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Resumen. Este artículo es producto de la investigación “Estudio de perfil del em-
prendedor de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá”. El grupo de 
investigación Induspymes analizó durante el 2012 la percepción de desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento de los miembros de la comunidad académica 
y estudiantil de la Facultad de Ingeniería, sede Bogotá, desde la categoría género. 
La muestra comprendió 502 miembros de la comunidad académica (docentes y 
estudiantes) de la Facultad. Se diseñó una encuesta y los datos se analizaron con un 
nivel de significancia del 0,01, 4 grados de libertad y un factor crítico de 13,27. En-
tre los hallazgos más relevantes están las diferencias en el desarrollo de habilidades 
de emprendimiento entre hombres y mujeres asociadas con la tendencia de asumir 
riesgos y el manejo de la frustración, para el caso de los hombres; sin embargo, las 
mujeres presentan mejor desempeño en la capacidad comercial y la autoestima. 
Es de anotar que los resultados anteriores deben ser revisados y ampliados a par-
tir de aspectos fundamentales que deben estudiarse en el futuro, en especial los 
relacionados con las diferencias de género y el deseo de establecer una empresa 
(los motivos y obstáculos que encuentran mujeres y hombres para realizar un em-
prendimiento). Esto permitirá aportar nuevas perspectivas para la construcción, 
validación y gestión del modelo institucional. 
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Differences in Entrepreneurial Abilities from 
the Gender Perspective among Students at 
the Engineering Faculty of the Universidad 
Cooperativa de Colombia
Abstract. This article is the product of the research work entitled “Study of the Profile of 
Entrepreneurs at the Bogotá campus of the Universidad Cooperativa de Colombia” (“Estudio 
de perfil del emprendedor de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá”). In 
2012, the Induspymes research group analyzed perceptions about the development of entre-
preneurial abilities among members of the academic and student community at the enginee-
ring faculty at the Bogotá campus, from the gender perspective. The simple consisted of 502 
members of the academic community (professors and students). A survey was designed and 
the data was analysed with a significance level of 0.01, 4 degrees of freedom, and a critical 
value of 13,27. The data obtained were analyzed to determine if there were differences be-
tween entrepreneurial abilities among men and women. The most relevant findings include 
the existence of differences associated with the tendency among men to assume risks and in 
handling frustration. However, women perform better in the commercial capacity and in terms 
of self-esteem. It was concluded that women are better at communicating ideas and relating 
to others. It was also found that superior performance among the masculine population may 
be associated with cultural aspects stemming from the social functions that our culture attri-
butes to men and women, and their different roles in the family. 

Keywords: capacity entrepreneurial, entrepreneur, enterprise, gender.

Diferenças nas habilidades empreendedoras 
a partir da categoria gênero nos estudantes 
da Faculdade de Engenharia da Universidad 
Cooperativa de Colombia
Resumo. Este artigo é produto da pesquisa “Estudo de perfil do empreendedor da Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bogotá”. O grupo de pesquisa Induspymes analisou, durante 
2012, a percepção de desenvolvimento de habilidades para o empreendimento dos membros 
da comunidade acadêmica e estudantil da Faculdade de Engenharia, sede Bogotá, a partir da 
categoria gênero. A amostra incluiu 502 membros da comunidade acadêmica (docentes e dis-
centes). Elaborou-se uma pesquisa e os dados foram analisados, com um nível de significância 
de 0,01, 4 graus de liberdade e um fator critico de 13,27. Os dados obtidos foram analisados 
para estabelecer se existiam diferenças entre as habilidades de empreendimento entre homens 
e mulheres. Entre as descobertas mais relevantes estão as diferenças no desenvolvimento de 
habilidades de empreendimentos entre homens e mulheres associadas com a tendência pre-
sente em homens de assumirem riscos e de lidarem com a frustração. No entanto, as mulheres 
apresentam melhor desempenho na capacidade comercial e na autoestima. Também se con-
cluiu que as mulheres apresentam melhor desempenho na capacidade de comunicar ideias 
e relacionar-se com os demais. Além disso, verificou-se que os melhores desempenhos da 
população masculina podem estar associados com aspectos culturais pela função social que 
nossa cultura atribui ao homem e à mulher, e seus distintos papéis na família. 

Palavras-chave: capacidade empreendedora, empreendedor, empreendimento, gênero. 
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1. Introducción 

Tradicionalmente, la universidad se ha ocupado de 
la difusión del conocimiento. Sin embargo, dentro 
de los principios que sustentan la responsabilidad 
social universitaria, así como los lineamientos de la 
acreditación, en especial los asociados con la rela-
ción entorno-sector productivo, esta debe definir y 
consolidar estrategias que contribuyan al desarro-
llo económico, a través de la creación y el fortale-
cimiento de empresas por parte de sus estudiantes, 
egresados y docentes, basadas en la promoción del 
espíritu emprendedor.

Lo anterior debe estar sustentado en el modelo 
institucional para la promoción y el desarrollo del 
emprendimiento, lo cual involucra necesariamente 
redefinirlo de acuerdo con las realidades de los 
usuarios. Para tal efecto, se ha realizado un estudio 
preliminar que permita determinar si existen dife-
rencias o no entre los hombres y las mujeres ads-
critos a la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bogotá, como base 
referencial para ajustar y ofertar de manera más 
coherente el desarrollo de programas dirigidos a la 
formación de emprendedores competentes, consi-
derados desde el enfoque de género.

2. Fundamentación teórica 

2.1 Hacia un concepto del emprendedor

El emprendedor se identifica como una persona que 
inicia una acción creativa e innovadora asumiendo 
un riesgo, y el cual presenta como rasgos caracterís-
ticos la independencia, el espíritu de riesgo, la tole-
rancia a la frustración, insatisfacción o marginación, 
motivación al logro, control interno, visión de futuro 
e iniciativa. De igual manera, presenta cualidades 
asociadas con la facilidad para identificar y asignar 
proyectos (autonomía), capacidad para identificar 
negocios (creatividad) y funcionar sin necesidad de 
supervisión (innovación), curiosidad, flexibilidad y 
habilidades notables en comunicación y trabajo en 
equipo [1].

El emprendedor también se concibe como un 
estratega, un creador de métodos encaminados a 
penetrar o desarrollar nuevos mercados, aplicando 
la creatividad, transformando posibilidades en opor-
tunidades y combinando recursos con el fin de lograr 
mejores beneficios [2], lo cual incluye la facultad de 

materializar los proyectos en un plazo y con unos 
recursos definidos (en esencia, esto supone una serie 
de capacidades tales como actitud hacia el cambio y 
la perseverancia para vencer dificultades) [3].

De allí que el emprendedor se considere como 
una persona con capacidad para convertir una idea 
en un proyecto económico concreto, bien sea en 
una empresa, bien sea en una organización social, 
generando así un tipo de innovación y benefi-
cio económico. El análisis de las características 
del emprendedor se puede definir desde variables 
demográficas tales como sexo, edad y nivel de for-
mación, entre otros, o variables de tipo comporta-
mental asociadas con el liderazgo, las habilidades 
mentales, la motivación, la disposición para asumir 
riesgos, la creatividad, la satisfacción para cumplir 
metas y la autoconfianza [4].

Por lo tanto, las habilidades que el emprende-
dor debe asumir, en esencia, con el fin de desarro-
llar de manera efectiva su tarea de crear y sostener 
empresa, se encuentran asociadas con las siguientes 
características [5]:

Motivación al logro. Esta es una característica 
fundamental que surge de la necesidad de logro, 
asociada con la capacidad de realizar algo difí-
cil, dominar, manipular objetos, seres humanos 
e ideas, superar obstáculos, alcanzar objetivos y 
niveles deseados, y aumentar la autoestima gracias 
al ejercicio efectivo del talento.

Tolerancia a la frustración. Se entiende como 
la capacidad que tiene la persona para afrontar posi-
tivamente los desafíos de la creación de un negocio, 
es decir, esta se considera como una forma relati-
vamente consistente ante situaciones que se carac-
terizan por un bajo número de refuerzos. De igual 
manera, se encuentra asociada con la tolerancia a 
la ambigüedad, facilidad para acaparase y no pre-
sentar resistencia ante circunstancias y entornos 
cambiantes.

La autoconfianza. Se considera la capacidad del 
individuo de creer en sí mismo, así como en la posibi-
lidad de conseguir sus metas personales. La persona 
emprendedora confía absolutamente en su proyecto 
y está preparada para sacarlo adelante. Va a tomar 
decisiones y lo tiene que hacer de manera decidida, 
sin miedo y confiando en sí misma, aunque pueda 
equivocarse y el resultado no sea el esperado [6]. 

De igual manera se han considerado habilida-
des como asumir riesgos y expectativas de control, 
las cuales se pueden considerar como [7]:
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Asumir riesgos de riesgos. Esta se define como 
el rasgo de personalidad que le permite a un indi-
viduo elegir alternativas cuyas consecuencias fina-
les puedan alejarse de su marco de expectativas de 
resultados. Por su parte, los emprendedores con baja 
propensión al riesgo tenderán a comportamientos de 
bajo riesgo y evitarán las alternativas que puedan cau-
sar resultados que varíen mucho de sus expectativas.

Expectativa de control. Se relaciona con la capa-
cidad de controlar los resultados, por lo que dedica-
rán más esfuerzo y persistencia hacia los resultados 
deseados. De igual manera, se encuentra asociada 
con la necesidad de logro e iniciativa personal.

Orientación comercial. Tiene que ver con la pre-
ferencia por las relaciones interpersonales laborales, lo 
cual incluye la capacidad de comunicación y de obten-
ción de la información adecuada con el fin de lograr 
los objetivos que se persiguen, o la generación de rela-
ciones de colaboración. Las habilidades o competen-
cias más directamente relacionadas con este rasgo son 
las que tienen que ver con las habilidades de comuni-
cación interpersonal, negociación y venta [8].

Las investigaciones adelantas en emprendi-
miento y género permiten establecer que existen 
diferencias significativas entre las capacidades y 
la forma como crean empresa hombres y mujeres. 
En primera instancia, se encuentra la desarrollada 
por Quevedo, Izar y Rojas [9], sobre los factores 
endógenos y exógenos para la constitución de una 
empresa, según la cual las mujeres han obtenido un 
puntaje mayor que los hombres en aspectos tales 
como acceso a financiamientos, pero ellos presen-
tan mayores habilidades para el uso y la aplicación 
de la tecnología. Sin embargo, es importante resal-
tar que en los hallazgos de los investigadores se 
encontró como una variable influyente para que las 
mujeres presenten la diferencia asociada con la for-
mación empresarial.

Así mismo la investigación referenciada ante-
riormente permitió establecer que también existen 
diferencias significativas entre las motivaciones, de 
manera que tienen un mayor número de valores las 
mujeres emprendedoras que sus colegas hombres, 
en especial en audacia, pasión, creatividad, innova-
ción, intuición, empuje, persuasión, eficacia y capa-
cidad de gestión, así como un mayor compromiso 
con el desarrollo y mejora de la calidad de vida. Los 
valores en los que no hubo diferencias fueron lide-
razgo, competitividad y aventura.

De igual forma, el estudio realizado sobre mujer 
y emprendimiento —una especial referencia a los 

viveros de empresas en Galicia como elemento diferen-
ciador— [10] destaca como el mayor agente diferencia-
dor entre hombres y mujeres el grado de escolaridad, 
y como mayores factores diferenciadores la iniciativa 
empresarial y la conciencia de sus deficiencias en esta 
área de conocimiento, en las cuales las emprendedo-
ras presentan mejores desarrollos de estas capacida-
des. Sin embargo, el estudio permitió establecer que 
existe una menor propensión de las mujeres con res-
pecto a los hombres a abrir un negocio propio.

Estudios realizados sobre mujeres y dinámica 
emprendedora en la Universidad del Desarrollo, 
Centro de Emprendimiento e Innovación en Santiago 
de Chile, presentó comparaciones con el fin de sus-
tentar la existencia de diferencias significativas entre 
los grupos, poniendo especial énfasis en la variable 
de género [11]. En este sentido, los hallazgos permi-
ten inferir que las mayores diferencias entre empren-
dedoras y emprendedores se encuentran asociadas 
con el temor al fracaso en emprendimiento en etapas 
iniciales, nivel de conocimiento y habilidades para 
comenzar un negocio. Por su parte, en la relación 
entre género y emprendimiento, los investigadores 
no encontraron ninguna diferencia significativa con 
respecto a la percepción de hombres y mujeres para 
aprovechar buenas oportunidades de comenzar un 
nuevo negocio, a pesar de que las emprendedoras ven 
menos favorable la percepción según la cual iniciar 
un negocio es socialmente aceptable para una mujer.

Por su parte, estudios realizados sobre caracte-
rísticas distintivas de los emprendedores y los empre-
sarios de Navarra [12] concluyeron que las principales 
diferencias que presentan los hombres y las mujeres 
emprendedoras se encuentran asociadas con la posi-
ción ante el riesgo y el miedo al fracaso. En este sen-
tido, los resultados sugieren que las mujeres pueden 
ser más proclives a emprender que los hombres. A su 
vez, investigaciones realizadas sobre condicionantes 
del entorno y emprendimiento femenino en España 
[13] permiten establecer que los factores informa-
les (percepción de habilidades para emprender, 
redes sociales y rol familiar) son más relevantes en 
el emprendimiento femenino que los factores forma-
les (financiación, políticas de apoyo no económicas 
y formación), en los cuales los hombres han presen-
tado mejores desempeños en el manejo de estos. Por 
su parte, las variables de control son manejadas con 
mayor facilidad por los emprendedores. 

Finalmente, en la literatura revisada, en el caso 
particular del estudio “Análisis del perfil empren-
dedor: una perspectiva de género”, empíricamente 
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existen evidencias que confirman el hecho de que 
las mujeres son menos emprendedoras [14]. Por 
ejemplo, existe una menor iniciativa emprende-
dora en las intenciones de las mujeres, que además 
consideran en mayor medida el temor al fracaso 
como un obstáculo a la hora de pensar en la crea-
ción de una empresa propia. También son distintos 
los atributos asociados con una mayor probabili-
dad de acometer este tipo de proyecto en el futuro.

Así, si para las mujeres destaca la iniciativa, la 
creatividad y la autoconfianza como aspectos asocia- 
dos con el emprendimiento, para los varones, en cam- 
bio, se relaciona con características tales como el 
deseo de enfrentarse a nuevos retos o el entusiasmo 
ante los proyectos. Ello se explica en gran medida 
por el distinto papel social que nuestra cultura atri-
buye al varón y a la mujer, sus distintos roles en la 
célula social básica y la familia, lo cual influye inevi-
tablemente en sus ambiciones personales y en su pro-
pensión a aceptar retos.

También existen diferencias de género en la 
intencionalidad de crear una empresa y frenos para 
emprender. Sin embargo, se encuentran similitudes 
en las motivaciones de las emprendedoras y las de los 
varones. Cabe señalar que los resultados de la investi-
gación encontraron que la autoconfianza y capacidad 
de liderazgo, la necesidad de logro o la necesidad de 
independencia, así como la aspiración emprendedora 
superior y objetivos de negocio más agresivos se ven 
plasmadas más en los emprendedores; sin embargo, 
también son un obstáculo para los dos géneros.

Por otro lado, la mujer se propone con la crea-
ción de empresas la búsqueda de independencia, la 
necesidad de controlar su futuro y mayor flexibili-
dad laboral, compatibilizando el desarrollo profe-
sional y la dedicación familiar. La mayor valoración 
la otorgan las mujeres al reconocimiento social y la 
realización profesional. En otros aspectos no exis-
ten diferencias significativas de género en la inten-
ción de iniciar un negocio.

2.2 Diferencias en el desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento 
por género: estudios realizados

Entre los principales factores no psicológicos cabe 
destacar los rasgos demográficos del emprendedor. Si 
bien en relación con el sexo se encuentra una diferen-
cia en la capacidad emprendedora, se establece una 
similitud entre las motivaciones de las emprendedoras 

y las de los varones. Cabe citar entre ellas la necesidad 
de logro o la necesidad de independencia [15].

De igual manera, se ha identificado que los 
estudiantes universitarios encuentran un porcentaje 
inferior para crear empresa. No ocurre así, en cam-
bio, en el estudio de González Morales, en el que el 
porcentaje de varones y mujeres que responden favo-
rablemente a esta cuestión es muy similar [16].

En síntesis, se puede establecer una línea base 
con el fin de presentar las diferencias entre hom-
bres y mujeres en relación con las capacidades para 
emprender, a partir de los siguientes elementos reu-
nidos en la tabla 1.

3. Metodología

El desarrollo metodológico del presente artículo se 
definió a partir de los siguientes pasos:

1. Revisión de los referentes teóricos para el análi-
sis posterior de las variables incidentes.

2. Recolección, tabulación y análisis de los datos re-
copilados, a partir del estudio adelantado sobre 
perfil, considerando una muestra de 502 miem-
bros de la comunidad académica, representados 
en estudiantes y docentes.

3. Tabulación y análisis de los resultados, con su 
respectiva representación gráfica.

4. Planteamiento de hipótesis alternativa y nula.
5. Selección del nivel de significancia, determina-

ción de los grados de libertad y del valor crítico.
6. Comprobación de hipótesis, basado en la regla 

de decisión y análisis de resultados.

4. Resultados o hallazgos

Atendiendo a los resultados arrojados por el ins-
trumento aplicado a la muestra, se encontraron las 
siguientes tendencias en relación con el perfil de las 
habilidades de emprendimiento en la comunidad 
académica estudiada así. 

4.1 Tendencias generales en las habilidades 
para el emprendimiento en la población de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería

La distribución general de las tendencias de la pobla-
ción, en cuanto a la percepción de desarrollo de las 
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Tabla 1. Diferencias significativas y semejanzas entre las emprendedoras y los emprendedores

Estudio
Diferencias entre los sexos Semejanzas entre los sexos

Autor Fecha 

Kalemberg 
y Lecht 1991

Probabilidad de supervivencia de la empresa.
Capacidad de innovación.
Habilidad comercial.

Brodosky 1991
Mayor autonomía. Utilización óptima de sus capacidades.
Más flexibles.
Mayor capacidad de autogestión. 

Hisrich, 
Koiranen y 
Hyrsky

1996

Puntúan más bajo en las variables egoístas: insolencia, egoísmo 
y dureza.
Puntúan más alto en el compromiso
de trabajo y energía, en los valores económicos  
y en la detección de oportunidades e innovaciones.

Deseo por alcanzar el éxito.
Empatía.
Deseo de trabajar.

Schiller y 
Crewson 1997

Es menor el nivel de formación, la experiencia, y el capital 
humano, con lo cual la perspectiva de éxito disminuye respecto 
al hombre.

El locus de control.

Castillo y 
Salinas 1996

Modelo de relación empresarial.
Motivación y expresión oral.
Nivel de satisfacción respecto al trabajo.

Edad, estado civil.
Formación.
Motivación de logro.
Acceso a la tecnología.

Fuente: [16]

Tabla 2. Distribución de las tendencias generales en la presencia de las habilidades para el emprendimiento solidario 
en la población de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2012

Variable: tendencias generales en las habilidades para el emprendimiento solidario en la población de estudiantes de 
la Facultad de Ingeniería

Estado de la variable Análisis de resultados:

La muestra evidencia cómo, sin tener en 
cuenta el género, el 26% de la población 
objeto de estudio manifiesta poseer habili-
dades emprendedoras asociadas con bases 
de control y 23% con la autoconfianza, man-
teniéndose distribuido proporcionalmente 
con un 17% respectivamente habilidades 
asociadas con capacidad comercial, toleran-
cia a la frustración y asunción de riesgos.

La población de estudiantes denota capacidad para controlar resultados y asumir respon-
sabilidades, así como de creer en sí mismo y tener convicción para adelantar un proceso 
de emprendimiento, el cual, sin embargo, no se presenta como una habilidad manifiesta 
en la población. Asimismo, es notorio observar cómo los resultados de la muestra pre-
sentan bajos niveles de presencia en habilidades emprendedoras asociadas con capacidad 
comercial, tolerancia a la frustración y asunción de riesgos.
En este sentido, se deben desarrollar estrategias de sensibilización y formación articuladas 
con las prácticas docentes en proyecto de vida, promoción de habilidades para mejorar la 
capacidad de comunicación, negociación, el manejo del riesgo y la capacidad para ampliar 
el manejo de la frustración. Todo esto liderado por programas del consultorio sicológico

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en el estudio de perfil adelantado por el grupo de investigación Induspymes 

habilidades, independiente del género, se presenta 
en la tabla 2. Gráficamente, las tendencias analiza-
das anteriormente se exponen en la figura 1.

4.2 Caracterización de la población objeto 
de estudio

4.2.1 Comportamiento de las habilidades 
emprendedoras en la población masculina

Las habilidades emprendedoras entre la población 
masculina de la Facultad de Ingeniería presentaron 

las tendencias de percepción frente al cumplimiento 
de las capacidades emprendedoras que se muestran 
en la tabla 3.

4.2.2 Comportamiento de las habilidades 
emprendedoras en la población femenina

Las habilidades emprendedoras entre la población  
femenina de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
presentó las tendencias de percepción frente al cum-
plimiento de las capacidades emprendedoras que se 
muestran en la tabla 4.
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Figura 1. Distribución de niveles de cumplimiento de las habilidades emprendedoras de la población de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2012
Fuente: elaboración propia

Tabla 3. Distribución de las tendencias en la presencia de las habilidades para el emprendimiento solidario en la 
población de estudiantes hombres de la Facultad de Ingeniería, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2012

Variable: tendencias generales en las habilidades para el emprendimiento solidario en la población masculina de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería

Estado de la variable Análisis de resultados

La muestra evidencia que el 27% de la pobla-
ción masculina manifiesta un mayor desarrollo 
de habilidades asociadas con expectativas de  
control, autoconfianza con 22%, y asumir 
riesgos en un 20%. Presenta como menor pro-
porción habilidades asociadas con la capacidad 
comercial, con un 15%.

La población de estudiantes hombres de la Facultad de Ingeniería manifiesta mejores 
desempeños en la capacidad de controlar situaciones, tener convicción propia y 
reconocimiento en sus capacidades para emprender y asumir riesgos. Sin embargo, 
en comparación con la población de mujeres, presentan menores desempeños en las 
habilidades comunicativas y de interacción, condición que limita su capacidad para 
emprender, mantener alianzas y construir acuerdos. En este sentido, si bien tienen 
confianza y autoestima, creen en lo que hacen y afrontan riesgos, se deben fortalecer 
sus capacidades comunicativas y de negociación.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en el estudio de perfil adelantado por el grupo de investigación Induspymes

Tabla 4. Distribución de las tendencias en la presencia de las habilidades para el emprendimiento solidario en la 
población de estudiantes mujeres de la Facultad de Ingeniería, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá, 2012

Variable: comportamiento de las habilidades emprendedoras en la población femenina de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería

Estado de la variable Análisis de resultados

La muestra evidencia que el 26% de la  
población femenina manifiesta un mayor 
desarrollo de habilidades asociadas con expec-
tativas de control, autoconfianza con 24% y 
capacidad comercial con 19%. Presenta menor 
proporción en habilidades asociadas con el 
riesgo, con un 15%.

La población de mujeres de la muestra presenta, al igual que los hombres, capacidad 
para asumir el control sobre las situaciones, pero un mayor autoconcepto positivo de sí 
mismas. Sin embargo, a diferencia de la población de hombres, tienden a manifestar un 
mejor desempeño en la capacidad de comunicar y de relacionarse con los demás. Por 
su parte, se mantiene la tendencia manifiesta en los estudios realizados de tener menos 
tolerancia a asumir riesgos. En este sentido, es importante considerar programas de 
liderazgo para este segmento de la población frente al manejo de dichas variables, de tal 
manera que se pueda potencializar dicha habilidad para el emprendimiento.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en el estudio de perfil adelantado por el grupo de investigación 
Induspymes
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Figura 2. Distribución del análisis comparativo de cumplimiento de habilidades para el emprendimiento por género en los 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería
Fuente: elaboración propia

Tabla 5. Distribución de los niveles de cumplimiento en las habilidades emprendedoras en la población de 
estudiantes de la Facultad de ingeniería por género

Variable: niveles de cumplimiento en el desarrollo de habilidades para el emprendimiento por género

Estado de la variable Análisis de resultados

Los mayores niveles de cumplimiento, considerando 
el género para cada una de las habilidades, se encuen-
tran presentes en la población de género masculino en 
comparación con la de género femenino, resaltándose 
especialmente las asociadas con asumir riesgos, tolerancia 
a la frustración y control a las expectativitas. Al analizar 
los niveles de cumplimiento en la población de género 
femenino, se encuentran y confirman mayores niveles 
de cumplimiento en habilidades como autoconfianza y 
capacidad comercial. 

Se denotan mayores niveles de desarrollo en habilidades asociadas con la 
capacidad de asumir riesgos, persistir en el cumplimiento de metas a pesar 
de las dificultades presentadas, y seguridad para manejar situaciones en la 
población masculina en un porcentaje significativo, reiterando, sin embargo, 
en el caso de las mujeres, un mejor cumplimiento en la autoestima y las 
capacidades comunicativas. En este sentido, el desarrollo de tales rasgos 
debe considerar futuros estudios asociados con ciclo de vida familiar, 
experiencias laborales, ámbito social y procedencia regional, entre otras, con 
el fin de complementar un análisis más profundo y desarrollar programas 
de emprendedores más coherentes y consistentes, los cuales mejoren las 
habilidades de cada grupo, considerando estrategias de difusión, desarrollo 
de prácticas pedagógicas y fomento de asesorías. De igual forma, se debe 
tener en cuenta la visión del mundo que tiene cada uno de los géneros, de 
tal manera que se puedan implementar prácticas de emprendimiento desde 
una dimensión de género más equitativas y efectivas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en el estudio de perfil adelantado por el grupo de investigación 
Induspymes

En este sentido, en la figura 2 se presentan las ten-
dencias de la población objeto de estudio, en cuanto 
a la percepción de haber desarrollado o por lo menos 
mantener rasgos y actitudes presentes en las habili-
dades para emprendimiento estudiadas por género.

En consecuencia, los resultados anteriores per-
miten intuir que la población masculina manifiesta 
una percepción de desarrollo de habilidades en expec-
tativas de control y asumir riesgos; sin embargo, la 
población de género femenino, por su parte, manifiesta 
mayores habilidades para el emprendimiento asocia-
das con la autoconfianza y la capacidad comercial.

4.2.3 Niveles de cumplimiento de las habilidades 
emprendedoras por género en la población

Uno de los aspectos que permite establecer bases con el 
fin de identificar si la población objeto de estudio pre-
senta posibles diferencias en la presencia de habilida-
des para el emprendimiento por género, se encuentra 
asociado con el perfil de cumplimiento comparativo, 
el cual presenta las tendencias mostradas en la tabla 5.

Gráficamente, el perfil de cumplimiento com-
parativo analizado anteriormente presenta el com-
portamiento mostrado en la figura 3.
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4.3 Medición de diferencias 
en el desarrollo de habilidades 
para el emprendimiento

Los resultados anteriores permitieron definir las 
hipótesis de trabajo que demuestran si existe dife-
rencia entre la población objeto de estudio, dada 
la condición de género y el desarrollo de las habi-
lidades para emprender, considerando para ello los 
siguientes parámetros.

4.3.1 Planteamiento de hipótesis

Ho: no existe diferencia en el desarrollo de habilida-
des de emprendimiento entre los hombres y las muje-
res de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. 

Hi: sí existe diferencia en el desarrollo de habi-
lidades de emprendimiento entre los hombres y las 
mujeres de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bogotá.

4.3.2 Seleccion del nivel de significancia

Se estableció como nivel de significancia el 0,01 para 
efectuar las pruebas estadísticas.

4.3.3 Aplicación estadística de la prueba de JI 
cuadrado para probar hipótesis de trabajo

Para la realización de la prueba estadística se cons-
truyó la tabla 6 de contingencia, elaborada a partir 
de los resultados arrojados en el trabajo de campo. 
Para tal efecto se consideró como punto de partida 
la tabla de contingencia que contiene la información 
para realizar la prueba estadística, en la tabla 6.

Tabla 6. Tabla de contingencia: distribución de la 
población de estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
por género que manifiestan poseer habilidades 
emprendedoras

Capacidades Hom-
bres Mujeres Total

Autoconfianza 67 45 112

Capacidad comercial 46 37 83

Tolerancia a la frustración 61 29 90

Expectativas de control 83 50 133

Asunción de riesgos 54 30 84

Total 311 191 502

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en 
el estudio de perfil adelantado por el grupo de investigación 
Induspymes

Para el desarrollo de la prueba estadística se 
consideró la distribución de JI cuadrado, atendiendo 
a un nivel de significancia del 0,01 y los siguientes 
estadísticos:

x2 = ∑k
i = 1

(Oi – Ei)
2

Ei

Luego; 

Oi= Frecuencia observada en una categoría.
Ei= Frecuencia esperada en una categoría.
∑= Sumatoria.

Para el cálculo de la prueba estadística de Ei se 
definió a partir de:
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Figura 3. Perfil de cumplimiento comparativo de las habilidades emprendedoras por género en los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería, Universidad Cooperativa de Colombia, Bogotá
Fuente: elaboración propia a partir de los datos recopilados en el estudio de perfil adelantado por el grupo de investigación Induspymes
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Ei= (Total por renglón) • (Total por columna)/Gran 
total

Para tal efecto, en la tabla 7 se presentan los 
cálculos obtenidos de las frecuencias esperadas.

Tabla 7. Distribución de frecuencias observadas y 
esperadas de la población de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería por género que manifiestan poseer 
habilidades emprendedoras

Capacidades Hombres Mujeres Total

Tipos de frecuencias Oi Ei Oi Ei
Autoconfianza 67 69,38 45 42,61 112

Capacidad comercial 46 51,42 37 31,57 83

Tolerancia a la frustración 61 55,75 29 34,24 90

Expectativas de control 83 82,39 50 42,99 133

Asumir riesgos 54 52,09 30 31,96 84

Total 311 191 502

Fuente: elaboración propia según el análisis de datos recopila-
dos por el autor, a partir del estudio de perfil adelantado por el 
grupo de investigación Induspymes

Luego, considerando la aplicación de los datos 
de la tabla 7, se obtiene:

X2 = 42,51.

En consecuencia, la regla de decisión es: no se 
rechaza la hipótesis nula si el valor calculado de Ji 
cuadrado es igual a o menor que 42,51, si es mayor 
que 42,51 se rechaza Ho y se acepta la hipótesis 
alternativa.

Por su parte, el valor crítico determinado para 
el nivel de significancia considerado, fue de 4 gra-
dos de libertad, el cual se estableció a partir de: 

gl= (r-1) • (c-1)

Donde,

gl= Grados de libertad
r= N.° de filas de la tabla de contingencia
c= N.° de columnas de la tabla de contingencia

gl= (5-1) • (2-1)
gl= 4 grados de libertad

En consecuencia, contrastando el valor crítico 
contra el valor estadístico de prueba, se concluye que 
sí existe diferencia en el desarrollo de habilidades 

de emprendimiento entre los hombres y las muje-
res de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Esto, puesto 
que el valor calculado de ji cuadrado —42,51, se 
encuentra en la región ubicada a la derecha de 13,27 
(para 4 gl con un nivel de significancia de 0,01), se 
rechaza la hipótesis nula al nivel de 0,01.

5. Conclusiones

Según los resultados de la muestra, la población de 
estudiantes de la Facultad de Ingeniería presenta 
bajos niveles de desempeño en el desarrollo de habi-
lidades para el emprendimiento. En este sentido, se 
deben desarrollar procesos de formación y sensibili-
zación orientados a desarrollar el fortalecimiento de 
capacidades asociadas con la capacidad comercial, 
disposición a la frustración y asunción de riesgos.

Considerando el género y el desarrollo de 
habilidades para el emprendimiento en la pobla-
ción objetivo, se encontró que existen diferencias 
significativas en el cumplimiento entre hombres y 
mujeres, siendo la población de hombres —por lo 
menos considerando estos resultados prelimina-
res—, la que evidencia un mayor nivel de cumpli-
miento, especialmente en variables asociadas con 
la asunción de riesgos y el manejo de la frustración. 
Sin embargo, las mujeres presentan mejor desem-
peño en la capacidad comercial y la autoestima.

El desarrollo de las habilidades que se presen-
tan con mayor incidencia, tanto en hombres como 
mujeres, permanecen dentro de las tendencias de los  
estudios realizados. Es notorio considerar cómo 
los mejores desempeños de la población masculina 
pueden estar asociados con aspectos culturales en 
razón a la función social que nuestra cultura atri-
buye al varón y a la mujer; sus distintos roles en 
la familia influyen inevitablemente en sus ambicio-
nes personales y en su propensión a aceptar retos. 
Aspecto este que debe ser medido en posterio-
res investigaciones que se adelanten en la línea de 
investigación en emprendimiento.

La población femenina presenta mejores desem- 
peños —según los resultados— en la capacidad de 
comunicar y de relacionarse con los demás. Por su 
parte, se mantiene la tendencia manifiesta en los 
estudios realizados a presentar menos disposición a  
asumir riesgos.

Dado el nivel de significancia del 0,01, se puede 
inferir —según el estadístico de pruna ji cuadrado— que 
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existe diferencia en el desarrollo de habilidades de 
emprendimiento entre los hombres y las mujeres de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Cooperativa 
de Colombia, sede Bogotá.

La población objeto de estudio presenta limita-
ciones en el desarrollo de habilidades para el empren-
dimiento, por lo cual se deben desarrollar estrategias 
de sensibilización y formación, articuladas con las 
prácticas docentes que se adelantan en la Facultad de 
Ingeniería.

La universidad, por medio de la Unidad de 
Emprendimiento, debe planificar y desarrollar pro-
gramas para la formación de de emprendedores y el 
desarrollo de la incubación, coherentes y consisten-
tes con el nivel de desarrollo general de las habili-
dades y las diferencias particulares de cada grupo 
de usuarios, formulando así estrategias de difu-
sión, desarrollo de prácticas pedagógicas y fomento 
de asesorías que consideren la visión del mundo que 
tiene cada uno de los géneros. De esta manera, es 
posible implementar prácticas de emprendimiento 
desde una dimensión de género más equitativa, efec-
tiva e incluyente, atadas a los principios solidarios y a 
la implementación de prácticas comunitarias según 
los preceptos que demanda la responsabilidad social 
universitaria.

Los resultados obtenidos permiten sustentar 
argumentos con el fin de construir y redefinir el 
modelo de emprendimiento integral planteado en 
la institución, a partir de la inclusión de nuevas 
dimensiones para la formación y la oferta de ser-
vicios que, desde los marcos ideológicos y políticos 
que plantea la economía solidaria, redefinan, inclu-
yan y fomenten la equidad de género en el desa-
rrollo de buenas prácticas para el emprendimiento 
como base esencial para consolidar una cultura 
universitaria, la cual desde la misión institucional 
reconozca que en el desarrollo de este influyen las 
miradas y las cosmovisiones del mundo con mirada 
de género. 

Para el fortalecimiento de la capacidad empren-
dedora, resulta de suma importancia desarrollar en 
mayor grado las investigaciones asociadas con la 
perspectiva de género en las intenciones emprende-
doras, incorporando usuarios de otros programas 
y docentes, con el objetivo de incorporar variables 
asociadas con el perfil y la formación disciplinar, las 
cuales amplíen este primer análisis preliminar, de 
tal manera que se profundice en el conocimiento del 
fenómeno económico y social emprendedor solida-
rio asociado con la dimensión de género. 
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