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Resumen
Este estudio clasificó los perfiles emprendedores de los estudiantes de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina (UNALM) en el curso de Desarrollo Empresarial, 
analizando las variables de género, edad y carrera. Mediante una metodología 
cuantitativa no experimental, se aplicó una encuesta validada por la Fundación 
Wadhwani (2023) y se realizó un análisis de conglomerados con el algoritmo 
K-Means. Se identificaron dos clústeres de estudiantes que reflejan tendencias 
emprendedoras y se halló una relación significativa entre género, edad y carrera 
con los perfiles emprendedores. Los resultados destacan que cada estudiante posee 
al menos un tipo de estilo emprendedor, sin embargo, predominan ciertos perfiles 
según género y carrera. Este estudio ofrece aportes valiosos para diseñar programas 
educativos que fomenten el emprendimiento en diversos grupos estudiantiles.
 Palabras clave: emprendimiento, agrupación clúster, educación administra-
tiva, desarrollo de carrera, comportamiento estudiantil.
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Clustering of Entrepreneurial Profiles of University Students at UNALM: 
An Analysis with K-Means

Abstract
This study classifies the entrepreneurial profiles of students enrolled in the 
Business Development course at the National Agrarian University La Molina 
(UNALM), analyzing the variables of gender, age, and field of study. A non-
experimental quantitative methodology was employed, using a survey validated 
by the Wadhwani Foundation, followed by a cluster analysis with the K-Means 
algorithm. The results identified two clusters of students with entrepreneurial ten-
dencies and revealed a significant relationship between gender, age, and field of 
study with entrepreneurial profiles. Findings indicate that each student exhibits at 
least one type of entrepreneurial style, with certain profiles being more prevalent 
depending on gender and field of study. This study provides valuable insights 
for designing educational programs that foster entrepreneurship among diverse 
student groups.
 Keywords: entrepreneurship, cluster analysis, educational management, career 
development, student behavior

Agrupamento de Perfis Empreendedores de Estudantes Universitários na 
UNALM: Uma Análise com K-Mean

Resumo
Este estudo classifica os perfis empreendedores dos estudantes do curso de 
Desenvolvimento Empresarial da Universidade Nacional Agrária La Molina 
(UNALM), analisando as variáveis gênero, idade e área de estudo. Foi empre-
gada uma metodologia quantitativa não experimental, utilizando um inquérito 
validado pela Fundação Wadhwani, seguido de uma análise de cluster com o 
algoritmo K-Means. Os resultados identificaram dois grupos de estudantes com 
tendências empreendedoras e revelaram uma relação significativa entre gênero, 
idade e área de estudo com os perfis empreendedores. Os achados indicam que 
cada aluno apresenta pelo menos um tipo de estilo empreendedor, com determi-
nados perfis sendo mais predominantes conforme o gênero e a área de estudo. 
Este estudo fornece informações valiosas para o desenvolvimento de programas 
educacionais que incentivem o empreendedorismo em grupos estudantis diversos.
 Palavras-chave: empreendedorismo, análise de clusters, gestão educacional, 
desenvolvimento de carreira, comportamento estudantil
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1. IntroduccIón

La habilidad para concebir y gestionar un entorno propicio, destinado a 
potenciar la eficiencia en diversos sectores empresariales, implica una gestión 
efectiva del conocimiento por parte de los estudiantes en todas las disciplinas. 
La promoción de una cultura emprendedora adecuada en las instituciones 
educativas puede ejercer una influencia significativa en las tasas de éxito del 
emprendimiento, dependiendo del sector al que se dirija la empresa (Castelo 
González et al., 2018; Velasco Arboleda, 2012).

Actualmente, las actividades se han tornado en gran parte digitales, lo 
cual generó una expansión de rubros y escenarios, así como el surgimiento 
de nuevos problemas que repercuten en el desarrollo del conocimiento 
(Robinson-García et al., 2018). Es por ello por lo que se busca generar solu-
ciones a la problemática actual (global o en el aspecto económico) según su 
intensidad o impacto, ya sea mediante ideas que puedan ser materializadas en 
productos o servicios que cuenten con un valor agregado generado a través del 
uso de la innovación desarrollada por los emprendedores (Lozada Almendariz 
et al., 2021).

La importancia de los emprendedores radica en su capacidad de crear 
o transformar escenarios comunes, riesgosos (o incluso de gran fracaso) en 
oportunidades, al considerar el margen de éxito donde una mayor inversión 
implica un mejor resultado (Lozada Almendariz et al., 2021). Además, las 
entidades formativas como las universidades en Latinoamérica tienen cer-
canía al mercado laboral y cuentan con la capacidad de concientizar el espí-
ritu emprendedor para así complementar el potencial empresarial (Aroni 
Ccama, 2020).

El enfoque en la calidad de emprendimiento se ha convertido así en una 
estrategia de solución ante la falta de empleo en algunos países para lograr 
mejoras en las tasas de crecimiento económico y reducir los niveles de desem-
pleo (Ferràs-Hérnandez et al., 2021; Morales-Alonso et al., 2016). Se busca 
que las nuevas ideas estén cada vez más ligadas al desarrollo y explotación de 
la tecnología (Blank & Dorf, 2020) para evitar que las ideas materialicen pro-
ductos o servicios abstractos y lejanos a las necesidades del consumidor (Ries, 
2017) que causen la salida del mercado en los primeros años de vida de un 
emprendimiento (Dahl & Reichstein, 2007; de Jong & Freel, 2010; Eftekhari 
& Bogers, 2015; Gruber & Henkel, 2006).
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2.  fundamentacIón teórIca

La promoción del emprendimiento se materializa de diversas maneras y, entre 
ellas, las universidades desempeñan un papel crucial al ofrecer cursos enfo-
cados en el desarrollo de ideas empresariales (Cunha et al., 2022; Overwien 
et al., 2024). Además, las actividades extracurriculares también han demos-
trado ser eficaces para cultivar las aspiraciones emprendedoras de los estu-
diantes, al otorgarles la oportunidad de madurar sus intenciones empresariales 
(Tavares et al., 2023). El análisis con el uso del algoritmo k-means ha sido 
empleado en estudios de emprendimiento (Ong et al., 2023) para segmen-
tación de data (La Cruz et al., 2021) y en análisis de tipos de personalidad 
(Haryadi et al., 2019) así como en análisis sobre el tipo de emprendedor en 
estudiantes universitarios (Rijati et al., 2018).

2.1. Conceptualización del emprendedor

El concepto de emprendedor ha sido ampliamente debatido desde el siglo 
XIX, cuando se le otorgó un espacio de interacción junto a los factores de 
producción de la economía, dejando de considerarlo simplemente como un 
inversionista ajeno a la actividad empresarial (Knight, 1947; Montoya Suárez, 
2004; Tarapuez Chamorro et al., 2008). El primero en asignarle caracterís-
ticas propias a la definición de emprendedor fue Schumpeter (1934), quien 
definió a un emprendedor como aquel inventor capaz de introducir un pro-
ducto capaz de revolucionar el mercado y, con ello, garantizar ingresos en un 
monopolio momentáneo generado por la nueva tecnología desarrollada bajo 
el concepto de “destrucción creativa”.

Más adelante, Frank Knight (1947) agregó que un emprendedor era capaz 
de convertir la incertidumbre de mercado en una oportunidad de generar 
ganancias económicas. Y, por su lado, Israel Kirzner (1973) complementó la 
conceptualización al indicar que el emprendedor estaba en constante estado de 
alerta para identificar las oportunidades de mercado que se generan para bene-
ficiarse económicamente. Para el siglo XXI, la incorporación de la tecnología 
parece inminente en los emprendimientos, sobre todo considerando que los 
nuevos emprendedores tienen acceso a diferentes herramientas tecnológicas 
(Simovic et al., 2023).

2.2. Emprendimiento universitario

Aquellos alumnos con potencial de emprendimiento demandan soporte de 
sus instituciones educativas en la etapa inicial de su camino (Danko et al., 
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2022). Este soporte es dado por las alianzas que generan, ya sea con centros 
especializados en incubación o con empresas que promuevan el emprendi-
miento universitario (Dooly et al., 2022; Bereczki, 2019; Cavallo et al., 2019). 
La exposición de los estudiantes universitarios a cursos de formación empre-
sarial (Morales-Alonso et al., 2024; Zainuddin et al., 2022) o incubadoras de 
negocios (Di Vaio et al., 2021) poseen una relación futura con la intención 
de emprendimiento que muestran los estudiantes al terminar su carrera pro-
fesional, de manera que también logran reducir las brechas de género que 
pudieran existir en el camino de convertirse en un emprendedor (Modaffari 
et al., 2023).

2.3. Estilos de emprendimiento

Aunque existen diversas definiciones y atributos vinculados a los empren-
dedores, en esta investigación adoptamos la clasificación respaldada por 
la Fundación Wadhwani (2023), que distingue cinco perfiles distintos: el 
hacedor, el mercader, el mago, el movilizador y el máster.

El estilo hacedor posee una gran capacidad de enfrentar y resolver pro-
blemas, generar estrategias y herramientas que complementen el resultado 
(Adedeji et al., 2018). El estilo mercader, que aprovecha oportunidades, es 
persuasivo y se vale de estrategias para influir en otras personas; usa personas 
claves para lograr sus objetivos y mantiene siempre una amplia red de contactos 
(Velasco, 2009). El estilo mago, refiere al tipo de emprendedor visionario que 
se encuentra en una constante generación de ideas y que se adelanta a las ten-
dencias del momento enfocándose en el producto o servicio que será clave 
en el futuro; para ello, le es necesario mantener orden y claridad apropiada 
durante la estructuración de ideas para no perder el horizonte frente a un pro-
blema (Leadbeater, 2016). El estilo movilizador, por su parte, no apunta hacia 
la resolución de un problema sino a la conversión de estos en oportunidades 
de negocio ya sea a nivel social o carácter global como los problemas ambien-
tales3 (Murillo-Luna et al., 2021). Por último, se encuentra el estilo máster 
cuyas habilidades y conocimientos son de amplia gama y que tienen una gran 
capacidad de influencia en el entorno donde radican (Drodi & Wright, 2018).

Ante la imperante necesidad de comprender la caracterización de los 
futuros emprendedores, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es 
el perfil del emprendedor que emerge de la UNALM según la clasificación 

3 Dentro del concepto de sostenibilidad se consideran 3 dimensiones: económico, social y ambiental. 
En este sentido, según la perspectiva utilizada para este artículo, los problemas ambientales tienen su 
propia dinámica y se separan del concepto de problemas sociales.
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establecida por la Fundación Wadhwani? Esta interrogante guía el objetivo 
de identificar posibles tendencias en las características emprendedoras de los 
estudiantes. La intención subyacente es mejorar la calidad de la enseñanza en 
cursos empresariales al tener un conocimiento más profundo de las necesi-
dades y preferencias de los universitarios en relación con el emprendimiento.

Para lograr el objetivo se plantearon las siguientes hipótesis:
• H1: Existe al menos un tipo de agrupamiento característico de los 

emprendedores universitarios en la UNALM.
• H2: Las características predominantes del estilo de emprendedor de los 

estudiantes son diferentes en relación con su género.
• H3: Las características predominantes del estilo de emprendedor de los 

estudiantes son diferentes en relación con su edad.
• H4: Las características predominantes del estilo de emprendedor de los 

estudiantes son diferentes en relación con su carrera de origen.

3. metodología

3.1. Población y muestra

La presente investigación se realizó en la UNALM, con una población confor-
mada por un total de 110 estudiantes matriculados en el curso de Desarrollo 
Empresarial, durante los periodos académicos 2020 II y 2021 I, distribuidos 
en tres grupos horarios: A*, B* y C* para cada uno de los periodos. Esta dis-
tribución de horarios asignados solo describe la programación de cursos y no 
posee ninguna intención metodológica. El muestreo se realizó de manera no 
probabilística intencional (Otzen & Manterola, 2017).

3.2. Descripción de la muestra

La recolección de datos contempló recabar información del género, edad y 
carrera profesional (ver Tabla 1) para buscar influencias estadísticamente sig-
nificativas en el estilo de emprendedor (ver Tabla 2).

La recopilación de datos se llevó a cabo mediante la aplicación del cues-
tionario de estilos de emprendedor de la Fundación Wadhwani (2023), el 
cual se empleó para caracterizar a los estudiantes en función de los perfiles de 
hacedor, mercader, mago, movilizador y máster. Este instrumento constó de 
diez preguntas, lo cual permitió la evaluación del puntaje obtenido por cada 
estudiante en relación con cada estilo emprendedor, en una escala que abarcó 
desde diez hasta 40 puntos.
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Tabla 1. Aspectos sociodemográficos

Variable Categorías Proporción

Género
Masculino 51 %

Femenino 49 %

Edad

21-23 años 45 %

24-26 años
27 años a más

45 %

10 %

Carrera

Agronomía 27 %

Ingeniería forestal 8 %

Zootecnia 9 %

Ingeniería en gestión empresarial 5 %

Ingeniería agrícola 5 %

Biología 8 %

Ingeniería ambiental 7 %

Ingeniería estadística informática 5 %

Ingeniería en industrias alimentarias 10 %

Economía 6 %

Ingeniería pesquera 1 %

Ingeniería meteorológica 7 %

Tabla 2. Características evaluadas 

Variable Categorías

Estilo emprendedor

Hacedor

Mercader

Mago

Movilizador

Máster

3.3. Análisis estadístico

Con el fin de identificar los perfiles emprendedores predominantes en los estu-
diantes de la UNALM, se aplicó la técnica del análisis de conglomerados (clus-
terización), método no jerárquico de reasignación que consiste en establecer 
patrones en una muestra amplia de sujetos (Hair et al., 1998). El análisis de 
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conglomerados o quick cluster analysis radica en una agrupación estadística de 
gran precisión al momento de obtener resultados con respecto a algún patrón 
de similitud o característica (Clatworthy et al., 2005; Roid, 1994).

Los clústeres se definieron a partir de las combinaciones de los cinco per-
files emprendedores, cuyos puntajes directos fueron estandarizados antes de 
realizar la clusterización. Para la clusterización propiamente dicha se usó la 
función k-means cuyo argumento nstart define la cantidad total de centroides 
aleatorios iniciales, del cual centers elige los mejores centroides para el algo-
ritmo; mientras más alto se configure el nstart, los clústeres serán más estables. 
Para el caso de la presente investigación, se trabajó con un nstart de 20 cen-
troides de los cuales solo se seleccionó dos (centers=2, nstart=20), ya que con 
tres y cuatro centroides no se logró maximizar las diferencias interclústeres.

Luego de haber determinado la cantidad de clústeres, se generaron tablas 
de frecuencia de los clústeres respecto del género, la edad y la carrera profe-
sional. Luego, para identificar la relación entre ellos se realizó la prueba chi-
cuadrado. Para todas estas actividades descritas, se usó el software R Studio 
4.1.2 y Microsoft Excel 2017.

4. resultados

Dentro del análisis de conglomerados se obtuvieron dos nuevos clústeres, 
el clúster A conformado por 66 personas y el clúster B, por 44 personas 
(Figura  1). Este agrupamiento de datos conforma una combinación de los 
cinco tipos de emprendedores denominados como hacedores (M1), mercade-
res (M2), magos (M3), movilizadores (M4), másteres (M5); así, se pudieron 
diferenciar estadísticamente dos grupos de estudiantes que comparten carac-
terísticas emprendedoras similares entre ellos, con lo cual se le da soporte a 
la primera hipótesis al haber logrado agrupar más de un grupo distinto entre 
sí y característico de la UNALM para el curso de Desarrollo Empresarial, es 
decir, existen al menos dos grupos que comparten características similares de 
emprendimiento.
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Figura 1. Clusterización de la población

Con la intención de profundizar en el análisis del agrupamiento con base 
en los estilos de emprendimiento se elaboró la Figura 2, que muestra la ubi-
cación de cada estilo sobre la base de un centroide. El clúster A tiene notables 
puntuaciones bajas en los emprendedores hacedores, mercaderes y magos, en 
tanto que en los emprendedores movilizadores (M4) y másteres (M5), las pun-
tuaciones son altas. El clúster B es más homogéneo para todos los tipos de 
emprendedor, pero posee las puntuaciones más altas en los emprendedores 
hacedores (M1), mercaderes (M2) y másteres (M5). Las partes de las barras 
que abarcan la zona negativa solo representan los puntajes obtenidos que al 
estandarizarse se convirtieron en valores negativos.

Cabe resaltar que el tamaño de la barra no depende de la cantidad de 
personas que hay en cada perfil emprendedor, sino más bien, de los puntajes 
obtenidos. La barra M1 de la izquierda contiene a las 66 personas que perte-
necen al clúster A que obtuvieron los puntajes más bajos en cuanto al perfil 
emprendedor hacedor, mientras que la barra M5 muestra a las mismas 66 per-
sonas, que obtuvieron los puntajes más altos en el perfil emprendedor máster. 
Por otro lado, la barra M1 de la derecha, que contiene a las 44 personas per-
tenecientes al clúster B, obtuvo los puntajes más altos en el perfil hacedor, al 
igual que la barra M5.
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Figura 2. Clústeres de perfil emprendedor de los estudiantes de la UNALM

Para desarrollar la segunda hipótesis se presentaron los valores descrip-
tivos obtenidos en el agrupamiento por clúster tomando en cuenta la variable 
género con una distribución de 49 % de mujeres y un 51 % de varones en 
la Tabla 3. En el caso del clúster A se contó con mayor presencia de mujeres 
que varones y las características predominantes fueron aquellas contenidas en 
los estilos movilizadores y máster. Para el clúster B se obtuvieron más varones 
que mujeres, donde las características de hacedores y máster fueron las más 
predominantes.

Tabla 3. Clústeres respecto al género

Clúster A Clúster B Total

fi % fi % fi %

Femenino 34 31 % 20 18 % 54 49 %

Masculino 32 29 % 24 22 % 56 51 %

Total 66 60 % 44 40 % 110 100 %

Al momento de analizar los clústeres con base en las variables de género 
se puede observar, en el clúster A, una predominancia por las características 
de mercader para los hombres y las de estilo movilizador para las mujeres. 
Mientras que en el clúster B se observa que las mujeres se mantienen en el 
estilo movilizador, pero los hombres, si bien poseen mayor cantidad de carac-
terísticas del estilo mercader, en este grupo aparecen con estilo máster como 
predominante, sin dejar de considerar las demás características propias del 
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grupo. En este punto se puede decir que las mujeres mantienen la tendencia de 
estilo movilizador, mientras que los hombres, dependiendo del subconjunto 
de análisis, serán más mercaderes o másteres según corresponda.

Con ello, podemos afirmar que el género influye en el estilo de empren-
dedor predominante en cada grupo, dando soporte a la segunda hipótesis.

Figura 3. Distribución de características según el género

A pesar de que la población mayoritaria la conformaron estudiantes de 21 
a 26 años, según la Tabla 4, el 90 %, el clúster A tuvo mayor porcentaje de 
estudiantes con edades de 24 a 26 años. El clúster B presenta un caso diferente, 
que coincidió en concentrar a la edad más predominante (21 a 23 años) de la 
muestra. Este resultado nos indica que la edad, de alguna u otra manera, ha 
sido un factor de clasificación relevante en la agrupación de las características 
del estilo emprendedor en los estudiantes del curso de Desarrollo Empresarial.

Tabla 4. Clústeres respecto a la edad

Clúster A Clúster B Total

fi % fi % fi %

21-23 29 26 % 21 19 % 50 45 %

24-26 32 29 % 17 15 % 49 45 %

27 a más 5 5 % 6 5 % 11 10 %

Total 66 60 % 44 40 % 110 100 %

Para complementar el análisis se presenta la Figura 3, en la cual se muestra 
la concentración de cada grupo etario de las características, según el clúster 
presentado. En el caso del clúster A existe una clara inclinación por las carac-
terísticas del estilo mercader para todos los estudiantes, mientras que el 
clúster B los clasifica de manera diferente, otorgando un mayor peso a las 
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 características del estilo máster a los más jóvenes (21-23 años) y de mercader a 
los comprendidos entre 24 y 26 años.

Es decir, la edad sí contiene características distintas, sobre todo en el clúster 
B, por lo que la tercera hipótesis quedaría parcialmente respaldada, ya que en 
el clúster A no se aprecia una diferencia marcada entre las edades y el mercader 
como estilo predominante, y tampoco se obtuvo evidencia estadística para 
confirmar la influencia en los grupos analizados.

Figura 4. Distribución de características según el grupo etario

Respecto de la Tabla 5, las carreras profesionales predominantes fueron 
Agronomía con un 27 %, Ingeniería Forestal con un 10 % y Economía con 
9 %. En el clúster A, las carreras predominantes fueron Agronomía, Economía 
e Ingeniería Forestal, mientras que en el clúster B las predominantes fueron 
Agronomía, Biología y Meteorología.

Tabla 5. Estilo emprendedor predominante respecto a la carrera

Clúster A Clúster B Total

fi % fi % fi %

Agronomía 18 16 % 12 11 % 30 27 %

Biología 4 4 % 5 5 % 9 8 %

Economía 9 8 % 1 1 % 10 9 %

Estadística 2 2 % 3 3 % 5 5 %

Gestión Empresarial 6 5 % 0 0 % 6 5 %

Industrias Alimentarias 6 5 % 3 3 % 9 8 %

Ingeniería Agrícola 4 4 % 4 4 % 8 7 %

Ingeniería Ambiental 3 3 % 3 3 % 6 5 %
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Clúster A Clúster B Total

fi % fi % fi %

Ingeniería Forestal 7 6 % 4 4 % 11 10 %

Meteorología 2 2 % 5 5 % 7 6 %

Pesquería 0 0 % 1 1 % 1 1 %

Zootecnia 5 5 % 3 3 % 8 7 %

Total 66 60 % 44 40 % 110 100 %

Para analizar el estilo de emprendedor predominante en cada carrera se 
presenta la Figura 5, en la cual se puede observar que, para el caso del clúster 
A, el estilo mercader fue el más predominante en las carreras de Agronomía, 
Ingeniería Forestal y Estadística; el estilo máster fue más recurrente en la 
carrera de Economía y el estilo movilizador se encontró en mayor cantidad 
en las carreras de Pesquería, Biología e Ingeniería Agrícola. Por su parte, para 
el clúster B la distribución de los estilos contempló que los mercaderes fueron 
más recurrentes en carreras como Agronomía y Meteorología. El estilo máster 
prevalece en aquellos estudiantes de las carreras de Economía e Ingeniería 
Forestal, mientras que las carreras de Gestión Empresarial, Industrias 
Alimentarias, Ingeniería Agrícola e Ingeniería Ambiental tuvieron resultados 
afines al estilo movilizador.

Esto respaldaría parcialmente a la cuarta hipótesis, ya que si bien existen 
carreras con alguna tendencia de estilo de emprendimiento, estas se difuminan 
en algunos casos perdiendo la diferencia marcada que se esperaba, pero, que 
ya se había anticipado al momento de agrupar los clústeres, sin embargo no 
existe ninguna evidencia estadística para confirmar la influencia en los grupos 
analizados.

Figura 5. Distribución de características según la carrera de estudio
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Los análisis estadísticos realizados permitieron identificar la existencia de 
la relación entre los clústeres y la edad, el género y la carrera. Según el p-valor 
mostrado en la Tabla 6, a un nivel de significancia del 0.05, ninguna de las 
relaciones resultó significativa, por lo que se evidencia estadísticamente que no 
existe relación entre los clústeres con el género, la edad y la carrera.

Tabla 6. Resultados de la prueba chi-cuadrado

Chi-Cuadrado P-valor

Clústeres vs. género 0.18339 0.6685

Clústeres vs. edad 1.6279 0.4431

Clústeres vs. carrera 17.703 0.1965

Sin embargo, al analizar directamente los valores obtenidos de cada estilo 
de emprendimiento y, al contrastarse estos con las variables de género, edad y 
carrera, se pudo observar algunas tendencias marcadas en los gráficos.

Ante esta duda, se realizó una prueba no paramétrica de medianas para 
muestras independientes con la finalidad de correlacionar todos los valores 
obtenidos en los cuestionarios de estilos de liderazgo con las variables de aná-
lisis (Tabla 7) . Así, la única variable que influyó significativamente en la M3 
(movilizador) fue la variable género, mientras que las demás (edad y carrera 
de origen), tal como se había anticipado, en cada resultado no tienen signifi-
cancia estadística para afirmar su influencia.

Tabla 7. Resultados de la prueba no paramétrica 

Estilo de  
emprendimiento

p-value

Género Edad Carrera

M1 0.439 0.837 0.757

M2 0.557 0.994 0.155

M3 0.086 0.222 0.861

M4 0.013* 0.456 0.733

M5 0.975 0.821 0.712

Nota. (*) Nivel de significancia 0.05



127

Educación XXXIV (66), marzo 2025 / e-ISSN 2304-4322

Clusterización de perfiles emprendedoress de estudiantes universitarios en la UNALM

5. conclusIón

Tal como se pudo determinar en esta investigación, los estudiantes univer-
sitarios tienden a mostrar comportamientos diferenciados en cuanto a las 
características que componen sus perfiles emprendedores (Soba et al., 2021), 
y estas suelen definirse en los últimos años de su carrera profesional (Ochoa 
Hernández et al., 2015). Así como se describe en la sección de resultados, las 
características de comportamiento suelen tener influencias de género en la 
intensión y comportamiento de los emprendedores universitarios (Pergelova 
et al., 2023).

A pesar de encontrar literatura que recomienda exponer a los estudiantes 
lo más pronto posible para aumentar la probabilidad de desarrollar el empren-
dimiento (Ahmad & Malik, 2023), en cuanto al estilo de emprendimiento, 
referido a las actitudes de los estudiantes, no se encontró una correlación para 
esta muestra analizada.

Si bien en este estudio se encontró que no existía una relación significativa 
entre la carrera de origen y el clúster al que pertenecían o el puntaje obtenido 
en cada estilo de emprendimiento, se conoce que el factor de exposición de los 
estudiantes influye en la manera en la que los estudiantes deciden emprender 
(Rajpal & Singh, 2023).

De acuerdo con la clusterización del perfil emprendedor de los estudiantes 
de la UNALM, el grupo A es el más numeroso y en el que sobresalen los per-
files movilizadores (M4) y máster (M5) con respecto a los demás perfiles, en 
tanto que el grupo B, que es menos numeroso, posee una combinación más 
homogénea de todos los perfiles en donde sobresalen los perfiles hacedores 
(M1) y máster (M5). Por lo tanto, ambos grupos muestran una mayor pre-
dominancia del emprendedor máster (M5). En ese sentido, los estudiantes 
que conforman la población del presente estudio pueden ser caracterizados 
como emprendedores que buscan ser expertos en sus áreas profesionales (M5) 
buscando eficiencia en sus actividades (M1) y con una tendencia a generar 
emprendimientos de carácter social (M4).

También, se encontró que, si bien gráficamente las variables de género, 
edad y carrera de origen lograron marcar diferencias en cada clúster analizado, 
estadísticamente solo se puede afirmar que el género resultó significativo en el 
estilo de emprendimiento movilizador que, en su mayoría, fue obtenido por 
las mujeres. Por lo tanto, los grupos de emprendedores de la UNALM son 
similares en conjunto, pero es posible marcar tendencias de diferenciación a 
causa de las variables descritas.
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