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estudiantes de áreas economicas

8.1  Introducción

La economía actual regida por procesos de globalización y desregulación de 
los mercados laborales, viene generando una serie de trabajos asalariados ca-
racterizados por la flexibilidad y la inestabilidad, y en países que aún no al-
canzan a participar y beneficiarse de la integración mundial, como Colombia, 
la situación es más crítica, porque no logran crear la cantidad necesaria de 
puestos de trabajo para absorber el exceso de mano de obra que aún persiste. 
Ante este escenario, aparece el autoempleo como una alternativa para los 
individuos. Las condiciones actuales de los mercados laborales del país no 
facilitan la inserción en los mismos, debido a factores como: el desempleo, el 
subempleo, la discriminación laboral en sus múltiples tipos, los bajos salarios, 
contratos laborales de corta duración, etc. Lo anterior, ha ocasionado que 
ante la necesidad de encontrar una fuente de ingresos, la población opte por 
engrosar en muchos casos la economía informal (trabajos y negocios que no 
pagan impuestos o seguridad social) o a intentar de forma legal, generar sus 
propias ideas productivas y negocios.

Además, los hacedores de política han acudido al impulso del autoempleo 
como medio para la generación de puestos laborales, dada la incapacidad de la 
actual estructura económica para dinamizar el empleo asalariado. Por ejem-
plo, el Estado colombiano viene fomentando una serie de programas para 
propulsar los proyectos de emprendimiento y de creación de empresas en jó-
venes universitarios. Aquí podría mencionarse el programa Fondo Emprender, 

con el cual se incentiva a desarrollar ideas de emprendimiento, presentando 
los estudios económicos y técnicos pertinentes, y de aprobarse se le entrega el 
capital necesario para poner en práctica dicho proyecto. 

También, en las instituciones de educación superior existe cada vez más inte-
rés por fomentar la creación de empresas por parte de sus estudiantes, ya que 
en Colombia, como en diversas economías, los mercados laborales están lle-
gando a situaciones de sobre-educación, hay una baja capacidad para emplear 
a los individuos con alta formación en capital humano. 

De otro lado, los esquemas actuales de producción más flexibles e intensivos 
en conocimiento facilitan la proliferación de pequeñas empresas con menor 
inversión, capacidad instalada e impulsadas por personas asociadas a los eco-
sistemas de emprendimiento universitario, lo que a su vez se constituye en un 
factor relevante para las instituciones de educación superior. 
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Por los anteriores argumentos resulta importante investigar sobre la dinámi-
ca de los estudiantes universitarios en el autoempleo como medio laboral. Y 
en concreto, el presente estudio busca indagar sobre la participación de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santia-
go de Cali en el autoempleo, y sobre los aspectos individuales que afectan la 
elección de esa alternativa ocupacional. Para ese fin utiliza información de la 
encuesta FCEE 2012B, la cual es procesada para estimar posteriormente un 
modelo de elección binaria Logit. Los resultados señalan que características 
socio-económicas de los estudiantes como son las diferencias de género y la 
educación de los padres contribuyen a explicar su participación en el autoem-
pleo. Además, el programa académico al que pertenece el estudiante también 
representa un factor importante al momento de crear su propio empleo.

Tanto en el campo nacional como internacional existen unos referentes sobre 
los factores determinantes del autoempleo, pudiéndose citar los siguientes:

En el contexto colombiano se destacan Aparicio, Ramírez y Gómez (2013) y 
Galvis y Pérez (2015), quienes determinaron que factores como la educación, 
la experiencia, y el recurso monetario influyen en que los individuos tomen 
la decisión de entrar al emprendimiento o sean trabajadores independientes; 
y que las personas más vulnerables socialmente recurren a la informalidad, 
prevaleciendo en esta el género femenino y la baja escolaridad. Adicional-
mente, en Duran, Castillo y Díaz (2019), se halló que factores como la edad, 
el género, ser jefe de hogar y poseer una relación marital afectan la decisión 
de estar en el autoempleo en Colombia. 

Y en la literatura internacional algunos referentes son, Carrasco y Ejrnæs 
(2012) quienes hallaron que factores como la edad, ser casado, tener educa-
ción universitaria, y la tasa de desempleo afectan positivamente la probabili-
dad de entrar al autoempleo. Blanchflower (2000), para el caso de los países 
de la OECD halló que la entrada al autoempleo se incrementa con la edad, 
el ser hombre, los años de escolaridad, y se reduce con el número de hijos. 
Para el caso de la India, Tamvada (2008) planteó que la elección de estar en 
el autoempleo aumenta si el individuo tiene más edad, si es hombre, casa-
do, divorciado, y con la educación primaria y no formal, y disminuye con 
la escolaridad secundaria y universitaria. Been y Knoef (2012) analizaron el 
mercado laboral (incluido el autoempleo) en Holanda, determinando que la 
participación en el autoempleo se reduce si es inmigrante y sí es jefe de hogar. 
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En cuanto a los estudios empíricos relacionados con la participación en el 
autoempleo o en el emprendimiento en jóvenes universitarios, es posible ci-
tar trabajos en el contexto colombiano como los de Rojas, Quintero, Pertuz 
y Navarro (2016), donde se analizó la problemática del emprendimiento en 
instituciones universitarias de Valledupar (Colombia), encontrando que el 
66% de las universidades identifica y formula planes de negocio y solo dos 
universidades investigan temas de emprendimiento. La mayor limitación 
para el emprendimiento universitario es la falta de voluntad institucional y 
de un ecosistema de emprendimiento en las universidades de la región. El 
72% de los planes de negocio corresponde a los programas de administración 
de empresas e ingeniería industrial y agroindustrial, además, el 51% de los 
planes corresponde al sector secundario, principalmente a la elaboración y 
conservación de frutas y verduras, y el 40% al sector terciario, principalmente 
venta al por mayor de alimentos, entre otros. Nikulin, Viveros, Doroche-
si, Crespo y Lay (2017) encontraron que el emprendimiento universitario 
es considerado una actividad de alto riesgo, debido a la inexperiencia de los 
emprendedores universitarios, lo que limita la inversión si el entorno socioe-
conómico no es favorable (como en los países en desarrollo) y unas evidentes 
restricciones en recursos financieros, contactos, mano de obra, tecnológicos, 
entre otros. Además, la falta de métodos y conocimientos para pasar de la 
definición de objetivos y dirección a seguir hacia la ejecución y realización de 
los proyectos, lo que requiere experiencia, anticipar y controlar problemas en 
las actividades propuestas por el emprendedor. 
 
González y Rodríguez (2008) analizaron el desarrollo del espíritu empresarial 
en la Universidad UPTC (Colombia), donde hallan que hay un amplio des-
conocimiento entre los estudiantes sobre la creación y desarrollo de un plan 
de negocios; tan solo el 28% ha recibido formación alguna vez y el 31% no 
recibió capacitación sobre emprendimiento. De la educación proporcionada 
por la institución educativa, el 41,9% de los estudiantes, durante su carrera, 
no recibió capacitación para la formación de empresas, evidenciando la su-
butilización de las instituciones educativas y a su vez que dichas instituciones 
no promueven la suficiente formación. El 85,3% de los estudiantes no tiene 
experiencia en la creación de empresa y los que la han tenido, el 41,4% lo ha 
hecho en la industria y el 34,5% en el comercio. Además, el 91% de los estu-
diantes estaba dispuesto a crear empresa. 

Valbuena y Borda (2017) abordaron el emprendimiento en estudiantes de 
Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Bosque, me-
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diante un estudio analítico-descriptivo, donde encuentran que en todos los 
tipos de emprendimiento las mujeres son una proporción superior a los hom-
bres y representa el 56,92% de todos los emprendedores, la mayor propen-
sión al emprendimiento está en las edades entre los 20 y 25 años, un mayor 
estrato socioeconómico significa mayor probabilidad de pasar de potencial 
emprendedor a emprendedor establecido, las familias son la principal fuente 
apalancamiento y los estudiantes, si bien buscan apoyo especializado para sus 
proyectos, tienen poca relación con las instituciones de educación superior. 
Así mismo, los emprendedores afirman serlo por la búsqueda de independen-
cia y oportunidades, solo el 27% aseguró hacerlo por necesidad. 

En el contexto universitario internacional, se encuentran los estudios para 
Latinoamérica de Garcia (2015) en el caso de México y en el caso chileno de 
Soria, Zúñiga y Ruiz (2016); como resultados importantes de estos trabajos res-
pectivamente se encuentra que para la población estudiada, no hay por parte 
de los estudiantes una adopción de dinámicas empresariales, debido a la falta 
de condiciones materiales (recurso financiero y técnico) y de cultura propicia 
(el 67,3% de los encuestados no tiene conocimiento empresarial) para el em-
prendimiento en las universidades; y que el nivel de aversión al riesgo afecta 
de forma significativa su deseo de emprender, también que el autocontrol y la 
autoeficacia inciden de forma positiva en la intención emprendedora. 

En la bibliografía sobre autoempleo y el emprendimiento universitario, Es-
paña es en el contexto hispanoamericano uno de los países con mayor can-
tidad de trabajos, como los de Campelo (2013), Coque, Díaz y López (2013), 
Sánchez y Fuentes (2013) y Moriano, Palací y Morales (2006), donde como 
resultados respectivos de cada trabajo se halla que existe la preferencia por el 
trabajo asalariado sobre el autoempleo como alternativa profesional; esto a 
pesar de los esfuerzos públicos en España para favorecer el emprendimiento; 
además quienes más valoran el servicio de la función pública son las mujeres, 
mientras que el 74% de los hombres espera con la formación recibida poder 
desarrollar alguna actividad de forma autónoma. El emprendimiento es una 
actitud cada vez más valorada debido a que los egresados generaban procesos 
de emprendimiento para su desarrollo profesional y su deseo de trabajar en 
aquello que les gusta. En cuanto a la relación mujer-emprendimiento la pro-
pensión a crear empresa de las mujeres (13,6%) es menor que la de los hom-
bres (24,1%) y será más amplia la brecha en el futuro; los hombres componen 
la mayoría de los estudiantes con experiencia laboral previa con más del 48%, 
lo que explicaría la motivación de los hombres por crear empresa. 
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8.2  Método 

8.2.1  Base de datos

Este trabajo utiliza la información recopilada en la Encuesta FCEE 2012B, la 
cual fue el instrumento empleado para capturar información de los estudian-
tes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Santiago de Cali 
en el año 2012. Por lo tanto, se empleará un conjunto de variables cuantitati-
vas como la edad, el estrato socio-económico, semestre que cursa el estudian-
te, y variables cualitativas como el género, la educación de los padres, el tipo 
de colegio de procedencia y los programas académicos a los que pertenecen. 
Así como también, se identificará a los estudiantes que están en el mercado 
laboral como autoempleados, los cuales están integrados por aquellos que son 
empleadores (crean su propio empleo, y generan otros empleos adicionales) 
y los trabajadores cuenta propia (sólo generan su propio empleo). Además, 
se hace necesario también identificar a los asalariados, a fin de construir un 
modelo para explicar la decisión de participar en el autoempleo.

Es frecuente que en estudios empíricos se utilice modelos Logit como en los 
trabajos de Van Tubergen (2005), Dvouletý (2018), Szarucki, Brzozowski y 
Stankeviciene (2016) y Vejsiu (2011) entre otros, para abordar situaciones don-
de se desea explicar la probabilidad de que un individuo elija una opción res-
pecto a otra, es decir, la variable dependiente es de respuesta cualitativa. Por lo 
anterior, en esta investigación se aborda un modelo para explicar la probabili-
dad de que un estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Santiago de Cali esté vinculado en el mercado laboral como autoempleado 
o asalariado. La ecuación a estimar se puede simplificar para el modelo Logit 
de acuerdo con lo planteado metodológicamente por Gujarati y Porter (2010) 
donde, Y

i
 es una variable de respuesta cualitativa, que toma el valor uno sí es 

autoempleado, y cero sí es asalariado. Quedando de la siguiente manera:

                     (1)

Dónde: 

                   (2)
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Por lo que Y
i
 puede expresarse como:

                 (3)

Donde las variables explicativas corresponden a la edad, género (1 = si es hombre, 0 
= sí es mujer), programa académico (1 = contabilidad, finanzas, mercadeo o econo-
mía, 0 = Administración de empresas y formación de empresarios), tipo de colegio 
de donde se graduó (1 = sí es público, 0 = sí es privado), semestre que cursa, educa-
ción de los padres (1 = sí los padre no tienen educación) y estrato socio-econó-
mico. Dicho modelo relaciona la variable endógena (posición ocupacional) con 
las variables explicativas a través de la función de distribución logística.

8.3  Resultados/Discusión 

Inicialmente se analizará alguna información descriptiva sobre las variables 
a abordar, que resulta de gran interés en la investigación. Posteriormente, se 
presenta la estimación del modelo. 

8.3.1  Análisis descriptivo 

Tabla 26. Media de las variables por tipo ocupacional.

Variable

Auto empleado Asalariado

Media

Edad 23,38 24,16

Género (Hombre) 27% 49 %

Estrato socio-económico 3,0 3,21

Tipo de colegio (Público) 49 % 48 %

Semestre que cursa 4,82 5,30

Contaduría 34 % 27 %

Economía 12 % 11 %

Finanzas y negocios intern. 24 % 25 %

Administración 9 % 23 %

Mercadeo 21 % 11 %

Formación de empresarios 0 % 3 %

Fuente: elaboración propia, con base en encuesta FCEE (2012B).
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A partir de la Tabla 26, se tiene que para el caso de los autoempleados, el 27% 
son hombres, lo que indica que la mujer tiene una mayor participación y pro-
pensión al autoempleo o la generación de empleo propio, independiente de 
si sus capacidades son superiores o no a las capacidades de emprendimiento 
de los hombres. Este comportamiento en las mujeres está enmarcado en el 
deseo o búsqueda de superación personal y económica para poder solventar 
sus necesidades básicas; además las condiciones laborales de los hombres uni-
versitarios pueden depender de que ya estaban empleados antes de entrar a la 
universidad. Es posible que muchas de las mujeres estudiantes de la Facultad 
frente a problemáticas sociales como el desempleo o la discriminación labo-
ral, opten por el emprendimiento.

Se puede observar que el autoempleado tiende levemente a poseer menor 
edad, con una media de 23 años, al igual que un menor estrato socioeconó-
mico con respecto a los asalariados. Así mismo, en esta clase ocupacional se 
proviene en un 49% de colegios públicos, (ver Tabla 27). Por lo anterior, se 
infiere que el segmento de los universitarios autoempleados en la Facultad 
de Ciencias Económicas se caracteriza por estar integrado más por mujeres y 
pertenecer a estratos económicos inferiores a los asalariados. 

Referente a los programas, Contaduría es la carrera con mayor participación 
en ambos tipos ocupacionales, seguido de Finanzas y Negocios Internaciona-
les. Resulta importante observar que Administración presenta una baja parti-
cipación en el autoempleo y en el Programa de Formación de Empresarios la 
participación es nula, resultado que es inesperado dado que dichos programas 
están estructurados hacia la creación de empresas.

Tabla 27. Participación de los estudiantes según tipos ocupacionales.

Tipo ocupacional Participación %

Autoempleados 8,5

Asalariados 91,5

Total 100

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta FCEE 2012B.
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Según la Tabla 27 el 8.5% de los estudiantes se declararon como autoemplea-
dos. Así, al percibir la baja participación, se puede establecer que aunque se 
hallen motivaciones para ser autoempleado, hay ciertos factores que están 
dificultando el acceso a la creación de empresa.

Tabla 28. Distribución de los niveles educativos de los padres de los estudiantes por 

tipo ocupacional.

Niveles educativos de los padres Autoempleados (%) Asalariados (%)

Ninguno 6,06 0,57

Primaria 9,09 17,28

Secundaria 42,42 36,83

Técnico o tecnológico 24,24 21,53

Profesional 12,12 13,88

Postgrado 6,06 9,92

Fuente: Elaboración propia con base en encuesta FCEE 2012B.

De la Tabla 28, se deduce que en términos generales los padres de los estu-
diantes asalariados tienden a poseer mayores niveles educativos que los pa-
dres de los autoempleados, por ejemplo, en los niveles de postgrado y pro-
fesional presentan mayor participación de los asalariados. Y en los niveles 
de ninguno y secundaria la participación es más alta para los padres de los 
autoempleados. 

8.3.2  Estimación

Los resultados de la estimación del modelo (3) se presentan en la Tabla 29. El 
modelo no arrojó presencia de multicolinealidad, y la heterocedasticidad se 
corrigió estimando errores estándar robustos de White para los coeficientes.
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Tabla 29. Resultados de la estimación del modelo.

Variables independientes

Variable dependiente:

autoempleado = 1

asalariado =0

Edad
0.0058793  

(0.825)

Género (1=hombre)
-0.705444** 

(0.024)

Estrato
-0.115060 

(0.290)

Tipo de colegio (1=público)
0.1447276 

(0.603)

Semestre
-0.0060045

(0.307)

Educación de los padres (1=sin 
educación)

2.189972**
(0.021)

Programa (1=Contaduría)
1.220747**

(0.016)

Programa (1=Finanzas y Negocios)
1.018502**

(0.047)

Programa (1=Mercadeo)
1.667121***

(0.002)

Programa (1=Economía)
1.377079**

(0.016)

Constante
-2.063241***

(0.005)

Fuente: Cálculos propios con base en encuesta FCEE (2012B).

Nota: p > |z| entre paréntesis, ***significativa al 1%, **significativa al 5%, * 
significativa al 10%.

Las variables estadísticamente significativas en el modelo fueron:

El género. Al obtener un signo negativo indica que ser hombre reduce la pro-
babilidad de ser autoempleado, este resultado es similar al ofrecido por Block 
y Sandner (2009). Así, las mujeres serían más representativas en la generación 
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del propio empleo; esto se relaciona con las tendencias observadas en la ciudad 
de Cali donde se ha estado desarrollando un fuerte movimiento emprendedor 
en las mujeres, ya que éste les permite tener un mayor manejo de su tiempo. 
Dicha relación positiva de las mujeres con el autoempleo va en línea con los 
resultados de Diamond y Schaede (2013), Trang Do y Duchene (2008) o Vejsiu 
(2011) donde las mujeres muestran mayor motivación que hombres con igual 
cualificación por ser autoempleadas por razones no pecuniarias.  

El resultado anterior también es coherente con Galvis y Pérez (2015), donde 
encontraron una alta participación de las mujeres en el empleo informal y 
cuenta propia de la región pacifica colombiana, y con los resultados de Val-
buena y Borda (2017) en la Universidad del Bosque, donde la mayoría de la 
población emprendedora es femenina. Pero contrario a algunas tendencias 
observadas en el emprendimiento de las mujeres a nivel universitario inter-
nacional, como en los casos presentados para universidades españolas por 
Sánchez y Fuentes (2013) y Campelo (2013), donde se observa que hay una 
mayor disposición del hombre a entrar al autoempleo.

La educación de los padres (no tener educación). Lo anterior señala que los 
estudiantes cuyos padres no posean ningún nivel educativo tienen mayor 
probabilidad de entrar al autoempleo. Esta situación está reflejando una baja 
dotación de capital humano y posiblemente de recursos financieros en la fa-
milia (background familiar), que lleva al estudiante a emprender de manera 
autónoma actividades económicas. Lo cual se muestra consistente con los ha-
llazgos de Galvis y Pérez (2015), donde la población con condiciones de vida 
más vulnerable, es más “allegada” al trabajo cuenta propia y/o el autoempleo. 

En cuanto a las variables dicotómicas representativas de los programas aca-
démicos, se halló que el pertenecer a los programas de contaduría, finanzas, 
mercadeo y economía incrementa la probabilidad de estar en el autoempleo. 
Mientras que el estar en los programas de administración de empresas y for-
mación de empresarios reduce dicha participación, éste resultado es paradó-
jico puesto que dichos programas se enfocan más en la innovación y creación 
de empresas. En ese sentido, autores como Soria et al. (2016) y Nikulin et al. 
(2017) señalan que factores como el riesgo, la inexperiencia en el manejo de 
actividades de negocio o la falta de capacidades para afrontar decisiones cru-
ciales en medio de la incertidumbre de los negocios, dificulta a universitarios 
la tarea del emprendimiento.
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El resultado paradójico de los programas diseñados para el emprendimiento, 
también es muestra de que la educación formal no necesariamente cualifica de 
forma efectiva y objetiva sobre cómo iniciar empresas y encontrar oportunidades 
de negocio. Además, podría estar relacionado con la noción de que en la medida 
que los individuos tienen mayor nivel educativo, su preferencia por el autoem-
pleo disminuye como por ejemplo, en los casos mostrados por Verheul, Thurik 
y Grilo (2006) y Dvouletý (2018). Sin embargo, también podría deberse, como 
exponen Trang Do y Duchene (2008) en el caso de las mujeres vietnamitas, un 
medio para salir del desempleo. Es decir, aquellos estudiantes de los programas 
de Contaduría, Finanzas, Mercadeo y Economía estarían enfrentando problemas 
para emplearse como asalariados o teniendo unos altos incentivos pecuniarios o 
no pecuniarios como la disponibilidad del tiempo que los induce al autoempleo.

Las variables de edad, estrato, tipo de colegio y semestre no fueron estadísti-
camente significativas para explicar la entrada al autoempleo. Y al observar las 
estadísticas de la Tabla 28, se observa que tanto autoempleados como asalaria-
dos presentan una edad promedio muy cercana, al igual que el estrato y el se-
mestre promedio que cursan; el origen del colegio también tiende a ser similar 
para ambos grupos, por lo que esos aspectos no resultan ser diferenciadores y 
se terminan reflejando en la estimación econométrica, al no arrojar relevancia. 

8.4  Conclusiones

De acuerdo con los resultados obtenidos a través del modelo, se tiene que las 
variables significativas sobre la probabilidad de que un estudiante sea auto-
empleado respecto a asalariado son: género, educación de los padres, y el per-
tenecer a los programas de Contaduría, Finanzas y Negocios Internacionales, 
Mercadeo y Economía. Mientras que las variables de edad, estrato, semestre 
y tipo de colegio no resultaron significativas. Lo anterior permite inferir que 
factores ligados al llamado “emprendimiento por necesidad” están influyendo 
en la decisión de los estudiantes de entrar al autoempleo, ya que por ejemplo, 
el provenir de familias cuyos padres no poseen algún nivel educativo incre-
menta la probabilidad de pertenecer a este tipo ocupacional. También, el fac-
tor género resulta importante al momento de elegir el autoempleo, pues las 
mujeres participan más en dicha alternativa en la población universitaria de 
estudio. Así mismo, resulta contradictorio que los programas de Administra-
ción y Formación de Empresarios no influyan positivamente en el autoem-
pleo, ya que el enfoque de estos programas es hacia la creación de empresas. 
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Por otra parte se considera necesario ajustar y fomentar aquellos cursos y 
programas enfocados a la creación, formulación y aplicación de planes de ne-
gocio que se dictan en los programas de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad, a fin de permitir a los estudiantes, no solo el conocimiento 
técnico, sino capacidades y actitudes que les permitan aplicar dichos conoci-
mientos; además de poder decidir en contextos de incertidumbre.

Finalmente es recomendable que las instituciones universitarias capturen o 
recolecten información sobre la situación laboral de los estudiantes con el fin 
de poder realizar estudios en este sentido, donde se aborde la cuestión del au-
toempleo y otros temas laborales, que sean comparables con otros referentes 
nacionales e internacionales. 
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