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Resumen 

Se presenta un avance de resultados de un proyecto busca identificar 

las variables que inciden en la decisión de emprender en estudiantes 

universitarios en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINUTO Rectoría Suroccidente. Se muestra el resultado de la 

exploración bibliográfica y el ejercicio de identificar, documentar y 

operacionalizar dichas variables. En un primer momento se presentan 

algunos aspectos generales del problema. En el segundo, se sintetiza el 

resultado de indagar sobre lo producido frente al emprendimiento 

estudiantes universitarios. Luego se documentan las generalidades de 

los aspectos metodológicos de lo avanzado. En el cuarto momento se 

exponen los hallazgos que tiene como eje de desarrollo la 

documentación de las dimensiones seleccionadas y los indicadores 

identificadas a su interior. Para terminar, se presentan las conclusiones 

en las que se destaca el valor de lo avanzado en función del estudio de 

emprendimiento en general y en especial en la población de estudiantes 

universitarios. 

 

Palabras clave 

Propensión a emprender, emprendimiento, creación de empresas, 

intensión emprendedora, operacionalización de datos cualitativos. 
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Abstract 

 

A preview of the results from a project aimed at identifying the 

variables influencing the decision to undertake among university 

students at the Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINUTO, Southwest Headquarters, is presented. The outcome of 

the literature review and the process of identifying, documenting, and 

operationalizing these variables are showcased. Initially, some general 

aspects of the problem are outlined. Secondly, the results of the 

investigation into existing literature regarding entrepreneurship 

among university students are synthesized. Subsequently, the 

methodological aspects of the progress are documented. In the fourth 

stage, the findings are presented, focusing on documenting the selected 

dimensions and the identified indicators within them. Finally, 

conclusions are drawn, emphasizing the value of the progress made in 

the context of entrepreneurship studies in general, and particularly 

among the population of university students. 
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Propensity for entrepreneurship, entrepreneurship, business creation, 

entrepreneurial intention, operationalization of qualitative data. 
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La investigación sobre la decisión de emprender en estudiantes 

universitarios ha sido poco abordada. Se encuentran diferentes 

estudios que abordan aspectos sobre la decisión de emprender en todo 

tipo de personas en los que se describen algunas de las dimensiones a 

considerar, siempre desde el punto de vista de cada investigación. 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO 

Rectoría Suroccidente, al interior de su actividad misional, destina 

importantes recursos para promover el emprendimiento entre sus 

estudiantes. Así, para ella resulta de especial interés identificar las 

variables que inciden en la decisión de emprender en estudiantes 

universitarios.  

Se formuló un proyecto que permitiera identificar aquellas variables 

o dimensiones e indicadores que inciden directamente sobre la decisión 

de emprender de los estudiantes de pregrado de la sede Cali. El primer 

reto de este proyecto era la identificación, desde la teoría, de las 

dimensiones e indicadores que influyen en este hecho. El presente 

documento da cuenta de la revisión bibliográfica realizada para tal fin 

y presenta las dimensiones de análisis para la decisión de emprender 

de los estudiantes universitarios. A partir de esta consideración teórica 

se construyeron otros instrumentos que son objeto de otros trabajos. 

Por su esencia, este trabajo da cuenta de metodología cualitativa, 

con principios de hermenéutica, puesto que se utilizaron documentos 

académicos para desarrollar la investigación. Los resultados se 

consolidan en una tabla, que aquí se llama Matriz de dimensiones para 

el análisis de la decisión de emprender. Esta matriz se construyó a 

partir de los principios para la operacionalización de datos cualitativos 

y guarda relación con la metodología presentada originalmente por 

Cea D’Ancona (2001) y Sánchez Sánchez (2007), cuyo 

perfeccionamiento se ha dado en el tiempo por distintos investigadores, 

especialmente en los trabajos de master de Londoño-Cardozo 

(Londoño-Cardozo, 2022) y doctoral de Salcedo Serna (2021). 

En camino al logro de este propósito se realizó una revisión 

bibliográfica que permitiera construir una base teórica que facilitará el 
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desarrollo de las etapas y análisis posteriores. En este documento se 

presenta como resultado parcial la documentación y 

operacionalización de las dimensiones e indicadores que inciden en la 

decisión de emprender en estudiantes universitarios para ser aplicados 

inicialmente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – 

UNIMINUTO Rectoría Suroccidente. Este resultado se sintetiza en una 

matriz con las dimensiones y los indicadores que permiten 

descomponer este fenómeno social con la intención de entender de 

mejor forma por qué los estudiantes deciden iniciar o no 

emprendimientos.  

En general, se identificaron cuatro dimensiones; el nivel de 

educación, las experiencias de vida, la dimensión socioeconómica y la 

psicológica. Se concluye que dada la amplia gama de referentes 

abordados y aunque estos resultados son susceptibles de 

perfeccionamiento, es posible construir instrumentos y poner a prueba 

su solidez para la identificación de las razones de los estudiantes. 

 

Emprendimiento en Estudiantes Universitarios 

En la revisión se encontraron pocos documentos que abordaran 

plenamente el tema de la decisión de emprender en estudiantes 

universitarios. Sin embargo, sí se encontraron suficientes documentos 

que intentaron analizar el hecho de decidir ser emprendedor en general. 

Adicionalmente, dos temas relacionados aparecen como un referente 

que se debió tener en cuenta: la intención emprendedora y la 

motivación. A continuación, se describe todo ello con mayor detalle. 

Al respecto de la decisión de emprender en estudiantes 

universitarios es posible mencionar el documento de Belás et al. (2017). 

Los autores emplearon un modelo de regresión lineal sobre una base 

de datos que construyeron a partir de una encuesta en que les 

preguntaban a los estudiantes de varias universidades de República 

Checa y Eslovaquia acerca de sus intenciones emprendedoras, la 

calidad de la educación, el soporte institucional de las universidades al 
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emprendimiento y el sistema educativo en general. Según los 

resultados, los factores institucionales son determinantes para la 

decisión de emprender. El acompañamiento de las universidades 

percibido por los estudiantes les hace decidir en mayor medida iniciar 

un emprendimiento (Belás et al., 2017). En este mismo sentido, se 

encuentra el trabajo de Bergmann et al. (2016) 

El soporte institucional es un determinante para el emprendimiento 

en estudiantes universitarios. Según el trabajo de Bergmann et al. (2016), 

la emergencia de Star-ups, spin-off y de emprendimientos con 

participación de estudiantes está determinado por el acompañamiento, 

la investigación y los cursos sobre emprendimientos ofertados por la 

facultades. Las condiciones de educación, tiene, entonces, un alto grado 

de relación con la decisión de emprender (Peterman & Kennedy, 2003). 

Sin embargo, las características, las condiciones y demás factores que 

influyen en las personas, como la ubicación geográfica, es un 

determinante en la decisión de emprender (Bravo García, Araque 

Jaramillo, et al., 2021). 

Al respecto de los factores que influyen en los emprendedores, el 

trabajo de Estrin et al. (2016) identificó que aquellos que influyen para 

la generación de emprendimientos sociales suelen ser diferentes de los 

que influyen en la decisión de crear emprendimiento comerciales; a esta 

misma conclusión llego Hossain (2021) en Bangladesh,  lo que justifica 

que se indague con mayor profundidad en estos dos grupos de factores. 

En el trabajo de Rocha Jácome & Giraldo Gómez (2015) se da cuenta de 

la aplicación de un instrumento en la ciudad de Valledupar, Colombia, 

a partir del modelo de la Global Entrepreneurship Monitor, enfocado, 

principalmente, en los aspectos psicológicos que influyen en la 

personalidad de los emprendedores. Los factores sociales, familiares y 

económicos y su influencia en la decisión emprendedora fueron el 

objeto del trabajo de Gutiérrez Rodríguez & Toro Salazar (2020). Para 

este propósito, las autoras llevaron a cabo una encuesta a sesenta 

emprendedores de la ciudad donde analizaban las condiciones a partir 

de preguntas de caracterización. 
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Metodología 

La metodología de esta investigación se enmarca en el paradigma de 

investigación cualitativa. Esto dado que su carácter es exploratorio 

descriptivo (Álvarez-Gayou Jurgenson et al., 1999). En general, se 

busca operativizar e identificar las dimensiones (Arenas-García, 2021; 

González Blasco, 1986) que influyen en la decisión de emprender en 

estudiantes universitarios. Para este propósito se emplearon 

únicamente fuentes secundarias de información ubicadas a partir de 

una revisión sistémica de literatura. A continuación, se describe todo 

esto con un mayor detalle. 

 

Fuentes de Información y Procedimiento de Búsqueda 

Por la naturaleza de la investigación, todas las fuentes fueron 

secundarias. Para encontrarlos se realizaron los pasos de una revisión 

sistémica de literatura según los lineamientos de Chicaíza-Becerra et al. 

(2017). La primera es una exploración inicial donde, una vez se tuvo 

identificado y delimitado el tema, se procedió a buscar fuentes que 

permitieran establecer los criterios para una búsqueda más precisa. De 

esta etapa se identificaron algunos criterios clave que permitieron crear 

la ecuación de búsqueda siguiente: 

 
(𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝 𝑂𝑅 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟)𝐴𝑁𝐷  

(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎 𝑂𝑅 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠)𝐴𝑁𝐷  
(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑂𝑅 𝐸𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟)𝐴𝑁𝐷  

(𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠 𝑂𝑅 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑎𝑠) 
 

La segunda etapa corresponde a la búsqueda propiamente dicha. 

Sin embargo, esta revisión arrojó únicamente quince resultados, por lo 

que se ajustó la ecuación de búsqueda a dos criterios en idioma inglés:   

 
(𝑝𝑟𝑜𝑝𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑓𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑠ℎ𝑖𝑝) 𝐴𝑁𝐷 (𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑠) 
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Posteriormente, y con la intención de incluir referentes en español, 

se repitieron estos criterios de búsqueda en este idioma. Con la 

ecuación de búsqueda identificada se seleccionaron los documentos 

arrojados en Web of Science, tanto en inglés como en español. Los 

documentos encontrados en esta búsqueda fueron analizados mediante 

unas matrices de lectura, donde se identificaron los principales 

aspectos metodológicos, los referentes teóricos y los principales 

resultados entre otros asuntos.  

 

Operativización de Características Cualitativas 

El estudio de algunos fenómenos sociales es complejo dadas la 

diversidad de razones que pueden causarlos y volverlos inobservables 

por sus características abstractas (Cea D’Ancona, 2001; Sánchez 

Sánchez, 2007). Para su medición, en términos propios del paradigma 

cuantitativo, es necesario descomponer el fenómeno estudiado en 

dimensiones (Arenas-García, 2021; González Blasco, 1986) 

comúnmente conocidas como factores (González Blasco, 1986). En este 

proceso, González Blasco menciona que “al realizar esta operación se 

va ganando en precisión, pero se pierde en riqueza, ya que en general, 

y por muchas dimensiones que se consideren, no se toman nunca todos 

los aspectos que entraña una noción compleja” (1986, p. 213). 

Por lo anterior, es necesario llegar a un acuerdo al respecto de la 

cantidad y el tipo de dimensiones que se emplearán en una medición. 

Con esto se debe garantizar el entendimiento del fenómeno, su 

delimitación y su operativización (González Blasco, 1986). Sin embargo, 

hay que tener en cuenta que   

 
 No hay reglas teóricas para fijar las dimensiones que hemos de considerar 

en un concepto. En muchos casos es la intuición y la experiencia del 

investigador la que le marca los límites de las dimensiones más 

representativas de un concepto, ya sea analizando el mismo concepto o bien 
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deduciendo empíricamente esas dimensiones; aplicando los resultados de 

estudios previos. (González Blasco, 1986, p. 213). 

 

Cada dimensión está compuesta por un número de indicadores que 

cumplen con las siguientes características: 1) son analíticos o 

descriptivos, 2) tienen relación con la medición y el fenómeno a medir,  

3) pueden ser de naturaleza numérica, 4) no son simples abstracciones 

matemáticas, 5) su procedencia se da desde la observación y la 

experiencia, 6) contienen datos de fuentes primarias o secundarias y 7) 

guardan exclusividad entre dimensiones y no pueden pertenecer a 

varias (Cea D’Ancona, 2001; González Blasco, 1986). 

Para cumplir con el objeto de este trabajo, se decidió que se haría 

una identificación de indicadores encontrados en la revisión de 

literatura. Posteriormente, se agruparían en dimensiones a partir del 

trabajo de Popescu et al. (2016) que identificó que las principales 

influencias para esta decisión eran la dimensiones socioeconómicas y 

psicológicas. Posteriormente, se crearon nuevas dimensiones acorde 

con los resultados de la revisión. 

Por lo anterior, se construyó una matriz donde se siguen los 

lineamientos de Londoño-Cardozo (2022) y Salcedo Serna (2021) en la 

que se presentan la dimensión, el indicador, la explicación de cada una 

de estos y las características para sistematización o ubicación de los 

hallazgos, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Se d

ebe aclarar que la versión presentada en este documento es una versión 

preliminar de la matriz final que aún se encuentra en construcción al 

momento de la escritura de este trabajo. 

 

Resultados 

Con la documentación recopilada, se consigue analizar la información 

y con esta se logra encontrar una familia de dimensiones principales 

que se ramifican en características que dan como resultado unos 

aportes teóricos enriquecedores. Estos se agrupan en cuatro 
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dimensiones, ver ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.: 1) n

ivel educativo, 2) experiencias de vida, 3) factores socioeconómicos y 4) 

factores psicológicos. A continuación, se describe cada una de estas 

dimensiones y su importancia para el estudio de la decisión de 

emprender.  

Al respecto del nivel educativo se puede mencionar que cuando es 

más alto la persona presenta una mayor probabilidad de emprender, al 

igual que cuando se posee un conocimiento técnico previo (Salcedo 

Serna et al., 2021; Villarreal-Álvarez & Roque-Hernández, 2022). Al 

mismo tiempo, el nivel educativo es contraproducente, porque ante un 

mayor nivel educativo existe la posibilidad de que la persona decida no 

emprender (León Mendoza, 2017; Villarreal-Álvarez & Roque-

Hernández, 2022). Esta parte es interesante de analizar porque da dos 

perspectivas diferentes bajo una misma dimensión. 

El nivel educativo es entonces objeto de análisis para el estudio de 

la decisión. A su vez, es posible descomponer esta categoría según el 

nivel educativo: a) educación universitaria, b) educación media, c) 

educación primaria o d) sin educación. Cabe destacar que los niveles 

educativos juegan un valor importante como lo mencionan Estrin et al. 

(2016) y Johansson (2000). Otra perspectiva reconoce que el nivel 

universitario tiene un valor agregado más alto por ser de carácter 

técnico, tecnológico o profesional (Orozco Castro & Chavarro-

Bohórquez, 2008; Schlaegel & Koenig, 2014; Villarreal-Álvarez & 

Roque-Hernández, 2022).  

Sobre las experiencias de vida, estas se derivan en categorías como 

la parte a) laboral, ya sea porque la persona desempeña un cargo en 

una empresa, está en busca de desempeñar un cargo en una empresa o 

dejó de estar desempeñando un cargo en la misma (Serrano Orellana 

et al., 2017); b) sobre emprendimiento, nacido del deseo de solucionar 

una necesidad actual y se hace con los conocimientos adquiridos hasta 

ese momento para realizarlo (Salcedo Serna et al., 2021; Serrano 

Orellana et al., 2017); c) conocimiento de casos de éxito es de los 

motivadores más relevantes en las experiencias de vida y se derivan de 
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escuchar o ver cómo un familiar, conocido o amigo decidió emprender 

y decidieron hacer lo mismo porque generó una influencia positiva en 

ellos (Chen et al., 1998; Krueger et al., 2000); d) estado migratorio, 

suceso o acontecimiento que surge por una crisis en un municipio, 

ciudad o país en donde no hubo más alternativa que migrar; esta clase 

de personas salen con un conocimiento y encuentran la oportunidad de 

aplicarlo en un ambiente diferente al que estaban relacionados 

(Vinogradov & Kolvereid, 2007; Webster & Kontkanen, 2021); y e) 

estado civil, las parejas tienen gran influencia en las personas, conocer 

a alguien que motive e impulse las cualidades es una característica 

importante y un motivador de interés para un emprendimiento. De 

igual forma, las rupturas y fracasos en las relaciones también funcionan 

como motivadores, de hecho, para que una persona decida emprender 

o no (Serrano Orellana et al., 2017).  

Se considera que los factores socioeconómicos son los que más 

afectan la decisión emprendedora (Contreras Torres et al., 2017; León 

Mendoza, 2017; Navarrete Fonseca, 2019; Rocha Jácome & Giraldo 

Gómez, 2015). En la sociedad existen necesidades a solucionar o que 

buscan una respuesta oportuna. Por ello, los emprendedores siempre 

analizan qué problemas existen y de qué forma innovadora darle 

solución (Ibarvo Urista et al., 2018). En este sentido, León Mendoza 

(2017) mencionó que las condiciones de vida y pobreza estiman los 

modelos económicos y brindan la oportunidad de establecer que un 

individuo decida crear o no un negocio.  

Los indicadores que permiten delimitar la influencia de la 

dimensión socioeconómica en la decisión emprendedora de un 

estudiante universitario son las siguientes: en primer lugar, la edad. 

Estudios que muestran que aquellas personas con 25 años o más 

deciden empezar un emprendimiento (Oelckers, 2015; Ortega-Lapiedra, 

2020). En contraste, personas con menos de 25 años suelen no 

considerar iniciar emprendimientos (Castelao Naval et al., 2015; 

Marulanda Valencia & Morales Gualdrón, 2016; Oelckers, 2015). De 

igual forma se estima que cada vez más las personas de mayor edad 
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consideran el emprendimiento como una opción (Marulanda Valencia 

& Morales Gualdrón, 2016; Ortega-Lapiedra, 2020).  

En segundo lugar, el género. Dentro de las diferencias entre 

hombres y mujeres es notable que las mujeres suelen ser más propensas 

a iniciar emprendimiento que los hombres (L. E. Gutiérrez Rodríguez 

et al., 2021). Un ejemplo sobre la propensión de las mujeres hacia el 

emprendimiento es la toma de decisiones. Un hombre lo hace de 

manera rápida o espontánea, al contrario que una mujer, pero cuando 

se trata de tomar acción, las mujeres son más decididas que los hombres 

(Figuerola Ferretti Garrigues et al., 2022; L. E. Gutiérrez Rodríguez 

et al., 2021). 

En tercer lugar, la ubicación geográfica. Ella influye en tanto el lugar 

en donde se encuentra una persona determina la decisión de 

emprender, dado que este impulso responde a la necesidades del sector 

o la imposibilidad de satisfacer necesidades (León Mendoza, 2017; 

Torres Marín et al., 2019).  

En cuarto lugar, el entorno socio-cultural. Aunque en la sociedad 

existen necesidades, el factor cultural representa un valor agregado, 

esto puesto que aquellos que han convivido en el sitio por mucho 

tiempo reconocen las necesidades y encuentran soluciones para su 

satisfacción de manera eficaz o razonable (Contreras Torres et al., 2017; 

Krueger et al., 2000; Mancilla & Amorós, 2012).  

En quinto lugar, aparece el salario. Las personas, cuando perciben 

un ingreso, buscan satisfacer las necesidades básicas y emocionales. 

Cuando las necesidades incrementan, o los ingresos se reducen, buscan 

la manera de que generar alternativas que permitan solventar estas 

situaciones (León Mendoza, 2017; Torres Marín et al., 2019).   

En sexto lugar está el hogar como gran motivador e influenciador 

en las personas. Las condiciones familiares, la calidad de vida, los 

integrantes de un hogar son determinantes para la decisión 

emprendedora (Kimmitt et al., 2020). En este contexto, mejorar la 

calidad de vida se convierte en un factor fundamental para que una 
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persona decida emprender un negocio (Gholami & Tahoo, 2021; 

Kautonen et al., 2017; Zahra & Wright, 2016). 

La dimensión de factores psicológicos abarca un gran abanico de 

posibilidades que va desde la motivación hasta la personalidad. Desde 

la literatura se identifica una fuerte relación entre la motivación y la 

intención emprendedora (Bravo García, Benavides Bustos, et al., 2021). 

Cuando existe la motivación correcta, hay un equilibrio entre las 

emociones y la capacidad para ser responsable, lo cual desencadena el 

cumplimiento de metas y objetivos trazados (Alzate Rodríguez & 

Bravo Santacruz, 2018; Bravo García, Benavides Bustos, et al., 2021; 

Morán Astorga & Menezes dos Anjos, 2016). 

La motivación es un factor importante pero difícil de cuantificar. 

Este proceso sería objeto de otras investigaciones con características 

similares a la presente. Por lo tanto, desde la literatura se identifican 

diferentes rasgos asimétricos entre los estudiantes universitarios, cuya 

identificación es mucho más fácil que la motivación. Se trata de a) 

aversión al riesgo, b) incertidumbre, c) toma de decisiones, d) 

creatividad e innovación y e) inteligencia emocional.  

Al respecto del literal a, hay que tener en cuenta que las personas 

cuando son puestas frente a un riesgo muy elevado pueden decidir 

enfrentarlo o huir (da Silva, 2014). En general, se le tiene miedo al 

fracaso (Ferrándiz et al., 2021). Por otro lado, cuando el riesgo es 

mínimo, las personas suelen decidir enfrentarlo, puesto que fracasar 

sería poco probable (Rocha Jácome & Giraldo Gómez, 2015). Los 

emprendedores con conocimientos sobre un tema financiero, 

económico, político o empresarial deciden emprender bajo la condición 

de riesgo calculado (Benítez Aguilar & Riveros Paredes, 2022), aun 

sabiendo que hay un 50% de probabilidad de éxito (Rocha Jácome & 

Giraldo Gómez, 2015).  

Sobre el literal b, la incertidumbre es una característica a tener en 

cuenta cuando se trata de emprender, dado que los estudiantes 

universitarios consideran el futuro como algo importante en sus vidas. 

La incertidumbre de lo que depara el futuro los puede llevar a sobre 
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pensar las situaciones y no se concentran en el presente (Bridge, 2021; 

Rocha Jácome & Giraldo Gómez, 2015). El sobre análisis de las 

situaciones les hace pensar en lo que puede pasar si hacen algo. No 

resulta incorrecto pensar acerca de lo que podría pasar a futuro, pero 

podría provocar dudas respecto a las decisiones (Bridge, 2021). 

El literal c aborda directamente la forma en cómo las personas 

toman decisiones. Al respecto, se puede mencionar que las decisiones 

más difíciles requieren voluntades fuertes (Lozano Frutos, 2014). 

Cuando se trata de emprendimiento hay que tener en cuenta que 

algunas personas no tienen la capacidad de elegir sin considerar al 

menos una opinión externa (Ajzen, 1991; Lozano Frutos, 2014). Contar 

con una variedad de personas o un grupo que apoye la decisión mejora 

los resultados (Rocha Jácome & Giraldo Gómez, 2015).  

La capacidad creativa y de innovación corresponden al literal d. Al 

respecto, tener nuevas ideas, mejorar las existentes, implementar 

cambios, son fundamentos para los emprendedores (McGee et al., 2009; 

Mueller & Thomas, 2001; Popescu et al., 2016). Desde el nivel educativo, 

este factor se explica de manera eficiente. 

Finalmente, el literal e aborda la inteligencia emocional. Aprender a 

manejar las situaciones que se deben afrontar en la vida con una 

variedad de emociones es  una forma en que los emprendedores se 

adaptan a los momentos y consiguen sobrellevar sus ideas y proyectos 

(González Sierra, 2015a, 2015b; Morán Astorga & Menezes dos Anjos, 

2016; Orozco Castro & Chavarro-Bohórquez, 2008). 

 

Tabla 2 

 

Matriz de dimensiones para el análisis de la decisión de emprender 
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Conclusiones 
 

Para el presente proyecto las dimensiones se enfocan en las personas y 

estudiantes universitarios. Estos cuentan con diferentes percepciones 

según el contexto, ya sea educativo, laboral y personal. Por ello, 

identificar qué dimensiones afectan directamente a los emprendedores 

es importante para poder encontrar ese grupo de características que los 

diferencia de aquellos que deciden no emprender y favorecer la 

definición de correctivos en las estrategias de formación, motivación y 

apoyo al emprendimiento universitario.  

Por lo tanto, dentro de cada una de las dimensiones expuestas se 

esconde un indicador o característica general que permite reconocer los 

rasgos en los perfiles de los emprendedores. Ya con estas características 

se habla de perfiles, puesto que se pone en marcha una serie de 

conocimientos y percepciones que permiten identificarlos de manera 

eficiente. En general, el análisis de una decisión como iniciar o no un 

emprendimiento conlleva la revisión de un cúmulo de dimensiones que 

pueden estudiarse por separado sin perder el carácter holístico del 

sujeto.  

Cuando se logra determinar las dimensiones y sus indicadores sale 

a relucir de manera más completa que los emprendedores 

universitarios no solo están arraigados al factor educativo, del cual la 

universidad es la que más influencia tiene, sino también que la 

experiencia personal, familiar, económica y rasgos psicológicos ayudan 

a tomar la decisión para realizar un emprendimiento, aunque al mismo 

tiempo si dichas dimensiones se cumplen, es posible encontrar a 

jóvenes universitarios que decidan no hacerlo. Existe una ventaja al 

determinar las dimensiones, dado que una persona que no cumpla con 

una combinación específica de estas tiene una menor tendencia a 

emprender. El ajuste final de esta matriz de dimensiones y su 

contrastación empírica será objeto de trabajos futuros devenidos de esta 

misma investigación.  
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También puede existir una gran variedad de características que este 

estudio no toma en cuenta dada la metodología y el alcance de la 

investigación. Aquí es necesario ajustar la matriz de dimensiones 

acorde a las poblaciones a estudiar. La búsqueda bibliográfica que dio 

origen a los resultados expuestos en este documento tenía su enfoque 

en estudiantes universitarios. Dada la naturaleza del estudio, no es 

posible generalizar la herramienta para la identificación de los criterios 

que llevan a las personas a tomar la decisión de emprender. 
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