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Resumen: El objetivo de este trabajo es determinar la relación de 13 aspectos socioeconómicos 
con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios de carreras presenciales profesio-
nales de último semestre en el Departamento del Quindío (Colombia). El instrumento de recolec-
ción de información se aplicó a una muestra de 297 estudiantes, de los que 254 respondieron a 
través de la página de Internet www.encuestafacil.com y los restantes 43, mediante formato físico; 
los datos se analizaron mediante Análisis de Correspondencias Múltiples y Regresión Logística, uti-
lizando los programas estadísticos Spad (versión 5.6) y Statgraphics Centurión (versión 16.1.15). Se 
encontró que los dos aspectos socioeconómicos que más influyen en la intención empresarial de los 
estudiantes universitarios son el “tipo de universidad” y “tener un amigo empresario”. Por otra par-
te, se notan varias asociaciones entre las modalidades de las variables cualitativas; especialmente, 
se resaltan las relacionadas con una mayor intención empresarial en los estudiantes de mayor edad, 
que estudian en las universidades privadas, que cuentan con experiencia laboral, que pertenecen a 
los estratos socioeconómicos más altos, cuyo estado civil es casados y que cuentan con familiares 
empresarios. No se notó influencia del género en la intención empresarial de los universitarios.

PAlAbRAs ClAve: aspectos socioeconómicos, emprendimiento, estudiantes universitarios, inten-
ción emprendedora.
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soCio-eConomiC AsPeCts AnD entRePReneuRiAl intention of 
univeRsitY stuDents in QuinDÍo (ColombiA)

AbstRACt: The aim of this work is to define the relationship of 13 socio-
economic aspects on the entrepreneurial intention of university students 
in the Department of Quindío (Colombia) who are enrolled in the last term 
of their degree. A data collection instrument was applied to a sample of 
297 students. A total of 254 responses were received through the web 
page www.encuestafacil.com and 43 responses in physical format. Data 
were analyzed by means of Multiple Correspondence Analysis and Logistic 
Regression, using spad 5.6 and Statgraphics Centurion 16.1.15 data anal-
ysis software. It was found that “the type of university institution” and 
“having an entrepreneur friend” are the most influential aspects in univer-
sity students’ entrepreneurial intention. In addition, several associations 
are recognized between the types of qualitative variables; especially those 
related to a greater business intention among older students of private in-
stitutions who count with working experience, belong to the highest socio-
economic strata, who are married and have entrepreneurs as members of 
their family. No gender influence was observed in the entrepreneurial in-
tention of university students.

KeYWoRDs: Socio-economic aspects, entrepreneurship, University stu-
dents, entrepreneurial intention. 

AsPeCtos soCioeConômiCos e intenção emPReenDeDoRA em 
estuDAntes univeRsitáRios De QuinDÍo (ColômbiA)

Resumo: O objetivo deste trabalho é determinar a relação de 13 aspectos 
socioeconômicos com a intenção empreendedora dos estudantes universi-
tários de cursos presenciais profissionais do último período no estado de 
Quindío (Colômbia). O instrumento de coleta de informação foi aplicado a 
uma amostra de 297 estudantes, dos quais 254 responderam pela página 
web www.encuestafacil.com, e os demais (43), mediante questionário fí-
sico; os dados foram analisados por meio da Análise de Correspondências 
Múltiplas e Regressão Logística, utilizando os programas estatísticos spad 
(versão 5.6) e Statgraphics Centurión (versão 16.1.15). Constatou-se que 
os dois aspectos socioeconômicos que mais influenciam na intenção em-
presarial dos estudantes universitários são o “tipo de universidade” e “ter 
um amigo empresário”. Por outro lado, notam-se várias associações entre 
as modalidades das variáveis qualitativas; especialmente, ressaltam-se as 
relacionadas com uma maior intenção empresarial nos estudantes mais ve-
lhos, que estudam nas universidades particulares, que contam com expe-
riência profissional, que pertencem às classes socioeconômicas mais altas, 
cujo estado civil é casado e que contam com familiares empresários. Não 
se notou influência do gênero na intenção empresarial dos universitários.

PAlAvRAs-ChAve: aspectos socioeconômicos, empreendimento, estu-
dantes universitários, intenção empreendedora.

les AsPeCts soCio-éConomiQues et l'intention entRePRe-
neuRiAle Chez les étuDiAnts univeRsitAiRes De QuinDÍo 
(Colombie)

Résumé : Le but de cette étude est de déterminer le rapport entre treize 
aspects socio-économiques et l’intention entrepreneuriale des étudiants 
universitaires des carrières professionnelles suivant le dernier semestre 
dans le département de Quindío (Colombie). L’instrument de collecte de 
données a été appliqué à un échantillon de 297 étudiants, dont 254 ont ré-
pondu sur le site Web www.encuestafacil.com, et les 43 autres par format 
physique; les données ont été passées par une analyse des correspon-
dances multiples et régression logistique, en utilisant les logiciels statis-
tiques SPAD (version 5.6) et Statgraphics Centurion (version 1.16.15). On a 
constaté que deux aspects socio-économiques qui influencent l’intention 
entrepreneuriale des étudiants universitaires sont le « type d’université » et 
« avoir un ami qui fait des affaires ». Par ailleurs, on a remarqué plusieurs 
associations entre les types de variables qualitatives; en particulier, il faut 
souligner celles qui ont trait à une plus grande intention entrepreneuriale 
chez les étudiants plus âgés, qui étudient dans des universités privées, 
qui possèdent déjà une expérience de travail, appartenant aux couches 
socio-économiques supérieures, d’état civil marié et qui ont des liens de 
parenté avec des entrepreneurs. On n’a pas noté aucune influence du sexe 
dans l’intention entrepreneuriale des étudiants universitaires.

mots-Clé : aspects socio-économiques, entrepreneuriat, étudiants uni-
versitaires, intention entrepreneuriale.
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introducción

La situación social, cultural y económica de Colombia, in-
corporada a factores históricos, tales como el influjo del 
modelo de colonización antioqueña, ha mediado en la dis-
posición hacia el trabajo, la orientación creativa, la resi-
liencia, la perseverancia y el optimismo de sus habitantes. 
Esto se evidencia en la capacidad que estos tienen para so-
breponerse ante las dificultades del entorno y para buscar 
diversas alternativas que les permitan generar los ingresos 
necesarios.

Una de las dificultades de los colombianos ha sido el ele-
vado índice de desempleo que, según el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (dane) (2015a, b, c, 
2017), ha venido disminuyendo en los últimos años desde 
el 12%, que se registraba en mayo de 2010, hasta el 9,1%, 
en agosto de 2017; sin embargo, la tasa de desocupación 
de los jóvenes (14 a 28 años) aún presenta registros escan-
dalosos —aunque decrecientes— de alrededor del 15,8% 
en el trimestre junio-agosto del 2017. En el caso de Ar-
menia, capital del Quindío, la situación no deja de ser pre-
ocupante, pues su nivel de desempleo en los últimos años 
se ha ubicado entre los tres más elevados en el ámbito na-
cional, llegando a registrar tasas hasta del 18%.

Esta situación, en conjunto con otros factores como el bajo 
nivel de ingreso, la elevada concentración de la riqueza y la 
baja productividad de la economía regional, ha impulsado 
a que el Gobierno nacional gestione una serie de estra-
tegias que buscan generar ciertas condiciones favorables 
para promover tanto mejores niveles de ocupación, como 
la creación de empresas y el aumento de la producción 
nacional (Tarapuez, Osorio y Botero, 2013). Algunas de di-
chas estrategias buscan formar más y mejores empresa-
rios a través de diversos procesos de formación, de manera 
que las nuevas generaciones de profesionales se capaciten 
para realizar ese cambio empresarial, gracias al valor agre-
gado que adquieren con su paso por la universidad.

La intención empresarial (ie) es un campo de investigación 
en rápida evolución (Fayolle y Liñán, 2014); además, cons-
tituye el antecedente más importante de la conducta para 
crear una empresa y se considera como un resultado de las 
actitudes del individuo frente a los comportamientos que 
lo llevan a desear la concreción de una empresa (Ajzen, 
1991). Adicionalmente, la formación universitaria puede 
constituirse en uno de los agentes que permiten desarrollar 
la ie y concretar la influencia que las universidades tienen 
en el desarrollo de la región, por lo que se planteó estudiar 
el tema de la ie de los estudiantes de último semestre del 
Quindío durante el primer periodo académico del 2014. En 
este sentido, se propuso responder la siguiente pregunta: 

¿cuáles son los principales aspectos socioeconómicos que 
influyen en la intención emprendedora de los estudiantes 
de las universidades del Quindío (Colombia)?

En cuanto a los aspectos conceptuales, es pertinente tomar 
la definición de ie expresada por Peng, Lu y Kang (2012), 
quienes la interpretan como una orientación mental, como 
el deseo y la esperanza que influyen sobre la elección de la 
iniciativa empresarial. En este sentido, Baum, Frese, Baron 
y Katz (2007) consideran que la acción de crear empresa 
puede clasificarse a la vez como un comportamiento inten-
cional, que forma parte de la cadena de valor de la crea-
ción de nuevos negocios. Por su parte, Liñán y Rodríguez 
(2005) enfatizan en los rasgos asociados a la actividad 
empresarial y consideran características como edad, sexo, 
origen, experiencia y creencias, entre otras, en las personas 
con ie.

Soria, Zúñiga y Ruiz (2016), por otra parte, utilizan un mo-
delo conceptual en el que se incluyen variables sociodemo-
gráficas, de percepción y de control, como determinantes 
de la ie, y concluyen que los estudiantes que experimen-
taron mayor cambio en su voluntad de emprender fueron 
quienes, entre otras cosas, pertenecían a las familias de 
menores ingresos.

Por otra parte, existe una cantidad importante de teorías y 
modelos que pretenden explicar los aspectos que influyen 
y las etapas que siguen las personas para crear una em-
presa. Una de estas es la teoría de la conducta planeada 
(tcp), propuesta por Ajzen (1985, 1991), quien define un 
marco general para analizar la intención de los individuos 
para crear unidades productivas. Esta teoría se ha utilizado 
en el análisis de diversos problemas y ha demostrado ser 
muy útil para estudiar la ie, ya que se centra en el análisis 
de las actitudes, las normas sociales y el locus de control.

Sin embargo, en la actualidad no existe la suficiente cla-
ridad acerca de los factores que determinan la decisión 
de los individuos para iniciar un emprendimiento (Liñán, 
Rodríguez, y Rueda, 2011); no obstante, muchos estudios 
han encontrado que la ie está determinada por un con-
junto variado de aspectos que se pueden agrupar en dos 
vertientes: una relacionada con los factores individuales 
que hacen a los emprendedores distintos de las demás per-
sonas (Hwee y Shamuganthan, 2010), y otra relacionada 
con los aspectos ambientales, entre los que están las carac-
terísticas socioeconómicas y demográficas (Liñán, 2008; 
Nabi & Holden, 2008; Harris & Gibson, 2008). De hecho, 
el segundo tema en importancia en el análisis de la ie lo 
constituyen los antecedentes y los factores demográficos, 
tal como lo anotan Liñán y Fayolle (2015) en una extensa 
revisión bibliográfica realizada. En el presente trabajo se 
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analizan aspectos relacionados con variables socioeconó-
micas que pueden estar relacionadas con la ie y que, a la 
postre, pueden conducir a los estudiantes a crear su propia 
empresa.

metodología 

Esta investigación es de tipo exploratorio; además, tiene 
un enfoque cuantitativo y un alcance correlacional. El tra-
bajo se realizó con los estudiantes de último semestre de 
programas profesionales presenciales en el departamento 
del Quindío.

Para la selección de las variables de estudio se tuvieron en 
cuenta los trabajos de Fayolle, Gailly y Lassas-Clerc (2006), 
Urbano (2006), Birdthistle (2008), Turker y Sonmes (2009), 
Gasse y Tremblay (2011) y Bhandari (2012), quienes anali-
zaron variables relacionadas con el estado civil, la edad, 
el género, el campo de estudio, la clase social, el nivel de 
estudios y la ocupación de los progenitores, familiares y 
amigos empresarios, así como experiencia laboral, entre 
otros. Con base en esta revisión, se elaboró un formato 
que fue aplicado a la muestra seleccionada, tal como se 
especifica en la tabla 1.

tabla 1.
Ficha técnica del trabajo de campo.

Universo 1.304 universitarios de último periodo 
académico que cursan carreras presenciales 
profesionales en las universidades del Quindío.

Muestra 297 estudiantes

Ámbito 
(universidades)

Universidad del Quindío, San Martín, La 
Gran Colombia, Escuela de Administración y 
Mercadotecnia (eam), Antonio Nariño, Alexander 
Von Humboldt y San Buenaventura.

Error muestral +/- 5% 

Nivel de confianza 95%, Z = 1,96%, p = q = 0,5

Diseño muestral Muestreo aleatorio estratificado con afijación 
proporcional, considerando como estrato la 
universidad de procedencia. Para la selección 
probabilística de la muestra se utilizó el 
Teorema de Transformación Integral Inversa.

Recolección de 
información

A través de la página www.encuestafacil.com  
o mediante formato físico.

Trabajo
de campo

Entre mayo y agosto del 2014

Fuente: elaboración propia.

Para el procesamiento de datos se utilizaron dos métodos 
estadísticos:

innovar
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•	 El análisis de correspondencias múltiples (acm): es 
una metodología descriptiva de carácter multivariante 
que permite la reducción de una gran cantidad de 
información a un pequeño número de modalidades 
de variables cualitativas asociadas, con la menor 
pérdida posible de información. Este método busca 
revelar la asociación o similitud, por cercanía, que 
existe entre las modalidades, mediante diagramas 
de dispersión, conocidos también como planos fac-
toriales; además, requiere que los datos representen 
las respuestas de un grupo de individuos a un con-
junto de preguntas.

•	 La regresión logística (rl): es una técnica de aná-
lisis inferencial utilizada para predecir el resultado 
de una variable dependiente categórica y dicotó-
mica (solo acepta dos posibles respuestas), es decir, 
aquella cuyos elementos de variación tienen carácter 
cualitativo y adopta modalidades de variables expli-
cativas en función de la variable dependiente. Esta 
técnica valora la contribución de diferentes factores 
en la ocurrencia de un evento simple (De la Fuente, 
2011), cuyos resultados se obtienen comparando el 
resultado de las modalidades presentes en la tabla, 
con la casilla de referencia (no presente en la tabla) 
mediante el criterio de la razón de proporciones.

En el procesamiento de datos se utilizaron los programas 
estadísticos Spad (versión 5.6) y Statgraphics Centurión 
(versión 16.1.15).

Resultados

Los resultados de la investigación se agrupan en tres partes: 
en la primera se elabora el perfil socioeconómico de los es-
tudiantes universitarios; en la segunda se realiza un análisis 
descriptivo mediante el acm, y en la tercera se presentan los 
resultados del análisis inferencial obtenido a través de la rl.

Perfil socioeconómico

El perfil socioeconómico se realizó desde dos puntos de 
vista: en el primero, se consideró el total de estudiantes y, 
en el segundo, se realizó una comparación entre los estu-
diantes de la universidad pública y los de la universidad 
privada. Para definir estos perfiles, se recurrió al uso de la 
moda (el valor con mayor frecuencia en las categorías de 
análisis), cuyos resultados se presentan en un gráfico radial.

Para Quindío, se observa en la tabla 2 y en la figura 1 que 
el perfil del estudiante universitario de último periodo aca-
démico presenta las siguientes características: la mayoría 
son mujeres, con edad entre 20 y 23 años, de estado civil 

tabla 2.
Perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios del Quindío.

variable modalidad moda %

Género Femenino 163 55

Estado civil Soltero 257 87

Edad 20 a 23 años 167 56

Universidad Universidad 
de Quindío

155 52

Área estudios Ciencias Económicas 
y Administrativas

86 29

Experiencia laboral Sí 207 70

Amigo empresario No 150 51

Familiar empresario Sí 159 54

Estrato socioeconómico 3 117 39

Formación del padre Secundaria 87 29

Formación de la madre Secundaria 100 34

Ocupación del padre Empleado 132 44

Ocupación de la madre Empleada 106 36

Intención de crear empresa Sí, vagamente 160 54

Fuente: elaboración propia.

solteras, estudiantes de Ciencias Económicas y Administra-
tivas en la Universidad del Quindío, que cuentan con expe-
riencia laboral, que tienen familiares empresarios (aunque 
no tienen amigos empresarios), que pertenecen a la clase 
media (estrato socioeconómico tres1), que sus progenitores 
tienen formación a nivel de secundaria y ambos se desem-
peñan como empleados. La mayoría de estudiantes mani-
fiesta una vaga ie.

Al separar a los estudiantes de acuerdo con el tipo de 
universidad, se nota que tanto los estudiantes de la uni-
versidad pública como los de la privada comparten carac-
terísticas comunes, entre ellas, que la mayoría son mujeres, 
solteras, edad entre 20 y 23 años, que cuentan con ex-
periencia laboral y con familiares empresarios, que perte-
necen a clase media (estrato tres), que sus madres tienen 
educación secundaria, que el padre se desempeña como 
empleado y que la mayoría ha considerado vagamente la ie.

No obstante, el porcentaje de personas de género feme-
nino es mayor en la universidad privada que en la pública; 
ocurre igual con la proporción de estudiantes solteros, ex-
periencia laboral, presencia de un familiar empresario y 

1 En Colombia, los estratos socioeconómicos corresponden a los di-
ferentes grupos en los que se pueden clasificar los predios o las 
viviendas en las que habitan las personas. Se tienen seis estratos 
socioeconómicos que van desde el 1 (bajo-bajo) hasta el 6 (alto).
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figura 1. Perfil socioeconómico de los estudiantes universitarios del Quindío. Fuente: elaboración propia.

estudios secundarios de la madre. Por el contrario, la uni-
versidad estatal muestra un porcentaje superior que las 
entidades privadas en las siguientes modalidades: edad de 
estudiantes entre 20 y 23 años, estrato tres y la vaga ie; 
además, la ocupación del padre como empleado en una 
empresa ajena es similar en ambos tipos de universidades 
(tabla 3).

Por otra parte, están los aspectos que distinguen a estos 
dos grupos de universitarios. El área de estudios más 

representativa en la universidad estatal es Ciencias Básicas 
y Educación, en tanto que en las instituciones privadas lo 
es el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas; 
en la universidad pública la mayoría de los estudiantes 
no cuenta con amigos empresarios, mientras que los es-
tudiantes de la universidad privada sí los tienen; el grado 
más elevado de formación del padre de los jóvenes de la 
universidad pública es secundaria, en tanto que los padres 
de los estudiantes de las universidades privadas alcanzan 

tabla 3.
Perfil socioeconómico de los estudiantes de universidad pública y privada.

variable
universidad pública universidad privada

modalidad moda % modalidad moda %

Género Femenino 83 54 Femenino 80 56

Estado civil Soltero 131 85 Soltero 126 89

Edad 20 a 23 años 96 62 20 a 23 años 71 50

Área estudios Ciencias Básicas y Educación 46 30 Ciencias Económicas y Administrativas 48 34

Experiencia laboral Sí 104 67 Sí 103 73

Amigo empresario No 82 53 Sí 74 52

Fliar. empresario Sí 79 52 Sí 80 56

Estrato socioeconómico 3 68 44 3 49 35

Formación padre Secundaria 54 35 Universitario 35 25

Formación madre Secundaria 50 32 Secundaria 50 35

Ocupación padre Empleado 69 45 Empleado 63 44

Ocupación madre Hogar 60 39 Empleado 54 38

Intención emprendedora Sí, vagamente 92 59 Sí, vagamente 68 48

Fuente: elaboración propia.

56%

52%

29%

70%
54%

39%

51%

29%

34%

44%

36%

54%
55%

87%

Ocupación Madre: Empleada

Intención: Sí, Vagamente

Género: Femenino
Estado Civil: Soltero

Edad: 20 a 23

Universidad: UQ

Área Estudio: CEAd

Experiencia Lab: Sí 

Amigo Empresario: No

Familiar Empresario: Sí

Estrato: E3

Género: Femenino

Formación Madre: Secundaria

Ocupación Padre: Empleado
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estudios universitarios; la madre de los jóvenes vinculados 
a la universidad pública se desempeña en labores del 
hogar y la de los estudiantes de las entidades privadas la-
bora como empleada en una empresa constituida.

Análisis de correspondencias múltiples

El análisis descriptivo se realiza con 12 variables activas y 
sus 55 modalidades; adicionalmente, la variable género, 
con sus dos modalidades, se toma como suplementaria 
(tabla 4). Se analizaron los dos primeros planos factoriales 
(eje 1 vs. eje 2), con el fin de resaltar la mayor asociación 
presentada entre las modalidades y la ie; el porcentaje ex-
plicado es del 13%. El primer factor explica el 7,5% de 
la asociación entre las categorías de las variables activas 
seleccionadas, mientras que el segundo factor explica el 
5,5%; se trabajó con un nivel de confianza del 99% y, por 

ello, se toman únicamente los valores test absolutos ma-
yores a 2,64 (altamente significativos).

A continuación se realiza la descripción detallada de los 
ejes factoriales.

•	 factor 1. En el primer eje, a la izquierda del origen, se 
ubican los estudiantes que pertenecen a las universi-
dades privadas, que estudian Ciencias Sociales y Hu-
manas y Ciencias agropecuarias, que provienen de 
estratos socioeconómicos altos (4 y 5), que sus padres 
son empresarios, que tienen un elevado nivel de for-
mación (universitaria o de posgrado), que cuentan con 
amigos y familiares empresarios, y que tienen o tuvieron 
una empresa propia.

En la parte derecha del eje, se ubican los estudiantes 
de universidad pública que estudian carreras del campo 
de las Ciencias Básicas y Educación, que pertenecen a 

tabla 4.
Variables socioeconómicas analizadas y modalidades.

variables 
activas

Cant
Conven-
ciones

modalidades

Estado civil 3 Solt
Cas
Unio 

Soltero
Casado
Unión libre

Edad (años) 5
-20
2023
2427
2831
+31

Menor de 20
Entre 20 y 23
Entre 24 y 27
Entre 28 y 31
Mayor de 31

Universidad 7 uq

fuSm

ugc

eam

uavh

uan

uSb

Uniquindío
San Martín
La Gran Colombia
Escuela Admón y Mercadotecnia
Von Humboldt
Antonio Nariño
San Buenaventura

Tipo de 
universidad

2 UPub
UPri 

Universidad pública
Universidad privada

Área de 
estudios

6 CEAd
CSal
IngA
CSHu
CBEd
CAgr 

Ciencias Económicas y Adtivas
Ciencias de la Salud
Ingeniería y Arquitectura
Ciencias Sociales y Humanas
Ciencias Básicas y Educación
Ciencias Agropecuarias

Experiencia 
laboral

2 SExL
NExL 

Sí experiencia laboral
No experiencia laboral

Amigo 
empresario

2 SAmE
NAmE 

Sí amigo empresario
No amigo empresario

Estrato 
socioeconómico

5 E1, E2, 
E3, E4, 
E5

Estrato 1 … Estrato 5

variables 
activas

Cant
Conven-
ciones

modalidades

Formación 
del padre

7 PNoC
PPri
PSec
PTTg
PUni
PPos
PFns 

Padre no fue al colegio
Padre primaria
Padre secundaria
Padre técnico o tecnólogo
Padre universidad
Padre posgrado
Padre formación no sabe

Formación 
de la madre

7 MNoC
MPri
MSec
MTTg
MUni
MPos
MFns 

Madre no fue al colegio
Padre primaria
Madre secundaria
Madre técnico o tecnólogo
Madre universidad
Madre posgrado
Madre formación no sabe

Ocupación 
padre

4 PEpl
PEpr
PInd
POns 

Padre empleado
Padre empresario
Padre independiente
Padre ocupación no sabe

Ocupación 
madre

5 MEpl
MEpr
MInd
MOns
MHog 

Madre empleada
Madre empresaria
Madre independiente
Madre ocupación no sabe
Madre hogar

Familiar 
empresario

2 SFaE
NFaE 

Sí, familiar empresario
No, familiar empresario

Intención crear 
empresa

5 SiVg
SiSe
NoEF

TTuE
NoNu 

Sí, vagamente
Sí, seriamente
No, vinculación a 
empresa familiar
Tengo o tuve empresa
No, Nunca

Género 2 M
H 

Mujer
Hombre

Fuente: elaboración propia.
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los estratos socioeconómicos más bajos (1 y 2), que el 
padre ha alcanzado formación primaria o secundaria 
y que se ocupa en actividades económicas por cuenta 
propia. La madre de estos estudiantes solo consigue es-
tudios primarios y su principal ocupación corresponde 
a labores del hogar; este grupo de jóvenes no tiene fa-
miliares ni amigos empresarios y su ie es incipiente. El 
factor 1 puede interpretarse como tipo de universidad 
y condiciones familiares.

•	 factor 2. Por debajo del origen se ubican los estudiantes 
de la Universidad San Buenaventura, que cursan estu-
dios en Ciencias de la Salud; ambos progenitores de 
estos estudiantes se ocupan como empleados en una 
firma ajena; el nivel de estudios de la madre oscila desde 
el nivel técnico hasta posgrado, en tanto que el padre 
ha alcanzado estudios universitarios. Se nota a la vez 
un desconocimiento de la ocupación y de la educación 
del padre de los estudiantes, quienes tampoco cuentan 
con amigos ni familiares empresarios y a la vez tienen 
una baja ie.

Sobre el valor medio se ubican los jóvenes cuyos pa-
dres y madres son empresarios, quienes cursaron estu-
dios de primaria; las madres de estos estudiantes se 
desempeñan en labores del hogar y tienen estudios se-
cundarios; estos jóvenes tienen familiares y amigos em-
presarios y cuentan o contaron con un negocio propio. 
A este segmento del factor pertenecen los estudiantes 
de las instituciones San Martín y eam en el área de 
Ciencias Económicas y Administrativas.

Sobre este factor influyen, en forma preponderante, al-
gunas de las variables de mayor peso en el factor 1, 
entre otras, ocupación y formación de los progenitores, 

figura 2. Primer plano factorial del acm. Fuente: elaboración propia.

presencia de familiares y amigos empresarios e ie; sin 
embargo, en esta parte adicionalmente se tienen en 
cuenta algunos aspectos personales, ya que discrimina 
en la parte positiva del eje a aquellos jóvenes de mayor 
edad, que tienen experiencia laboral y que están ca-
sados o en unión libre, de aquellos ubicados por debajo 
del valor medio del eje que corresponden a estudiantes 
más jóvenes, que no tienen experiencia laboral y que 
además son solteros.

En este sentido, el factor 2 puede interpretarse como 
juventud y experiencia laboral. En la figura 2 puede de-
tallarse el primer plano factorial formado por los fac-
tores 1 y 2.

Caracterización de los estudiantes universitarios

Utilizando la información de la figura 2, se caracterizaron 
los universitarios del Quindío en cuatro tipos de estu-
diantes, teniendo en cuenta la asociación de las modali-
dades de las variables socioeconómicas en torno a la ie; 
estos grupos son Emprendedores y futuros emprendedores, 
Indeterminados, Relevo generacional en la empesa y Em-
pleómanos (figura 3).

De los cuatro grupos descritos en la figura 3, solo el de 
los Indeterminados no asume ninguna modalidad de la 
ie. Estas agrupaciones toman ciertas particularidades que 
permiten definir sus propias características de acuerdo con 
los aspectos socioeconómicos analizados. De esta manera, 
la ie de los jóvenes universitarios del departamento del 
Quindío está más asociada con los estudiantes de las uni-
versidades privadas que con los de la institución pública; 
de hecho, tal como lo anotan Osorio y Pereira (2011), en 
el proceso de emprendimiento “el emprendedor pone en 
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juego gran parte de su historia”, que en gran medida de-
pende de sus características socioeconómicas.

Análisis inferencial

Para analizar cuáles son las variables socioeconómicas que 
mayor influencia tienen en la ie, se realizó un análisis de 
rl, en el que la variable respuesta es Intención de crear 
empresa, que se transformó en una variable dicotómica en 
la que solo se tomaron dos opciones: uno (1), sí tiene in-
tención de crear empresa, y cero (0), no tiene intención de 
crear empresa.

De acuerdo con la tabla 5, en la variable Tipo de univer-
sidad, se considera como referencia la Universidad pú-
blica y, dado que la razón de proporciones es mayor que 1 
(1,96363), indica que hay más posibilidades de desarrollar 
ie por parte de los estudiantes de universidad privada; de 
otro lado, en la variable Amigo empresario, la referencia 
es Sí tener amigo empresario y la razón de proporciones es 
menor que 1 (0,423286), lo que muestra que hay más po-
sibilidades de desarrollar ie teniendo un amigo empresario. 
Teniendo en cuenta que el p-valor de la tabla de Análisis 
de Desviaciones es menor que 0,05, hay una relación esta-
dísticamente significativa entre las variables, con un nivel 
de confianza del 95%.

Discusión

El perfil socioeconómico de los estudiantes analizados por 
Urbano (2006), muestra algunas características similares 
con esta investigación; sin embargo, por tratarse de per-
sonas de dos naciones muy distintas, también existen di-
ferencias en varios de los aspectos analizados. Algo similar 
sucede con las investigaciones de Gasse y Tremblay (2011) 
y Liñán y Chen (2006). A pesar de lo anterior, la mayoría de 
estudiantes encuestados en este trabajo manifiestan una 
vaga ie, aspecto que coincide plenamente con el estudio 
mencionado inicialmente y con los resultados de Veciana, 

figura 3. Caracterización de los estudiantes universitarios del Quindío. Fuente: elaboración propia.

emprendedores y futuros emprendedores

•	 Tienen o tuvieron una empresa o muestran 
una seria intención emprendedora.

•	 Los estudios de sus madres van desde no 
haber ido al colegio hasta posgrado.

•	 Sus progenitores son empresarios.
•	 Están casados y su edad es superior a 28 años.
•	 Están vinculados a las universidades: San 

Martín, eam o Antonio Nariño.
•	 Estudian carreras del área de Ciencias 

Económicas y Administrativas.
•	 Tienen familiares empresarios y experiencia laboral.
•	 Pertenecen a la clase alta (estrato 5).

indeterminados

•	 No asumen posición sobre la intención emprendedora.
•	 Sus madres no fueron al colegio o estudiaron primaria 

y se dedican al hogar o a labores independientes.
•	 Sus padres estudiaron primaria o secundaria 

y trabajan como independientes.
•	 Tienen entre 24 y 27 años de edad.
•	 Están vinculados a la Universidad del Quindío.
•	 Estudian carreras de pedagogía en las áreas 

de Ciencias Básicas y Educación.
•	 Pertenecen a los estratos socioeconómicos 1 y 2.

Relevo generacional en la empresa

•	 Tienen planes de vincularse a una empresa 
de propiedad de su familia.

•	 Sus progenitores han alcanzado título 
profesional o de postgrado.

•	 Están vinculados con las universidades: Gran 
Colombia, Von Humboldt y San Buenaventura.

•	 Estudian carreras de las áreas de Ciencias de 
la Salud e Ingeniería y Arquitectura.

•	 Son los más jóvenes, su edad es hasta 23 años.
•	 Pertenecen a los estratos 4 y 5.

empleómanos

•	 Tienen una baja intención de crear empresa o 
nunca han considerado esta alternativa.

•	 Sus padres estudiaron en la universidad y 
se desempeñan como empleados.

•	 Sus madres alcanzaron estudios a nivel de posgrado.
•	 No cuentan con familiares ni amigos empresarios.
•	 Sus edades están entre 20 y 23 años.
•	 No cuentan con experiencia laboral.
•	 Están vinculados con la Universidad del Quindío.
•	 Cursan carreras de pedagogía en las áreas 

de Ciencias Básicas y Educación.

tabla 5.
Modelo estimado de Regresión Logística que predice la intención 
empresarial en estudiantes universitarios del Quindío.

estimado
error 

estándar
Razón de 

proporciones

Constante -0,381731 0,090010 ———

Tipo de universidad 
= privada 

 0,674795 0,246919 1,96363*

Amigo empresario 
= no tiene

-0,859708 0,247757 0,423286**

Nota. *p-v = 0,0059; **p-v = 0,0004

Fuente: elaboración propia.



131innovAR vol.  28,  núm. 67,  eneRo-mARzo Del 2018

Aponte y Urbano (2005) y Moreno (2013), aunque son 
contrarios a los resultados de Peng et al. (2012), quienes 
encuentran una fuerte ie en la mayoría de los universitarios 
encuestados.

Autores como Abd Moen, Abd Rahman, Salleh y Ibrahim 
(2004) encuentran que la ocupación y la educación de los 
padres tiene una relación significativa con las actitudes 
empresariales de sus hijos; para Bhandari (2012), existe di-
ferencia estadística entre el empleo de los progenitores y la 
ie de los jóvenes estudiantes. En América Latina, un cuarto 
de los emprendedores de clase media proviene de familias 
donde el padre laboró como trabajador por cuenta propia 
o empleado independiente (Kantis, Federico y Trajtenberg, 
2014), mientras que Díaz, Hernández y Barata (2007) en-
cuentran que no existe influencia del entorno familiar en la 
percepción de viabilidad para crear una empresa.

Una ie seria o el hecho de tener una empresa o haberla te-
nido o el propósito de vincularse con un negocio de la fa-
milia son modalidades que están asociadas con los estratos 
socioeconómicos más altos —contrario a los hallazgos de 
Soria et al. (2016)— y con las universidades privadas. Por 
otra parte, la vaga ie o nunca haber considerado la opción 
emprendedora se relacionan con los estratos socioeconó-
micos más bajos y con la universidad pública. El análisis 
de rl muestra que el tipo de universidad es una de las dos 
variables que determinan la ie entre los estudiantes del de-
partamento del Quindío.

En un sentido similar al mencionado, Kantis et al. (2014) 
encuentran que, en Latinoamérica, la proporción de estu-
diantes que desarrollan el deseo de ser empresarios por 
influencia del medio ambiente universitario se incrementa 
a medida que aumenta la clase social. En forma análoga, 
para Ruiz, Rojas y Suárez (2008) y Kantis et al. (2014), el 
estímulo del contexto universitario influye sobre la IE de 
sus estudiantes, pues parece que existen diferencias am-
bientales entre universidades públicas y privadas. En un 
sentido más amplio, Tran, Bui, Nguyen y Mai (2018) pro-
ponen y validan el efecto de los elementos contextuales 
sobre la actitud emprendedora.

En el presente estudio, la edad está relacionada en forma 
directamente proporcional a la ie, hallazgo afín al de Yeng 
y Ahmad (2012), para quienes la edad es un aspecto sig-
nificativo; sin embargo, para Ahmed, Nawaz, Ahmad, 
Shaukat, Usman, Wasim-ul-Rehman et al. (2010), la edad 
carece de importancia en relación con la ie.

En forma complementaria, una seria ie o tener una em-
presa o haberla tenido son modalidades relacionadas con 
la experiencia laboral, en tanto que una vaga ie se asocia 
con la falta de dicha experiencia. Esta misma relación se 

encuentra en los estudios de Ruiz et al. (2008), Olomi y 
Sinyamule (2009), Ahmed et al. (2010), Mushtaq, Niazi, 
Hunjra y Rehman (2011) y Solimano (2014); en cambio, 
para Yeng y Ahmad (2012), la experiencia laboral no es 
una variable importante en las intenciones empresariales.

En Latinoamérica, aproximadamente la mitad de los em-
prendedores de las diferentes clases sociales desarrollan 
la intención de ser empresarios mediante su experiencia 
laboral; sin embargo, este aspecto, según Kantis et al. 
(2014), es más importante en los emprendedores de la 
clase social alta que en los de la clase media, situación que 
denota la importancia del entorno para favorecer la inten-
ción emprendedora (Passaro, Scandurra y Thomas, 2017).

A pesar de esto, es poco lo que aún se conoce acerca de 
los procesos empresariales en distintos contextos sociales 
(Lumpkin, Moss, Gras, Kato y Amezcua, 2011; Bergmann, 
Hundt y Sternberg, 2016); no obstante, algunos autores 
consideran que determinados factores sociológicos, psi-
cológicos o motivacionales también juegan un impor-
tante papel en la formación de las intenciones de un 
individuo (Olmos, 2011; Muzaffar, 2015; García, Gil, Ruiz 
y Gutiérrez, 2017).

Es preciso destacar que una ie seria o tener o haber tenido 
una empresa están asociadas con el hecho de contar con 
progenitores y otros familiares empresarios. Diversos es-
tudios encuentran que el rol de los padres empresarios o 
empleados por cuenta propia o contar con familiares em-
prendedores o tener un modelo a seguir son factores que 
se encuentran asociados con la expectativa de una ca-
rrera empresarial por parte de los jóvenes (Veciana et al., 
2005; Ruiz et al., 2008; Olomi y Sinyamule, 2009; Almeida 
y Borges, 2009; Bulut y Sayin, 2010; Ahmed et al., 2010; 
Solimano, 2014; Dehghanpour, 2015).

En América Latina, se encuentra que, cuanto más elevada 
es la clase social de los emprendedores, más alto es el por-
centaje de individuos que adquieren el deseo de ser em-
presarios por la influencia del ambiente familiar y mayor 
el porcentaje de emprendedores cuyo padre también lo es 
(Kantis et al., 2014); sin embargo, en los estudios de Ur-
bano (2006) y Franco, Haase y Lautenschläger (2010) no 
se nota claramente un “efecto familia” sobre la ie, aunque 
tampoco se descarta cierto nivel de influencia.

Las diferencias de género en el análisis de la ie conforman 
el tema individual de investigación más frecuente (Liñán y 
Fayolle, 2015). En la presente investigación, se encuentra 
que este aspecto no tiene influencia en la ie de los estu-
diantes universitarios del departamento del Quindío. Este 
hallazgo coincide con otras investigaciones (Díaz et al., 
2007; Shinnar, Pruett y Toney, 2009; Olomi y Sinyamule, 
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2009; Ahmed et al., 2010; Bhandari, 2012; Osorio, Parra 
y Tarapuez, 2014). Al mismo tiempo, la anterior situa-
ción es contraria a lo hallado por Veciana et al. (2005), 
Almeida y Borges (2009), Fuentes y Sánchez (2010), Va-
rela, Martínez y Peña (2011), Sternberg (2011); Yeng y 
Ahmad (2012); Ahmed et al. (2010), y Ventura y Quero 
(2013), quienes encuentran que sí existe influencia del 
género en la ie. Lo antepuesto requiere investigaciones 
adicionales al respecto y una explicación más profunda 
de los resultados obtenidos en cuanto a la relación entre 
el género y la ie.

Es pertinente mencionar que las mujeres cada vez tienen 
una mayor participación en la creación de empresas y en el 
desarrollo empresarial (Langowitz y Minniti, 2007; Brush, 
De Bruin y Welter, 2009), aunque en general las personas 
que emprenden aún son percibidas con características 
predominantemente masculinas (Gupta, Turban, Wasti y 
Sikdar, 2009).

En cuanto al área de estudio, se encuentra que los alumnos 
de Ciencias Económicas y Administrativas están más aso-
ciados que los de otras facultades con una seria ie, ha-
llazgo que está en total sintonía con el estudio de Osorio 
et al. (2014), mientras que es diferente a los resultados del 
trabajo de Birdthistle (2006).

Se caracterizaron los estudiantes en cuatro grandes grupos 
denominados: Emprendedores y futuros emprendedores, 
Relevo generacional en la empresa, Empleómanos e In-
determinados; en el estudio de Valencia, Cadavid, Ríos 
y Awad (2012), se encuentra una clasificación similar, 
aunque solamente se identifican tres grupos: Emprendedor 
puro, Emprendedor marginal y No emprendedor.

El análisis de rl indicó que tener un amigo empresario es la 
segunda de las dos variables que determinan la ie entre los 
estudiantes universitarios del Quindío; en un sentido pa-
recido, Sternberg (2011) y Dehghanpour (2015) sostienen 
que la cercanía con otros emprendedores o la existencia 
de un modelo a seguir genera una estrecha relación con la 
actividad emprendedora.

Conclusiones

El acm permitió hallar asociaciones entre las modalidades 
de las 14 variables analizadas (incluida la ie), en tanto que 
el análisis de rl posibilitó, de manera complementaria, de-
terminar que los dos factores socioeconómicos que deter-
minan la ie de los estudiantes universitarios analizados son 
el Tipo de universidad y Tener un amigo empresario.

Sobre el Tipo de universidad, como se ha mencionado, el 
medio ambiente propio de cada clase de institución —ya 

sea pública o privada— puede afectar la ie de los jóvenes 
universitarios. Entre tanto, Tener un amigo empresario es 
un aspecto que puede estar relacionado con las caracte-
rísticas de la denominada “cultura paisa” y podría tener 
soporte en el trabajo colaborativo que se generó históri-
camente en las sociedades mineras que se conformaron 
en Antioquia desde la Colonia, debido a aspectos relacio-
nados con el volumen de inversión requerido en la época, 
el riesgo elevado de la puesta en marcha de la minería de 
veta y los escasos conocimientos adecuados (Sanclemente, 
2010). Lo anterior, al parecer, sentó las bases para la con-
formación de una fuerte cultura que estrechó los vínculos 
de trabajo y amistad, que tal vez pudieron heredar los na-
turales de Antioquia a los actuales departamentos del Eje 
Cafetero (entre ellos Quindío) durante el proceso conocido 
como la “Colonización antioqueña”.

En el acm se encontraron varias asociaciones entre las mo-
dalidades de las variables socioeconómicas incluidas en el 
estudio, en las que se encuentra que existen características 
comunes entre los estudiantes de universidades privadas y 
pública; sin embargo, se nota que los de las primeras están 
más asociados con una mayor ie que los de la segunda.

También se nota que la ie más elevada entre los estu-
diantes está relacionada con las personas de mayor edad, 
que tienen experiencia laboral y que forman parte de los 
estratos socioeconómicos más altos, y viceversa. En este 
sentido, parece que la edad, la experiencia laboral y la 
clase social, establecen una relación directa con la ie.

Además, una seria ie está relacionada con la presencia de 
familiares y amigos empresarios, es decir, se presenta una 
cercanía de la figura empresarial en las altas intenciones 
emprendedoras de los estudiantes universitarios, aunque, 
según esta investigación, el género de los estudiantes no 
es una variable determinante en la ie.

En otro sentido, la vaga ie o nunca haber considerado la 
posibilidad de emprender son modalidades que están aso-
ciadas con un elevado nivel educativo de los progenitores, 
con un padre que se desempeña como empleado y con el 
hecho de no contar con familiares ni amigos emprende-
dores. Es preciso destacar que la literatura tradicional no 
considera el estado civil de los jóvenes universitarios. En 
la investigación realizada, se encontró que los estudiantes 
casados están asociados con una mayor ie.

Aunque se presentan algunas diferencias entre los jóvenes 
dependiendo de la universidad de origen, con la informa-
ción generada en el acm se conforman cuatro grandes 
grupos que caracterizan a los estudiantes universitarios 
teniendo en cuenta su ie y sus características socioeconó-
micas, a saber: Emprendedores y Futuros Emprendedores, 
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Relevo Generacional en la Empresa, Empleómanos e 
Indeterminados.

Como recomendación de política, queda clara una orien-
tación para los directivos de la Universidad del Quindío, 
como institución pública de educación superior de la re-
gión, para replantear sus estrategias de promoción del em-
prendimiento entre la comunidad académica. Ello implica 
repensar sus espacios académicos sobre creación de em-
presas, capacitar a los docentes, mejorar la relación con 
el sector empresarial y promover la innovación al interior 
del alma mater (Gómez y Mitchel, 2014; Ozgul y Kunday, 
2015).

Los jóvenes universitarios de hoy en día son, en gran me-
dida, los empresarios del mañana; por esta razón, la de-
finición y comprensión de los factores que influyen en la 
ie puede constituir un aporte importante para el diseño 
de mecanismos de política más eficaces que puedan no 
solamente despertar dicha intención emprendedora, sino 
concretarla en un comportamiento empresarial específico.
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