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A study of the determinants of entrepreneurial intention (IE) in university students of 
the Degree in Social Work at the beginning of their education for entrepreneurship is 
presented. The data obtained from a sample of students of the subject “Management 
of Organizations”, included in the 3rd year of the Degree at the University of Zaragoza 
(Spain). 139 students participated out of 184 enrolled. A logistic regression model 
was used to analyze the relationship between these factors and the binary variable 
expressing IE. Significant influence was identified in Responsibility, Creativity and 
Self-knowledge, with a positive effect.

Se presenta un estudio de los determinantes de la intención emprendedora (IE) en 
estudiantes universitarios del Grado en Trabajo Social en el inicio de su educación 
para el emprendimiento. Los datos obtenidos de una muestra de estudiantes de 
la asignatura “Gestión de las Organizaciones”, incluida en 3er curso del Grado de 
la Universidad de Zaragoza (España). Participaron 139 estudiantes de los 184 
matriculados. Se utilizó un modelo de regresión logística para analizar la relación 
entre esos factores y la variable binaria que expresa la IE del estudiante. Se identificó 
influencia significativa en Responsabilidad, Creatividad y Autoconocimiento, con 
efecto positivo.
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1. Introducción

En el siglo XXI, las universidades están llamadas a influir en la sociedad y sus circunstancias a través de 
procesos que complementan la investigación y la docencia. Esta denominada tercera misión de la universidad 
ha estado ligada a procesos de educación continua y extensión formativa, pero en la sociedad del siglo XXI la 

universidad requiere un compromiso mayor para transformar el conocimiento en valor económico, incidiendo en 
la competitividad y facilitando la innovación, la creatividad y el desarrollo cultural, social, científico y tecnológico 
(Touriñan, 2021). 

Existe un amplio consenso entre las administraciones públicas, la comunidad universitaria y la sociedad, en 
general, sobre la importancia de la iniciativa emprendedora para el desarrollo de las economías contemporáneas, 

Una línea relativamente reciente se ha centrado en el posible impacto de la educación emprendedora en las 
intenciones emprendedoras de los estudiantes. Aadland y Aaboen (2018) apuntan que, de los 122 artículos 

La competencia emprendedora, habitualmente se percibe como rasgo y no como competencia que puede ser 
aprendida. Sin embargo, el emprendimiento, la innovación pueden enseñarse y los estudiantes pueden estar más 
capacitados tanto para mejorar su empleabilidad como para aportar valor y capital social a la sociedad (Baena-
Luna et al., 2020). 

Nuestro trabajo se desarrolla en el marco del Grado en Trabajo Social, que ofrece la Universidad de Zaragoza 
(España). Una formación que se divide en dos niveles consecutivos. El primero, tras cuatro años de formación de 
Grado, permite el acceso al mercado laboral. El segundo es el nivel de postgrado, que permite obtener un título de 
máster y/o un título de doctorado. En la actualidad para emprender como trabajador social, se requiere tener un 
Grado en Trabajo Social y estar inscrito en un colegio profesional.

Por nuestra experiencia docente en el Grado en Trabajo Social, observamos que estos estudiantes no contemplan 
la opción del emprendimiento como una posible salida profesional. El emprendimiento social es, en general, es el 
gran desconocido o una opción marginal en el trabajo social profesional (Gray et al., 2003; Nandan y Scott, 2013). 
Para los trabajadores sociales es complejo equilibrar la lógica del mercado (que se rige por la competitividad, la 

socialmente vulnerables) (Prince, 2001; Germak y Singh, 2010). 
 Sin embargo, el Trabajo Social en el siglo XXI tiene nuevos retos y desafíos centrados en los grandes cambios 

derivados de un sociedad en constante riesgo, los y las profesionales tituladas en Trabajo Social requieren de una 
continua adaptación a la diversificación y variación de la demanda de cualificación de sus estudiantes al adquirir 
una mayor complejidad en sus contextos de intervención social, tanto desde el Trabajo Social en ejercicio libre 
como de nuevos procesos de emprendimiento social liderados por profesionales de Trabajo Social. La realidad de 
los sistemas de bienestar social en la actualidad presenta una gran diversificación de las áreas de actuación de sus 
profesionales: Servicios sociales polivalentes y especializados, servicios educativos, servicios de salud, servicios 
relacionados con la administración de justicia, servicios relacionados con la empresa, servicios relacionados con 
la vivienda, ejercicio privado, gerencia y planificación de servicios de bienestar social, docencia e investigación 
(Domínguez-Pachón, 2005).

Así pues, el objetivo de este trabajo es profundizar en el conocimiento de los factores explicativos de la 
intención emprendedora de los estudiantes universitarios de titulaciones poco exploradas, como es el caso del 

El trabajo se estructura de la siguiente forma. La siguiente sección se dedica al marco teórico y la metodología, 
incluyendo el cuestionario y la descripción de la muestra. La sección 3 muestra los resultados obtenidos y 

investigación.

2. Marco teórico y metodología
En primer lugar, se describe el marco teórico, incluyendo las hipótesis de trabajo respecto a la influencia de factores 
sobre la intención emprendedora de los estudiantes. Posteriormente, se describe la muestra, el cuestionario y el 
tratamiento estadístico.

2.1. Marco teórico
La mejora de la empleabilidad y preparación para el acceso al mundo laboral del alumnado debería de ser hoy 
día uno de los ejes que orienten la actividad docente de cualquier universidad. La universidad debe asumir la 
responsabilidad de capacitar a los estudiantes para que estos puedan desarrollar efectivamente una actividad 
profesional. Aunque se podría suponer que las competencias específicas son las más valoradas en el proceso 
educativo y en el posterior desempeño laboral, datos del Observatorio de Empleabilidad y Empleo Universitarios RE
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a que clásicamente se les ha dado un mayor protagonismo a estas últimas. En este sentido, cada vez se hace más 
explícita la necesidad de entrenar al alumnado en las denominadas competencias transversales, pues son uno de 
los aspectos que más valoran las empresas a la hora de realizar la selección de personal. Aprender competencias, 
desarrollar la intención y el deseo de aplicarlas no solo en el ámbito académico, sino también en el laboral. Algunos 
estudios sugieren que la actividad que realiza el emprendedor tiene que ver con el desarrollo de una competencia 
(Vázquez-Burgete et al., 2012).

La mayoría de estos estudios desarrollados en el marco de la educación superior, se han centrado en estudios 

el emprendimiento social es una posible salida profesional. Dada la necesidad de soluciones creativas para los 
complejos problemas sociales de hoy es necesario que los trabajadores sociales adopten el sentido comercial y 
empresarial que se encuentra en el emprendimiento social, un híbrido de los principios de la práctica del trabajo 
social y los negocios a través de actividades de innovación. El emprendimiento social comprende ideas innovadoras 
para el cambio social que se ejecutan utilizando estrategias y habilidades comerciales sólidas (Germak y Singh, 
2010).

Ahora bien, los factores que determinan la decisión individual de emprender se han analizado con distintos 
resultados dependiendo del contexto (Liñán et al., 2011), de ahí el interés del estudio de las intenciones de 
emprendimiento. La evidencia empírica sugiere que las intenciones de emprender podrían estar determinadas 
por factores contextuales y por la situación personal (Herman y Stefansecu, 2017). 

En los factores contextuales estos autores señalan que una exposición previa al emprendimiento, ya sea 
mediante educación emprendedora, experiencia profesional previa o la existencia de modelos de referencia, 
puede influir en la actitud de una persona hacia el emprendimiento. Por una parte, existen trabajos que ofrecen 
evidencia empírica del efecto positivo directo de la educación emprendedora sobre la intención emprendedora 
(Barba-Sánchez y Atienza-Sahuquillo, 2018). Por otra parte, la intención emprendedora también puede verse 
influida positivamente por de lo que podría denominarse como educación informal, procedente de experiencias 
cercanas en un entorno de emprendimiento (de familiares, de amigos o experiencia laboral propia), que pueden 

El otro gran determinante de las intenciones emprendedoras son las variables de personalidad, que 
incluyen rasgos de personalidad y características demográficas. Como rasgos de personalidad o competencias 
individuales ampliamente favorecedores de la intención emprendedora varios autores destacan: la creatividad, 
el optimismo, la responsabilidad, la iniciativa personal, la propensión al riesgo, la autoconfianza, el pensamiento 

características sociodemográficas que determinan la intención de emprender en el ámbito social encontramos la 

la sobrerrepresentación de las mujeres hace que la variable género apenas pueda aportar información.
A continuación, acorde con el objetivo de identificar los determinantes de la intención emprendedora (IE) 

en estudiantes universitarios del Grado en Trabajo Social en el inicio de su educación para el emprendimiento 

hipótesis para examinar la influencia directa de las variables explicativas en la intención emprendedora: esto es, 
la educación informal o referentes laborales (RL), los rasgos de personalidad o competencias emprendedoras 
(CE) y las características demográficas (CD).

H1: Los factores contextuales relacionados con la educación informal tienen una influencia directa y positiva 
en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del grado en TS.

H2: Los antecedentes personales relacionados con los rasgos de personalidad tienen una influencia directa y 
positiva en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del grado en TS. 

H3: Los antecedentes personales relacionados con las características demográficas tienen una influencia 
directa y positiva en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios del grado en TS. 
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Figura 1. Modelo teórico de los factores determinantes de la intención de emprender de los estudiantes universitarios del 
grado en Trabajo Social.

Intención 
Emprendedora 

(IE) 
Variables de personalidad: 

Factores Contextuales: 

Educación informal (RL) 

Rasgos de personalidad (CE) 

Características demográficas 
(CD) 

H1 

H2 

H3 

\s

2.2. Datos y métodos
A continuación, se presenta el entorno donde se ha tomado la muestra, así como el cuestionario utilizado. Por 
último, se describe el tratamiento estadístico.

Esta investigación se realiza a partir de los datos obtenidos de una muestra de estudiantes de la asignatura 
“Gestión de las Organizaciones”, incluida en el tercer curso del plan de estudios del Grado en Trabajo Social de 

asignatura contextualiza la realidad organizativa en la que se desenvolverá la actividad profesional del graduado 
y forma a los estudiantes en materia de dirección, organización y control de las organizaciones de la economía 
social. Si bien no se trata de una asignatura específica sobre emprendimiento, los profesores tratan de fomentar 
el espíritu emprendedor de manera transversal a lo largo de toda la asignatura.

Para ello, utilizan herramientas propias de proyectos empresariales e implementan de forma transversal de 
metodologías docentes basadas en la experimentación y en la generación de conocimiento compartido, como 
son: (a) Seminarios impartidos por emprendedores que ponen en contacto a los estudiantes con empresarios 
experimentados dentro de la universidad. (b) Laboratorio de ideas y proyectos por equipos, dividiendo a los 
estudiantes en dos grupos: grupo-evento (cuyo objetivo es organizar un evento social) y grupo-visita (cuyo objetivo 
es conocer el funcionamiento del ecosistema del emprendimiento social y transmitirlo a los compañeros de clase 

a nivel universitario se puede sensibilizar a los estudiantes y poner de relieve el emprendimiento como una 
opción profesional viable. Ello les permitiría poner en valor el ejercicio libre de su profesión tan demandado por 
un mercado laboral cambiante.

La investigación de este trabajo se basa en las respuestas a un cuestionario que los estudiantes responden en 
el momento de iniciar la asignatura. Se les pregunta sobre su intención de poner en marcha una empresa (IE) y 
los factores determinantes de la misma. 

El proyecto en el que se incluye esta investigación es más amplio, ya que integra un diseño longitudinal basado 
en las respuestas al cuestionario inicial y las obtenidas cuando se vuelva a contestar el cuestionario al final del 
curso, tras haber recibido la educación emprendedora (EE), respecto a la intención emprendedora y respecto a 
las actividades formativas.

Cuestionario
A partir de la revisión de la literatura, se diseña un cuestionario on-line1, que se pone a disposición de los 

estudiantes, con objeto de recabar información sobre las variables relevantes del modelo teórico. Con respecto a 
las variables explicativas del estudio, se plantean 83 cuestiones referidas a los factores identificados:

1  El cuestionario no puede incluirse en su literalidad en este trabajo, pero los autores lo proporcionarán a cualquier investigador interesado.
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1.1) Educación informal (RL): En el cuestionario se solicita información a los estudiantes sobre la existencia de 
referentes laborales en sus vidas (experiencia laboral, voluntariado y un familiar emprendedor), con dos opciones 
de respuesta, sí o no.

2) Antecedentes personales:
2.1) Rasgos de personalidad (CE): Características individuales (motivaciones personales, sociales y económicas, 

sentido de confianza, creatividad, optimismo, iniciativa personal, liderazgo y propensión al riesgo), denominadas 
competencias emprendedoras. En el cuestionario se incluyen afirmaciones específicas sobre cada una de estas 
competencias emprendedoras y se solicita a los estudiantes que manifiesten su grado de acuerdo con ellas, 
utilizando escalas tipo Likert de 10 puntos. 

2.2) Características demográficas (CD): En la investigación se incluyen el sexo y edad.
La variable dependiente de la investigación es la intención emprendedora (IE). Para obtener información sobre 

esta variable se plantea a los estudiantes la siguiente pregunta: “¿Alguna vez te has planteado emprender, tener 
tu propia empresa?”, con dos opciones de respuesta, sí o no.

Tratamiento estadístico
Se analizan las competencias emprendedoras relacionadas con los rasgos de personalidad (CE), aplicando en 

primer lugar un análisis de fiabilidad y consistencia interna, basado en el alfa de Cronbach sobre las 83 variables 
iniciales, para eliminar los elementos inapropiados, con un límite de correlación ítem-total<0.3. En segundo lugar, 
se realiza un análisis factorial exploratorio. El método de extracción es Componentes Principales con rotación 
Varimax. Se repite el análisis de fiabilidad y se mantienen en la estructura aquellos indicadores con comunalidades 

que queda dentro del componente único. Este valor será utilizado como variable de entrada en los modelos de 
regresión.

A continuación, se realizan análisis de regresión logística (RGL) sobre la variable IE, que se considera como una 
variable binaria que toma el valor 1= SI. Se establece una modelización, ensayando distintos modelos mediante 
regresión por pasos hacia atrás (estadístico de Wald). Se considera un nivel de significación de 0.05 en general 
en el análisis y también algunos efectos de interacción entre variables independientes. Se obtienen los modelos 
con más capacidad explicativa sobre la respuesta y se interpreta el efecto de los coeficientes estimados de las 

3. Resultados

3.1. Descripción de la muestra

los 184 estudiantes matriculados en la asignatura. La elevada participación viene promovida por dos aspectos, es 
on-line y, además, se impulsa expresamente por parte del profesorado. Es una herramienta que permite conocer 
la situación de partida de los estudiantes y, en función de ello, estructurar las actividades formativas a lo largo del 
curso. 

Como hemos comentado el cuestionario se plantea on-line a través de la plataforma educativa que dispone la 
Universidad de Zaragoza, en este caso Moodle, y está accesible durante la primera semana de curso; esto favorece 
la participación dado que el estudiantado accede en el momento que le resulta más adecuado. 

La Tabla 1 resume algunas variables que definen el perfil de los estudiantes de la muestra. Se trata de 
 Cabe destacar el hecho de 

que, tradicionalmente, en este grado se matriculan, en horario de tarde, personas que ya están desarrollando 
su actividad en el ámbito de los servicios sociales, salud, justicia o del Tercer Sector, y se refleja en el porcentaje 

participación en actividades de voluntariado se podría interpretar como que está muy extendida entre el alumnado, 
en comparación a otros grados, pero si reflexionamos en las motivaciones que les impulsa a seleccionar estos 
estudios, esto es, ayudar a otras personas, principalmente de los sectores más vulnerables y generar un cambio 
social, es preocupante que dos terceras partes del estudiantado, en el segundo semestre de su tercer curso de 
grado todavía no hayan tenido ninguna experiencia de voluntariado. Ello denota falta de proactividad y empatía, 
cualidades claves de su perfil profesional. Más cuando la Universidad de Zaragoza les ofrece la posibilidad de 
llevar a cabo estas actividades solidarias con reconocimiento a través de créditos que fomentarían su compromiso 
e implicación social. 
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Tabla 1. Resumen del perfil de los estudiantes

Variable Categoría Porcentaje Categoría Porcentaje 

Edad Hasta 23 
años

Desde 24

Sexo Mujer Hombre

emprendedor
Sí No

Actividad 
laboral

Sí No

Voluntariado Sí No

3.2. Competencias emprendedoras
En la primera fase del estudio se aborda el análisis de las competencias emprendedoras, con la aplicación del 
análisis de fiabilidad y consistencia al conjunto de variables del cuestionario. Se obtiene una alta consistencia 

La Tabla 2 resume los resultados del análisis factorial, esto es, se muestran los rasgos de personalidad o 
competencias emprendedoras (CE) estructurados en seis factores, con un total de 24 ítems. Se enuncian a 
continuación los factores, incluyendo una descripción de los ítems que participan en su definición: CE1: Decisor 
(analítico, intuitivo, decisor), CE2: Social (inteligencia emocional, empatía, auto control), CE3: Responsabilidad 
(flexible, ágil, oportunista), CE4: Creatividad/iniciativa (pensamiento disruptivo, innovador, orientación sinérgica), 

 
mínimo indica 

son coherentes con la propuesta de Hernández-Mogollón et al. (2018).
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Tabla 2. Análisis factorial de las competencias emprendedoras.

Análisis Items
Rasgos de 

personalidad

Componentes

Varianza 
explicada total 

= 71.74%

KMO = 0.86

CE1: Decisor

V82 .804
V83 .851

V84

V85 .838

.755

CE2: Social V43

V45

.811

CE3: Responsabilidad

V31 .547

V40 .533

V41

V42

CE4: Creatividad V34 .784

V35

V55

CE5: Autoconocimiento
.500

V30

V44

positivo
.835

V20

3.3. Análisis de la relación de la intención emprendedora y las competencias 
Una vez completado este análisis previo, se realizan los análisis de regresión logística. En este caso, la respuesta 
binaria es IE y se usan como potenciales covariables los factores que expresan las competencias emprendedoras. 

El modelo estimado en la regresión logística aparece en la Tabla 3. En el modelo de regresión solo se presentan 
los coeficientes con significación estadística de al menos 0.05. El resto de variables que no aparecen resultan no 
significativas en el análisis. Por ejemplo, no aparecen efectos de la variable sexo, lo que puede estar asociado a la 

Analizando la bondad de ajuste de este modelo, comprobamos que el coeficiente de determinación R2 Nagelkerke 
correspondencia de los 

buen ajuste. Teniendo en cuenta que la probabilidad de ocurrencia se calcula sobre la categoría de tener IE, el 

De todas las competencias emprendedoras, hay tres que tienen una influencia positiva y significativa en la 
IE, antes de recibir la educación emprendedora: Responsabilidad (CE3), Creatividad (CE4) y Autoconocimiento 
(CE5). Esto indica que tener rasgos de flexibilidad, agilidad mental y capacidad para detectar oportunidades, así 
como un pensamiento disruptivo e innovador, inspira y llena de optimismo a los estudiantes más auto-reflexivos, RE
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esto es, los lleva a tener la expectativa consciente de poder crear la empresa en la que les gustaría trabajar. Este 
resultado apoya parcialmente la hipótesis H2, ya que el resto de CE no presentan una influencia significativa.

Tabla 3. Coeficientes estimados en el modelo de regresión logística, odds-ratio, estadístico de Wald y p-valor asociado al 
test correspondiente a cada término. 

Ecuación Wald p-valor

+0.240 (Edad) 1.271 0.021

4.881 0.027

2.031

+ 0.852 (CE5) 2.343 5.432 0.020

Hosmer y Lemeshow

R2 Nagelkerke 0.373

Por otra parte, los resultados también muestran la influencia de características demográficas (CD), en concreto 
la edad, que explica de manera significativa la iniciativa emprendedora de los estudiantes universitarios. Aumentar 

parcialmente la hipótesis H3. 
Por último, los resultados no muestran influencia de lo que hemos denominado educación informal, a través 

de referentes laborales (RL) en sus vidas (experiencia laboral, voluntariado y un familiar emprendedor). Por 
tanto, los resultados no ofrecen evidencias de apoyo a la hipótesis H1.

De los resultados del modelo, con la información obtenida al inicio de curso, se podría interpretar que las 
respuestas de los estudiantes están fundamentadas, en gran parte, en apriorismos, al carecer de un conocimiento 
real de las dificultades que implica la opción de emprender (R2

evidencias significativas a favor de la influencia de determinados rasgos de personalidad y características 
demográficas, acordes con los antecedentes existentes en la literatura. 

4. Conclusiones
La intención emprendedora es un estado mental que las personas poseen en favor de optar por la creación de una 
nueva empresa o la creación de valor al interior de organizaciones existentes. Es el compromiso para desempeñar 
el comportamiento necesario para llevar a cabo una iniciativa emprendedora (Krueger, 2003) y desde las últimas 
cuatro décadas está siendo objeto de estudio de numerosas investigaciones. La atención en este trabajo se centra 
en profundizar en el conocimiento de los determinantes de esta intención emprendedora. De acuerdo con Herman 
y Stefansecu (2017), pueden distinguirse factores contextuales, que incluyen la educación emprendedora y la 
educación informal, y los personales que hacen referencia a rasgos de personalidad y características demográficas.

Los resultados del análisis a partir de los cuestionarios de opinión de los estudiantes del grado universitario de 
Trabajo Social, previa a recibir la educación emprendedora, muestran que la intención emprendedora depende, 
en efecto, de diferentes factores relacionados con características demográficas (como la edad) y ciertos rasgos 
de personalidad (destacando la responsabilidad y el autoconocimiento). Con respecto a la educación informal, 
aunque los primeros resultados no ofrecen evidencia empírica de su influencia, Akinbola et al. (2020) apuntan a 
que el hecho de compaginar los estudios universitarios con la actividad laboral o desarrollando sus intenciones 
empresariales en centros de desarrollo empresarial puede actuar como factor motivador en la intención 
emprendedora. De este modo, los resultados obtenidos en esta fase del proyecto de investigación muestran 
que existen opciones de que la educación emprendedora, esto es, el apoyo educativo empresarial, aumente la 
proporción de estudiantes que presentan intención emprendedora. Se podría decir que el espíritu empresarial 
puede fomentarse como resultado del proceso de aprendizaje.

Por ello, en futuras fases del proyecto de investigación, además de seguir profundizando en el estudio de la 
influencia de los factores determinantes de la intención emprendedora, se incluirá el impacto de la educación 
emprendedora y su efecto moderador en los factores determinantes de la IE. En particular, es imprescindible 
incorporar en el estudio la consideración de diferentes metodologías de enseñanza implementadas por los 
docentes para favorecer la intención por emprender en los estudiantes, situación poco abordada en la literatura a 
la fecha. Esto es, diferentes actividades de aprendizaje como es el apoyo operativo de herramientas empresariales 
y la implementación de metodologías basadas en aprendizaje experiencial, dado que los resultados apuntan a 
que su influencia, tanto directa como indirecta, puede variar notablemente. Esto permitirá mejorar la efectividad RE
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de la educación emprendedora que se ofrece en las universidades para fomentar el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes.

No obstante, este estudio presenta algunas limitaciones asociadas a que la muestra de estudiantes que ha 

Zaragoza, de modo que los resultados son susceptibles de ser corroborados en otras facultades españolas o del 
espacio europeo. 
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