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RESUMEN 
La importancia del estudio de la intención emprendedora radica en el entendimiento de dicho com-
portamiento en los individuos y los factores asociados para emprender. El objetivo de este estudio es 
identificar relaciones significativas entre algunas variables (edad, antecedentes familiares, intenciones 
de implementación, locus de control, autoeficacia emprendedora y normas subjetivas) y la intención em-
prendedora de jóvenes universitarios. Para lograr la identificación de estas relaciones se utilizaron 15 718 
encuestas del estudio guess para Colombia, en donde participaron 76 instituciones de educación supe-
rior entre junio y octubre de 2018. Se ajustaron dos modelos logísticos: el primero con la intención para 
emprender justo después de graduarse, y el segundo con la intención, cinco años después de graduarse. 
Todas las relaciones objeto de comprobación resultaron ser significativas, pero el sentido de la relación 
(asociación positiva o negativa) difiere para algunas de ellas en los dos momentos estudiados. Inicial-
mente, las intenciones de implementación y la autoeficacia emprendedora tuvieron relaciones positivas 
con la intención emprendedora (a mayor valor de estas, mayor intención emprendedora), mientras que 
las normas subjetivas, mostraron una relación negativa (a menor valor, mayor intención emprendedora). 
Pero al verificar estas relaciones cinco años después, el sentido de la relación se invierte. 

Palabras clave: autoeficacia emprendedora, intenciones de implementación, intención emprendedora, 
locus de control, normas subjetivas, Colombia.
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Intenção empreendedora em jovens universitários

RESUMO 
A importância do estudo da intenção empreendedora reside na compreensão de tal comportamento 
nos indivíduos e dos fatores associados a empreender. O objetivo  deste estudo é identificar relações 
significativas entre algumas variáveis (idade, antecedentes familiar, intenções de implementação, lócus 
de  controle, autoeficácia empreendedora e normas subjetivas) e a intenção empreendedora de jovens 
universitários. Para identificar essas relações, foram realizadas 15.718 pesquisas do estudo guess para 
a Colômbia, envolvendo 76 instituições de ensino superior entre junho e outubro de  2018.  Dois modelos 
logísticos foram ajustados: o primeiro com a intenção de empreender logo após a graduação, e o segun-
do com a intenção cinco anos após a formatura. Todas as relações testadas mostraram-se significativas, 
mas o sentido da relação (associação positiva ou negativa) difere para algumas delas nos dois momentos 
estudados. Inicialmente, as intenções de implementação e a autoeficácia empreendedora apresentaram 
relações positivas com a intenção empreendedora (quanto maior o valor destas, maior a intenção empre-
endedora), enquanto as normas subjetivas apresentaram uma relação negativa (quanto menor o valor, 
maior a intenção empreendedora). Mas, ao verificar essas relações cinco anos depois, o sentido do rela-
cionamento é invertido.

Palavras chave: autoeficácia empreendedora, intenções de implementação, intenção empreendedora, ló-
cus de controle, normas subjetivas.

Entrepreneurial intention in young university students

ABSTRACT 
The importance of the study of entrepreneurial intention lies in the understanding of such behavior 
in individuals and the associated factors for entrepreneurship. The aim of this study is to identify sig-
nificant relationships between some variables (age, family background, entrepreneurial development, 
locus of control, managerial self-efficacy, and subjective norms) and the entrepreneurial intention of 
young university students. To achieve the identification of these relationships, 15 718 surveys from the 
guess study for Colombia were used, in which 76 higher education institutions took part between June 
and October 2018. Two logistic models were matched: the first with the intention for entrepreneuring 
immediately after graduating, and the second with the same intention five years after graduating. All 
the relationships under test turned out to be significant, but the direction of the relationship (positive 
or negative association) differed for some of them at the two time points that were analyzed. Initially, 
implementation intentions and managerial self-efficacy had positive relationships with entrepreneurial 
intention (the higher the value of these, the higher the entrepreneurial intention), while subjective norms 
showed a negative relationship (the lower the value, the higher the entrepreneurial intention). However, 
when these relationships were examined five years later, the direction of the relationship was reversed.

Key words: managerial self-efficacy, implementation intentions, entrepreneurial intention, locus of con-
trol, subjective norms.
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Introducción
El emprendimiento ha sido un campo de estudio de 
interés desde varias disciplinas que tratan de enten-
der las dinámicas asociadas, los antecedentes y las 
características que se abordan desde las ciencias so-
ciales, la economía, la dirección y la administración 
de empresas. El emprendimiento tiene además una 
relevancia importante en la región o en el país en 
donde se desarrolla, pues interviene directamente 
dentro del proceso de crecimiento económico y so-
cial. De ahí que el emprendedor pueda tener cabida 
dentro de los aspectos académicos, empresariales y 
políticos de la sociedad (Kirchhoff et al., 2013). 

El emprendimiento se ha abordado desde diferen-
tes enfoques epistemológicos. La Teoría Económica 
Institucional, desarrollada por North (1990), es una 
de las más utilizadas; considera una serie de meca-
nismos y factores de la sociedad que se alinean para 
conducir las relaciones y el comportamiento de las 
personas, en donde las instituciones son utilizadas 
para el establecimiento de directrices y condiciona-
mientos para dichas relaciones. Las instituciones y 
los cambios se dan en su interior, pueden facilitar la 
apertura de nuevos negocios y promover la aparición 
de más emprendedores (Diaz et al., 2005). 

Las universidades, como principales instituciones 
para la difusión del conocimiento y el desarrollo en 
las comunidades, se han convertido en un foco para la 
promoción del emprendimiento, siendo los estudian-
tes los responsables de generar un impacto académi-
co, social y económico. Por lo anterior, al tratar de 
comprender cómo, cuándo y por qué se ve favorecido 
el ejercicio emprendedor, aparecen elementos como 
la intención emprendedora de estudiantes universita-
rios y el rol que la universidad ejerce (Welter, 2011).

Con el fin de estudiar la intención emprendedo-
ra de una manera más estructurada y a profundi-
dad se han creado diferentes encuestas que tienen 
un alcance global, tales como Global Entrepreneurship 
Monitor (gem) y Global University Entrepreneurial Spirit 
Students’ Survey (guesss). En especial, la encuesta del 

guesss centra su atención en estudiantes universi-
tarios y el uso de una metodología que permita com-
parar datos de diferentes países, por lo que le da un 
valor agregado a la investigación en este tema.

Los estudios publicados del guesss con datos de 
Colombia, se han orientado hacia la influencia de 
los roles parentales en los emprendedores nacientes 
(Moreno-Gómez et al., 2022), hacia la identificación 
de diferencias en la intención emprendedora entre 
estudiantes de institutos con vocación técnica y uni-
versidades (Ovallos-Gazabon et al., 2021) y hacia la 
promoción del emprendimiento a partir de variables 
como ambiente universitario, cultura emprendedora 
y formación en emprendimiento (Valencia-Arias et 
al., 2021). Todos estos estudios contribuyen con evi-
dencia empírica para tratar de comprender qué pro-
mueve el emprendimiento en jóvenes universitarios. 

De la revisión de literatura realizada para estudios 
de Colombia, se llegó a la conclusión de que varia-
bles como “intenciones de implementación” y “au-
toeficacia emprendedora” no han sido incorporadas 
en el estudio de la intención emprendedora. Autores 
como Sherkat y Chenari (2020) y Adam y Fayolle 
(2016) reportaron relaciones significativas entre la 
primera variable y la intención emprendedora. De 
otra parte, autores como Newman et al. (2019), Fiet-
ze y Boyd (2017) y Udayanan (2019) consideran a 
la autoeficacia emprendedora un factor importante 
dentro de los análisis de comportamiento e intención 
emprendedora en los estudiantes universitarios. Adi-
cionalmente, los estudios publicados para Colombia, 
distinguen entre la intención de emprendedora justo 
después de graduarse y la intención cinco años des-
pués de la graduación. Autores como Bernhofer y 
Li (2014) señalan que hay diferencias entre esos dos 
horizontes de tiempo.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, el 
objetivo de este estudio es identificar relaciones 
estadísticamente significativas entre la intención 
emprendedora de jóvenes universitarios colom-
bianos y variables como la edad, intenciones de 
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implementación, autoeficacia emprendedora y nor-
mas subjetivas, partiendo de los datos de guesss 
para Colombia en su versión 2018.

El artículo se estructura de la siguiente manera: 
inicialmente se presenta el marco teórico, a partir 
del cual se establece un conjunto de hipótesis a con-
trastar a través del ajuste de modelos de regresión 
logística con variable de respuesta dicotómica; se ex-
plican los resultados, se discuten y se presentan las 
conclusiones derivadas del estudio. 

Marco teórico
Creación de empresas e intención 
emprendedora
Para el estudio de la intención emprendedora se han 
desarrollado varios modelos desde el área de la psi-
cología social, como el de la Teoría del Comporta-
miento Planificado (Ajzen, 1991), el cual ha tenido 
un gran efecto y ha brindado apoyo en la compren-
sión y predicción de la intención emprendedora y 
en la creación de negocios (Lortie y Castogiovanni, 
2015). Con el desarrollo de estos modelos se plantea 
identificar los factores que promueven la intención 
emprendedora y entender los contextos en los que se 
puede desarrollar. 

La atención que se le ha prestado a la intención 
por emprender se ha estudiado en diferentes contex-
tos, en diferentes poblaciones y bajo diversos propó-
sitos. En niveles como en la educación superior, ha 
ganado una gran relevancia dado el potencial que 
tienen los estudiantes de emprender proyectos e 
ideas de negocio (Martin et al., 2013). 

El interés en el estudio de la intención emprende-
dora en el entorno universitario permite reconocer 
las relaciones que tienen los estudiantes desde aspec-
tos psicológicos, culturales, políticos y económicos, 
permitiendo tener perfiles de los individuos que em-
prenden y, con esta información, poder desarrollar 
modelos que puedan reflejar los vínculos basados en 
los datos y características demográficas, integrando 
un factor de poder predictivo (Medina et al., 2014). 

Estos modelos también pueden integrar aspectos ta-
les como actitudes específicas, antecedentes persona-
les y variables situacionales, permitiendo tener una 
visión mucho más acertada de este comportamien-
to. En el contexto universitario también se tienen 
en cuenta aspectos relacionados con las dinámicas 
sociales dentro de la comunidad educativa, como 
el acceso a la información, la orientación de la uni-
versidad a los temas relacionados con el emprendi-
miento, así como las habilidades que los estudiantes 
pueden desarrollar en las aulas, proyectos y grupos 
que puedan encontrar en las instituciones (Gonzalez 
et al., 2018).

El proyecto de investigación internacional 
guesss, (Global University Entrepreneurial Spirit Student’s 
Survey), liderado por el Instituto de Investigación Sui-
zo para la Pequeña Empresa y el Emprendimiento de 
la Universidad de St. Gallen (kmu-hsg), es un claro 
ejemplo de la aplicación que se le da a los modelos 
para integrar la intención emprendedora y estudiar 
las relaciones de la población universitaria en diferen-
tes países alrededor del mundo (Medina et al., 2014). 

Dentro del esquema que tiene el proyecto guesss 
se destaca la integración de aspectos muy importan-
tes de la Teoría del Comportamiento Planificado, 
dada su eficacia en la predicción del comportamien-
to frente al emprendimiento. Esta teoría hace énfasis 
en tres pilares. El primer pilar se centra en el indivi-
duo, su actitud personal, su comportamiento ligado 
a las consecuencias de sus acciones, el segundo pilar 
explica lo relacionado con la presión percibida de las 
normas subjetivas que son propias del entorno en el 
que se desarrolla el proceso, y el tercer pilar se centra 
en la comprensión del control percibido del futuro 
comportamiento del individuo (Ajzen, 2002).

Variables asociadas a la intención 
emprendedora
Junto con el nivel educativo, la edad es un factor de 
gran influencia dentro del emprendimiento (Barba-
Sanchez y Atienza-Sahuquillo, 2018). En algunos 
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estudios se hace énfasis en la relevancia de los co-
nocimientos en emprendimiento entre los estudian-
tes jóvenes, ya que representan un potencial grande 
para la generación de ideas, pero también porque 
son una parte importante dentro de los porcentajes 
de desempleo en muchos países, por lo que vale la 
pena conocer la actitud que tienen los estudiantes 
frente a los conocimientos en emprendimiento. 

Las intenciones de implementación hacen referencia a 
aquellos comportamientos dirigidos a cumplir un 
determinado objetivo constituido por dos compo-
nentes: el cómo y cuándo lo va a realizar, y el cómo 
lo desarrollará (Sherkat y Chenari, 2020). Dichas in-
tenciones promueven un comportamiento de planifi-
cación, ya que se relaciona con la definición de cómo 
lograr los objetivos planteados para poder empren-
der, por lo que su relación con el comportamiento  
y la intención emprendedora es significativa; ade-
más, la intención de implementación y el compromi-
so, moderan la relación de intención emprendedora 
y comportamiento (Adam y Fayolle, 2016). 

La autoeficacia emprendedora, como creencia propia 
de completar las tareas con éxito, es uno de los prin-
cipales factores determinantes del emprendimiento 
y de la intención emprendedora. De esta manera, la 
autoeficacia es útil cuando un individuo se enfrenta 
a situaciones complejas como, por ejemplo, cuando 
se quiere establecer una empresa o idea de nego-
cio, por lo que se considera como factor importante 
dentro de los análisis de comportamiento e inten-
ción, mostrando una relación directa y positiva en 
los estudiantes universitarios (Newman et al., 2019; 
Fietze y Boyd, 2017; Udayanan, 2019). Bell (2019) 
desarrolló un modelo en el se analizaron los factores 
de relevancia que impulsan a los estudiantes a tener 
un comportamiento guiado por el emprendimiento. 
Los resultados arrojan factores como la autoeficacia 
y la actitud hacia el riesgo, lo cual sirve como base 
para poder hacer modificaciones y sugerencias en las 
formas de enseñanza de este tema dentro de las ins-
tituciones de educación. 

Otro factor de relevancia es el locus de control, el 
cual hace referencia al grado de percepción que un 
individuo tiene frente al éxito/fracaso, de su conduc-
ta como dependiente de sí mismo, así como de la 
dependencia del contexto (Sun et al., 2020). Autores 
como Sesen y Ekemen (2020) y Ndofirepi (2020) en-
contraron relaciones significativas entre el locus de 
control y la intención de emprender de los estudiantes 
universitarios.

Las normas subjetivas se definen como la presión que 
ejercen los grupos de influencia de un individuo en 
su comportamiento (Liang et al., 2020), por lo que se 
asocia a un nivel de factor personal que puede im-
pulsar a los estudiantes hacia la adopción de un com-
portamiento emprendedor o que puede alejarlos de 
éste, por lo que puede ser un elemento de predicción 
dentro de los análisis en el comportamiento de los es-
tudiantes (Younis et al., 2020). Las normas subjetivas 
y sus efectos dentro del comportamiento de la inten-
ción han sido validados por varios estudios (Fang et 
al., 2017; Ham et al., 2015), por lo que se puede afir-
mar que cumplen con un papel importante dentro 
de este tipo de análisis.

Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue 
identificar relaciones significativas entre la intención 
emprendedora (variable de respuesta) y la edad, au-
toeficacia emprendedora, locus de control, intenciones 
de implementación y normas subjetivas (variables 
independientes).

Metodología
Tipo de estudio: el estudio fue cuantitativo, transversal 
y exploratorio. Cuantitativo, ya que se recolectaron 
datos para que a partir de ellos se buscaran las rela-
ciones entre las variables. De cohorte transversal, de 
acuerdo con una única toma de datos en un punto en 
el tiempo (entre junio y octubre de 2018) y descrip-
tivo, ya que se buscó soportar o no soportar algunas 
relaciones identificadas previamente en la literatura.

Técnica de análisis: para soportar las relaciones 
planteadas por el estudio, se utilizó el modelo de 
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regresión logística, el cual busca identificar dentro de 
un conjunto de variables predictoras, las que ayudan 
o determinan la pertenencia de una observación a 
uno de dos posibles grupos. De esto último es que la 
variable de respuesta sea binaria (0: no intención de 
emprender y 1: intención de emprender). Para veri-
ficar el ajuste del modelo a los datos se consideró la 
prueba Hosmer-Lemeshow ajustada por deciles.

Se ajustaron dos modelos. Para el primero, se 
consideró la intención de emprender justo después 
de graduarse y para el segundo, la intención de 
emprender cinco años después. La justificación de 
ajustar dos modelos es porque se ha visto en la lite-
ratura que la intención de emprender puede variar 
de acuerdo con el momento de la graduación. Ber-
nhofer y Li (2014) indican, por ejemplo, que los es-
tudiantes recién graduados prefieren trabajar en una 
gran empresa y su intención de crear una empresa 

es baja. Mientras que fundar su propia empresa es 
identificada como la opción preferida, cinco años 
después de graduarse. Lo anterior motivados por la 
experiencia laboral y una mejor posición financiera 
para comenzar a emprender.

Datos: se utilizaron los datos de guesss obtenidos 
al encuestar a 15 718 estudiantes universitarios en 76 
instituciones de educación superior de Colombia. La 
tabla 1 presenta la información correspondiente a las 
variables medidas, una breve descripción de las mis-
mas y los valores mínimo y máximo, de acuerdo con 
su escala de medición. Aunque 15 708 universitarios 
participaron diligenciando la encuesta, no todas las 
preguntas eran obligatorias; además, dependiendo 
de lo que fueran contestando, se les iban habilitando 
o deshabilitando algunos bloques de preguntas. De 
ahí la diferencia en cuanto al número de observacio-
nes reportadas para cada variable.

Tabla 1. Descripción de variables con sus correspondientes escalas de medición

Variable Descripción Escala Obs Mín Máx

Emprendedor Emprendedor después de graduarse dicotómica 15 718  0  1

Emprendedor5 Emprendedor 5 años después de graduarse dicotómica 15 718  0  1

Intención Intención emprendedora ordinal  8 342  1  7

Age Edad ratio 15 385  18  60

impl_int intenciones de implementación ordinal  4 982  1  7

loc_contr Locus of Control ordinal  8 527  1  7

entr_self Auto-eficacia emprendedora ordinal  8 350  1  7

sub_norm Normas subjetivas ordinal 15 309  1  7

fam_back Antecedentes familiares categórica 15 718  0  3
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Resultados
A continuación, se presentan los resultados de los 
dos modelos ajustados. El primero hace alusión a la 
intención de emprender justo después de graduarse 
y el segundo, a la intención de emprender 5 años 
después. 

Modelo 1 de regresión logística binaria 
para la intención de emprender justo 
después de graduarse
Para verificar el ajuste del modelo a los datos se uti-
lizó la prueba de Hosmer-Lemeshow. La hipótesis 
nula de dicho test establece que las proporciones 
observadas y esperadas son iguales para todos los 
grupos. Por defecto, se utilizan 10 grupos de igual ta-
maño para reagrupar los datos (Hosmer et al., 2013). 
La tabla 2 presenta la separación por grupos, junto 
con las proporciones esperadas y observadas. Los re-
sultados del test de Hosmer-Lemeshow indican que 
el modelo ajusta bien, lo cual se puede visualizar en 
la similitud existente entre las frecuencias observadas 
y las esperadas.

Para determinar cómo inciden cada una de las va-
riables en la intención emprendedora, se calcularon 
las estimaciones de los coeficientes, con sus corres-
pondientes errores estándar, los odds ratios y los valo-
res p, que proporcionan evidencia de la significancia 
estadística de los coeficientes. Los resultados se en-
cuentran en la tabla 3.

Para interpretar los resultados de ésta, lo primero 
que se debe observar es que los coeficientes estima-
dos para cada una de las variables sean significativos, 
lo cual se verifica con los valores p reportados en la 

última columna. Valores por debajo de 0.05 indican 
que dichos coeficientes son estadísticamente diferen-
tes de cero y que, por tanto, tienen un impacto sig-
nificativo en términos estadísticos sobre la variable 
de respuesta: intención emprendedora. Para deter-
minar si dicha influencia es positiva o negativa, basta  
con ver el signo que precede al coeficiente estimado 
o si los valores de odds ratio están por encima o por 
debajo del valor uno.

Así, coeficientes estimados positivos u odds ratio por 
encima de uno indican una influencia positiva; en 
términos de probabilidad, esto se puede traducir  
en que a mayor valor de la variable independiente en 
cuestión, mayor probabilidad de emprender. Dado 
lo anterior y revisando cada una de las variables, se 
concluye que:

• A mayor edad, mayor es la probabilidad de 
emprender.

• Entre mayor sea la manifestación de las inten-
ciones de implementación de una persona, ma-
yor es la probabilidad de emprender.

• A mayor autoeficacia emprendedora, mayor es 
la probabilidad de emprender.

• Valores bajos en cuanto a la variable normas 
subjetivas se asocian con valores más altos de 
probabilidad para emprender.

• A menor locus de control mayor probabilidad 
emprendedora.

• Respecto a los antecedentes familiares, es ma-
yor la probabilidad de emprender justo después 
de graduarse si se cuenta con padre emprende-
dor que con madre emprendedora.
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Tabla 2. Separación por grupos y prueba Hosmer-Lemeshow

Grupo Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total

1 0.0934 46 39.4 426 432.6 472

2 0.1083 46 50.2 451 446.8 497

3 0.1294 45 55.4 414 403.6 459

4 0.1420 85 67.5 407 424.5 492

5 0.1490 71 63.7 364 371.3 435

6 0.1631 83 83.7 448 447.3 531

7 0.1756 49 61.0 313 301.0 362

8 0.1954 81 88.6 395 387.4 476

9 0.2307 97 98.0 363 362.0 460

10 0.5798 136  131.6 316 320.4 452

Número de observaciones = 4 636; 
Número de grupos = 10
Hosmer-Lemeshow chi2(8) = 13.95
Prob > chi2= 0.0830

Tabla 3. Estimación de coeficientes, odds ratio y significancia estadística. Modelo 1

Variables Coef. Std. Err. Odds Ratio P>z

Constante  -3.0035 0.2591 0.0496 0.0000

Variables de control      

Age   0.0545 0.0069 1.0560 0.0000

Efectos principales      

impl_int  0.4736 0.0947 1.6057 0.0000

loc_contr  -0.3710 0.1610 0.6901 0.0210

entr_self   0.3840 0.1637 1.4681 0.0190

sub_norm  -0.4792 0.1350 0.6193 0.0000

fam_back      

 Sí, padre  0.3764 0.1412 1.4570 0.0080

 Sí, madre -0.0748 0.2311 0.9279 0.7460

 Sí, ambos  0.2715 0.1922 1.3119 0.1580

Interacciones      

Prob > chi2 0.00     
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Modelo 2 de regresión logística binaria 
para la intención de emprender 5 años 
después de graduarse
El modelo ajusta bien de acuerdo con los resultados 
de la prueba de Hosmer-Lemeshow y un nivel de 
significación de la misma de 0.3547 (mayor que un 
nivel de significación del 5%, ver tabla 4).

El cálculo de las estimaciones de los coeficientes, 
con sus correspondientes errores estándar, los odds ra-
tios y los valores p, que proporcionan evidencia de la 
significancia estadística de los coeficientes se encuen-
tran en la tabla 5.

Todas las variables que tuvieron alguna relación 
con la probabilidad de emprender justo después de 
graduarse, también lo tienen respecto a la probabili-
dad de emprender 5 años después, excepto en el caso 
de las variables “edad” y “locus de control”. Para las 

otras variables, se observa que no sólo hay un efec-
to, sino que dicho efecto es contrario a lo señalado 
justo después de graduarse, así como se describe a 
continuación:

• Valores bajos de intenciones de implementa-
ción se asocian con valores más altos en cuanto 
a la probabilidad de emprender.

• A menor autoeficacia emprendedora, mayor 
probabilidad de emprender.

• A menor valor de normas subjetivas, menor 
probabilidad de emprender 5 años después de 
graduarse.

• Respecto de los antecedentes familiares, es 
mayor la probabilidad de emprender 5 años 
después de graduarse si se cuenta con padre 
emprendedor que con madre emprendedora.

Tabla 4. Separación por grupos y prueba Hosmer-Lemeshow

Grupo Prob Obs_1 Exp_1 Obs_0 Exp_0 Total

1 0.9236 425 423.1 37 38.9 462

2 0.9385 447 453.3 38 31.7 485

3 0.9402 509 501.8 25 32.2 534

4 0.9408 386 383.8 22 24.2 408

5 0.9414 413 415.1 28 25.9 441

6 0.9489 410 416.4 30 23.6 440

7 0.9607 447 444.7 19 21.3 466

8 0.9626 452 449.3 15 17.7 467

9 0.9669 438 443.4 22 16.6 460

10 0.9736 439 435.3 10 13.7 449

Número de observaciones = 4 612
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Tabla 5. Estimación de coeficientes, odds ratio y significancia estadística. Modelo 2

Variables Coef. Std. Err. Odds Ratio P>z

Constante   3.4416 0.4334000 31.2376 0.0000

Variables de control      

Edad  -0.0057 0.0125227  0.9943 0.6490

Efectos principales      

impl_int  -0.4828 0.1519472  0.6170 0.0010

loc_contr  -0.1921 0.2653348  0.8253 0.4690

entr_self  -0.1495 0.1699440  0.8612 0.3790

sub_norm  0.2739 0.2260800  1.3151 0.2260

fam_back      

 Sí, padre -0.2969 0.2246867  0.7431 0.1860

 Sí, madre -0.5713 0.2899409  0.5648 0.0490

 Sí, ambos -0.3213 0.2974000  0.7252 0.2800

Interacciones      

Prob > chi2 0.00     

Discusión
Este estudio permitió verificar y explicar la intención 
emprendedora de los estudiantes universitarios desde 
diferentes conceptos individuales, en los que se trata 
de comprender el comportamiento de los individuos 
y su intención emprendedora. Estudios como el pre-
sentado aquí dan robustez al proceso que pretende 
explicar la influencia de aspectos externos en el com-
portamiento de la población estudiantil universitaria 
frente al emprendimiento a través de la intención.

Si bien el presente estudio encuentra una rela-
ción significativa entre la autoeficacia y la intención 
emprendedora, al igual que lo encontraron autores 
como Tentama y Paputungan (2019), hay que acla-
rar que el comportamiento de dicha relación difiere 
según el momento para emprender, siendo positiva 

justo después de graduarse y negativa, cinco años 
después. Los resultados aquí presentados dejan entre-
ver, al igual que el estudio de Ramos-Rodríguez et al. 
(2019), que la percepción general que tienen los estu-
diantes encuestados sobre su futuro y la relación con 
el emprendimiento está fuertemente marcada en dos 
periodos de tiempo. La tendencia una vez se egresa 
es la de ser empleado en una empresa, por lo general 
grande, mientras que cambia radicalmente en una 
visión a futuro donde la mayoría quiere ser fundador 
de empresa. Lo anterior podría estar relacionado con 
la búsqueda de oportunidades de adquisición de ex-
periencia en el mundo laboral para poder tener ma-
yor conocimiento del mercado antes de emprender. 
Hallazgos similares se encuentran en los estudios de 
Tabares y Cano (2018) y Mejía et al. (2017). 
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Es de resaltar que según los resultados obtenidos 
del modelo 1, se llega a concordar con otros estu-
dios en donde se identifica la relación significativa y 
positiva que hay entre la intención de implementa-
ción y la intención de emprender (Van Gelderen et 
al., 2018; Sherkat y Chenari, 2020), y que para este 
modelo esto ocurre justo después de graduarse. De 
igual forma, respecto al locus de control, se encontraron 
resultados que respaldan lo encontrado por Abdul et 
al. (2019) y Sesen y Ekemen (2020), que este factor se 
relaciona positivamente con la intención emprende-
dora en estudiantes. 

Ahora bien, las normas subjetivas han sido valida-
das como factores que impactan el comportamiento 
de los emprendedores y su intención de empezar un 
nuevo negocio (Fang et al., 2017). No obstante, la in-
fluencia de dichas normas en la intención para em-
prender de los estudiantes puede cambiar en función 
del momento para hacerlo, como lo dejan ver los re-
sultados del presente estudio. En el Modelo 1, con un 
panorama de intención emprendedora justo después 
de graduarse, se encontró que valores bajos en el fac-
tor de normas subjetivas llevan a mayores probabi-
lidades de intención emprendedora, sugiriendo esto 
que quienes en realidad tienen una intención para 
emprender, no les importa enfrentarse con reacciones 
negativas por parte de personas cercanas, tales como 
familiares, amigos y compañeros de estudio. Mientras 
que en el Modelo 2, la intención para emprender ya 
se ve afectada por las reacciones negativas que pue-
dan tener las personas cercanas, como lo dejan ver 
los resultados para dicho modelo, en donde a menor 
valor de normas subjetivas, menor probabilidad de 
emprender. Esto se puede relacionar además con 
otra variable como es la edad, ya que no es lo mismo 
empezar un negocio a menor edad, donde se cuenta 
con mayores expectativas laborales y con una mayor 
posibilidad de manejar su tiempo para emprender 
(Arias-Vargas et al., 2022), que comenzar un negocio 
con mayor edad, asociado generalmente con mayores 
responsabilidades económicas y de tiempo.

Con proyectos como el guesss, que se ha con-
vertido en una medición sistemática a nivel mundial 
de la intención emprendedora en jóvenes universita-
rios y que ha venido contando con la participación 
de un mayor número de países en cada versión, se 
pueden obtener pistas y claves para la formulación 
de políticas públicas, ya que su intención es medir 
variables que tienen alguna relación con dicha in-
tención, desde lo reportado en otros estudios e inves-
tigaciones (Martins et al., 2018). Adicionalmente, las 
universidades pueden obtener insumos valiosos en 
aras de poder medir de alguna manera el impacto de 
programas, actividades y cursos en pro del empren-
dimiento y de evaluar los esfuerzos que realizan para 
impulsar una cultura y ambiente emprendedor.

Conclusiones
El emprendimiento es una temática de gran interés 
en diferentes aspectos que se relacionan con la di-
námica de la sociedad en general, y que establece 
un vínculo directo con la creación de empleo, el de-
sarrollo económico y social, así como con la inno-
vación. De esta manera, sectores como el político, 
industrial y académico, dan al emprendimiento una 
gran atención. Desde lo académico y recogiendo los 
resultados de la presente investigación, fue posible 
observar que la intención emprendedora de jóvenes 
universitarios justo después de graduarse y cinco 
años después, presenta relaciones significativas con 
la variable edad, en donde, para el momento justo 
después de graduarse, tiene un comportamiento po-
sitivo (a mayor edad mayor intención de emprender) 
y para el momento marcado cinco años después, el 
comportamiento se invierte, dando a entender que a 
mayor edad menor intención emprendedora.

En la literatura se han desarrollado diversidad de 
análisis desde la parte psicosocial, para comprender 
los antecedentes de una persona que se convierte 
en emprendedor, teniendo en cuenta factores so-
ciales, actitudinales y relacionados con variables  
sociodemográficas. En general, el emprendedor y la 
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intención que lo impulsa a emprender son temas de 
gran valor para la visión de desarrollo socioeconómi-
co, que se ve estrechamente ligado a los aspectos que 
rodean al individuo. 

Diferentes estudios en la literatura han identifi-
cado que variables como edad, intenciones de im-
plementación, autoeficacia emprendedora y normas 
subjetivas presentan relaciones significativas con la 
intención emprendedora. El presente estudio aporta 
evidencia empírica en esta misma línea y pone adi-
cionalmente de manifiesto que el comportamiento 
de la relación pueda cambiar de acuerdo con el esce-
nario de tiempo que se analice, siendo así que la pro-
babilidad de emprender justo después de graduarse 
es más alta si las personas presentan valores altos 
de intenciones de implementación y autoeficacia 

emprendedora y más baja, si las personas presentan 
valores altos de normas subjetivas. Este comporta-
miento cambia respecto a la probabilidad de em-
prender 5 años después, ya que dicha probabilidad 
es más alta a valores bajos de intenciones empren-
dedoras y autoeficacia emprendedora y más alta a 
valores altos de normas subjetivas. 

Para futuros estudios se recomienda tener una 
mayor participación en el número de estudiantes de 
posgrado, así como contar con una diversidad más 
equilibrada respecto a las áreas del conocimiento de 
las profesiones de los estudiantes en cuestión, tenien-
do más participación de áreas como las ciencias na-
turales, ingenierías, artes y ciencias naturales, con el 
fin de tener una mayor distribución y un análisis más 
robusto con estas variables. 
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