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ES Resumen. La Universidad desempeña un rol fundamental en la formación, preparación y motivación de los 
estudiantes para emprender en el futuro, lo que comúnmente se conoce como la intención emprendedora. 
Este artículo tiene como objetivo determinar los factores que influyen en mayor medida en la intención de 
emprender socialmente en jóvenes universitarios. Para lograr este objetivo, se recopilaron datos de una 
muestra de 1900 estudiantes de grado de la Universidad de Huelva. Los resultados muestran que factores 
sociodemográficos, como el sexo femenino, la participación en actividades de voluntariado, la presencia de 
familiares emprendedores y el conocimiento sobre emprendimiento social, tienen una influencia significativa 
en la intención de emprender socialmente. Asimismo, se observa que los factores personales que influyen en 
mayor medida en la intención de emprender socialmente se vinculan con la predisposición a la innovación, 
iniciativa, toma de riesgos, tendencia al ahorro, liderazgo social y medioambiental, resolución de problemas, 
así como con los valores sociales y medioambientales. 
Palabras clave. Emprendimiento social, intención emprendedora, factores sociodemográficos y personales. 
Claves Econlit. B55, L26, L31, L32. 

 
ENG Factors that influence social entrepreneurship in 

university students 
ENG Abstract. The university plays a fundamental role in training, preparing and motivating students for future 
entrepreneurship, commonly known as entrepreneurial intention. This article aims to determine the factors that 
most influence the intention to be socially entrepreneurial in young university students. To achieve this objective, 
data were collected from a sample of 1900 undergraduate students at the University of Huelva. The results show 
that socio-demographic factors, such as female gender, participation in volunteer activities, the presence of 
entrepreneurial family members and knowledge about social entrepreneurship, have a significant influence on the 
intention to be socially entrepreneurial. It is also observed that the personal factors that have the greatest influence 
on the intention to be socially entrepreneurial are linked to a predisposition to innovation, initiative, risk-taking, a 
tendency to save, social and environmental leadership, problem-solving, as well as social and environmental 
values. 
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1. Introducción 
El paradigma del emprendimiento cada vez se está orientando no solo a combatir el desempleo sino también los 
arquetipos de personalidad (Dávila et al., 2021a). Los emprendimientos, sean sociales o comerciales, generan un 
relevante impacto económico y social (Torres-Ortega & Monzón Campos, 2021), por lo que cada vez es más 
necesario e importante en la economía actual, dada la escasez del trabajo por cuenta ajena y la precariedad 
generada en este tipo de empleo.  

De los distintos tipos de emprendimiento, en los últimos años, varios autores y universidades alrededor del 
mundo proponen un nuevo enfoque desde la heurística y la educación en emprendimiento social (Howorth et al., 
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2012; Mirabella & Young, 2012; Miller et al., 2012; Sáez-Bilbao & López-Vélez, 2015; Solomon et al., 2019; 
Hamizan-Roslan et al., 2019; García-González et al., 2020; Dávila et al., 2021). De hecho, “las universidades han 
llegado a desarrollar programas formativos, actividades extracurriculares, incluso como una competencia 
transversal dentro del currículo de formación profesional” (García-González et al., 2020, p. 2). 

En consecuencia, el emprendimiento social se ha convertido en un área en expansión (Short et al., 2009; Santos, 
2012; Sánchez Espada et al., 2018; Minga López et al., 2022), ya que otorga más prioridad a mantener o crear valor 
social1 que a la captura de valor (Boschee, 1998; Dees, 1998; Anderson & Dees, 2002; Mair & Martí, 2006; Elkington 
& Hartigan, 2008; Dacin et al., 2011; Santos, 2012); “entiéndase por valor social, el contribuir al bienestar de una 
comunidad determinada, teniendo poco que ver con las ganancias” (Minga López et al., 2022, p. 1). Es decir, 
atender a los problemas y necesidades sociales que no son cubiertas, como consecuencia de fallos del mercado 
capitalista o del sector público (Weisbrod, 1977; Austin et al., 2006). 

Varios autores han tratado de definir el concepto de emprendimiento social, resultando difícil encontrar una 
definición consensuada (Harding, 2004; Mair & Martí, 2006; Christie & Honig, 2006; Weerawardena & Mort, 2006; 
Austin et al., 2006; Short et al., 2009; Dacin et al., 2011; Bacq & Janssen, 2011; Choi & Majumdar, 2014; Alegre et 
al., 2017; Sánchez Espada et al., 2018). A continuación, se presentan algunas definiciones de emprendimiento 
social otorgadas en el ámbito académico. 

 

Tabla 1. Conceptualización del emprendimiento social 

Autor Definición 

(Fowler, 2000, p. 

649) 

“Creación de estructuras, relaciones, instituciones, organizaciones, y practicas socioeconómicas viables que 

produzcan y sostengan beneficios sociales.” 

(Pomerantz, 

2003, p. 25) 

“El emprendimiento social puede definirse como el desarrollo de empresas innovadoras, de apoyo a la misión, 

de ingresos ganados, de creación de puestos de trabajo o de concesión de licencias, llevadas a cabo por 

emprendedores sociales individuales, organizaciones sin ánimo de lucro o entidades sin ánimo de lucro en 

asociación con entidades con ánimo de lucro.” 

(Alegre et al., 

2017, p. 15) 

“El emprendimiento social es una actividad que explora las oportunidades para crear, sostener, distribuir y 

diseminar valor social y/o ambiental, a través, de innovación social.” 

(Chou, 2018, p. 

76) 

“El emprendimiento social involucra una variedad de partes interesadas, como empresarios sociales, 

usuarios, ciudadanos, gobiernos, comunidades, etc. para colaborar a resolver problemas sociales.” 

(Minga López et 

al., 2022, p. 4) 

“Proceso innovador e ingenioso, basado en el mercado, mediante el cual se intentan resolver determinados 

problemas sociales y provocar procesos trasformadores en la sociedad.” 

(Sigüenza-

Orellana et al., 

2022, p. 251) 

“el emprendimiento social involucra elementos como el valor social, la innovación y creatividad, búsqueda de 

oportunidades, cambio social, la aceptación del riesgo, solución de problemas sociales, la garantía del bien 

común, la satisfacción de necesidades compartidas y la sostenibilidad económica” 

Fuente: elaboración propia a partir de la revisión de literatura. 

 
Del análisis de estos conceptos, se pone de manifiesto cómo, al abordar el tema del emprendimiento social, se 

involucran varios componentes, como el valor social, la empresa social, la innovación social, y los emprendedores 
sociales. Al respecto, Bacq & Janssen (2011) indican que el concepto de emprendimiento social se constituye de 
cinco componentes principales, como son: la creación de valor social, la orientación de mercado, la innovación 
social, la organización de emprendimiento social y el emprendedor social. 

Por tanto, es evidente que el emprendimiento social involucra a personas que, según Chou (2018), son actores 
u agentes que se caracterizan porque tratan de buscar soluciones efectivas y sostenibles para generar 
transformación social, económica y ambiental, mediante la creación de empresas sociales, organizaciones nuevas 
o iniciativas de emprendimiento empresarial con fines sociales, mediante la combinación del valor social y 
económico (Alvord et al., 2004; Mair & Martí, 2006; Austin et al., 2006; Peredo & Mclean, 2006; Shaw & Carter, 
2007; Yunus, 2008; Chell, 2007; Dacin et al., 2011; Santos, 2012; Sophie Bacq et al., 2015; Melián et al., 2017; 
Fernández-Guadaño y Montes, 2019; Barcos Serrano y Nogales Muriel, 2020). 

De esta manera, es importante que las instituciones educativas de primaria, secundaria y superior promuevan 
la actitud emprendedora, orientándola hacia el emprendimiento social (Martín López et al., 2013; Martínez et al., 
2019). En este sentido, en el ámbito específicamente universitario, se debe destacar el emprendimiento social como 
un tema de interés en todas las disciplinas, sin limitarse a las facultades de negocios (García-González et al., 2020), 
ya que la educación superior es una aliada estratégica que “incide sobremanera en el desarrollo de la intención y 
comportamiento emprendedor y en la adquisición de competencias, habilidades y destrezas que permita 
emprender” (Sigüenza-Orellana et al., 2022, p. 253). 

Desde esta perspectiva, es importante analizar el rol de esta formación en la educación universitaria, ya que se 
constituye como motor clave para el emprendimiento social, dado su incidencia en el fomento, preparación y 
motivación de crear un negocio en un tiempo futuro, conocido como la intención emprendedora (Soria-Barreto et 
al., 2016; Sigüenza-Orellana et al., 2022). Y, es en este contexto en el que se desarrolla el presente trabajo de 
investigación, que tiene como objeto de estudio una institución de educación superior, la Universidad de Huelva, en 

 

1  “Existen dos formas para construir valor social: la primera es la oferta de servicios o productos que beneficien a una comunidad en 

situación vulnerable, como puede ser la dotación de servicios de salud o de telefonía de bajo costo a un segmento que por sus 

condiciones de pobreza no podría acceder tradicionalmente; la segunda, es la generación de procesos de inclusión en el propio modelo 

de negocios, como puede ser el contratar solamente a colaboradores que tengan algún tipo de discapacidad ” (Portales y Osmar 2015, 

Pág. 147). 



Minga López, D.; Carrillo Cueva, C. & Flores Ruiz, D. Revesco (147) 2024. 1-14 3 

la que se busca determinar los factores que influyen en mayor medida en la intención de emprender socialmente 
por parte de sus jóvenes universitarios. Con este fin, mediante el conocimiento de la intención emprendedora del 
alumnado de la Universidad de Huelva, así como de sus habilidades y cualidades para ello, el presente trabajo 
contribuye a generar información para crear y/o mejorar programas existentes de formación en materia de 
emprendimiento social. Ello va a posibilitar que, estudiantes comprometidos con el cambio social, se sientan 
incentivados y empoderados a la hora de liderar procesos de emprendimiento que pretendan dar respuestas y 
soluciones a los problemas y necesidades sociales (Drayton, 2002; Alvord et al., 2004; Yunus, 2008; Iturrioz & 
Dopacio, 2009; Dacin et al., 2011; Santos, 2012; Bacq et al., 2015).  

Para ello, el presente trabajo de investigación se estructura de la siguiente manera: posterior a este primer 
apartado introductorio, le sigue un segundo epígrafe en el que se realiza una revisión de literatura sobre 
investigaciones previas en esta temática; un tercer epígrafe, en el que se presenta la metodología utilizada; un 
cuarto epígrafe en el que se muestran los resultados obtenidos; y, por último, se discuten los resultados obtenidos 
y se exponen las principales conclusiones y la bibliografía utilizada. 

 

2. Revisión de literatura 
Thompson (2009, p. 676) define la intención emprendedora como la “convicción auto reconocida por una persona 
que pretende establecer una nueva empresa comercial, y conscientemente planea hacerlo en algún momento en 
el futuro”. Aunque esta definición se centra en las empresas comerciales, es importante admitir la posibilidad que 
los jóvenes universitarios no solo tengan intenciones de emprender comercialmente, sino también de emprender 
socialmente (Mair & Noboa, 2003; Austin et al., 2006; Ozaralli & Rivenburgh, 2016); o, incluso, de no tener intención 
emprendedora, ya que pueden tener la preferencia de trabajar por cuenta ajena (Toledano Garrido, 2006). 

Existen diversas teorías y modelos para medir la intención emprendedora, más cuando la investigación 
académica se ha centrado en el emprendimiento comercial (Tran & Von Korflesch, 2018). Entre ellos, el modelo de 
la Teoría de Acción Razonada, presentada por Ajzen y Fishben en 1967, explica que primero, las personas 
desarrollan o van formando una actitud, para, posteriormente, pasar hacia la intención emprendedora, donde 
inciden diversos factores de contexto y situacionales (Ajzen, 2002).  

Por su parte, Rauch & Frese (2007), basado en la “teoría de la personalidad o teoría de los rasgos”, señalan 
que las características personales tienen la capacidad de proveer o anticipar el comportamiento emprendedor, 
siendo, estos factores, identificados como factores personales o de personalidad a la hora de promover el 
emprendimiento. 

Por último, Jaimes-Millán et al., (2017), aducen que varias investigaciones han estudiado los factores 
sociodemográficos que influyen en la intención emprendedora. En este sentido, en esta investigación, se opta por 
aplicar la literatura que relaciona los factores sociodemográficos y personales con la intención de emprender 
socialmente, aplicándola al estudiantado de la Universidad de Huelva. 

 
2.1. Factores sociodemográficos  
Según Espíritu Olmos (2011), el sexo o género del estudiante, la presencia de familiares empresarios, la experiencia 
previa, y la formación son factores sociodemográficos que tienen importancia en la intención emprendedora. De la 
misma manera, Palamida (2016) aduce que las variables demográficas como la experiencia laboral previa y los 
modelos de referencia predice la intención emprendedora. 

En cuanto al género, una investigación de la Universidad de Murcia concluyó que la figura de la mujer toma 
mayor relevancia en el emprendimiento social, destacando que en países desarrollados las mujeres tienden a crear 
empresas sociales más orientadas a las ONGs, es decir, sin ánimo de lucro, en cambio en los países 
subdesarrollados suelen combinar la practica social y lucrativa (Marín et al., 2019). Por su parte, Van Ryzin et al. 
(2009), abordan un estudio empírico sobre las probabilidades de ser o convertirse en un emprendedor social 
utilizando datos de un panel en línea de Estados Unidos; los resultados sugieren que los emprendedores sociales 
probablemente sean jóvenes mujeres, no blancas, con educación universitaria, con cierta experiencia empresarial 
y que vivan en grandes ciudades. Considerando estos antecedentes, en este estudio se hipotetiza que el sexo 
femenino influye en mayor medida con intenciones de emprender socialmente (H1). 

Respecto a la existencia de familiares emprendedores, según Torres-Ortega & Monzón Campos (2021), se 
concluye que ésta se erige en un factor para emprender, ya que quienes tengan algún familiar directo como padre, 
madre, hermanos, tíos o abuelos, que hayan creado o dirigido empresas, tendrán mayor probabilidad que en un 
futuro desarrollen conductas emprendedoras. De la misma manera, Bretones & Radrigán (2018, p. 17) señalan que 
varios estudios han demostrado que “los hijos de padres empresarios tienen más probabilidades de convertirse en 
trabajadores por cuenta propia”. Según Carrera Sanchez et al. (2021), los hijos de padres empresarios tienen mayor 
probabilidad de crear su propia empresa. En España los estudios De Luco, (2014), con estudiantes de la 
Universidad de Deusto, demostraron que tener familiares emprendedores influye significativamente (r=,14, p<,05) 
con la intención emprendedora. De igual forma, Torres-Ortega & Monzón Campos (2021) en su estudio con 
estudiantes chilenos y vascos confirmo que existe asociación estadísticamente significativa (sig.<0.05) entre la 
intención emprendedora y la presencia de familiares emprendedores. Considerandos estos antecedentes, en este 
estudio se hipotetiza que la presencia de emprendedores en el círculo familiar influye en mayor medida con 
intenciones de emprender socialmente (H2). 

Sobre la experiencia previa o prácticas laborales en alguna empresa, cabe comentar como ésta se constituye 
en otro factor importante que aumenta la intención emprendedora futura (Palamida, 2016; Tran & Von Korflesch, 
2018; Bretones & Radrigán, 2018). Según Gaete Quezada (2015, p. 254), realizar voluntariado se asocia con la 
experiencia previa, ya que “el voluntariado universitario no tiene impactos únicamente en el ámbito formativo, sino 
que también puede potenciar la empleabilidad de los titulados al ser considerado como un plus en los antecedentes 
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a la hora de postular a un puesto de trabajo”. Así, el estudio de Jara & Vidal (2010), con estudiantes de educación 
superior de la Provincia de Concepción Chile, concluyó que quienes realizaron voluntariado obtuvieron valores y 
puntaciones altas en responsabilidad y conciencia social. Por su parte, el estudio de De Luco (2014) encontró una 
relación significativa entre la experiencia laboral y la intención emprendedora (r=,20, p<,01). Asimismo, Torres-
Ortega & Monzón Campos (2021), encontraron asociación entre la experiencia laboral y la intención concreta de 
emprender en el futuro (sig.<0.05). Es así como en el presente estudio se hipotetiza que el voluntariado influye en 
mayor medida con intenciones de emprender socialmente (H3).  

Otro factor relevante es la educación, ya que una adecuada preparación académica, que otorga cualidades y 
competencias que incrementan el espíritu emprendedor, inciden en la intención emprendedora (Toledano Garrido, 
2006; Mora Pacheco et al., 2019). Según Valencia Arias et al. (2012), hay favorabilidad en los estudiantes 
universitarios que hayan recibido conocimientos sobre creación de emprensas. De la misma forma Jaimes-Millán 
et al. (2017), indican que quienes haya recibido formación o conocimientos sobre emprendimiento están más 
inclinados hacia la intención de emprender. Al respecto, en el presente estudio se hipotetiza que el conocimiento 
sobre el emprendimiento social influye en mayor medida en las intenciones de emprender socialmente (H4). 

 
2.2. Factores personales 
Según Rauch & Frese (2007), en el ámbito del emprendimiento, la teoría de personalidad‘ o ‘teoría de rasgos’ han 
resultado claves para identificar la intención emprendedora, ya que, entre sus supuestos, el emprendedor ha sido 
determinado y diferenciado del resto de la población por sus características de personalidad. En este sentido, “la 
personalidad incluye aspectos mentales, emocionales, sociales y físicos que son observables/no observables y 
conscientes/inconscientes” en un individuo (Torres-Ortega & Monzón Campos, 2021, p. 289). Las características 
de una persona en el ámbito del emprendimiento configuran o pueden predecir el comportamiento emprendedor, 
ya que son relativamente estables, por lo que han sido identificados como factores que influyen en la intención 
emprendedora (Monzón Campos & Torres-Ortega, 2021). 

De Jorge-Moreno (2013, p. 3), indica que “la literatura que relaciona los rasgos de la personalidad como factor 
influyente de la intención emprendedora plantea que las personas que tienen un elevado control interno, alta 
necesidad de logro, capacidad para asumir riesgos y una alta tolerancia a la ambigüedad, serán más propicios a 
involucrarse en una actividad empresarial”. En cuanto a los rasgos de personalidad que pueden vincularse a los 
emprendedores sociales, se han destacado, entre otros, por ser innovadores y creativos, reconocer oportunidades 
emprendedoras, tomar decisiones, resolver problemas, gestionar el tiempo, son líderes, tener capacidad de 
relaciones efectivas, trabajar en equipo, ser comunicativos, tener motivación, ser organizados, gestionar personas, 
código y sentido ético, conciencia del otro, poseer pensamiento crítico, implicarse en la realidad social, tener 
iniciativa, proactividad, autonomía, adaptabilidad, tenacidad, perseverancia, confianza en sí mismo, actitud mental 
positiva, locus de control interno, responsabilidad, dominio del estrés y tolerancia a la incertidumbre y capacidad de 
asumir riesgos (Sáenz Bilbao & López Vélez, 2015). 

Además, poseen una “actitud mental positiva, liderazgo y capacidad para delegar, gestión del tiempo y 
planificación, capacidad de negociación, capacidad para sobreponerse al fracaso, actitud ética y proactiva, 
iniciativa, facilidad para entablar relaciones sociales para trabajar bajo presión” (Patiño Castro et al., 2016, p. 83). 
Tienen pasión por el emprendimiento, y orientación a la sustentabilidad, también identifican problemas y son 
conscientes de las consecuencias tanto económicas, sociales y ambientales (Portuguez Castro et al. 2018), 
protegen el medio ambiente (Chen et al. 2017). Poseen valores morales, sociales y medioambientales (Dávila et 
al., 2021), iniciativa, integridad moral y ética, motivación al logro (querer lo que hace), destacando por ser lideres 
de servicio, ya que en el terreno del emprendimiento social deben resolver problemas sociales y crear valor social 
(Mercado Salgado, 2023). 

Jaimes-Millán et al. (2017), en su estudio sobre los factores que inciden en la intención emprendedora en 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, encontraron que la autoestima, la innovación, 
propensión al riesgo y tendencia al ahorro influyen en la intención emprendedora. De la misma forma, Torres-Ortega 
& Monzón Campos (2021), en su estudio sobre futuras intenciones de emprender en estudiantes chilenos y vascos, 
encontraron diferencias significativas en las variables sensibilidad social (resolución de problemas) y ética, es decir, 
los estudiantes con mayores niveles auto percibidos de sensibilidad social y ética son al mismo tiempo aquellos con 
una inclinación más fuerte hacia el emprendimiento social.  

Considerado estos antecedentes, en este estudio se hipotetiza que los factores personales como innovación, 
iniciativa, tolerancia a la ambigüedad, trabajo bajo presión, gestión del tiempo, toma de riesgos, tendencia al ahorro, 
motivación al logro, liderazgo social, liderazgo medioambiental, trabajo en equipo, resolución de problemas, 
conciencia social, valores morales, sociales y ambientales, locus de control, y autoconfianza influyen en mayor 
medida con intenciones de emprender socialmente (H5).  

 

3. Metodología  
La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque de investigación cuantitativo de tipo descriptivo-
exploratorio, por cuanto permite extraer y describir perfiles de una población y ponerlas en relación con las variables 
recopiladas objeto de estudio (Sampieri & Mendoza, 2018).  

La población objeto de estudio fuero lo/as estudiantes de la Universidad de Huelva (UHU) matriculados durante 
el periodo académico 2021-2022. Al ser una población numerosa, se decide trabajar con un muestreo estratificado, 
este tipo de muestreo probabilístico permitió la participación aleatoria de los estudiantes pertenecientes a las 
diferentes facultades de la universidad. De esta manera, la muestra utilizada se constituye por un total de 1900 
estudiantes de grado de la UHU, sobre un universo de unos 8000. 
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Se ha seleccionado la encuesta estructurada como el instrumento descriptivo más adecuado para la recolección 
de la información, la cual se presentó a los estudiantes de manera presencial, y su participación fue voluntaria y 
anónima. La construcción de la encuesta fue de elaboración propia, fundamentándonos en una minuciosa revisión 
de la literatura, según se detalla en el epígrafe anterior. Se calculó el Alfa de Cronbach (Ledesma, 2004), para 
conocer el grado de confiabilidad, el cual dio un índice de fiabilidad de 0.710. Este resultado se considera adecuado, 
ya que si el alfa supera el 0.7, indica consistencia interna del instrumento (Colton & Covert, 2007). 

El diseño de la encuesta se dividió en dos partes, en la primera parte se incluyeron preguntas para determinar 
qué factores sociodemográficos (sexo, familiares emprendedores, voluntariado y conocimiento sobre 
emprendimiento social, todas ellas, variables independientes) influyen en la intención emprendedora (variable 
dependiente), Al ser variables categóricas se analizó mediante un análisis de contingencia. Según Reguant Alvarez 
et al. (2018), el modelo de contingencia, a través del contraste Chi-cuadrado con un nivel de significancia igual o 
mayor al 5 %, (𝑠𝑖𝑔. > 0.05) considera, como hipótesis nula (H0), que las variables son independientes, indicativo 
que no existe relación o influencia entre ellas. Si el nivel de significancia es menor al 5 % (𝑠𝑖𝑔 < 0.05) las variables 
son dependientes o existe relación entre las variables. 

 

Prueba de Chi Cuadrada 
    𝐻0: Indenpendencia o relación no significativa (𝑠𝑖𝑔. > 0.05)

𝐻1: Dependencia o  relación significativa (𝑠𝑖𝑔 < 0.05)             
 

 
En la segunda parte del cuestionario se incluyeron preguntas tipo Likert con puntuaciones que van del uno al 

cinco (1 “totalmente en desacuerdo” al 5 “totalmente de acuerdo”) para determinar qué factores personales influyen 
en mayor medida en la intención de emprender socialmente. Se realizó un Análisis de la Varianza (ANOVA), ya 
que, en sus múltiples formas, permite comprobar simultáneamente la igualdad o diferencia de medias en todos los 
grupos de un estudio (Gaddis, 1998). En nuestro caso, los grupos a comparar, en función de la variable intención 
emprendedora, son los tres siguientes: “emprender comercialmente”, “emprender socialmente”, y “no emprender”). 
En el planteamiento de la hipótesis ANOVA, según Tomás-Sábado (2010), la hipótesis nula (H0), con un nivel de 
significación igual o mayor al 5 %, (𝑠𝑖𝑔. > 0.05), muestra que las medias de las muestras no difieren de manera 
significativa; mientras que la hipótesis alternativa (H1), con un nivel de significancia menor al 5 % (𝑠𝑖𝑔 < 0.05), 
muestra que las medias de las muestras difieren de manera significativa. Es decir, los factores que presenten 
diferencias estadísticamente significativas influyen en mayor medida hacia el emprendimiento social.  

 

I − J 
  𝐻0: No hay diferencias (𝑠𝑖𝑔. > 0.05)                                         

 𝐻1: Encontramos diferencias significativas (𝑠𝑖𝑔 < 0.05)  
 

 
El análisis de datos se llevó a cabo mediante el software estadístico SPSS v.28. A continuación, la figura 1 

sintetiza el modelo de la investigación. 
 

Figura 1. Modelo de intenciones emprendedoras 

 
Fuente: elaboración propia, basados en la revisión de literatura. 

 

 
 
 

4. Resultados 
En esta sección se presentan los resultados empíricos derivados de la encuesta dirigida a los estudiantes de la 
Universidad de Huelva periodo académico 2021-2022, distinguiendo en distintos apartados aquellos referidos a un 
descriptivo general de la muestra, factores sociodemográficos y personales que influyen en mayor medida con 
intenciones de emprender socialmente. 
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4.1. Características generales de la muestra 
La muestra que participó en el estudio está constituida por un total de 1900 estudiantes pertenecientes a las 
diferentes facultades de la Universidad de Huelva. El 45 % fueron varones y el 55 % mujeres; la edad media de los 
estudiantes fue de 21 años. Al momento de aplicar la encuesta, el 30 % de los encuestados se encontraban 
cursando su primer año de estudio, 28 % el segundo año, 23 % el tercer año y 19 % el cuarto y quinto año de 
estudio. El 75 % de los estudiantes provienen de la Provincia de Huelva, el 17 % a las diferentes Provincias de la 
Comunidad de Andalucía, el 4 % al resto de España, y otro 4 % son de otros países. 

La Figura 2, describe que el 49 % de los estudiantes manifestaron tener algún familiar o amigo cercano que 
posee negocio propio, mientras que el 51 % restante que no lo tiene. Además, el 73 % de los estudiantes afirmaron 
no tener experiencia previa en voluntariado, en contraste con el 27 % que sí la tiene. 

 
Figura 2. Emprendedores en la familia y experiencia de voluntariado 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SPPS. 

 
 En relación con el conocimiento sobre el emprendimiento social, el 53 % de los estudiantes indicó que no están 

familiarizados con el concepto, mientras que el 42 % afirmó conocerlo, pero carece de experiencia. Solo el 5 % 
mencionó tener conocimiento y experiencia en emprendimiento social (Figura 3).  

 
Figura 3. Conocimiento sobre el emprendimiento social 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SPPS. 

 
En lo que respecta a la intención emprendedora, el 5 % de los estudiantes manifestó que les gustaría emprender 

socialmente, mientras que el 13 % ha considerado la posibilidad de emprender comercialmente. Sin embargo, la 
gran mayoría, un 82 % de los estudiantes, mostraron preferencia por no emprender, ya que su intención es trabajar 
por cuenta ajena y aún no tenían clara su salida profesional al momento de pasar la encuesta (Figura 4).  
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Figura 4. Intenciones de emprender futuras 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SPPS. 

 
Con respecto a la baja intención de emprender socialmente, los resultados indican que un 57 % de los 

encuestados señalan la falta de iniciativa. Un 62 % a la falta de habilidades y capacidades. Además, un 73 % 
menciona la falta de una red de contactos necesarios, y en un 77 % de los casos, los participantes perciben que 
para poner en marcha un emprendimiento social implica dificultades significativas (Figura 5). 

 
Figura 5. Percepciones para la puesta en marcha de un emprendimiento social 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SPPS 

 
4.2. Factores sociodemográficos de la intención hacia el emprendimiento social 
El análisis del estadístico chi-cuadrado (χ²) revela que existe asociación estadísticamente significativa, débil y 
directamente proporcional (𝑟∅ = 0.102, 𝑝 < 0.001), entre el sexo del estudiante y la intención emprendedora (Tabla 
2). Lo que significa que el sexo del estudiante influye en mayor medida con intenciones de emprender socialmente. 
Los resultados de la tabla 2 también muestran que son las mujeres en mayor medida que prefieren emprender 
socialmente (56 %), y los varones mayoritariamente prefieren emprender comercialmente (59 %). De esta forma, 
se ratifica la H1, en la medida en que el sexo femenino influye, en mayor medida, en las intenciones de emprender 
socialmente.  

La presencia de familiares emprendedores es otro factor que se consideró influyente en la intención 
emprendedora, encontrándose una relación estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional 
(𝑟∅ = 0.121, 𝑝 < 0.001) entre la presencia de familiares emprendedores y la intención emprendedora de los 
estudiantes de la UHU. De esta manera, también se ratifica la H2, ya que la presencia de familiares emprendedores 
influye en mayor medida en las intenciones de emprender socialmente.   
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Tabla 2. Factores sociodemográficos que inciden en el perfil emprendedor social 

Variables Válido 
Emprendimiento 

comercial 

Emprendimiento 

social 

No 

emprendedor 
Phi y Sig. 

Sexo 
Varón 59 % 44 % 43 % 

0.102 / (p <.001) 
Mujer 41 % 56 % 57 % 

Familiares 

emprendedores 

Si 63 % 58 % 46 % 
0.121 / (p <.001) 

No 37 % 42 % 54 % 

Voluntariado 

Si 26 % 41 % 27 % 

0.071 / (p <001) 

No 74 % 59 % 73 % 

Conocimiento sobre 

el emprendimiento 

social 

Si, pero sin experiencia 45 % 48 % 41 % 

0.166 / (p <001) Si, con experiencia 14 % 8 % 4 % 

No conoce 41 % 44 % 56 % 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SPPS 

 
Por su parte, el voluntariado, como experiencia laboral, e indicativo de una mayor conciencia social (Jara & 

Vidal, 2010), es otro factor que se consideró influyente en la intención emprendedora, ya que se encontró una 
relación estadísticamente significativa, débil y proporcional (𝑟∅ = 0.071, 𝑝 < 0.001) entre realizar actividades de 
voluntariado y la intención emprendedora de los estudiantes de la UHU. De este modo, se ratifica la H3, la cual 
considera que el voluntariado como experiencia laboral influye en mayor medida en las intenciones de emprender 
socialmente. 

El conocimiento sobre emprendimiento social también se consideró influyente en la intención emprendedora, se 
encontró una relación estadísticamente significativa, moderada y directamente proporcional (𝑟∅ = 0.166, 𝑝 <
0.001) entre el conocimiento sobre emprendimiento social y la intención emprendedora de los estudiantes de la 
UHU. Este resultado viene a demostrar que tener conocimientos sobre emprendimiento social influye positivamente 
en la intención de emprender socialmente, por lo que se ratifica la H4, la cual considera que el conocimiento sobre 
el emprendimiento social influye en la intención de emprender socialmente. 

 
4.3. Factores personales de la intención hacia el emprendimiento social 
Sobre los factores personales que influyen en la intención a emprender socialmente, el análisis de la varianza revela 
que existe diferencias significativas (sig. <0.05) en las siguientes variables: innovación, iniciativa, toma de riesgos, 
tendencia al ahorro, liderazgo social, liderazgo medioambiental, resolución de problemas, y valores sociales y 
medioambientales (Tabla 3). Se deduce entonces que la presencia de estas características o atributos en los 
estudiantes, en mayor medida, aumenta la probabilidad de tener intenciones más fuertes de emprender 
socialmente. 

 

Tabla 3. Análisis de varianza 

Factores 

Media 
F / 

Estadísticoa 
Sig. Emprender 

comercialmente 

Emprender 

socialmente 

No 

emprender 

Innovación Welch 3,13 3,00 2,68 20,760 p<,001 

Iniciativa ANOVA 4,04 4,17 3,83 9,421 p<,001 

Tolerancia ambigüedad ANOVA 3,43 3,46 3,33 1,327 ,265 

Trabajo bajo presión ANOVA 3,70 3,85 3,65 1,796 ,166 

Gestión del tiempo Welch 3,31 3,49 3,39 1,010 ,366 

Toma de riesgos ANOVA 3,49 3,39 3,23 6,346 ,002 

Tendencia al ahorro Welch 2,25 2,36 1,67 31,531 p<,001 

Motivación al logro ANOVA 3,78 3,78 3,72 ,427 ,653 

Liderazgo social ANOVA 3,75 3,97 3,53 10,776 p<,001 

Liderazgo medioambiental ANOVA 3,63 3,86 3,50 5,802 ,003 

Trabajo en equipo Welch 3,78 3,87 3,70 2,600 ,077 

Resolución de problemas ANOVA 3,65 3,70 3,51 3,518 ,030 

Conciencia social ANOVA 3,75 3,88 3,84 1,140 ,320 

Valores sociales y Ambientales Welch 3,89 4,16 4,12 6,114 ,003 

Locus de control ANOVA 4,27 4,26 4,29 1,22 ,885 

Autoconfianza ANOVA 3,99 3,88 3,87 1,431 ,239 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del software SPPS 
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En la tabla 4 se muestra las diferencias específicas entre grupos en las variables que resultaron estadísticamente 
significativas mediante la prueba post-hoc de ‘Tukey y Games-Howell. Como se puede observar en la tabla anterior, 
la media más alta registrada para la variable valores sociales y medioambientales se encuentra en la categoría más 
directamente relacionada con el emprendimiento social, la cual difiere significativamente del promedio de la 
categoría emprender comercialmente, pero no así para el resto de las variables que difieren significativamente del 
promedio de la categoría “no emprendedor”.  

En este sentido, se cumple parcialmente la H5, ya que de los 16 factores planteados solo 8 influyen 
significativamente en la intención de emprender socialmente, los cuales son: la innovación; la toma de iniciativa; la 
toma de riesgos; la tendencia al ahorro; el liderazgo social; el liderazgo medioambiental; la resolución de problemas; 
y los valores sociales y medioambientales. Este resultado coincide con las investigaciones de Millan (2017), Torres-
Ortega (2021) y Salgado (2023) sobre los factores de personalidad que influyen en la intención emprendedora.  

 

Tabla 4. Prueba post-hoc 

Variable dependiente 

Diferencia de 

medias (I-J) 
Sig. 

Innovación 
Games-

Howell 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente 0,126 0,574 

No emprender ,446* 0,000 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente -0,126 0,574 

No emprender ,320* 0,011 

No emprender 
Emprender comercialmente -,446* 0,000 

Emprender socialmente -,320* 0,011 

Iniciativa HSD Tukey 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente -0,129 0,533 

No emprender ,216* 0,005 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente 0,129 0,533 

No emprender ,344* 0,003 

No emprender 
Emprender comercialmente -,216* 0,005 

Emprender socialmente -,344* 0,003 

Toma de riesgos HSD Tukey 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente 0,100 0,735 

No emprender ,261* 0,002 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente -0,100 0,735 

No emprender 0,161 0,352 

No emprender 
Emprender comercialmente -,261* 0,002 

Emprender socialmente -0,161 0,352 

Tendencia al 

ahorro 

Games-

Howell 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente -0,109 0,781 

No emprender ,575* 0,000 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente 0,109 0,781 

No emprender ,684* 0,000 

No emprender 
Emprender comercialmente -,575* 0,000 

Emprender socialmente -,684* 0,000 

Liderazgo social HSD Tukey 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente -0,221 0,210 

No emprender ,220* 0,010 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente 0,221 0,210 

No emprender ,441* 0,000 

No emprender 
Emprender comercialmente -,220* 0,010 

Emprender socialmente -,441* 0,000 

Liderazgo 

medioambiental 
HSD Tukey 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente -0,231 0,187 

No emprender 0,127 0,217 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente 0,231 0,187 

No emprender ,358* 0,005 

No emprender 
Emprender comercialmente -0,127 0,217 

Emprender socialmente -,358* 0,005 

Resolución de 

problemas 
HSD Tukey 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente -0,058 0,869 

No emprender 0,132 0,110 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente 0,058 0,869 

No emprender 0,190 0,138 
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No emprender 
Emprender comercialmente -0,132 0,110 

Emprender socialmente -0,190 0,138 

Valores sociales y 

medioambientales 

Games-

Howell 

Emprender 

comercialmente 

Emprender socialmente -,273* 0,032 

No emprender -,231* 0,002 

Emprender 

socialmente 

Emprender comercialmente ,273* 0,032 

No emprender 0,042 0,887 

No emprender 
Emprender comercialmente ,231* 0,002 

Emprender socialmente -0,042 0,887 

*. La diferencia de medias es significativa en el nivel 0.05. 

Fuente. elaboración propia a partir de los datos del software SPPS 

 

5. Conclusiones y Discusión 
Este artículo comenzaba poniendo de manifiesto cómo en las últimas décadas, en el mundo, cada vez más se 
fomenta la educación en emprendimiento social, ya que además de generar puestos de trabajo, contribuye a 
solucionar problemas y necesidades sociales, que, por sí solos, hasta ahora, no han solucionado el sector público 
y privado capitalista. En este contexto, la educación superior es una aliada estratégica por su incidencia en la 
adquisición de competencias, habilidades y destrezas para la formación de los jóvenes en materia de 
emprendimiento social, así como a la hora de incentivar a este colectivo a emprender socialmente. Sin embargo, la 
intención de emprender representa un constructo que depende de varios factores que influyen entre la movilización 
de la idea y la acción de emprender (Ajzen, 2002; Rauch & Frese, 2007; Jaimes-Millán et al., 2017). En este sentido, 
el objetivo de esta investigación fue determinar los factores que influyen en mayor medida en la intención de 
emprender socialmente en jóvenes universitarios, como primer paso a la hora de implementar programas formativos 
y de sensibilización hacia este tipo de emprendimiento. 

Los resultados revelan que los factores sociodemográficos como el sexo, la presencia de familiares 
emprendedores, la realización de labores de voluntariado y el conocimiento sobre el emprendimiento social influyen 
en la intención de emprender socialmente. Así, los resultados demuestran que las mujeres mayoritariamente (56 
%) prefieren emprender socialmente. Así, se puede decir que mayoritariamente el sexo femenino influye en la 
intención de emprender socialmente. Este resultado tiene relación con el estudio preliminar que abordan Van Ryzin 
et al., (2009) sobre las probabilidades de ser emprendedor social, y en el que concluyen que los emprendedores 
sociales probablemente sean mujeres y con educación universitaria. Asimismo con el estudio de Marín et al. (2019), 
quienes demuestran que son las mujeres y con una formación superior, las que tienden a emprender socialmente, 
en mayor medida. De esta manera, se demuestra que las mujeres desempeñan un rol cada vez más relevante en 
el emprendimiento social, por lo que desde la Universidad se podría seguir brindando más apoyo y promoción del 
emprendimiento social a la hora de posibilitar y ofrecer una salida laboral a las mujeres, dada la sensibilidad que 
demuestran hacia estos temas. 

Respecto a la presencia de familiares emprendedores en los estudiantes, resulta significativo que quienes han 
tenido relación con personas que hayan creado o dirigido empresas, especialmente en el ámbito familiar, podrían 
llegar a desarrollar una mayor influencia emprendedora (Torres-Ortega & Monzón Campos, 2021). Este resultado 
tiene relación con los estudios De Jorge-Moreno (2013), De Luco (2014), Torres-Ortega & Monzón Campos (2021).   

Respecto a la realización de labores de voluntariado, el 73 % de los estudiantes manifestaron que no tienen 
experiencia en este tipo de actividad, frente al 27 % que sí la tienen, lo que demuestra la poca participación social 
de manera voluntaria y solidaria de los estudiantes, si bien, en este aspecto las mujeres demuestran una mayor 
sensibilidad. Este hallazgo sugiere la necesidad de introducir actividades e iniciativas de voluntariado, aunque no 
estén integradas formalmente en las mallas curriculares de los estudiantes, ya que, como se evidencia, la variable 
voluntariado demuestra significatividad, es decir, influye en la intención de emprender socialmente. Esta variable, 
permite, a su vez, fortalecer la sensibilidad, responsabilidad y conciencia social (Jara & Vidal, 2010; Jaurlaritza, 
2011). Además, potencia la empleabilidad de los estudiantes cuando se gradúen, ya que representa una primera 
toma de contacto con la experiencia laboral (Gaete Quezada, 2015; Bretones & Radrigán, 2018). Este resultado 
tiene relación con los estudios De Luco (2014) y Torres-Ortega & Monzón Campos (2021), que encontraron 
influencia entre las variables experiencia laboral e intención de emprender. 

El conocimiento sobre el emprendimiento social resultó influyente en la intención de emprender socialmente, sin 
embargo, solamente el 5 % de los estudiantes manifestaron esta intención. Para revertir este resultado, y 
considerando la necesidad e importancia del emprendimiento social en la economía actual, sugerimos que se 
incluyan actividades, programas y cursos de emprendimiento social para los próximos años, no solo a los 
estudiantes sino también a los docentes, y en todas las titulaciones de manera transversal, para capacitar, apoyar, 
fortalecer y motivar hacia el emprendimiento social. 

Por otra parte, se comprueba que los factores personales que inciden en mayor medida con las intenciones de 
emprender socialmente son la innovación, la iniciativa, la toma de riesgos, la tendencia al ahorro, el liderazgo social, 
el liderazgo medioambiental, la resolución de problemas, y los valores sociales y medioambientales. Estos 
resultados guardan relación con otros estudios e investigaciones realizadas por Torres-Ortega & Monzón Campos 
(2021) y Mercado Salgado (2023), los cuales concluyen que la presencia de estos atributos personales son factores 
que aumentan significativamente la probabilidad o inclinación más fuerte hacia el emprendimiento social. De esta 
manera, es fundamental que la universidad potencie estas características o atributos en los estudiantes a fin de 
formar a agentes de cambio innovadores, éticos y humanistas que generen una transformación social y económica, 
y estén comprometidos con el cambio en pro de la sostenibilidad, y motivados en dar soluciones a los problemas y 
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necesidades sociales (Drayton, 2002; Alvord et al., 2004; Yunus, 2008; Iturrioz & Dopacio, 2009; Dacin et al., 2011; 
Santos, 2012; Bacq et al., 2015). 

Resulta importante resaltar que el 82 % de los estudiantes prefieren no emprender, dando mucha más 
importancia al trabajo por cuenta ajena. Estudios como el de Toledano Garrido (2006) respaldan este resultado, lo 
cual es justificado por esta autora por las peculiaridades de la cultura andaluza, en la que los estudiantes prefieren 
la función pública o privada, en lugar de emprender. Las personas que quieren trabajar por cuenta ajena es por la 
estabilidad laboral, el salario, el tiempo de trabajo y las oportunidades de carrera que presenta (Freire Seoane & 
Teijeiro Álvarez, 2009). Y, aún mucho menor, de carácter residual, con un exiguo 5% de respuestas, es la 
importancia que adquiere la intención hacia el emprendimientos social, Sin embargo, la falta de oportunidades 
laborales y los fenómenos de desempleo o exclusión, que persiste actualmente en nuestras sociedades, hacen 
necesario fomentar el emprendimiento social, por lo que desde la universidad, para que se promueva una cultura 
hacia el emprendimiento, en general, y hacia el social, en particular, se podría implementar entornos, y ecosistemas, 
que faciliten la transformación de las ideas en productos y servicios, tanto económico como social (Ternera et al., 
2018; Moráis y Bacic, 2020; Arcos Alonso y Morandeira, 2020). 

Respecto a las limitaciones de este estudio, sería necesario completar el mismo aplicándolo en otras regiones 
y países, con objeto de encontrar diferencias entre territorios en lo que respecta a la cultura emprendedora, en 
general, y hacia el emprendimiento social, en particular, así como en los factores considerados. No en vano, estas 
diferencias, ya han sido puestas de manifiesto en el presente estudio a partir de la revisión bibliográfica realizada. 

Por otra parte, con objeto de enriquecer los resultados de esta investigación, se haría necesario aplicar esta 
misma encuesta a otros intervalos de edad, así como a personas en diferentes situaciones profesionales (parados, 
trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia en emprendimientos comerciales, etc.), con objeto 
de poder realizar análisis comparados respecto a los factores que puedan explicar la intención hacia el 
emprendimiento social de cada uno de estos colectivos y aplicar programas formativos y actuaciones adaptadas a 
las necesidades de cada uno de ellos.  

En definitiva, aunque consideramos muy importante el análisis e intervención en materia de emprendimiento 
social centrado en los estudios superiores, también sería muy oportuno explorar otros contextos y situaciones en 
los que poder dinamizar este tipo de emprendimiento a partir de la implementación de ecosistemas y políticas 
públicas territoriales que hagan posible su desarrollo.  
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