifica una serie de brechas 
presentes en el Sistema de Innovación (SI) de la Región de Los Ríos, en los ámbitos: 
Recursos, Estructura, Capacidad de absorción, Articulación, Marco legal, cultural e insti-
tucional, Talento humano y Ciencia, tecnología e innovación (CRDP, 2019; GORE Los Ríos 
2019, 2023).

Ámbito Recursos. 

La Región de Los Ríos enfrenta ciertas debilidades en el ámbito de recursos que limitan su 
capacidad de fomentar la innovación y el emprendimiento. La formación y disponibilidad 
de capital humano especializado en gestión de la innovación es reducida, lo que dificulta 
un desarrollo eficaz de producción de conocimiento en este campo. Además, a pesar de 
contar con capacidad humana en investigación, la inversión en I+D e innovación es in-
suficiente. Se observa una limitada participación de entidades financieras que apoyen la 
innovación en la región, siendo las entidades públicas las principales propulsoras de pro-
gramas de cofinanciamiento de iniciativas de riesgo y de manera limitada a un presupuesto 
de prescripción central y anual.

Ámbito Estructura. 

Se observan carencias en el entorno tecnológico y de servicios especializados, debido a 
la inexistencia de programas adecuados con respecto a la capacidad de financiación, la 
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articulación de actores multisectoriales y la definición y/o coordinación de objetivos en 
común. El entorno financiero carece de fondos suficientes para impulsar el desarrollo in-
novador regional y el entorno científico, aunque muestra mejor sustento, carece de comu-
nicación y coordinación eficiente con el sector productivo. El entorno productivo, a su vez, 
no logra apropiarse del conocimiento generado o disponible.

Ámbito Capacidad de Absorción.

La capacidad de absorción de innovación en la región enfrenta múltiples desafíos. La baja 
oferta de programas orientados a la transferencia del conocimiento limita el acceso de las 
organizaciones locales al aprovechamiento y adopción de éste para facilitar el desarrollo 
de la innovación. La baja solicitud de registro de patentes es indicativa de una carencia 
en la transferencia tecnológica, la cual en 2022 (443) muestra una baja del -13% de la de 
2021 (INAPI, 2023). Además, la comunicación en procesos de difusión, apoyo y fomento a 
la innovación por parte del sector público y académico es poco amigable o adaptada a la 
audiencia de otros sectores. 

Ámbito Articulación.

Los propósitos y procesos dispares entre los distintos elementos del SI dificultan la coor-
dinación y colaboración efectiva. Por una parte, la articulación entre las entidades acadé-
micas e instituciones generadoras de I+D frente a las demandas del entramado productivo 
regional presenta debilidades notables, donde los resultados de la academia no se funda-
mentan en problemáticas destacables en el territorio regional, al menos de modo intencio-
nado. Por otra parte, se presenta una escasa comunicación y trabajo colaborativo entre las 
instituciones públicas, así como la baja presencia de estructuras de interfaz que faciliten y 
fomenten el intercambio y eficiencia de los resultados del conocimiento en beneficios del 
desarrollo del territorio. Son desafíos clave en este ámbito. 

Marco Legal, Cultural e Institucional.

El marco legal, cultural e institucional en la Región de Los Ríos presenta debilidades que 
limitan el desarrollo y, en especial, la gestión de la innovación. Gran parte de la estructura 
de los gobiernos locales carece de dirección o intención formal en temas relacionados con 
el emprendimiento y la innovación, siendo un aspecto tan sólo abordado, y en un nivel in-
cipiente, por la Secretaría de Economía y Fomento. La ausencia de plataformas tecnológi-
cas con información actualizada, completa y transversal dificulta la toma de decisiones en 
estas entidades, y mucho más en aquellas no vinculadas de manera directa a la economía. 

Además, se observa una falta de objetivos de desarrollo en común. Los objetivos integ-
rados en la Estrategia Regional de Desarrollo establecen objetivos principalmente secto-
riales, en lugar de territoriales. Esto demuestra que se focaliza el desarrollo territorial en 
un solo apéndice, como lo es la productividad económica, la que además responde may-
ormente a una producción de materia prima, donde la innovación y el emprendimiento se 
presentan en se forma limitada. 

Resultados Científicos, Tecnológicos y de Innovación. 

La infraestructura para la cooperación público-privada, como parques científicos y par-
ques industriales, es inexistente en la región. Esta situación se vincula a una baja tasa de 
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licencias y patentes, y, a su vez, a una de las tasas más bajas de innovación del país, del 
11,67%. (OBSERVA, 2020).

Frente a este contexto es fundamental abordar las brechas identificadas en los diferentes 
ámbitos y convertirlas en oportunidades de mejora. Para ello, en respuesta al contexto 
preliminar y del análisis prospectivo del territorio, la Política Regional de Fomento, Empren-
dimiento e Innovación de la Región de Los Ríos 2021-2026, propone tres ejes de impacto 
sobre los cuales dirigir las iniciativas de la región, en línea con el fomento del emprendi-
miento y la innovación. Estos tres ejes son: la Creación de valor agregado, el desarrollo del 
Talento humano y el desarrollo de la Ciencia, tecnología e innovación. 

La tabla 2 se brinda una descripción general de los lineamientos estratégicos, planteando 
el escenario deseado para éstos.

Tabla 2: Ejes estratégicos para el fomento, emprendimiento e innovación. 

Eje Lineamiento Objetivo

Creación de 
valor agrega-
do

L1.1 Consolidación de procesos de incor-
poración de valor agregado en empresas y 
emprendimientos sustentados en la sofis-
ticación y diversificación, bajo un modelo 
de producción sustentable que incorpora 
el conocimiento científico tecnológico, el 
saber ancestral y tradicional

O1.1 Fortalecer la producción sustentable 
de bienes y servicios regionales en las em-
presas y emprendimientos, potenciando la 
creación de valor, considerando las vocacio-
nes productivas, las actividades tradiciona-
les y emergentes de la zona.

L1.2 Fortalecimiento de la marca “Los 
Ríos”, potenciando la identidad de sus 
territorios y promoviendo la certificación y 
la obtención de reconocimiento como ele-
mento distintivo en el mercado.

O1.2 Impulsar el reconocimiento de hábitats 
y sistemas productivos urbanos y rurales a 
través de la articulación público-privada y 
la implementación de procesos de certifica-
ción orientados.

Talento hu-
mano

L2.1 Fortalecimiento de la retención, atrac-
ción y formación del talento humano es-
pecializado y avanzado en empresas y 
emprendimientos, con enfoque territorial y 
de género, incorporando nuevas tecnolo-
gías, saberes ancestrales y tradicionales, 
sustentado por una red territorializada de 
instituciones de educación y capacitación

O2.1 Fortalecer en las empresas locales la 
generación de incentivos para la retención y 
atracción de talento humano.

O2.2 Consolidar la formación a nivel de edu-
cación técnico-profesional y superior ori-
entada al desarrollo de nuevos productos, 
servicios y procesos escalables mediante 
formación en emprendimiento e innovación.

Ciencia, tec-
nología e in-
novación.

L3.1 Fortalecimiento de competencias e 
infraestructura tecnológica para abordar 
desafíos productivos sustentables medi-
ante articulación público-privada, para po-
tenciar las capacidades de universidades, 
centros de investigación y empresas que 
incorporen investigación, desarrollo, inno-
vación y emprendimiento (I+D+i+e).

O3.1 Consolidar la articulación y coordina-
ción entre universidades, centros de inves-
tigación y empresas en áreas estratégicas 
regionales vinculando oferta y demanda en 
I+D+i+e, para fomentar la investigación apli-
cada mediante nuevos mecanismos que for-
talezcan capacidades e infraestructura tec-
nológica con inversión público-privada.

Como indica el segundo lineamiento, Talento humano, el desarrollo de competencias para 
el emprendimiento e innovación en la educación superior es un elemento clave para im-
pulsar el crecimiento regional y la competitividad (Lamas-Huerta y Flores-Zepeda, 2022). 
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Este enfoque contribuiría a un cambio cultural, estructural y de recursos, especialmente en 
el capital humano, por lo que puede representar un paso significativo hacia un futuro más 
innovador y emprendedor en la Región de Los Ríos.

4.2 Desarrollo de competencias en universidades de la Región de Los Ríos

El impulso y la mejora del emprendimiento e innovación dependen fuertemente de la exis-
tencia de una sólida cultura emprendedora dentro de la población. Esta cultura actúa como 
el catalizador que genera una demanda por el desarrollo de capacidades y competencias 
emprendedoras. Estos tres componentes: cultura, capacidades y competencias, forman 
un ciclo virtuoso que se refuerza mutuamente, evolucionando de manera similar al creci-
miento de una bola de nieve, conforme se estimulan y fomentan.

En este contexto, el proceso universitario desempeña un papel de vital importancia en 
este fenómeno. Al tratarse del ámbito principal de educación y preparación profesional, las 
universidades juegan un papel fundamental en la creación y fortalecimiento de la cultura 
emprendedora, así como en la formación de capacidades y competencias emprendedo-
ras en sus estudiantes (Lamas-Huerta y Flores-Zepeda, 2022). Este proceso educativo y 
de estimulación con el tiempo pasa de ser un conocimiento de fundamento técnico a un 
pensamiento filosófico (Cifuentes y Camago, 2018), y por tanto, les permite ejecutar ciertas 
acciones y ampliar el propósito social para el cual fueron impartidos (Mul y Ojeda, 2014). 
De este modo, se convierte en un pilar esencial para impulsar y mantener este ciclo virtuo-
so en marcha.

Tan relevante como lo es contar con las competencias y capacidades, es la percepción 
que tiene el individuo sobre sí mismo, en relación con éstas. En base a ello, Sánchez (2009) 
plantea que un individuo está dispuesto a desarrollar una actividad si considera que posee 
las habilidades suficientes para hacerlo. Los resultados de esta autoevaluación por parte 
de los estudiantes universitarios de la región se exhiben mediante una serie de tablas y grá-
ficos que posibilitan una visualización y comprensión más precisa y clara de los mismos.

El presente estudio evaluó el desarrollo de 15 competencias transversales, vinculadas a 
perfiles para el desarrollo del emprendimiento y la innovación, mediante la autoevaluación 
efectiva de estudiantes universitarios de la Región de Los Ríos. Esta evaluación considera 
el nivel de desarrollo de las competencias en las personas, como también el grado en que 
estas competencias pueden ser desarrolladas mediante su experiencia educativa univer-
sitaria.

Tabla 3: Resumen estadístico de la autoevaluación del nivel de competencias personales

Ideas y Oportunidades Recursos Acción

Valoración C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

Media 4,10 4,13 4,02 4,40 3,75 3,95 3,86 4,15 4,02 4,06 4,09 3,75 3,46 3,64 3,88

Mediana 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0

Moda 4,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
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El análisis estadístico reafirma que, globalmente, se observa un desarrollo positivo de com-
petencias en los tres ámbitos estudiados, con énfasis en Ideas y Oportunidades, de modo 
contrario, la necesidad de reforzar aún más las competencias relacionadas al ámbito de 
Acción. La uniformidad en las distribuciones de cada uno de los ámbitos sugiere coher-
encia en el nivel de desarrollo de las competencias de cada uno de éstos. No obstante, 
se destaca la necesidad de prestar atención especial en las competencias C5, C7 y C13, 
debido a que muestran la media más baja entre las de su ámbito. 

La media general para las competencias en el Ámbito Ideas y Oportunidades se sitúa en 
4,08, indicando un nivel sustancialmente alto de desarrollo. Se destaca la consistencia en 
las puntuaciones, con una mediana de 4,0 y moda en 4,0. Este patrón sugiere una unifor-
midad en la distribución de las competencias, con un énfasis particular en la competencia 
C4, que exhibe la puntuación media más elevada (4,40), refiriéndose a la Encontrar nuevas 
ideas, procesos y soluciones.

Las competencias en el Ámbito Recursos muestran una media de 4, reflejando un nivel 
sólido de desarrollo. La mediana y moda sugieren una distribución simétrica de las puntua-
ciones. Es digno de mención que la competencia C8 destaca con una puntuación media 
significativa de 4,15, indicando un énfasis particular en la gestión eficiente de los recursos.

En el ámbito de Acción, la media general es de 3,81, indicando un desarrollo positivo de 
las competencias evaluadas, pero por debajo de los dos ámbitos anteriores. La mediana 
y moda, ambas en 4,0, a excepción de la C13, sugieren una distribución equitativa de las 
puntuaciones. La competencia C12 sobresale con la puntuación media más baja (3,46), 
señalando un área potencial para mejoras específicas, además de las destinadas a nivelar 
los ámbitos de Recursos y Acción.

En términos generales, estos resultados apuntan hacia un nivel de desarrollo relativamente 
equitativo en las competencias evaluadas, con algunas variaciones específicas de prefe-
rencia de puntuación para cada ámbito. La estabilidad de la mediana sugiere que la ten-
dencia central es confiable, mientras que la presencia de modas múltiples resalta la diver-
sidad de percepciones dentro de la muestra estudiada. Estos hallazgos proporcionan una 
visión detallada y matizada del nivel de competencia, fundamentando así las decisiones y 
estrategias relacionadas con el desarrollo y fortalecimiento de estas competencias en el 
contexto considerado.

Tabla 4: Resumen estadístico de la valoración de estimulación de competencias en la educación uni-
versitaria

Ideas y Oportunidades Recursos Acción

Valoración C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15

Media 4,19 4,19 3,88 4,18 3,66 3,88 3,88 3,78 3,71 3,83 3,74 3,67 3,40 3,62 3,70

Mediana 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Moda 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 5,0

Sobre el cuestionamiento ¿En qué medida las actividades universitarias ayudan a desarrol-
lar estas competencias? Los datos proporcionados por los estudiantes nos indican que, de 
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media, las competencias más promovidas en la actividad universitaria son: Pensamiento 
analítico y reflexivo, Facilidad para crear nuevos puntos de vista y Encontrar nuevas ideas, 
procesos y soluciones. Todas responden al ámbito de “Ideas y oportunidades”. Entre las 
competencias que son promovidas en un menor grado se sitúan: Facilidad para diagno-
sticar problemas, Adaptación al cambio y Capacidad de tomar decisiones. La primera se 
encuentra dentro de las competencias de Ideas y oportunidades” y las dos últimas en 
“Acción”. 

Los resultados de evaluación de la estimulación de competencias mediante procesos y 
actividades educativas en la universidad, concuerda con el nivel de desarrollo de compe-
tencias planteados por lo estudiantes en el análisis anterior.

Figura 1: Comparativo de niveles de competencias generales y promovidas educativamente

La figura 1 revela, una tendencia similar en los tres niveles de desarrollo de competenci-
as (bajo, intermedio y alto) entre el desarrollo de las competencias en los estudiante y el 
grado de estimulación de éstas en el proceso educativo universitario. En los niveles bajo e 
intermedio, se observa una constante y homogénea tendencia entre las competencias eva-
luadas, mientras que en las de alto nivel, se percibe una inclinación decreciente a medida 
que se avanza del ámbito “Ideas y oportunidades” al de “Recursos” y luego al de “Acci-
ón”. Esta variación sugiere un patrón de menor desarrollo y estimulación de competencias 
específicas en estos dos últimos ámbitos durante el proceso educativo.

En el nivel alto, la promoción de competencias supera su desarrollo en los estudiantes, 
mientras que en el nivel bajo, se evidencia un mayor nivel de desarrollo en comparación 
con la promoción educativa. El nivel intermedio muestra una media estandarizada con va-
riaciones entre las competencias.

El gráfico destaca que, solo en “Trabajo en equipo” se supera el nivel de desarrollo al de 
promoción en la educación. y, la competencia “Usar el tiempo y recursos de forma efecti-
va”, muestra la mayor discrepancia, mostrando un alto nivel de desarrollo, a pesar de no 
ser ampliamente fomentada por el modelo educativo.
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5. dIscusIón y conclusIones

El análisis de las competencias para el emprendimiento e innovación en la educación 
superior en la Región de Los Ríos revela una interconexión fundamental entre la cultura 
emprendedora, las capacidades o modelos educativos y las competencias específicas 
para este ámbito. La afirmación de que estos elementos conforman un círculo virtuoso de 
retroalimentación positiva, similar al crecimiento de una bola de nieve, se alinea con las 
tendencias y perspectivas actuales en la literatura científica.

En concordancia con los planteamientos de autores como Shane y Venkataraman (2000) 
y Sanchez-García et ál. (2018), se destaca que el fomento exitoso del emprendimiento e 
innovación depende en gran manera de una cultura emprendedora arraigada en la socie-
dad. Esta cultura actúa como un motor impulsor que genera la demanda por el aumento 
de capacidades y el desarrollo de competencias emprendedoras. 

En este contexto, la educación superior juega un rol papel fundamental (Fayolle y Gailly, 
2015). Las universidades actúan como cimientos esenciales para cultivar la cultura emp-
rendedora al proporcionar a los estudiantes herramientas, conocimiento y oportunidades 
para convertirse en agentes de cambio (Hannon, 2013; Kwiek, 2013; Rauch y Hulsink, 
2015). Los resultados del estudio se condicen claramente al coincidir el flujo de desarrollo 
de las competencias de los estudiantes respecto al nivel de estímulo de las competencias 
mediante el proceso educativo. 

Sin embargo, la falta de atención explícita a aspectos de emprendimiento e innovación en 
los Planes de Desarrollo Institucionales, como es en el caso de las universidades presentes 
en la Región de Los Ríos, refleja un desafío significativo respecto a la definición de linea-
mientos estratégicos que orienten las acciones de estas entidades respecto a su rol en el 
ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Este hecho subraya la necesidad de una 
revisión crítica de estos planes para asegurar una integración más efectiva de competen-
cias emprendedoras. 

A pesar de esta brecha, los resultados del estudio revelan un nivel generalmente elevado 
de competencias en los estudiantes, aunque con una distribución más uniforme en ciertas 
áreas. La mayor fortaleza se encuentra en el ámbito de Ideas y Oportunidades, mientras 
que la gestión de Recursos y la puesta en Acción de las iniciativas creadas, presentan 
niveles más bajos. Este desequilibrio sugiere que la educación ejercida se enfoca hacia la 
adquisición de conocimientos, muy por sobre el desarrollo de habilidades y actitudes. 

La disparidad observada entre el desarrollo en el ámbito de Ideas y oportunidades frente a 
la gestión de Recursos y la puesta en Acción de iniciativas creadas se alinea con la llamada 
“brecha de ejecución” (Eisenmann et ál., 2011). Esto subraya la importancia de que el solo 
generar ideas no es suficiente, sino también es necesario el desarrollar habilidades para 
implementarlas (Hayter et ál., 2021). Este hallazgo permite clarificar áreas específicas que 
podrían beneficiarse de un proceso educativo que distinta la educación para el emprendi-
miento e innovación, de la educación acerca del emprendimiento e innovación. La primera 
categoría tiene como objetivo preparar a los estudiantes para ser emprendedores, y gene-
ralmente enfatiza una filosofía de aprendizaje orientada a la práctica y acción (Matthews et 
al., 2021; Rauch y Hulsink, 2015). 
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Esta orientación, frente al desarrollo socioeconómico provoca que un alto número de per-
sonas logren crear nuevas propuestas a las oportunidades de mercado y brechas sociales. 
Sin embargo, tendrán mayor dificultad al momento de su implementación. Si bien el contar 
con un menor nivel de desarrollo en los ámbitos de Recursos y Acción no implica el fracaso 
de las iniciativas, ello disminuye las probabilidades de éxito y requiere un mayor esfuerzo 
para el logro de los resultados esperados, por lo cual el emprendedor debe complementar 
sus competencias con equipos equilibrados y sinérgicos, tanto para las etapas de genera-
ción de ideas, como para su implementación eficaz.

Para subsanar las brechas detectadas en los niveles de competencias, es esencial fort-
alecer la oferta formativa especializada en gestión y desarrollo del emprendimiento y la 
innovación. La integración de estos ámbitos en el enfoque educativo local, de manera 
transversal, puede impulsar significativamente el desarrollo de competencias que propor-
cionarían conocimiento, conciencia y relevancia de la innovación y emprendimiento (Glaub 
et ál., 2014). Además, la promoción de acuerdos de cooperación público-privada para el 
financiamiento de iniciativas de emprendimiento e innovación son pasos clave para cerrar 
estas brechas de carácter más práctico (Gobierno Regional de Los Ríos, 2021).

Las implicaciones de estos hallazgos son significativas tanto para la educación universita-
ria como para el desarrollo regional. A nivel educativo, se destaca la necesidad de revisar 
y ajustar los planes de estudio para garantizar que las competencias fomentadas estén 
alineadas con las demandas del entorno y se logren los niveles deseados. La integración 
de métodos de enseñanza activos y orientados a la práctica se plantea como esencial para 
permitir a los estudiantes aplicar y validar sus ideas.

Respecto al desarrollo regional, un mayor nivel de desarrollo de ciertas competencias en 
innovación y emprendimiento en que estén en línea con las demandas del entorno y el 
desarrollo regional genera un impacto directo en el tejido productivo y en la capacidad de 
recurso humano avanzado para la innovación en la región. Esto puede traducirse en un 
entorno socioeconómico más dinámico, con mayor capacidad para la generación de ideas 
y soluciones creativas a problemas regionales específicos, contribuyendo al crecimiento 
económico y al bienestar regional.

En última instancia, este estudio, siendo el primero en su tipo en la Región de Los Ríos, 
representa un primer paso crítico, que provee de evidencia empírica para reafirmar que la 
educación representa un medio impulsor de un futuro más innovador y emprendedor. La 
integración efectiva de competencias en emprendimiento e innovación no solo beneficia 
a los individuos, sino que también tiene el potencial de transformar la dinámica socioe-
conómica regional y contribuir al desarrollo sostenible (Lamas-Huerta y Flores-Zepeda, 
2022). La comprensión más profunda de estas competencias y su desarrollo continuo son 
esenciales para el progreso y la prosperidad a largo plazo. Empoderar a las personas con 
educación por competencias, que implique el desarrollo de una mentalidad y comporta-
mientos emprendedores, es una herramienta fundamental para desarrollar el capital huma-
no competitivo e integral.
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5.1. Limitaciones

Este estudio tiene limitaciones comunes en cuanto a su técnica principal de levantamiento 
de información, mediante cuestionario. El presente estudio se implementó en periodo de 
la pandemia de COVID-19, lo cual dificultaba ejercer la recogida de datos por métodos 
cualitativos, los que podrían complementar los resultados obtenidos, al identificar de mejor 
manera consensos y atender a cuestiones que permitan obtener respuestas más certeras. 

5.2. Prospectiva o futuras investigaciones

A partir de este estudio, surgen oportunidades para ampliar su alcance y profundizar en la 
comprensión de las competencias para la innovación y emprendimiento Algunas formas 
de ampliar el estudio serían: 

Estudiar intervenciones educativas específicas y comprender en mayor detalle las falenci-
as del proceso educativo respecto a las competencias menos desarrolladas. 

Comparar el desarrollo de competencias entre instituciones educativas, proporcionando 
una visión más individualizada del actuar de cada universidad 

Complementar los resultados con un análisis cualitativo más profundo, que explore, las 
percepciones de los profesores y otros actores clave en relación con la formación en emp-
rendimiento e innovación. 

Estas expansiones pueden brindar una comprensión más profunda, lo que, a su vez, puede 
tener un impacto significativo en la mejora de estrategias educativas, la formulación de po-
líticas de desarrollo regional y la promoción efectiva del espíritu emprendedor e innovador 
en la sociedad. 
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