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RESUMEN 
El estudio tiene como objetivo conocer la Intención Emprendedora (IE) por género de los 
alumnos de la Universidad Tecnológica el Retoño, para determinar qué tan efectivas están 
siendo las estrategias para incentivarla. El emprendimiento es considerado como fuente de 
desarrollo económico y social, actualmente el número de mujeres emprendedoras va en 
aumento, investigaciones han demostrado que los estudios universitarios predominan en las 
mujeres que deciden emprender. Es por esto que en el presente trabajo se estudia la intención 
emprendedora de los estudiantes universitarios en dos puntos del tiempo cuatrimestre 
septiembre-diciembre 2019 (propedéutico) y cuatrimestre mayo-agosto 2020, mediante la 
aplicación de un instrumento, centrando la atención en la intención emprendedora por género. 
Utilizando la prueba no paramétrica de Friedman para medidas repetidas y la aproximación de 
F de Fisher para observaciones multivariadas. Los resultados obtenidos mostraron que la IE de 
las mujeres es mayor que la de los hombres, tanto en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 
como en el cuatrimestre mayo-agosto 2020, así mismo la IE de las mujeres se mantuvo en el 
mismo nivel durante los 2 periodos estudiados, con lo cual se puede inferir que la percepción de 
las mujeres universitarias para emprender está cambiando y va en   aumento.  
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Gender study on entrepreneurial intention at the Technological university “El Retoño”, 

Mexico 
 

ABSTRACT 
The objective of the study is to know the Entrepreneurial Intention (EI) by gender of the students 
of the Technological University El Retoño, to determine how effective the strategies are to 
encourage it. Entrepreneurship is considered as a source of economic and social development, 
currently, the number of women entrepreneurs is increasing, research has shown that university 
studies predominate in women who decide to undertake. That is why in the present work the 
entrepreneurial intention of university students is studied at two points in time during the four-
month period September-December 2019 (propaedeutic) and the four-month period May-August 
2020, through the application of an instrument, focusing attention on the entrepreneur intention 
by gender. Using Friedman's nonparametric test for repeated measures and Fisher's F 
approximation for multivariate observations. The results obtained showed that the EI of women 
is higher than that of men, both in the quarter September-December 2019 and in the quarter 
May-August 2020, likewise, the EI of women remained at the same level during the four months. 
2 periods studied, with which it can be inferred that the perception of university women to 
undertake is changing and increasing. 
 
Keywords: Entrepreneurial intention; gender; college; students; Mexico. 
 
Introducción  

Las universidades son las encargadas de proveer al mercado laboral de especialistas, 
sin embargo, ¿qué pasa cuando el mercado se encuentra saturado de profesionistas y el 
desempleo juvenil sigue en aumento? investigadores universitarios actualmente promueven 
estudios dentro de las universidades para encontrar soluciones que permitan a los egresados 
integrarse productivamente a la sociedad, además de ser fuente de proyectos y mejoras para el 
emprendimiento. Algunas universidades apuestan a la llamada universidad emprendedora en 
donde además de cubrir el currículo establecido, se fomentan prácticas y experiencias para 
iniciar y conformar empresas competitivas. 

Las prácticas de emprendimiento pretenden minimizar el desempleo de los 
profesionistas egresados al crearles alternativas laborales (Jiménez Sáez y Arroyo Vázquez, 
2009), además de que les ofrece el descubrimiento de “su vocación e interés” (Soria-Barreto et 
al., 2016:32). De ahí la importancia de los estudios centrados en que el emprendimiento puede 
ser enseñado, analizando tanto el rol de los profesores como el de la academia (Soria-Barreto 
et al., 2017) y mostrando que la educación emprendedora genera un deseo en los alumnos para 
emprender (Wilson et al., 2007; Lima et al., 2015 y Soria-Barreto et al., 2016). Esto permite 
enriquecer los programas de educación con enfoques emprendedores, que generen en los 
estudiantes competencias empresariales que les permitan desarrollar habilidades que puedan 
ser utilizadas al término de su carrera, incorporándose a una empresa o en la creación de una.  
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Según Soria-Barreto et al., (2016) en el ámbito del emprendimiento existe poca literatura 
respecto a estudios de género de los alumnos y la diferencia de la intención a emprender o su 
comportamiento ante el emprendimiento, es por esto que se realiza un estudio sobre la intención  
emprendedora en la Universidad Tecnológica “el Retoño” (UTR), la primera universidad 
tecnológica bilingüe de México, indagando el comportamiento de los alumnos, buscando 
relaciones entre la  intención emprendedora y sí existen diferencias en cuanto al  género, 
tomando en consideración las carreras que ofrece la universidad, esto con miras a determinar si 
las estrategias implementadas en la institución han sido efectivas, y tener en claro el curso de 
acción a seguir para incentivar el emprendimiento de acuerdo a los requerimiento de cada 
género, considerando la valiosa oportunidad que ofrece el entorno universitario y de esa manera 
apoyar al desarrollo regional.  

 
Revisión de la Literatura   

El emprendimiento es un fenómeno complejo e interesante, ambiguo y cambiante, y es 
razonable creer que esto también caracterizará las definiciones utilizadas en la investigación 
(Low y McMillan, 1998). Por ende, la exploración sobre el rol del emprendimiento en el proceso 
de desarrollo se encuentra incompleta y merece más atención (Naudé, 2010). Una de las 
distinciones recurrentes en el campo de la búsqueda de las competencias del emprendedor son 
las habilidades empresariales (Smith y Morse, 2005) y la función empresarial que implica el 
descubrimiento, evaluación, explotación de oportunidades, nuevas estrategias, formas de 
organización y nuevas formas de liderar a las empresas (Shane y Venkataraman, 2000).  

La investigación académica continuamente brinda evidencia empírica de las dificultades 
basadas en el género que enfrentan las mujeres que intentan establecer y mantener un negocio 
(Kariv, 2011). El estudio del emprendimiento en los últimos años ha mostrado hallazgos que 
indican que puede ser enseñado, brindando una opción laboral válida tanto para hombres como 
para mujeres, las habilidades del emprendimiento le son necesarias a los empresarios, aunados 
a las consideraciones constantes de riesgo (Sinell et al., 2015). Así mismo, la aversión a los 
riesgos suele ser asociada particularmente con la creación de las empresas (Canning et al., 
2012), es por esto que el modelo de educación empresarial en algunas universidades se 
encuentra alineado con las competencias, buscando desarrollar habilidades blandas en los 
alumnos (Haase y Lautenschläger, 2011), para enfrentar ese y todos los eventos asociados con 
el proceso del emprendimiento. 

Se ha encontrado que los estudios universitarios afectan positivamente al 
emprendimiento (Taylor y Newcomer, 2005; Elizundia  Cisneros, 2015), la experiencia 
profesional apoya a los alumnos (Albort-Morant y Oghazi, 2016) y muestra que los 
emprendedores con estudios universitarios presentan mejor desempeño empresarial, es por 
esto que los estudios en las universidades “juegan un papel clave porque los estudiantes reciben 
capacitación en la creación de empresas” (Albort-Morant y Oghazi, 2016:4), así mismo el entorno 
universitario contribuye al emprendimiento de los alumnos (Guerrero et al., 2016). 

Por consiguiente, los cursos con visión educativa al emprendimiento en universidades 
han aumentado, no obstante, el grueso de los alumnos que muestran mayor interés es el de los 
hombres (Elizundia Cisneros, 2015), algunos estudios muestran que para las mujeres el 
emprendimiento está asociado con áreas que consideran problemáticas, por ejemplo, las 
finanzas, las matemáticas, y el temor al fracaso (Amatucci y Crawley, 2011; Moudrý y Thaichon, 
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2020). Wieland et al. (2019) mostraron que las mujeres se sienten menos competentes en 
aspectos asociados con la tecnología, por otro lado, la investigación de Da Fonseca Oliveira et 
al. (2015) informó que otro impedimento para el emprendimiento femenino es la falta de 
confianza en sí mismas, lo cual se puede compensar con el contacto con mujeres 
emprendedoras, ya que estas promoverán y darán una visión positiva del emprendimiento. 

Pese a lo anterior, el número de mujeres emprendedoras va en aumento (Özsungur, 
2019), sin embargo, existe poca investigación del emprendimiento de género (Elizundia 
Cisneros, 2015), esto a pesar de que se ha encontrado que el nivel de educación, principalmente 
en los estudios universitarios son un factor que predomina en las mujeres emprendedoras 
(Coleman y Robb, 2010, Özsungur, 2019). Algunos académicos han sugerido incorporar una 
metodología que enseñe la educación empresarial basada en identificar oportunidades y brindar 
experiencia a los alumnos (Armuña et al., 2020), sin embargo, es importante encontrar las 
principales diferencias de género en el emprendimiento, para aumentar la efectividad de esta. 

Las mujeres empresarias en los últimos años han mostrado que el éxito tiene que ser 
respaldado por factores como los apoyos de instituciones financieras, gubernamentales y de 
educación (Elizundia  Cisneros, 2015; Sequeira et al., 2016), es importante el soporte en 
situaciones críticas que las aliente a comenzar una carrera empresarial, considerando medidas 
importantes en la toma de decisiones ante el riesgo (Ramadani et al., 2015). Se ha demostrado 
que la falta de educación influye en la toma de decisiones de riesgo aumentando los niveles de 
fracaso en las mujeres que deciden emprender (Özsungur, 2019). 

El emprendimiento es considerado como fuente de desarrollo económico y social, por lo 
tanto, el emprendimiento en mujeres es un importante recurso que debe ser estudiado 
(Ramadani et al., 2015), algunas corporaciones ya han detectado el beneficio del 
emprendimiento realizado por el género femenino y es por ello que han creado programas de 
fomento y de educación a mujeres (Elizundia  Cisneros, 2015), algunas otras buscan 
estratégicamente incrementar la participación de las mujeres, no únicamente por el papel que 
juegan en el mercado laboral sino por el impacto que han generado (Helfat et al., 2006). 
 

Hipótesis 

Esta investigación empírica analizó la IE de los estudiantes pertenecientes a la UTR uno 
de los objetivos fue analizar la existencia de diferencias por género.   

Se formularon tres pruebas de hipótesis que se muestran a continuación: 

• Intención emprendedora en el cuatrimestre propedéutico septiembre – diciembre 
2019. 

H0s-d Los hombres que estudian en la UTR muestran un nivel de IE igual o mayor que 
las mujeres en el cuatrimestre septiembre – diciembre 2019. 

H1s-d Las mujeres que estudian en la UTR muestran un mayor nivel de IE que los 
hombres en el cuatrimestre septiembre – diciembre 2019. 

• Intención emprendedora en el cuatrimestre mayo – agosto 2020. 
H0m-a: Los hombres que estudian en la UTR muestran un nivel de IE igual o mayor que 

las mujeres en el cuatrimestre mayo- agosto 2020. 
H1m-a: Las mujeres que estudian en la UTR muestran un mayor nivel de IE que los 

hombres en el cuatrimestre mayo- agosto 2020. 

• Cambio en la intención emprendedora de las mujeres cinco meses después.  
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H0s-a: El nivel de la IE de las mujeres de la UTR que ingresaron en el cuatrimestre 
septiembre- diciembre 2019 es igual o menor al mostrado en el cuatrimestre mayo - agosto 
2020. 

H1s-a: El nivel de la IE de las mujeres de la UTR que ingresaron en el cuatrimestre 
septiembre- diciembre 2019 se incrementó en el cuatrimestre mayo - agosto 2020. 
 

Metodología 

En esta sección se describen las bases teóricas y metodológicas del trabajo realizado. 
Primeramente, se presenta la estructura del instrumento aplicado, posteriormente la 
metodología seguida durante la aplicación del instrumento y recolección de datos, y finalmente, 
se presentan los métodos estadísticos utilizados para el análisis de la información.  
 

Instrumento 

Se utilizó el instrumento diseñado y validado por Saadin y Daskin (2015), cuya intención 
fue medir la IE en estudiantes de las carreras de hotelería en Malasia. Los reactivos del 
instrumento están agrupados en 4 secciones: intención emprendedora (IE), deseabilidad 
percibida (DP), normas sociales (NS) y factibilidad percibida (FP); hace uso de una escala tipo 
Likert de 5 niveles de conformidad (Sullivan et al., 2013). Para un mejor manejo de las variables 
se empleó la nomenclatura que se muestra en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Descripción de las secciones del instrumento 

Sección 
Número de 

afirmaciones por 
sección  

Nomenclatura  

Intención emprendedora 10 IE 

Deseabilidad percibida 5 DP 

Normas sociales 4 NS 

Factibilidad percibida 6 FP 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Recolección de la información 

El instrumento utilizado fue aplicado al total de la población de la UTR de nuevo ingreso 
en el cuatrimestre septiembre - diciembre 2019, integrada por un total de 377 alumnos, y a la 
población estudiantil del cuatrimestre mayo-agosto 2020, siendo un total de 693 alumnos. El 
formulario fue aplicado de manera electrónica. 

 
Análisis Estadístico 

Para verificar la validez de la consistencia del instrumento aplicado se empleó el 
coeficiente del Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) y la prueba estadística no paramétrica de 
correlación de Spearman; ambas pruebas se realizaron en cada una de las secciones del mismo 
para determinar el peso de cada una del instrumento aplicado se obtuvo el promedio de las 
respuestas obtenidas en cada una de las secciones (sección 1 promedio de las variables IE_1-
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IE_10, referentes a la intención emprendedora; sección 2 promedio de las variables DP_1-DP_5 
correspondientes a la deseabilidad percibida; sección 3 promedio de las variables NS_1-NS_4 
para normas sociales; sección 4 promedio de las variables FP_1-FP_6 relacionadas con 
factibilidad percibida). Se empleó el software estadístico R versión 4.0.0., tanto para los análisis 
estadísticos como para la generación de los gráficos. 

Para verificar la factibilidad sobre la aplicación de los análisis estadísticos paramétricos 
o no-paramétricos, se calcularon los promedios de las cuatro secciones del instrumento por 
estudiante. A dichos promedios se les probó si seguían una distribución normal multivariada 
utilizando las pruebas de Anderson-Darling y Cramer-von Mises (Paulson et al., 1987) 
implementadas en el paquete mvnTest de R (Pya et al., 2016).  

 
Dado que dicha normalidad no estuvo ni cercana a cumplirse, se optó por utilizar pruebas 

no paramétricas. De haberse cumplido dicho supuesto de normalidad multivariado, la prueba 
conocida como MANOVA con medidas repetidas hubiera respondido a los tres juegos de 
hipótesis planteados. Dado que no existe en la literatura una prueba no paramétrica similar al 
MANOVA con medidas repetidas, se optó por dividir el análisis estadístico en dos partes. 
Primeramente, y para probar los primeros dos juegos de hipótesis, se realizó el análisis estático 
por cuatrimestre para comparar las respuestas de las mujeres respecto a las de los hombres, 
para lo que se utilizó la prueba de aproximación al valor F presentada en Bathke, et al. (2008) e 
implementada en el paquete npmv de R (Burchett et al., 2017). En cuanto a sí existe o no un 
cambio en la IE de las mujeres después de cinco meses (hipótesis H0s-a y H1s-a), se utilizó la 
versión no paramétrica del ANOVA de medidas repetidas implementado en la paquetería rstatix 
de R (Kassambara, 2020), ésta es la prueba de Friedman para medidas repetidas (Scheff, 2016) 
por género y por sección del instrumento. Se fijó un nivel de significancia de α = 0.05. 

 
Resultados  

El total de los individuos encuestados en el cuatrimestre septiembre-diciembre 2019 
fueron 376, siendo 366 pruebas válidas, de las cuales 174 fueron mujeres y 192 hombres. 
Durante el cuatrimestre mayo-agosto 2020 el total de la población fue de 693 individuos, siendo 
536 pruebas válidas, conformadas por 275 mujeres y 261 hombres. Cabe resaltar que 166 
individuos fueron recurrentes en ambos estudios. 

 Los valores del Alfa de Cronbach para medir la consistencia de cada una de las 
secciones del instrumento empleado tienen valores por encima de 0.76, por lo tanto son 
aceptables (Nunnally y Bernstein, 1994), en cuanto a los valores de la consistencia de cada uno 
de las afirmaciones del instrumento se encuentran por encima del 0.75 a excepción de 3 valores 
en el cuatrimestre de propedéutico (septiembre - diciembre 2019). Dichos valores corresponden 
a la sección de DP, específicamente a las afirmaciones: A mis amigos les gustaría verme iniciar 
mi propio negocio, A mis parientes les gustaría verme abrir mi propio negocio y A mi familia 
directa (padres y hermanos) les gustaría verme abrir mi propio negocio. Los resultados de dicho 
coeficiente se muestran en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Alfa de Cronbach por secciones y por cuatrimestre 

Elementos del instrumento 

Propedéutico  
septiembre – 
diciembre 2019 

Cuatrimestre  
mayo –agosto 2020 

Pesos 
Alfa de 
Cronbach 

Pesos 
Alfa de 
Cronbach 

  Intención emprendedora (IE)   0.95   0.93 

IE_1 
Probablemente tendré un negocio algún 
día 

0.94 
 

0.93 
 

IE_2 
Soy capaz de tomar decisiones que 
tendrán éxito en mi negocio 

0.94 
 

0.93 
 

IE_3 
Haré todos los esfuerzos necesarios para 
abrir mi negocio 

0.94 
 

0.92 
 

IE_4 
Me arriesgaré a abrir un negocio porque 
quiero ser mi propio jefe 

0.94 
 

0.93 
 

IE_5 
Me veo a mi mismo como un empresario 
exitoso 

0.94 
 

0.93 
 

IE_6 
Tengo el plan de abrir un negocio en el 
futuro cercano 

0.94 
 

0.93 
 

IE_7 
Mi objetivo es convertirme en 
emprendedor 

0.94 
 

0.92 
 

IE_8 
Haré lo que sea necesario para abrir un 
negocio 

0.94 
 

0.92 
 

IE_9 
Estoy listo para hacer lo que sea para 
convertirme en emprendedor 

0.94 
 

0.93 
 

IE_10 
Mi personalidad refleja la de un 
emprendedor 

0.94 
 

0.93 
 

  Deseabilidad percibida (DP)   0.76   0.81 

DP_1 
Prefiero un negocio a una carrera 
profesional prometedora 

0.81 
 

0.82 
 

DP_2 
El éxito futuro radica en abrir mi propio 
negocio 

0.74 
 

0.79 
 

DP_3 
A mis amigos les gustaría verme iniciar 
mi propio negocio 

0.69 
 

0.76 
 

DP_4 
A mis parientes les gustaría verme abrir 
mi propio negocio 

0.67 
 

0.74 
 

DP_5 
A mi familia directa (padres y hermanos) 
le gustaría verme abrir mi propio negocio 

0.67 
 

0.75 
 

  Normas sociales (NS)   0.84   0.82 

NS_1 
El poseer un negocio es apreciado por la 
comunidad  

0.82 
 

0.82 
 

NS_2 
El poseer un negocio es apreciado por la 
familia directa (padres y hermanos) 

0.78 
 

0.76 
 

NS_3 
El poseer un negocio es apreciado por 
los parientes  

0.79 
 

0.75 
 

NS_4 
El poseer un negocio es apreciado por 
los amigos  

0.78 
 

0.77 
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  Factibilidad percibida (FP)   0.82   0.8 

FP_1 Yo puedo administrar un equipo. 0.8  0.77  

FP_2 
Mis habilidades y capacidades me 
ayudan para abrir un negocio 

0.76 
 

0.75 
 

FP_3 Confío en mi para iniciar un negocio 0.77  0.76  

FP_4 
Tengo acceso a información para 
convertirme en emprendedor 

0.78 
 

0.77 
 

FP_5 
Tengo una buena red de contactos para 
convertirme en emprendedor 

0.79 
 

0.78 
 

FP_6 Es fácil abrir un negocio. 0.84 
 

0.8 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los resultados de la correlación entre las variables, utilizando la prueba no paramétrica 

de Spearman, de ambos períodos, se muestra en las Figuras 1 a 4. En dichas figuras se resalta 
en gris aquellas correlaciones mayores a 0.50. 

 
Figura 1: Correlación de Spearman entre las respuestas de la sección de Intención 
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Figura 2: Correlación de Spearman entre las respuestas de la sección de Deseabilidad Percibida (DP) 

Propedéutico septiembre – diciembre 2019       
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Figura 3: Correlación de Spearman entre las respuestas de la sección de Normas Sociales (NS) 

Propedéutico septiembre – diciembre 2019       
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Figura 4: Correlación de Spearman entre las respuestas de la sección de Factibilidad Percibida (FP) 
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Fuente: Elaboración propia (para todos). 
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Con el fin de justificar la utilización de las técnicas no paramétricas propuestas, se 
realizaron pruebas de bondad de ajuste multivariadas. Los resultados de las pruebas de bondad 
de ajuste para la normalidad multivariada de Anderson-Darling y Cramer-von Mises para las 
respuestas promedio por sección se muestra en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Prueba de normalidad de Anderson-Darling y Cramer-von Mises de los 

cuatrimestres septiembre -diciembre 2019 y mayo - agosto 2020 
Periodo de 
aplicación 

Propedéutico septiembre-diciembre 
2019  

Cuatrimestre mayo-agosto 2020  

Prueba estadística Estadístico Valor-p Estadístico Valor-p 

Anderson-Darling 3.27549 0.00030 2.26300 0.00440 

Cramer-von Mises 0.54265 0.00020 0.31817 0.01463 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede observar de dichas pruebas que, utilizando un nivel de significancia de    α = 

0.05, las respuestas promedio por sección y por cuatrimestre no siguen una distribución Normal 
multivariada, por lo que se utilizaron pruebas no paramétricas.  

Ante la falta de normalidad multivariada de los datos, se empleó la prueba de Friedman, 
que corresponde a la versión no paramétrica del ANOVA de medidas repetidas. Sin embargo, 
dicha prueba no considera el modelado de los efectos aleatorios (en el caso de este estudio, el 
tiempo) ni efectos anidados (género relacionado con el identificador del individuo), motivo por el 
cual el análisis se dividió en dos partes. En una primera etapa, se utilizó la prueba no paramétrica 
de aproximación al valor F, para determinar si existían diferencias estadísticamente significativas 
en la IE entre hombres y mujeres por cada cuatrimestre de aplicación. En una segunda etapa, 
con el fin de conocer la evolución de la IE de las mujeres y de los hombres después de cinco 
meses, se utilizó la prueba de Friedman para medidas repetidas por sección del instrumento.  

 
Análisis estático por cuatrimestre y por género 

Con el fin de conocer la IE por cuatrimestre de aplicación del instrumento, primeramente, 
se realiza un análisis descriptivo mediante diagramas de cajas y brazos, y posteriormente se 
utiliza la prueba de aproximación de F para conocer si existen diferencias significativas (de forma 
multivariada) en la forma de responder al instrumento entre mujeres y los hombres.  

También, y con fines ilustrativos, las respuestas promedio del instrumento completo de 
cada uno de los participantes por género y por periodo de aplicación se muestran en la Figura 
5. 
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Figura 5: Gráfico de cajas y brazos de IE por género en ambos cuatrimestres 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los gráficos de cajas y brazos correspondientes a las respuestas por sección y género 

de los cuatrimestres que abarca el estudio se muestran a continuación: en la Figura 6 lo 
correspondiente al cuatrimestre Propedéutico septiembre – diciembre 2019 y en la Figura 7 los 
resultados generados en el cuatrimestre mayo-agosto 2020. 

 
Figura 6: Gráficos de cajas y brazos de IE por género (Propedéutico septiembre – diciembre 

2019) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa en la Figura 6 que, en términos generales, las respuestas brindadas por 

parte de las mujeres son mayores a las de los hombres en el mencionado cuatrimestre, ya que 
los gráficos de cajas y brazos de dicho género se encuentran por encima de los gráficos de los 
hombres.  

 
En cuanto al segundo cuatrimestre en el que se realizó el estudio, el análisis descriptivo 

de los resultados por género y por cada sección del instrumento se muestran en la Figura 7. 
 

 
Figura 7: Gráfico de cajas y brazos de IE por género (cuatrimestre mayo-agosto 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Se observa en la Figura 7 que, al igual que en el cuatrimestre septiembre – diciembre 

2019, la IE de las mujeres es mayor a la mostrada por los hombres. Para evaluar la significancia 
estadística de dicha diferencia, se utilizó la prueba de aproximación al valor F, los resultados se 
muestran también en la Tabla 4. En dicha tabla se observa que el valor-p obtenido del estadístico 
es menor al nivel de significancia establecido, por lo que se rechaza la hipótesis H0m-a, lo que 
denota que la IE de las mujeres es mayor a la mostrada por los hombres.   

 
Tabla 4: Prueba de aproximación F para ambos cuatrimestres 

 Estadístico g.l. numerador 
g.l. 
denominador 

Valor-P 

Propedéutico  
septiembre-diciembre 2019 

4.9840 2.303 379.51 0.00500 
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Cuatrimestre  
mayo –agosto 2020 

3.5940 2.24 369.16 0.02400 

g.l. = grados de libertad 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Utilizando el nivel de significancia fijado anteriormente α = 0.05, se concluye que sí existe 

suficiente evidencia estadística para afirmar que las mujeres muestran una mayor intención 
emprendedora que los hombres (ver hipótesis H0s-d y H1s-d) en el cuatrimestre propedéutico de 
septiembre – diciembre 2019. 

 
Análisis de la evolución de la intención emprendedora 

Como fue mencionado anteriormente en la presente sección, la segunda parte del 
análisis corresponde al estudio de la evolución de la IE de las mujeres y de los hombres después 
de cinco meses. Respecto a la evolución de la IE de las mujeres, en la Figura 8 se muestran los 
gráficos de cajas y brazos de cada una de las secciones del instrumento, divididas por 
cuatrimestre de aplicación.  

 
Figura 8: Gráfico de cajas y brazos de IE de mujeres en ambos cuatrimestres 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
En dicha Figura 8 se observa que, en términos generales, la forma de responder de las 

mujeres en cada una de las secciones se ha conservado en cada cuatrimestre de aplicación. 
Los resultados respecto a los hombres de acuerdo a la evolución de su IE con respecto 

al tiempo del estudio se muestran en la Figura 9. 
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Figura 9: Gráfico de cajas y brazos de IE de hombres en ambos cuatrimestres 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 Para probar estadísticamente lo mostrado en las Figuras 8 y 9, se utilizó la prueba de 

Friedman para medidas repetidas para cada sección. Los resultados del estadístico y del valor-
p se muestran en la Tabla 5.  Al analizar los valores-p de cada una de las secciones, se observa 
que todos son mayores al valor de significancia anteriormente establecido, esto significando que 
las mujeres muestran el mismo nivel de IE en ambos periodos de aplicación del instrumento. En 
la misma tabla también se muestra el análisis respectivo a los hombres y todos los estudiantes. 
En general se puede observar que la IE no cambia entre los cuatrimestres estudiados (ver Figura 
8 y Tabla 5). Existe un solo valor-p que es menor al nivel de significancia, el correspondiente a 
la Factibilidad percibida de todos los estudiantes, cabe hacer mención que el virus SARS-CoV-
2 trajo consigo incertidumbre afectando el desarrollo económico y social. El entorno que 
atraviesan las organizaciones es uno de los desafíos que los estudiantes perciben, además del 
cierre de negocios tanto formales como informales. No es extraño que los estudiantes volteen a 
ver nuevos modelos de negocios sobre todo aquellos realizados por internet (Rosales, 2020). 

 
Tabla 5: Prueba de Friedman para el Análisis temporal por sección y género 

 Intención 
emprendedora 

Deseabilidad 
percibida 

Normas sociales  
Factibilidad 
percibida 

  Estadístico Valor-P Estadístico Valor-P Estadístico Valor-P Estadístico Valor-P 

General 3.5000 0.0612 0.5590 0.4550 0.0282 0.8670 4.6300 0.0314 

Femenino 1.1739 0.2786 0.5625 0.4532 0.2500 0.6170 1.8615 0.1724 

Masculino 2.3902 0.1221 0.1111 0.7388 0.4615 0.4969 2.7770 0.0950 

Fuente: Elaboración propia. 
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Discusión 

La educación para el emprendimiento tiene un impacto positivo para disminuir la 
pobreza, siempre y cuando se seleccione a las personas idóneas y se les brinde la capacitación 
correcta (Sequeira et al., 2016), ofreciendo ambientes en donde se pueda promover el 
emprendimiento, tanto públicos como privados (Sieger, et al., 2021) y considerando las 
diferencias de género, de contexto e incluso de país, de igual forma se deben tomar en cuenta 
todas las variables que puedan fortalecerlo o minimizarlo (Elizundia Cisneros, 2015). 

El emprendimiento femenino está influenciado por rasgos de personalidad, y factores 
sociales y económicos (Cantú Cavada et al., 2017). Kobeissi (2010), encontró que entre mayor 
sea la diferencia salarial debido al género mayor será el nivel de mujeres empresarias, de igual 
forma si sufren discriminación, puesto que el emprendimiento es una forma para evitarlo. 

Debido a la actitud tradicional conservadora, a la tendencia de aversión del riesgo y a la 
falta de cooperación de los miembros de su familia, la emprendedoras mexicanas se ven 
desalentadas en el proceso de crear su propia empresa, regularmente las mujeres se ven 
motivadas a emprender debido a la necesidad y no tanto a la oportunidad (Cantú Cavada et al., 
2017), la tendencia es que realicen actividades comerciales o de servicios, y que conformen 
pequeños negocios tanto por los ingresos generados como por el número de trabajadores 
(Robichaud et al., 2016), de tal forma que consigan los ingresos necesarios para sus hogares y 
de igual forma mejoren las relaciones familiares (Rosales, 2015 citado por Contreras et al., 
2020), de tal forma que Paredes Hernández et al., (2019) afirman que el emprendimiento en 
México para las mujeres es una forma de sobrevivencia más que una manera de entrar en 
contacto con el entorno de los negocios o con las características personales para llevarlos a 
cabo.  

El cambio en la estructura familiar y las tradiciones han ofrecido mayores oportunidades 
a las mujeres para ejercer el emprendimiento (Cantú Cavada et al., 2017), pese a que son 
consideradas como un grupo vulnerable y limitado, cada vez más aumenta el número de 
emprendedoras (Contreras et al., 2020), lo cual se refleja a lo largo del mundo (Allen, et al., 2006 
citados por Cantú Cavada et al., 2017)  Hoy en día las mujeres son más independientes y en 
muchos casos son jefas de familia, viéndose obligadas a la manutención de la misma (Guerrero 
Ramos et al., 2013), tienen oportunidades de preparación académica y profesional similares a 
las de los hombres, de tal forma que el número de mujeres que laboran fuera de casa se ha de 
tal forma que de 1985 a la fecha se ha incrementado en más del 50% (Cantú Cavada et al., 
2017), así mismo el nivel educativo es superior que en el pasado (SEDLAC, 2016 citado por 
Robichaud et al., 2016). Se tienen evidencias de que las mujeres emprendedoras son capaces 
de realizar mayor trabajo empresarial que los hombres (Rajagopal, 2012), atendiendo el cuidado 
de la familia (Navarro y Camacho 2011 citado por Paredes Hernández et al., 2019). 

En el estudio cualitativo realizado por Cantú Cavada et al. (2017), en donde se realizaron 
entrevistas a emprendedoras y especialistas en emprendimiento, se encontró que más de la 
mitad de las emprendedoras reciben apoyo por parte de sus familiares y/o amigos, ya sea como 
mentores o colaboradores, las principales motivaciones para emprender fueron el ser 
independiente, la necesidad de ser autosuficiente, el deseo de logros, el deseo de ser su propio 
jefe, el impulso empresarial y el tener un plan de vida que les permita equilibrar las actividades 
laborales y familiares 
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En el ámbito rural las mujeres emprendedoras han desarrollado alternativas de trabajo 
diferentes a  las actividades domésticas liberándose de la dominación masculina  (Acosta 
González et al., 2017), transformándose en agentes de conservación ambiental, empleando 
procesos de producción sustentables (Contreras et al., 2020), desarrollando un trabajo colectivo 
y organizado, empoderando a otras mujeres y logrando beneficios igualitarios (Clark Muntean y 
Ozkazanc-Pan, 2016). 

En el estudio realizado en zonas urbanas (Robichaud et al., 2016) encontró que las 
motivaciones de las mujeres para emprender, en orden de importancia, son extrínsecas, 
intrínsecas, por la necesidad de independencia y por metas relacionadas con la seguridad. 
También determinaron que ambos géneros son motivadores principales para emprender son de 
tipo extrínseco, siendo los mismos: 1) El incrementar sus ingresos, 2) por su propia satisfacción 
y crecimiento, 3) para aumentar las ventas y las ganancias y 4) por crear su propio trabajo. 
Concluyen que el emprendimiento femenino es influenciado por otras razones además de las 
financieras, como son la satisfacción personal, los logros y la necesidad de autonomía e 
independencia. 

Los motivos por los cuales las mujeres que emprenden después de los 30 años son: 1) 
por ser una alternativa de ingresos y apoyo económico familiar (Elizundia, 2014 citado por 
(Paredes Hernández et al., 2019), 2) por disponer de mayor tiempo debido a que sus hijos son 
independientes (Briseño et al., 2016: Pinzón, et al., 2014 citados por Paredes Hernández et al., 
2019) y 3) por tener objetivos claros y por la mayor responsabilidad de tomar decisiones 
(Liquidano-Rodriguez y Carlos Ornelas, 2014). 

Este estudio mostró que la deseabilidad percibida en el caso de las mujeres es superior, 
lo cual sugiere que existen similitudes con mujeres de otros países (Kumara, 2012; Dissanayake, 
2013 y Saadin, y Daskin, 2015), estos resultados nos permiten comprender que la Intención a 
Emprender en las estudiantes universitarias en México es similar que en otras partes de mundo, 
sin embargo, el éxito de su emprendimiento puede ser determinado por otros factores como el 
financiamiento (Elizundia Cisneros, 2015) o la toma de decisiones en situaciones de riesgo 
(Ramadani, et al., 2015; Özsungur, 2019). Es por ello que ante las desventajas en el 
emprendimiento femenino se deben llevaron a cabo programas tanto gubernamentales como de 
la iniciativa privada que promuevan el emprendimiento en México (Cantú Cavada et al., 2017), 
así como el apoyo de las universidades por medio de las incubadoras, o por medio de políticas 
internacionales para el apoyo de mujeres emprendedoras en zonas rurales alrededor del mundo 
(agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas) (Contreras et al., 2020). Cualquier 
medida que impulse el crecimiento de las pequeñas empresas incidirá en el poder adquisitivo 
de los pequeños empresarios y de sus familias (Robichaud et al., 2016), y servirá de ejemplo a 
seguir para que futuros emprendedores y emprendedoras creen nuevas fuentes de trabajo. 

 
Conclusiones  

El estudio realizado en la UTR nace por la necesidad de determinar el grado de Intención  
Emprendedora por parte de los estudiantes, ya que el emprendimiento no ha sido 
suficientemente estudiado en las universidades mexicanas por género y específicamente en el 
estado de Aguascalientes, lo cual es necesario para determinar la eficiencia de las estrategias 
hasta hoy aplicadas dentro de la institución, haciendo énfasis en la percepción que se tiene de 
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acuerdo al género, de esa forma se brindará  información que sea útil y efectiva para la formación 
de los futuros emprendedores y emprendedoras del estado. 

En cuanto al análisis de la intención emprendedora por cuatrimestre, se rechazaron las 
hipótesis H0s-d y H0ma-a, lo que significa que las mujeres muestran mayores niveles de Intención 
Emprendedora que los hombres, lo que sugiere el análisis con otras variables como nivel 
socioeconómico, escolaridad y profesión de los padres, además de determinar si los estudiantes 
son hijos de migrantes o no, por lo menos en el caso de México.  

Por otra parte, los estudiantes de esta muestra vivieron la pandemia de COVD-19  y 
después de 5 meses de esta, los resultados mostraron que no hubo una disminución en su 
intención a emprender, es decir, en cuanto a la evolución de la intención emprendedora en los 
cuatrimestres estudiados se concluye que no ha habido cambio, sin embargo, cabe resaltar que 
los estudiantes perciben la incertidumbre generada por la pandemia, la cual ha influido 
negativamente en la percepción que se tiene para generar nuevas empresas, lo cual 
compromete a la UTR a seguir trabajando en programas y capacitaciones para incrementar el 
grado de intención emprendedora de sus estudiantes haciendo hincapié en las diferencias de 
acuerdo con el género. 

Cada vez más estudios como este muestran cómo los estudiantes están interesados en 
conocer mejores prácticas para emprender y la intención de comenzar un negocio. El 
emprendimiento en las mujeres, específicamente,  debe analizarse más a detalle, ya que el 
desarrollo económico del país se ve beneficiado por la incursión de empresarias, por otro lado, 
los programas y los talleres impartidos por mentores en las universidades deben considerar la 
diferencia de género para determinar posibles alternativas o áreas de apoyo específicas, 
además de documentarse, de esta manera las universidades tendrán programas validados con 
éxito, que impulsen el crecimiento de nuevos negocios liderados por hombres y mujeres 
profesionistas que además les permitan sobrevivir en un mercado cada vez más globalizado y 
por ende más competitivo.  
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