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RESUMEN
Este estudio examina la relación entre la cultura em-
prendedora universitaria y la intención de emprender 
en estudiantes de una universidad en Tamaulipas, 
México, un tema clave para fomentar el desarrollo 
económico y social. Con un enfoque cuantitativo, se 
aplicó una encuesta a 334 estudiantes, cuyos resul-
tados indican una relación estadísticamente signifi-
cativa pero débil entre las variables estudiadas. Este 
hallazgo sugiere la presencia de otros factores rele-
vantes en la decisión de emprender, como la autoefi-
cacia, el apoyo familiar y el entorno económico. Los 
resultados destacan la necesidad de rediseñar las es-
trategias educativas para fortalecer su impacto en la 
promoción del emprendimiento en las universidades.

PALABRAS CLAVE: intención de emprender, cultura 
emprendedora, estudiantes universitarios. 

 

ABSTRACT
This study examines the relationship between uni-
versity entrepreneurial culture and entrepreneurial 
intention among students at a university in Tamau-
lipas, Mexico, a key topic for fostering economic and 
social development. Using a quantitative approach, 
a survey was administered to 334 students, and 
the results indicate a statistically significant but 
weak relationship between the variables studied. 
This finding suggests the presence of other relevant 
factors in the decision to start a business, such as 
Self-efficacy, family support, and the economic en-
vironment. The results highlight the need to rede-
sign educational strategies to strengthen their im-
pact on promoting entrepreneurship in universities.

KEYWORDS: entrepreneurial intention, entrepre-
neurial culture, university students.
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INTRODUCCIÓN 
El emprendimiento ha adquirido una impor-
tancia estratégica a nivel global como motor del 
desarrollo económico y social. En México, este 
fenómeno ha sido incentivado mediante políti-
cas públicas y programas educativos diseñados 
para fomentar una mentalidad emprendedora 
que permita afrontar desafíos como el desem-
pleo juvenil y la baja innovación en sectores pro-
ductivos (Bae et al., 2014). Sin embargo, persis-
ten debates sobre la eficacia de estas estrategias 
educativas en la formación de una intención só-
lida de emprender, lo que evidencia la necesidad 
de investigaciones empíricas que consideren 
factores contextuales y culturales específicos.

Por un lado, estudios como los de Soria-Barreto 
et al. (2016), y, Araya-Pizarro (2020), muestran 
que una educación intensiva en emprendimien-
to puede aumentar significativamente la proba-
bilidad de que las y los estudiantes decidan em-
prender, contribuyendo al desarrollo económico 
a través de nuevas empresas. Por otro lado, au-
tores como Maluk (2014) y Rueda et al. (2012), 
argumentan que el impacto de la educación em-
prendedora en la intención de emprender no 
siempre es positivo o significativo, lo que sugie-
re la necesidad de explorar factores adicionales, 
como el entorno cultural y socioeconómico, para 
comprender este fenómeno de manera integral.

En este contexto, la cultura emprendedora uni-
versitaria (CULTEMP) emerge como un factor 
determinante. Según Hidalgo (2014), la CUL-
TEMP se refiere a un ambiente cultural que fo-
menta la creación de proyectos emprendedo-
res y la innovación, influenciando las actitudes 
y comportamientos hacia el emprendimiento. 
Esta perspectiva es respaldada por Krauss et al. 
(2018), quienes destacan que el clima emprende-
dor en las universidades, moldeado por políticas, 
programas educativos y recursos institucionales, 
puede incrementar la intención de emprender 
(INTACT) al proporcionar a las y los estudian-
tes herramientas y conocimientos necesarios 
para transformar ideas en iniciativas concretas.

Sin embargo, el entorno en México y América 
Latina presenta desafíos específicos. Las res-

tricciones estructurales, como el acceso limita-
do a financiamiento y redes de apoyo, combina-
das con un contexto hostil para emprendedores, 
obligan a desarrollar emprendimientos resilien-
tes y adaptativos (Montiel et al., 2021; Kantis 
y Federico, 2012). Estas condiciones enfatizan 
la relevancia de estudiar cómo las universida-
des pueden optimizar su papel en la promo-
ción del emprendimiento, particularmente 
mediante el fortalecimiento de la CULTEMP.

La relevancia de la CULTEMP también reside 
en su capacidad para moldear las actitudes de 
los estudiantes hacia el emprendimiento. Gon-
zález y Gualteros (2018), señalan que el entorno 
universitario influye directamente en la inten-
ción de emprender, mientras que investigacio-
nes previas, como las de Sánchez et al. (2011), 
y Borrayo et al. (2019), argumentan que las ins-
tituciones educativas no solo deben transmitir 
conocimientos técnicos, sino también fomen-
tar habilidades creativas y actitudes empren-
dedoras. Estas instituciones desempeñan un 
papel esencial en la construcción de un eco-
sistema educativo que integre conocimientos 
prácticos y apoyo institucional para preparar a 
los estudiantes como futuros emprendedores.

A pesar de estos hallazgos, la literatura no ha al-
canzado un consenso sobre el impacto real de 
la educación emprendedora en la intención de 
emprender, especialmente en contextos de alta 
incertidumbre como el mexicano. Capiené y Ra-
gauskaité (2017) y Moreira et al. (2017), sugieren 
que, aunque existe una influencia positiva, esta 
depende de múltiples factores, como la estructura 
de los programas educativos, las necesidades in-
dividuales de los estudiantes y el contexto socioe-
conómico. Por tanto, resulta fundamental reali-
zar investigaciones que analicen específicamente 
cómo la CULTEMP interactúa con estos elemen-
tos para promover la intención emprendedora.

El presente estudio aborda esta brecha en la lite-
ratura mediante un análisis de la relación entre la 
CULTEMP y la INTACT en estudiantes universi-
tarios de una universidad en Tamaulipas, México. 
El objetivo principal fué examinar en qué medi-
da la CULTEMP puede influir en la formación 
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de nuevos emprendedores desde una etapa uni-
versitaria. Además, se busca identificar cómo las 
instituciones de educación superior pueden op-
timizar su papel en la creación de un entorno fa-
vorable para el emprendimiento. A partir de este 
objetivo, se plantean las siguientes preguntas de 
investigación: ¿existe una relación significativa 
entre la CULTEMP y la INTACT en estudiantes 
universitarios? ¿Qué tan fuerte es esta influencia 
en comparación con otros factores contextuales?

En línea con estas preguntas, las hipótesis del estu-
dio fueron: (H1) existe una relación positiva entre 
la CULTEMP y la INTACT en estudiantes univer-
sitarios; (H2) la CULTEMP tiene una influencia 
significativa en la INTACT, aunque limitada en 
comparación con factores como la autoeficacia y 
el entorno socioeconómico. Este trabajo no solo 
contribuirá al debate académico, sino que también 
servirá como base para diseñar estrategias educa-
tivas y políticas públicas que fortalezcan el ecosis-
tema emprendedor en universidades mexicanas.

METODOLOGÍA 
Se utilizó un diseño no experimental y transver-
sal, ya que este permite explorar asociaciones 
entre variables sin manipular deliberadamente 
las condiciones del entorno, un enfoque adecua-
do para los objetivos de este estudio y consis-
tente con trabajos previos en el campo del em-
prendimiento educativo (Saunders et al., 2016).

Se diseñó el instrumento basado en una revi-
sión de literatura, seguido de una validación por 
contenido con expertos en el área. La validez de 
constructo se evaluó mediante análisis factorial 
confirmatorio (KMO = 0.78; prueba de Bartle-
tt, p < 0.001), y la fiabilidad se confirmó con un 
alfa de Cronbach de 0.913, quedando conforma-
do por 17 preguntas distribuidas en nueve ítems 
para la variable de cultura emprendedora y siete 
ítems para la variable intención de emprender.

En cuanto al tamaño de la muestra, se conside-
ró las recomendaciones de Morales y Morales 
(2009), para poblaciones finitas, establecien-
do una cantidad mínima para la muestra de 
308 alumnos, en donde se estimó un valor del 
50% (0.50) para la probabilidad a favor de par-

ticipación por parte de la población. No obs-
tante, un total de 334 respuestas fueron ob-
tenidas de manera satisfactoria, por lo que se 
considera un tamaño de muestra aceptable. 

La recolección de datos se realizó mediante un 
muestreo no probabilístico por conveniencia, 
seleccionando a estudiantes con acceso al cues-
tionario en medios electrónicos, lo que podría 
limitar la representatividad de los resultados. 

La muestra se conformó por la participación de 
mujeres en un 46.8% y de hombres en un 53.2%.
Para el tratamiento de datos se implementó un 
análisis de regresión lineal simple. La variable in-
dependiente fue la cultura emprendedora y la in-
tención de emprender como variable dependien-
te. El resumen del análisis de regresión se siguió 
con lo indicado por Vilà et al. (2019), cumpliendo 
con los criterios de linealidad, independencia, 
homocedasticidad, normalidad y no colineali-
dad de las variables. Todos los datos fueron pro-
cesados empleando el Software Estadístico para 
Ciencias Sociales (IBM SPSS, 2024) versión 29.

El estudio contó con la aprobación de un comi-
té ético universitario, y todos las y los partici-
pantes proporcionaron su consentimiento in-
formado antes de participar en la investigación.

RESULTADOS
En el análisis de regresión realizado se investi-
gó la relación entre la intención de emprender y 
la cultura emprendedora, en donde antes de su 
ejecución se comprobaron los supuestos esta-
blecidos por Vilà et al. (2019). En primer lugar, 
se confirmó que la relación entre las variables 
fuera lineal, cumpliéndose este supuesto, con 
una correlación positiva observada, en conti-
nuación, se verificó la independencia de errores, 
mediante el estadístico Durbin-Watson, que se 
sitúo en un rango aceptable que confirmo que 
los errores en la medición de las variables no 
presentaron dependencia entre sí, lo que res-
palda la autonomía de los errores del modelo. 

El tercer supuesto comprobado fue la homo-
cedasticidad, en el que se determinó que la 
varianza de los errores es constante a lo lar-
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go de las observaciones, garantizando una dis-
tribución uniforme de los residuos, esto me-
diante la medida Kaiser-Meyer-Olkin y la 
prueba de esfericidad de Barlett, los cuales in-
dicaron que las variables están adecuadamente 
relacionadas y que se cumple con lo requerido. 

La normalidad de las variables fue evaluada utili-
zando gráficos de probabilidad normal y otras re-
presentaciones gráficas que permiten identificar 
posibles desviaciones. Adicionalmente, se aplica-
ron pruebas estadísticas complementarias para 
confirmar que los datos cumplen con este su-
puesto fundamental para el análisis de regresión.

Para finalizar el análisis de los supuestos se 
evaluó la no colinealidad entre variables en 
el que se observó que no existe una multico-
linealidad significativa, con valores de tole-
rancia y el factor de inflación de la varianza 
dentro de los rangos aceptables, indicando au-

sencia de correlaciones fuertes entre variables.
Estos análisis confirmaron los supuestos reque-
ridos para un análisis de regresión siendo cum-
plidos satisfactoriamente, dando una base sólida 
para la interpretación de la relación entre la cul-
tura emprendedora y la intención de emprender. 

Los resultados obtenidos del análisis de regre-
sión se detallan en las Tablas 1, 2 y 3, en las que 
se observan los siguientes hallazgos. El valor de 
correlación (Tabla 1) R es de .159, que sugiere una 
relación baja entre la variable dependiente y la in-
dependiente. El coeficiente de R cuadrado resultó 
de .025, lo que indica que el modelo es explicado 
aproximadamente en un 2.5% sobre la variabili-
dad en la INTACT. Ajustando por el número de 
predictores en el modelo, el R cuadrado es .022, 
lo que refleja un ajuste modesto del modelo. Se 
muestra además un error típico de la estimación 
de 6.49633, que proporciona una medida de la pre-
cisión del modelo en la predicción de la INTACT.

El análisis ANOVA, visto en la Tabla 2, revela 
que la suma de cuadrados del modelo es 325.451 
con un grado de libertad y una media cuadrá-
tica de 325.451. El estadístico F es de 7.712 con 

una significancia de .006, lo que sugiere que el 
modelo estadísticamente es significativo y que 
la CULTEMP tiene un efecto en la INTACT. 

Tabla  1. Resumen del modelo
Table 1.  Model summary

R R cuadrado R cuadrado-corregida Error típ. de la estimación

.159a .025 .022 6.49633

Nota. Datos obtenidos en IBM SPSS (2024).

Tabla  2. Análisis ANOVA
Table 2.  ANOVA analysis

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 325.451 1 325.451 7.712 .006b

Residual 12534.081 297 42.202

Total 12859.532 298

Nota. a. Variable dependiente: INTACT, b. Variables predictoras: (Constante), CULTEMPR. Resultados  
              obtenidos en IBM SPSS (2024).
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En cuanto a los coeficientes del modelo (Tabla 3), 
la constante es de 22.297, lo que representa el va-
lor promedio de la variable dependiente cuando 
la variable independiente es cero. El coeficiente 
para CULTEMP es .123, indicando que por cada 

unidad que aumenta, se espera que la INTACT 
en .123 unidades. El valor t para CULTEMP es 
2.777, con una significancia de .006, lo que apunta 
que es un predictor significativo de la INTACT.
 

Tabla  3. Coeficientesa

Table 3.  Coefficients

Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

Regresión 325.451 1 325.451 7.712 .006b

Residual 12534.081 297 42.202

Total 12859.532 298

Nota. Variable dependiente: INTACT. Resultados obtenidos en IBM SPSS (2024).

Si bien el modelo presenta una relación esta-
dísticamente significativa entre la CULTEMP 
y la INTACT (p = .006), su capacidad explicati-
va es limitada, con un R² ajustado de solo 2.2%. 
Esto sugiere la influencia de factores adicio-
nales, como la autoeficacia, las redes sociales 
y la experiencia previa en emprendimientos 
(Krueger et al., 2000). Futuros estudios debe-
rían explorar estas variables complementarias 
para lograr una comprensión más integral de los 
determinantes de la intención de emprender.

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 
El presente estudio logró cumplir con su objeti-
vo principal de analizar la relación entre la cul-
tura emprendedora universitaria (CULTEMP) 
y la intención de emprender (INTACT) en estu-
diantes universitarios de Tamaulipas, México. 
Los resultados confirman la existencia de una 
relación positiva y significativa entre estas va-
riables, respondiendo afirmativamente a la pri-
mera pregunta de investigación planteada. Sin 
embargo, la baja capacidad explicativa del modelo 
(R² ajustado = 2.2%) sugiere que otros factores 
contextuales, como la autoeficacia o el entorno 
socioeconómico, influyen de manera más sustan-
cial en la INTACT, respondiendo parcialmente 
la segunda pregunta. En relación con las hipó-
tesis, se valida la H1, ya que se confirma la rela-
ción positiva entre CULTEMP e INTACT, pero 

se observa que la H2 también se cumple, al cons-
tatar que la influencia de la CULTEMP es limi-
tada en comparación con otros posibles factores. 

El coeficiente de determinación ajustado (R2 
ajustado de .022), nos indica que solo el 2.2% de la 
varianza en la IE es explicada por la CULTEMP, 
lo que sugiere que otros factores no incluidos en 
el modelo influyen también en la IE de los jóvenes. 

Esto podría estar relacionado con variables 
como la autoeficacia, el entorno económico, 
la experiencia previa en emprendimiento, la 
necesidad del logro económico o hasta la in-
fluencia de los amigos o familiares, que han 
sido identificados como determinantes clave 
en la literatura (Krueger et al., 2000; Hernán-
dez-Chavarria y Lechuga-Névarez, 2023; Mota 
Arellano y Díaz Gómez, 2021; Saavedra y Cama-
rena, 2020; Sánchez et al., 2023; Maluk, 2014).
  
Los hallazgos son consistentes con investigacio-
nes previas (Bae et al., 2014; Nabi et al., 2017), 
que han documentado la influencia positiva 
pero limitada de la CULTEMP en la intención 
de emprender. Estudios recientes (Hernán-
dez-Chavarria y Lechuga-Névarez, 2023; Mota 
Arellano y Díaz Gómez, 2021), también han des-
tacado que factores como la autoeficacia y el 
apoyo social desempeñan roles determinantes 
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en la formación de la INTACT. En este senti-
do, la capacidad explicativa del modelo refuerza 
la necesidad de un enfoque multifactorial en la 
promoción del emprendimiento universitario. 
Estos resultados sugieren que las institucio-
nes de educación superior deben complemen-
tar sus estrategias centradas en la CULTEMP 
con el desarrollo de competencias transversales, 
como la resiliencia, el liderazgo y la creatividad, 
lo que concuerda con los hallazgos recientes de 
Fayolle y Benoit (2015), y Welsh. et al. (2016).

En estudios como el de Bravo et al. (2021), de-
muestran que la percepción del apoyo universi-
tario y la exposición a programas específicos de 
formación en emprendimiento son factores clave 
para potenciar la intención de emprender debido 
a que el control conductual se ve impactado a tra-
vés del conocimiento adquirido. Sin embargo, al 
igual que en este trabajo, sus resultados subrayan 
que el impacto de estas iniciativas puede ser limi-
tado si no están alineados con las necesidades in-
dividuales y contextuales de los estudiantes. Esto 
refuerza la idea de que la CULTEMP debe inte-
grarse en un marco más amplio que considere las 
características demográficas y las expectativas de 
los participantes para maximizar su efectividad.

Por otro lado, investigaciones como la de Her-
nández-Chavarria y Lechuga-Névarez (2023), 
han señalado que la presencia de factores como la 
oportunidad e innovación puede amplificar sig-
nificativamente el impacto de la CULTEMP en la 
INTACT. Este hallazgo sugiere que las universida-
des podrían implementar programas de mentoría 
sobre estas variables estructurados como parte de 
sus estrategias para fomentar el emprendimien-
to. Tales programas podrían ayudar a los estu-
diantes a identificar oportunidades de negocio 
dentro de su entorno, promoviendo la innovación 
como un motor clave en el proceso emprendedor.

Finalmente, la inclusión de un enfoque de gé-
nero en los estudios sobre emprendimiento 
es relevante para abordar brechas persisten-
tes en este campo. Trabajos recientes han en-
contrado que las mujeres enfrentan barre-
ras específicas, las actitudes tradicionales 
conservadoras o falta de cooperación de la fami-
lia (Alvarado et al., 2022). Estos factores podrían 
influir en la eficacia de la CULTEMP y deben ser 
considerados en futuros estudios para garanti-
zar que las políticas universitarias y los progra-
mas educativos sean inclusivos y equitativos.

Cabe mencionar la importancia de señalar que 
la investigación se limitó a un grupo especifi-
co de estudiantes, lo que puede limitar la gene-
ralización de los resultados. Futuros estudios 
podrían explorar las relaciones en diferentes 
contextos o poblaciones, incorporando una va-
riedad más amplia de variables predictoras 
para obtener una comprensión más comple-
ta de los factores que influyen en la INTACT. 

En conclusión, este estudio confirma que la CUL-
TEMP tiene una influencia positiva pero limitada 
en el INTACT de los estudiantes universitarios 
mexicanos. Aunque la relación es significativa, la 
baja varianza explicada evidencia la necesidad de 
incluir factores adicionales, como la autoeficacia, 
el entorno económico y el acceso a redes de apoyo, 
en futuros modelos analíticos. Desde una pers-
pectiva práctica, estos hallazgos subrayan la im-
portancia de que las universidades diseñen pro-
gramas integrales que combinen la promoción de 
la CULTEMP con el desarrollo de competencias 
transversales y el acceso a recursos financieros y 
de mentoría. Futuras investigaciones deben explo-
rar estas relaciones en diferentes contextos cultu-
rales y considerar el uso de diseños longitudinales 
para comprender mejor las dinámicas causales.
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