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Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la intención emprendedora en el marco de las características personales y 
factores del entorno de las mujeres del curso académico denominado Proyecto emprendedor, de los programas 
presenciales de cuatro facultades de una universidad en Bucaramanga, Colombia. La metodología se estructuró bajo 
un enfoque cuantitativo y tuvo un diseño no experimental, de corte transversal y explicativo. En tal sentido, se aplicó 
como fuente de información una encuesta conformada por 33 preguntas relacionadas con los factores objeto de 
estudio a 147 estudiantes, lo que permitió realizar un análisis descriptivo y correlacional. Los resultados revelan que 
existen diferencias significativas en la relación entre la intención emprendedora y las características personales y del 
entorno de las estudiantes de las cuatro facultades. 
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Abstract

The objective of this work in progress is to analyze the entrepreneurial intention within the framework of the personal 
characteristics and factors of the environment of women of a University in Bucaramanga, Colombia. The methodology 
is structured under a quantitative approach and has a non-experimental, cross-sectional and explanatory design. In 
this sense, a survey consisting of 33 questions related to the factors under study was applied to 147 students. The
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Introducción

El emprendimiento es un proceso de creación de 
nuevas empresas y se considera como el promotor 
del desarrollo económico de un país, ya que impulsa 
la innovación, la competitividad organizacional e 
incrementa la productividad (Ovalles-Toledo et al., 2018). 
En relación con su estudio, en los últimos años muchas 
investigaciones han empleado diseños metodológicos 
basados en revisión bibliográfica, análisis de casos, y 
pocos utilizan estadísticas para correlacionar variables 
(Forero-Bernal y Durán-Duarte, 2019; Santiago Martínez 
y Márquez Rodríguez, 2018). Este fenómeno igualmente 
se presenta en los trabajos de emprendimiento y género, 
en los cuales se evidencian muchas investigaciones 
comparativas con poca profundidad (Henry et al., 2016).

Bajo estas premisas, es de relevancia estudiar los factores 
vinculados a la intención emprendedora de las mujeres, 
ya que hoy en día todavía se evidencia una discriminación 
hacia ellas cuando laboran en ambientes liderados por 
hombres. En este contexto, el emprendimiento se está 
convirtiendo en una opción para desarrollarse como 
profesionales, obtener ingresos y enfrentar condiciones 
de discriminación (Mun y Jung, 2018). 

Además, es necesario resaltar que, a pesar de los avances 
significativos de la mujer como emprendedora, aún 
existe un techo de cristal donde ellas pueden mirar hacia 
arriba, pero les es difícil cruzar. Por ello, es de relevancia 
identificar y seguir profundizando en aquellos factores 
relacionados con su intención emprendedora, con el 
fin de generar recomendaciones que promuevan el 
emprendimiento (Chirinos Araque et al., 2018). Entre los 
factores que requieren un mayor estudio es la educación, 
ya que provee de herramientas necesarias a las mujeres 
para hacer realidad sus proyectos de negocio (Ortiz 
Casallas, 2017).

Por consiguiente, la educación en las universidades basada 
en el desarrollo de competencias en emprendimiento 
contribuye al fortalecimiento e incremento de la intención 
emprendedora en los estudiantes, especialmente en las 
mujeres, al promover comportamientos empresariales 
que les permiten superar el techo de cristal (Diaz 
Bretones y Radrigán, 2018). En síntesis, fortalecer las 
habilidades y competencias de las universitarias en temas 
de emprendimiento es crucial para que se empoderen en 
el ámbito laboral y económico al materializar sus ideas 
de negocios, lo que logra la supervivencia empresarial de 
sus iniciativas a lo largo del tiempo.

Es así que hoy en día se evidencian trabajos que estudian 
las variables inherentes en la intención emprendedora 
de los estudiantes, como los factores asociados a las 
características personales y del entorno del emprendedor; 
por ejemplo, la necesidad de logro, el locus de control, 
la creatividad, la autoestima, la capacidad de asumir 
riesgos, la experiencia previa, la formación, el background 
familiar, entre otros (García-Cabrera et al., 2015)  

Este artículo de investigación se centra en estudiar 
las variables que se relacionan con la intención 
emprendedora de las mujeres que cursan un programa de 
pregrado de una universidad en Bucaramanga, Colombia. 
Esto con el fin de poder identificar aquellas características 
personales de las estudiantes y factores del entorno que 
necesitan ser afianzados en el sistema de educación 
superior en pro del fortalecimiento de la intención 
emprendedora de las mujeres universitarias. Para ello, 
en primer lugar, se enuncian los estudios previos y se 
proponen las hipótesis de investigación; posteriormente, 
se explica la metodología de investigación y se dan a 
conocer los resultados y conclusiones.

Fundamentación teórica 

El emprendedor se caracteriza por ser un visionario 
que conduce un proceso de cambio, descubre y crea 
nuevas oportunidades (Cuervo García et al., 2005). 
También se define como una persona innovadora que 
crea incertidumbre y perturba el equilibrio del mercado 
(Schumpeter, 1934). Algunos estudios se han enfocado 
en analizar los factores que influyen en su intención de 
emprender, y se concluye que la preferencia que tiene 
una persona en ser emprendedora depende de ciertas 
variables (Galindo y Herrera, 2017; Zambrano-Vargas y 
Vázquez-García, 2019).

Entre los factores que influyen en la intención 
emprendedora están las características personales, que 
difieren de acuerdo con el individuo. Por dar algunos 
ejemplos, está la asunción al riesgo, experiencia, trabajo 
en equipo, capacidad de escucha, locus de control, 
formación, resolución de problemas, necesidad de 
logro, pensamiento a largo plazo, disciplina, resiliencia, 
inteligencia emocional, comunicación, delegación, entre 
otros. También están los factores del entorno, como la 
familia, redes de apoyo, universidades, oportunidades 
productivas, factores socioculturales, institucionales 
y políticos (Guzmán y Santos, 2001; Laukkanen, 2000; 
Pabón, 2011; Van Gelderen et al., 2006).

 results reveal that there are significant differences in the relationship between the entrepreneurial intention and the 
personal characteristics and the environment of the students of the four faculties.   

Keywords: entrepreneurial intention, entrepreneurship, university students, universities
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Según informe GEM (2017), la tasa de actividad 
emprendedora en Colombia alcanza el 18,9  %. De este 
porcentaje, el 60  % son emprendedores nacientes, y el 
40 %, nuevos empresarios (Gómez Núñez et al., 2017, p. 
5). Igualmente, se evidencia que el emprendimiento de 
oportunidad (14,5 %) tiene mayor grado en comparación 
con el emprendimiento de necesidad (3,5  %) (Gómez 
Núñez et al., 2017). Así mismo, este informe presenta 
una disminución en la diferencia porcentual de los 
emprendimientos de género durante el periodo 2013-
2017, y se evidencia un 19,2  % para los hombres y un 
18,2 % para las mujeres. Esto demuestra un aumento de 
la iniciativa emprendedora del género femenino en la 
última década.

En este contexto, se destacan los estudios enfocados 
en la intención emprendedora en las mujeres (Berdugo 
Cotera y Gámex Gutiérrez, 2015), ya que ellas representan 
aproximadamente la mitad de la población mundial, pero 
solo el 16 % crean negocios y tienen éxito (García et al., 
2018; Mun y Jung, 2018). Esto se debe a diversas causas. 
Algunos autores concluyen que existe una dificultad en 
la adquisición de recursos, lo que genera como resultado 
un menor rendimiento en sus ideas emprendedoras 
(OECD, 2017; Robb, 2002). Otros argumentan que se 
debe a que muchas de ellas tienen una aversión al 
riesgo mayor que los hombres y tienden a adoptar un 
crecimiento lento y constante en sus negocios (Marlow y 
Patton, 2005; Tinkler et al., 2015).

En este orden de ideas, investigaciones afirman que 
estas diferencias pueden ser debido a una medición no 
apropiada del rendimiento; por ejemplo, las mujeres se 
caracterizan por crear empresas más pequeñas que los 
hombres. Del mismo modo, reconocen que la motivación 
y el balance entre trabajo y vida personal influyen en el 
tamaño que pueda tener una empresa y su velocidad de 
crecimiento (Cliff, 1998; García et al., 2018; Kepler y Shane, 
2007; Sabarwal y Terrell, 2008).

Estos hallazgos, entre otros, concuerdan con la teoría 
liberal feminista, al argumentar que si las mujeres 
tuvieran igualdad de oportunidades que los hombres 
en educación, experiencia laboral, entre otros, podrían 
tener comportamientos similares en relación con el 
crecimiento y tamaño de sus iniciativas de negocios 
(Naldi et al., 2019). Trabajos basados en esta perspectiva 
demuestran que los hombres poseen un alto nivel 
de autoafirmación, de autoexpansión y necesidad de 
dominar; y las mujeres tienen altos niveles de desinterés, 
preocupación por los demás y sensibilidad interpersonal, 
características que influyen en la financiación, el tamaño 
y tipo de emprendimientos y los rendimientos futuros 
(Clancy, 2007; Eagly y Wood, 1991).

Por otra parte, autores que han estudiado el 
emprendimiento femenino enfocan sus resultados 
basados en las teorías de género y estado de bienestar, 
al demostrar que en muchos hogares los hombres tienen 

ingresos económicos mayores que sus parejas, a pesar de 
tener la misma experiencia y formación. Se suma el hecho 
de que en muchos hogares son ellas las encargadas 
de realizar las labores domésticas. Estos elementos 
promueven la intención emprendedora de muchas 
mujeres al poder compaginar las labores domésticas, el 
cuidado de sus hijos y mejorar sus ingresos (Mun y Jung, 
2018; Thébaud, 2010).

Este fenómeno ha originado en los últimos años un 
aumento del emprendimiento femenino, a pesar de que 
la tasa sigue siendo baja en comparación con los hombres 
en algunas regiones del mundo. Según  Bosma y Kelley 
(2019), en el ámbito mundial en países como Arabia 
Saudita, Qatar y Madagascar la tasa de emprendimiento 
de las mujeres supera la de los hombres. Algunas de 
las razones para emprender están relacionadas con su 
intención de hacer una diferencia en el mundo y ganarse 
la vida, porque los trabajos son escasos. En el caso de 
los hombres, emprenden para construir una riqueza, 
mejorar los ingresos o continuar con la tradición familiar 
(Bosma et al., 2020). Así, existen diferentes motivaciones 
para emprender  (Pinillos Costa et al., 2007), y el Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) distingue dos: “[…] los 
emprendimientos generados por razones asociadas a la 
necesidad y aquellos generados por la identificación de 
una oportunidad” (Gómez Núñez et al., 2017, p. 25).

En este orden de ideas, la actual crisis económica 
producto de la enfermedad de la COVID-19 da origen al 
aumento de la intención emprendedora de las personas 
a nivel mundial, y por ende los futuros emprendimientos 
se convierten en “un instrumento para dinamizar 
las economías y promover la flexibilidad del tejido 
productivo a través de la creatividad y la innovación, 
generando cambios estructurales en la economía local, 
regional y nacional” (Martínez y Rubio Bañón, 2020).

En Latinoamérica, la tasa de emprendimiento femenino 
es alta si se compara con Europa y Asia. Según datos 
de Bosma et al. (2020), la actividad empresarial de 
los países latinoamericanos supera el 10 % en 21 
de las 50 economías de la región. En el caso de las 
mujeres colombianas, se caracterizan por su continua 
búsqueda de independencia. Según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (2018) la mayor 
posición ocupacional para las mujeres (41,1 %) fue 
trabajadora por cuenta propia.

En este panorama, la educación se convierte en una 
variable de relevancia para las mujeres, al permitirles 
desarrollar competencias en emprendimiento necesarias 
para favorecer la iniciativa emprendedora y llegar a 
tener éxito en sus ideas de negocios (Ortiz Casallas, 
2017). Es por ello que la formación en las universidades 
es fundamental porque contribuye al fortalecimiento e 
incremento de la intención emprendedora al promover 
comportamientos empresariales para superar el techo 



I+D Revista de Investigaciones ISSN 2256-1676 / ISSN en línea 2539-519X 
Volumen 16 Número 1 Enero-Junio de 2021 pp. 238-253

Youseline Garavito-Hernández, Sebastián García-Méndez, Johana Andrea Calderón-Campos
La intención emprendedora y su relación con las características personales y del contexto de las mujeres universitarias

242

de cristal que afrontan muchas de ellas (Diaz Bretones y 
Radrigán, 2018).

Algunos estudios enfocados en analizar la intención 
emprendedora en universitarios han encontrado que 
las mujeres dan más importancia a las recompensas 
personales (crecimiento personal, reconocimiento 
público o probar que se es capaz de hacerlo) y menos 
a las económicas (Rueda et al., 2013). Igualmente, han 
demostrado que la educación es de relevancia para ellas 
por aportar a su proyecto de vida. Así, la universidad 
se percibe como un espacio para formar, entrenar y 
capacitar a las estudiantes, porque les permiten potenciar 
sus competencias (genéricas y técnicas) para aprovechar 
las oportunidades del mercado y favorecer la creación de 
nuevos negocios (Ortiz Casallas, 2017).

En este orden de ideas, tal como se mencionó en la 
introducción, este trabajo de investigación tiene como 
objetivo indagar cómo se relacionan ciertas características 
personales de las mujeres universitarias y de su entorno 
con la intención emprendedora, con el ánimo de proponer 
recomendaciones en emprendimiento femenino para las 
instituciones de educación superior (IES). 

Hipótesis de trabajo

Hipótesis 1: Las características personales de las 
mujeres universitarias se relacionan con su intención 
emprendedora.

Hipótesis 2: Los factores del entorno de las mujeres 
universitarias se relacionan con su intención 
emprendedora.

Metodología

Tipo de estudio

El estudio se estructuró bajo un enfoque cuantitativo y      
un diseño no experimental de corte transversal. Además, 
es de tipo correlacional, ya que su interés se centra en 
analizar la relación entre dos o más variables, pero en 
ningún momento explica que una sea la causa de la otra 
(Hernandez Sampieri et al., 2006).

Población y muestra

La población está conformada por 147 estudiantes 
(mujeres) del curso académico Proyecto emprendedor, 
pertenecientes a 13 programas presenciales de cuatro 
facultades. Se eligió este curso académico porque los 
estudiantes desarrollan como proyecto final un plan de 
negocios con potencial implementación en un futuro 
cercano. En esta línea, la Tabla 1 presenta los porcentajes 
para cada grupo poblacional.

Tabla 1
Curso académico proyecto emprendedor de los programas presenciales 
participantes

Facultades % Programa académico %

Ciencias 
Administrativas, 
Económicas y 
Contables

27
Administración Empresas 23

Negocios Internacionales 4

Comunicación, 
Artes y Diseño 31

Comunicación Social 16

Publicidad Marketing Digital 2

Diseño Industrial 3

Diseño Gráfico 10

Ingenierías 30

Ingeniería Civil 0

Ingeniería Industrial 23

Ingeniería Electrónica 3

Ingeniería de Sistemas 4

Ciencias Sociales y 
Humanas 59

Criminalística 16

Derecho 7

Psicología 36

Fuente: Autores.

Participantes

La población objeto de estudio está conformada por 
mujeres universitarias con edades que oscilan entre los 
18-25 años (83,7 %), estado civil soltera (95,9 %) y sin hijos 
(87,8 %). Además, el 83 % de las estudiantes proviene de 
un estrato social medio, y el 40 % de ellas está cursado un 
programa académico de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas: Psicología (24,5 %); Criminalística (10,9 %) y 
Derecho (4,8 %); el 20,40 %, de la Facultad de Ingenierías 
(Ingeniería Industrial, un 15,6 %; Ingeniería de Sistemas, 
2,7 %, e Ingeniería Electrónica, 2,0 %). Se evidencia que 
la mayoría de las estudiantes que cursan proyecto 
emprendedor en el primer semestre del 2020 son del 
programa académico de Psicología.

Instrumento de medición

El instrumento que se utilizó para la recolección 
de información fue una encuesta de 33 preguntas 
tendientes a evaluar la intención emprendedora, las 
características personales y factores del entorno de las 
estudiantes universitarias. Para construir el instrumento 
se utilizaron estudios previos de intención emprendedora 
y la información del Global Entrepreneurship Monitor 
(Garavito-Hernández et al., 2020). Se validó a través del 
método Delphi, el cual se basa en el trabajo con jueces 
expertos en el tema que se está investigando, con el 
fin de corroborar que se incluyen todos los elementos 
representativos de lo que se quiere medir  (George Reyes 
y Trujillo Liñan, 2018). 
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Confiabilidad del instrumento

Se realizó un análisis de fiabilidad, para conocer la 
confiabilidad del instrumento de medición. En tal 
sentido, el método más utilizado es el Alfa de Cronbach, 
el cual oscila entre 0 y 1. El valor mínimo aceptable para 
el coeficiente es (0,7). Particularmente, para este estudio 
fue de (0,8), por tanto, el instrumento es confiable.

Medición de las variables

Variable dependiente Intención emprendedora: 

Dentro del estudio del emprendimiento en jóvenes 
universitarios, autores como Valencia Arias et al. (2016) 
consideran la intención emprendedora como: 

El estado de la mente en el que la atención de 
una persona se centra en el cumplimiento de un 
objetivo, en este caso la creación de una empresa 
o negocio lo cual tiene cierta influencia en las 
acciones a tomar por el individuo para llegar a 
dicho objetivo. (p. 883)

Esta variable se considera dicotómica y toma el valor de 
1 si la estudiante tiene una percepción positiva hacia la 
intención emprendedora, y de 0, en caso contrario.

Variables independientes 

Características personales del emprendedor: Son 
cualidades esenciales que conforman los atributos 
básicos del talento humano, tales como la capacidad 
para resolver problemas, cognición, necesidad de logro, 
eficiencia, locus de control interno, conocimiento, 
formación, habilidades, experiencia, coste de 
oportunidad, edad y estado civil, entre otros (Sastre, 
2013). Variables dicotómicas que toman el valor de 1 si 
la estudiante se identifica con el factor, y de 0, en caso 
contrario.

Los factores del entorno del emprendedor: El entorno 
del emprendedor es considerado como una de las 
condiciones del contexto en el que se desenvuelve el 
emprendedor; cuenta con características particulares 
como la familia, redes de apoyo y situación social y 
económica actual (Kurniawan et al., 2019). Variables 
dicotómicas que toman el valor de 1 si la estudiante se 
identifica con el factor, y de 0, en caso contrario.

Tabla 2 
Variables dependientes e independientes

     Variable dependiente

Variable Intención emprendedora

Dimensiones Intención emprendedora

     Variable independiente

Variable Características personales

Dimensiones

Asumir riesgos, experiencia, trabajo en equipo, 
capacidad de escucha, formación, locus de 

control interno, resolución de problemas, pen-
samiento a largo plazo, coste de oportunidad, 

necesidad de logro, inteligencia emocional, 
disciplina, resiliencia, respeto, comunicación, 

delegación, pasión.

Variable Variables demográficas

Dimensiones Sexo, edad, estado civil, estrato social, hijos.

Variables Factores del entorno personal del empren-
dedor

Dimensiones Familia y amigos, redes de apoyo, situación 
económica y social actual (COVID-19).

Fuente: Autores.

Correlación entre variables

Según   Roy-García et al. (2019), la correlación entre las 
variables permite conocer la fuerza de asociación entre 
dos variables cuantitativas u ordinales, la cual se expresa 
por medio de un determinado coeficiente, cuyo intervalo 
es entre –1 y 1. En este ámbito, es importante mencionar 
que las dos metodologías más usadas son el coeficiente 
de correlación de Pearson y el Rho de Spearman, cuya 
utilización depende de la estructura de los datos. Para 
esta investigación se utilizó el Rho de Spearman.

Resultados

Análisis descriptivo

Los resultados de la presente investigación se enmarcan 
en los estadísticos descriptivos para las diferentes 
preguntas, teniendo presentes las variables y las 
dimensiones. En esta línea, se hace necesario mencionar 
la codificación planteada para los grupos poblacionales 
objeto de estudio:

  • Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y 
Contables: F1

  • Facultad de Comunicación, Artes y Diseño: F2
  • Facultad de Ingenierías: F3
  • Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: F4

El análisis de frecuencias es presentado en las gráficas 
1, 2, 3, 4 y 5. En tal sentido, se recalca la presencia de la 
variable dependiente, a saber, intención emprendedora; 
y las independientes, características personales y 
factores del entorno. Las dimensiones por cada variable 
dependiente e independiente se relacionan en el Anexo 
1. 

La variable dependiente tiene inherentemente vinculada 
1 dimensión, la cual está asociada a las siguientes 
preguntas:

  • Soy una persona que prefiere crear un negocio que 
buscar un empleo: P1
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Por su parte, la Tabla 5 muestra el análisis de correlación 
de las estudiantes de la Facultad de Comunicación, 
Artes y Diseño. Los resultados permiten visualizar que la 
intención emprendedora es mayor en aquellas mujeres 
que tienen una mejor disposición a asumir riesgos y 
experiencia en crear negocios. Por otro lado, si ellas 
asumen ser capaces de sacar un negocio adelante, mayor 
será la aversión al riesgo; para ello, deben fortalecer su 
capacidad de solucionar problemas, ser disciplinadas, 
entusiastas y positivas. 

Además, en este grupo de estudio se observa que 
cuanta mayor disciplina y resiliencia, mayor será la 

probabilidad de que busquen otras alternativas de 
solución si enfrentan algún problema con la puesta en 
marcha de su emprendimiento y de esta manera, logren 
empoderarse de su negocio para sacarlo adelante. 
Asimismo, los resultados demuestran que aquellas 
alumnas con familiares emprendedores tendrán una 
mayor experiencia en formar un negocio. Finalmente, 
tener amigos y socios emprendedores aumentará la 
probabilidad de que perciban su emprendimiento como 
un proyecto de vida; aumentará el gusto por trabajar 
en equipo, para que logren convertirse en personas 
disciplinadas en pro de sus metas.  

Tabla 4
Correlación de Spearman: Facultad Ciencias Económicas, Administrativas y Contables

  FIV D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D19 D20 D21

D1   1,0                                    

D2 8,9 -0,1 1,0                                  

D3 2,1 0,3 0,2 1,0                                

D4 4,1 -0,2 -0,1 -0,4 1,0                              

D5 10,9 -0,2 0,6 0,0 0,4 1,0                            

D6 4,6 0,3 0,2 0,2 -0,1 -0,2 1,0                          

D7 3,8 0,3 0,0 0,2 -0,1 -0,1 0,2 1,0                        

D9 2,5 0,3 0,0 -0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,0 1,0                      

D10 3,2 -0,1 0,4 -0,1 0,2 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 1,0                    

D11 5,6 0,3 -0,1 0,3 -0,1 0,3 0,0 0,6 -0,1 0,1 1,0                  

D12 3,4 0,4 0,3 0,0 0,1 0,3 0,2 -0,1 0,3 -0,2 0,0 1,0                

D13 1,7 0,5 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 1,0              

D14 2,5 0,2 0,4 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,4 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 1,0            

D15 4,8 0,1 0,2 0,0 -0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 1,0          

D16 5,1 0,1 0,4 0,0 -0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,4 1,0        

D17 4,1 0,2 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 0,2 -0,1 -0,1 -0,2 0,4 0,4 0,3 -0,1 0,0 0,5 1,0      

D19 4,3 0,0 0,3 0,3 -0,2 0,1 0,5 0,3 -0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,2 0,4 -0,1 -0,1 -0,2 1,0    

D20 2,9 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,3 -0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 -0,1 0,2 0,1 0,4 1,0  

D21 8,1 0,4 -0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 -0,2 0,5 0,3 0,0 0,1 -0,1 -0,2 0,1 0,4 0,3 1,0

Nota: Las celdas sombreadas reflejan una correlación significativa en el nivel de 0,01 y 0,05 (bilateral). Fuente: Autores.

Tabla 5.
Correlación de Spearman: Facultad Comunicación, Artes y Diseño

FIV D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21

D1 1,0

D2 7,9 0,4 1,0

D3 8,4 0,4 0,2 1,0

D4 2,0 0,0 -0,1 -0,2 1,0

D5 3,5 0,1 -0,1 -0,1 0,4 1,0

D6 4,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 1,0

D7 7,8 0,1 0,4 0,2 -0,1 -0,1 0,2 1,0

D8 6,0 0,2 0,6 0,1 -0,1 0,0 0,2 0,7 1,0

D9 4,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,1 1,0

D10 8,2 -0,3 -0,1 0,3 0,2 0,3 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 1,0

D11 2,5 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,1 1,0

D12 10,1 0,1 0,6 0,0 -0,2 -0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,0 -0,2 1,0

D13 4,3 0,1 0,4 0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,5 0,4 0,0 -0,2 -0,2 0,3 1,0

D14 5,1 0,3 0,2 0,3 -0,1 -0,1 0,2 0,7 0,5 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,5 1,0

D15 3,9 0,1 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 -0,4 -0,3 0,0 0,3 0,2 1,0

D16 4,5 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,3 -0,2 0,0 0,2 0,0 -0,2 -0,5 1,0

D17 2,5 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,4 1,0

D18 4,0 0,2 0,6 0,2 -0,1 -0,1 0,3 0,4 0,6 0,2 -0,1 -0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 -0,1 -0,1 1,0

D19 4,2 0,1 0,1 0,4 -0,2 0,2 0,3 0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,2 0,1 0,1 0,3 -0,3 0,2 0,3 0,1 1,0

D20 2,4 0,3 0,1 0,0 0,4 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,3 1,0

D21 5,7 0,2 -0,2 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 0,2 -0,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 -0,1 -0,2 -0,1 0,1 1,0

Nota: Las celdas sombreadas reflejan una correlación significativa en el nivel de 0,01 y 0,05 (bilateral). Fuente: Autores.
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Por otra parte, en la Tabla 6 se puede evidenciar que 
no existe ninguna relación significativa entre las 
dimensiones (características personales y factores del 
entorno) y la intención emprendedora en la Facultad de 
Ingenierías. Este es un elemento potencialmente objeto 
de análisis en futuras investigaciones; particularmente 
se denota que las celdas sombreadas en color gris no se 
pueden contemplar, teniendo en cuenta el alto valor del 
factor de inflación de la varianza (FIV).

De igual manera, se percibe que existe una relación 
relevante entre el trabajo en equipo y la disposición a 
asumir riesgos en la población objeto de estudio, lo que 

se vincula con lo planteado por Gómez Mujica y Acosta 
Rodríguez (2003) en torno a la disposición natural de 
alcanzar los resultados planteados a priori, por medio de 
la cohesión y sinergia entre un grupo de personas, tengan 
estas pensamientos homogéneos o heterogéneos, pero 
basados en la complementariedad. Asimismo, se resalta 
una gran importancia de la comunicación, debido a la 
interacción con las dimensiones de trabajo en equipo, 
locus de control interno y disciplina. En tal sentido, 
Pimienta (2008) manifiesta el requerimiento latente de 
transmitir continuas ideas e información a los diversos 
stakeholders, con el propósito de lograr las metas 
temporales.

Tabla 6
Correlación de Spearman: Facultad Ingenierías

FIV D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21

D1 1,0

D2 15,5 0,4 1,0

D3 4,3 0,0 0,1 1,0

D4 9,3 0,2 0,7 0,1 1,0

D5 4,3 -0,1 0,0 0,1 0,0 1,0

D6 2,5 0,0 -0,3 0,1 -0,2 0,2 1,0

D7 42,8 0,6 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,0 1,0

D9 10,9 0,1 0,2 -0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 1,0

D10 32,5 0,3 0,3 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,2 1,0

D11 11,0 0,2 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 1,0

D12 4,5 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,3 -0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 1,0

D13 16,6 0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,6 0,1 -0,1 -0,1 0,5 1,0

D14 4,5 -0,2 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,1 1,0

D15 4,3 0,3 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,6 -0,1 -0,3 0,1 0,4 -0,2 1,0

D16 9,2 0,3 0,2 0,3 0,4 -0,1 0,3 0,5 0,3 0,0 -0,2 0,2 0,4 -0,1 0,3 1,0

D17 13,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,5 0,2 -0,1 -0,1 0,1 0,4 -0,1 0,1 0,5 1,0

D18 7,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 0,3 -0,1 -0,1 0,3 0,6 0,0 0,2 0,4 0,7 1,0

D19 8,1 0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,2 0,0 0,4 0,3 -0,1 0,1 0,4 0,0 0,1 -0,2 -0,1 1,0

D20 2,4 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,1 0,0 -0,3 -0,3 0,0 0,1 0,2 0,1 -0,1 -0,1 0,1 -0,2 0,1 1,0

D21 2,0 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,3 0,0 -0,1 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,1 0,3 -0,1 0,0 1,0

Nota: Las celdas sombreadas reflejan una correlación significativa en el nivel de 0,01 y 0,05 (bilateral). Fuente: Autores.

Tabla 7 
Correlación de Spearman: Facultad Ciencias Sociales y Humanas

FIV D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21

D1 1,0

D2 1,8 0,2 1,0

D3 1,4 0,1 0,1 1,0

D4 5,6 0,0 0,2 0,1 1,0

D5 4,2 -0,1 0,1 0,1 0,8 1,0

D6 1,6 0,0 0,2 0,2 0,0 -0,1 1,0

D7 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 1,0

D8 2,6 0,1 0,3 0,1 0,0 -0,1 0,2 0,2 1,0

D9 1,7 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,4 1,0

D10 1,7 0,2 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 -0,1 0,3 1,0

D11 1,6 0,2 0,0 0,2 0,2 0,1 -0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 1,0

D12 1,5 -0,1 0,2 0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 1,0

D13 1,7 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 -0,1 0,2 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,1 1,0

D14 1,6 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 1,0

D15 1,6 0,0 -0,2 -0,1 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,1 0,1 0,2 0,2 1,0

D16 2,3 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,2 0,2 -0,1 0,1 -0,1 1,0

D17 1,9 -0,2 -0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0 0,4 1,0

D18 2,3 0,1 -0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 -0,1 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,0 0,1 1,0

D19 1,7 0,1 0,3 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,4 0,1 0,0 -0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 1,0

D20 1,6 0,3 -0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 -0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 1,0

D21 1,4 0,3 0,2 0,1 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,1 -0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,0 -0,2 0,0 0,2 1,0

Nota: Las celdas sombreadas reflejan una correlación significativa en el nivel de 0,01 y 0,05 (bilateral). Fuente: Autores.



I+D Revista de Investigaciones ISSN 2256-1676 / ISSN en línea 2539-519X 
Volumen 16 Número 1 Enero-Junio de 2021 pp.238-253

Youseline Garavito-Hernández, Sebastián García-Méndez, Johana Andrea Calderón-Campos
La intención emprendedora y su relación con las características personales y del contexto de las mujeres universitarias

249

Además, se identificó que aumentan su intención 
emprendedora cuando tienen un mayor número de 
amigos y contactos que puedan ser socios estratégicos 
si ellas deciden crear un negocio. Se evidencia de igual 
modo que para resolver problemas encuentran el apoyo 
familiar como la mejor opción y que tienen claro que 
el entorno es cambiante; por lo tanto, se requiere una 
mayor disposición al cambio y aceptación del riesgo. 

Conclusiones

El emprendedor se puede definir como un innovador 
que crea incertidumbre o alguien que aprovecha una 
oportunidad (Schumpeter, 1934). Diversos estudios se han 
enfocado en analizar diversos factores que se relacionan 
con la intención emprendedora. Así, la preferencia que 
tiene una persona para ser emprendedora y no empleada 
se ve afectada por diversas variables, como características 
personales y factores del entorno (Guzmán y Santos, 
2001). 

La educación es uno de los factores más estudiados en 
los últimos años, por ser de relevancia para las mujeres 
al permitirles alcanzar sus metas personales y laborales 
(Ortiz Casallas, 2017). Es por ello que la formación en las 
universidades basada en el desarrollo de competencias 
en emprendimiento contribuye al fortalecimiento 
e incremento de la intención emprendedora en los 
estudiantes, especialmente en las mujeres, para 
promover comportamientos empresariales y superar 
el techo de cristal que afrontan muchas de ellas (Diaz 
Bretones y Radrigán, 2018).

El presente trabajo contribuye al estado del arte del 
emprendimiento femenino, al encontrar diferencias 
significativas en la relación que existe entre la intención 
emprendedora y las características personales y del 
entorno de las estudiantes de las cuatro facultades 
en una Universidad de Bucaramanga, Colombia. Así, 
se evidencia que la intención emprendedora de las 
alumnas adscritas a la Facultad de Ciencias Económicas, 
Administrativas y Contables aumenta con la disciplina. 
Esto puede deberse al fuerte deseo de crear un negocio 
durante o al finalizar su formación profesional y para ello 

consideran que deben tener una actitud persistente para 
alcanzar sus metas (Fontaines Ruíz et al., 2015). En relación 
con las estudiantes de la Facultad de Comunicación 
Artes y Diseño, la intención emprendedora es mayor en 
aquellas estudiantes con disposición a asumir riesgos y 
con experiencia en negocios, debido a su predisposición 
positiva a la creación de empresas al considerarse 
capaces de tener éxito en sus iniciativas emprendedoras 
(Castelao Naval et al., 2015).

En el caso de las universitarias que cursan un programa 
de la Facultad Ciencias Sociales y Humanas, su intención 
emprendedora se correlaciona con las redes de apoyo 
(Universidad y familiares) y la situación actual provocada 
por la COVID-19, ya que consideran la Universidad como 
un espacio en el cual pueden adquirir la capacitación 
idónea en temas de emprendimiento, y sus familiares 
como el apoyo fundamental para desarrollar sus sueños 
a pesar del actual entorno económico (Cortez y Da 
Silva Veiga, 2019; Marulanda Valencia et al., 2014). Para 
la Facultad de Ingenierías, no fue posible dar a conocer 
resultados del análisis de correlación entre la variable 
dependiente e independientes por la multicolinealidad 
entre estas variables.

Asimismo, los resultados permiten concluir que las 
estudiantes de las cuatro facultades se consideran capaces 
de sacar un negocio adelante y para ello cuentan con 
ciertas habilidades como trabajo en equipo y escucha. 
A pesar de ello, un poco menos de la mitad manifiestan 
que no poseen los conocimientos técnicos para elaborar 
un determinado producto o servicio. Esto puede deberse 
a que tienen poca experiencia en emprender y falta de 
acceso a redes de apoyo (socios estratégicos) como 
escenarios de motivación y conocimiento para el diseño 
de la propuesta de valor. Igualmente, se concluye que el 
apoyo familiar es un factor de relevancia para la intención 
emprendedora de las estudiantes universitarias, y la 
actual situación económica provocada por la pandemia 
de la COVID-19 la perciben como una oportunidad para 
emprender y mejorar su calidad de vida.   

Así, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de 
esta investigación, se recomienda a la IES fortalecer la 
disciplina como la habilidad de plantearse una meta y 
persistir hasta alcanzarla, y mejorar las competencias 
orientadas al reconocimiento de las necesidades de 
un determinado nicho de mercado. Esto, debido a que 
resultan cruciales para que estas mujeres se empoderen 
en el ámbito laboral y económico al materializar sus 
ideas de negocio, con lo que logran el crecimiento 
esperado y la supervivencia empresarial de sus 
proyectos a lo largo del tiempo. En este orden de ideas, 
es importante que la Universidad desarrolle productos 
de educación no formal para fortalecer esta habilidad y 
competencia. Igualmente, es necesario crear actividades 
académicas enfocadas en la innovación empresarial, la 
adquisición de conocimientos técnicos para elaborar un 
determinado producto o servicio, el marketing digital, la 

Para el caso de las estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas, se puede identificar en la Tabla 7 que 
la intención emprendedora se relaciona con la situación 
actual provocada por la COVID-19, lo cual representa una 
oportunidad para emprender. Es decir, están dispuestas 
a emprender por necesidad, ya que,

[…] los emprendedores motivados por la necesidad 
son aquellos individuos que al momento de tomar 
la decisión de poner en marcha una empresa no 
disponían de otras oportunidades de trabajo, 
y esta nueva actividad empresarial es su única 
opción de generar ingresos. (Gómez Núñez et al., 
2017)  



I+D Revista de Investigaciones ISSN 2256-1676 / ISSN en línea 2539-519X 
Volumen 16 Número 1 Enero-Junio de 2021 pp. 238-253

Youseline Garavito-Hernández, Sebastián García-Méndez, Johana Andrea Calderón-Campos
La intención emprendedora y su relación con las características personales y del contexto de las mujeres universitarias

250

optimización de recursos, la normatividad legal vigente 
y conocimientos de los diferentes tipos de financiación.

Otros aspectos relevantes que se recomienda a la IES 
para promover la intención emprendedora y favorecer el 
desarrollo de un entorno promisorio para la generación 
de ideas de negocio es el desarrollo de actividades de 
proyección social como son seminarios, talleres grupales 
y foros enfocados en fortalecer la interacción entre 
estudiantes, posibles socios estratégicos y familiares. 
Estos actores se consideran claves para promover la 
intención emprendedora en las mujeres universitarias, 
para que en un futuro cercano hagan realidad sus 
iniciativas de negocios al romper el techo de cristal 
que afrontan muchas de ellas. Como futura línea de 
investigación, se recomienda replicar este estudio en 
una muestra representativa de varias universidades 
en Colombia para identificar cuáles otras posibles 
estrategias se pueden desarrollar en el interior de las 
universidades, para empoderar a las mujeres en el tema 
de emprendimiento.
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Anexo 1. Dimensiones Variables dependientes e independientes

Variable Dimensión Preguntas Variable por pregunta

Variable dependiente Intención emprendedora

Soy una persona que prefiere crear un negocio 
que buscar un empleo Intención emprendedora

Me surgen ideas para emprender un negocio Intención emprendedora

Al terminar la condena tengo planeado 
emprender una idea de negocio Intención emprendedora

Quiero emprender un negocio desde la cárcel Intención emprendedora

Variables independientes

Características personales

Edad Demográfica
Estado civil Demográfica
Estrato social Demográfica
Hijos Demográfica
Semestre Semestre
Programa de pregrado Programa académico
Me gustaría asumir el riesgo de crear un negocio Asumir riesgos
Tengo experiencia en emprender un negocio Experiencia
Soy una persona que le gusta trabajar en equipo Trabajo en equipo
Me gusta que otras personas me den su opinión 
a mis ideas. Capacidad de escucha

¿Usted ha recibido capacitación en temas de 
emprendimiento? Formación

Tengo conocimiento para elaborar un producto 
con el que podría montar un negocio Formación

Me considero una persona capaz de sacar un 
negocio adelante. Locus de control interno

Cuando tengo un problema, siempre busco otras 
alternativas de solución Resolución de problemas

Creo que montar un negocio es un proyecto para 
toda la vida Pensamiento a largo plazo

Emprender un negocio es para obtener 
beneficios económicos Coste de oportunidad

Definitivamente, ser emprendedor mejoraría mi 
calidad de vida Necesidad de logro

Soy una persona capaz de controlar mis 
emociones

Habilidades del ser – inteligencia 
emocional

Me considero una persona ordenada cuando 
realizo una actividad Habilidades del ser - Disciplina

Soy una persona que no se rinde ante las 
dificultades y lo intento de nuevo Habilidades del ser – resiliencia 

No tengo problema en obedecer las órdenes de 
mis superiores

Habilidades interpersonales - 
Respeto

Me considero una persona que transmite con 
claridad sus ideas a los demás

Habilidades interpersonales - 
Comunicación

Me considero una persona que sabe delegar el 
trabajo a quien corresponda

Habilidades interpersonales - 
Delegación

Soy una persona muy entusiasta cuando debo 
realizar mis labores

Habilidades interpersonales - 
Pasión

Factores del entorno 
personal del emprendedor

Tengo familiares que han sido emprendedores o 
poseen un negocio

Familia

Mi familia me apoyaría si quisiera iniciar un 
negocio Familia

Tengo amigos y contactos que serían socios si 
decido crear un negocio Redes de apoyo

Factores del entorno 
global del emprendedor

La actual crisis provocada por la COVID-19 
representa una oportunidad para emprender Programas gubernamentales

¿Qué tipo de capacitación le gustaría recibir en la 
universidad para poder crear un negocio? Universidad


