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RESUMEN

Los emprendedores son esenciales en el desarrollo económico de las sociedades, 
por lo que conocer y entender los factores que impactan en las intenciones de em-
prender es de suma importancia. El objetivo de esta investigación es determinar los 
factores de éxito que impactan en las intenciones de emprender en los estudiantes 
universitarios de las carreras de negocios en el noreste de México. Se aplicó un 
instrumento a 141 estudiantes, con la finalidad de llevar a cabo un análisis facto-
rial con ayuda del software estadístico SPSS versión 24. Los resultados, muestran 
cinco factores principales: la educación empresarial, las intenciones, el control con-
ductual percibido, las actitudes y por último, las normas subjetivas. Los hallazgos 
permiten tener una mejor percepción de los factores que influyen en las intenciones 
de emprender de los estudiantes universitarios y pueden contribuir a la creación y 
diseño de programas de formación empresarial más adecuados que impulsen esta 
actividad.

Palabras clave: Educación empresarial; Factores de emprendimiento; Intención de 
emprender; Validación de instrumento.

ABSTRACT

Entrepreneurs are of essential importance in societies’ economic development, the-
refore knowing and understanding the factors that impact entrepreneurial inten-
tions is of utmost importance. The objective of this research is to determine the 
success factors that impact entrepreneurial intentions in university students of bu-
siness careers in northeastern Mexico. An instrument was applied to 141 students, 
to conduct a factorial analysis with the support of the statistical software SPSS 
version 24. Results show five main factors: business education, intentions, percei-
ved behavioral control, attitudes and at the end, subjective norms. Findings allow 
better perception of the factors that influence the entrepreneurial intentions in uni-
versity students and can contribute to the creation and design of more appropriate 
business training programs that promote this activity.

Keywords: Entrepreneurship education; Entrepreneurship factors; Entrepreneurs-
hip intention; Instrument validation.

Clasificación JEL: L26.
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Introducción

En los últimos años, ha sido evidente el papel que desempeñan las micro, pequeñas y medianas 
empresas dentro del ámbito socioeconómico (Gamidullaeva Vasin y Wisen, 2020; Urbano, 
2006), al grado, que se les ha considerado como los semilleros de grandes empresas y se les 

reconoce como el motor económico de los países, a raíz de la contribución en la industrialización y, 
sobre todo, a la reducción de la pobreza a través de la generación de empleo (Ahadi y Kasraie, 2020; 
Inekwe, 2016). En México, se ha promovido la creación y desarrollo de las micro, pequeñas y me-
diana empresas, ya que han sido vistas como una oportunidad de mejoramiento y fortalecimiento 
de la economía nacional (Ibarra, Gonzales y Demuner, 2017). En este sentido, a nivel mundial, se 
ha observado una especial atención en la mayoría de los gobiernos en la elaboración de políticas 
públicas encaminadas hacia el apoyo en la educación y capacitación en temas empresariales con el 
propósito de promover y apoyar la participación de la población en actividades empresariales en 
sus regiones (Bakir y Gunduz, 2020; Cheung, 2008; Gangi y Timan, 2013; Hannon, 2006; Stuetzer, 
Audretsch, Obschonka, Gosling, Rentfrow y Potter, 2018).

Un elemento importante dentro de los procesos de formación de los individuos es la educación em-
presarial, que puede ser considerada como un pilar en el proceso de preparación de los futuros empren-
dedores, al estimular y potenciar el desarrollo de los estudiantes con las competencias necesarias para la 
realización de proyectos con los que se pueda contribuir en el aspecto económico de sus regiones. Con ello, 
el entender los factores que intervienen en la formación de las intenciones empresariales es fundamental, 
ya que se ha señalado que, para lograr un adecuado crecimiento y desarrollo económico, los gobiernos a 
nivel mundial se encuentran en la búsqueda constante de un suministro de empresarios para impulsar y 
transformar el aspecto socioeconómico de sus regiones (Joensuu, Viljamaa, Varamäki, y Tornikoski, 2013).  

Por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación es determinar los factores que impactan 
en las intenciones de emprender de los estudiantes universitarios. Para lograr lo anterior, se elabora y 
aplica un instrumento a los estudiantes de negocios de una institución de educación superior en el no-
reste de México, específicamente en el estado de Tamaulipas, con la finalidad de llevar a cabo un análisis 
factorial con ayuda del software estadístico SPSS versión 24 y realizar las aportaciones al conocimiento.

1. Revisión de Literatura

1.1. Emprendimiento

El tópico de emprendimiento es referirse a un tema relevante dentro del campo de la investigación cien-
tífica, ya que en los últimos años se ha reconocido, tanto por la academia como por parte de los gobiernos 
a nivel mundial, la importancia del emprendimiento en el fomento de las actividades empresariales y su 
impacto dentro de la economía de la mayoría de los países (Bakir y Gunduz, 2020; Lin y Lasserre, 2015).

En este sentido, es que se considera al emprendimiento como un componente clave dentro de la bús-
queda de soluciones para hacer frente a la situación económica actual  (Audretsch y Thurik, 2001), y se 
les ha considerado como una estrategia fundamental, ya que otorgan un impulso a la competitividad 
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económica de las regiones a través del establecimiento de empresas y por consiguiente, juegan un papel 
preponderante en la generación de empleo (Acs y Szerb, 2007; Nyadu-addo, Serwah y Mensah, 2018; 
Wong, Ho y Autio, 2005).

A menudo, las actividades de empresariales conllevan cierto grado de riesgo e incertidumbre, por lo 
que no es ajeno que se las haya considerado como un proceso complejo (Magnani y Zucchella, 2018; Mc-
Mullen y Shepherd, 2006), en la que se abarca una serie de retos, por lo que la toma de decisiones es im-
prescindible para hacer frente a este tipo de situaciones (De Winnaar y Scholtz, 2019; Maine, Soh y Dos 
Santos, 2015). No obstante, el emprendimiento desempeña un rol central en el desarrollo económico de 
las regiones, por lo que no es extrañarse que a nivel internacional se haya puesto especial atención en la 
preparación y formación de las personas como futuros empresarios (Wennekers, Wennekers, Thurik, y 
Reynolds, 2005).

1.2. La Intención de Emprender

A la acción de establecer un negocio, le precede la intención, que se entiende como la certeza 
que tiene una persona para el generación y establecimiento de su propia empresa, en la que influye 
el estado mental del individuo que lo guía a la realización de esta actividad y lograr sus objetivos 
(Esfandiar Sharifi-Tehrani, Pratt y Altinay, 2019; Karabulut, 2016). Con base a lo anterior, se puede 
resaltar la intención como concepto y su trascendencia en el deseo de los individuos para la crea-
ción de una empresa y, por lo tanto, se le considera como el mejor predictor del emprendimiento 
(Krueger, Reilly y Carsrud, 2000).

Con el propósito de medir las intenciones de emprender en los individuos, se han propuesto dentro 
del área de la investigación científica, una variedad de modelos (Farrukh, Alzubi, Shahzad, Waheed y 
Kanwal, 2018; Singh y Onahring, 2019; Velásquez, Arias, Hernández, Díez-Echavarría, Marín y Pérez 
2018), sin embargo, la herramienta más utilizada en los últimos años involucra el modelo propuesto por 
Ajzen en 1991, conocida como la Teoría del Comportamiento Planificado (citado por Botsaris y Va-
mvaka, 2016). Este modelo, se ha considerado como el instrumento más importante para poder evaluar 
a los individuos con la finalidad de poder contar con un panorama general y una mejor comprensión 
acerca de su potencial para llevar a cabo el comportamiento empresarial (Liñán y Chen, 2009).

Este modelo, está conformado por variables que anteceden a las intenciones de emprender como 
lo son las actitudes, las normas subjetivas y el control conductual percibido (Usman y Yennita, 2019). 
Las actitudes, son el conjunto de creencias que determinan el comportamiento de un individuo por un 
determinado tiempo. Por otra parte, las normas subjetivas en referencia a la percepción que tienen las 
personas cercanas al individuo, de la decisión de emprender por cuenta propia. Y, por último, el control 
conductual percibido, menciona las percepciones que tiene el individuo en relación con la facilidad o en 
su caso a la dificultad del establecimiento de su propio negocio (Al-Jubari, 2019; Krueger et al., 2000). 
Estas variables, son determinantes dentro del análisis del potencial emprendedor, no obstante, se ha 
señalado la existencia de otros factores que pueden condicionar el impacto sobre el nivel de las intencio-
nes, tal es el caso de la educación (Li y Wu, 2019; Zhang, Wang y Owen, 2015).
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1.3. Educación Empresarial

El papel de la educación dentro de las economías a nivel mundial es esencial, ya que a través de ella se 
prepara a los individuos con el propósito de contribuir dentro del aspecto socioeconómico de las regio-
nes (Jalil y Idrees, 2013; Kobzev, Procházka, Smutka, Maitah, Kuzmenko, Kopecká y Hönig, 2018; Odit, 
Dookhan y Fauzel, 2010). Se puede señalar como un elemento indispensable dentro de la búsqueda de 
un cambio y sobre todo, de un desarrollo óptimo para hacer frente a los desafíos que representa la situa-
ción económica actual (Dzisi y Odoom, 2017; Jellenz, Bobek y Horvat, 2020).

Sin duda, el papel de la educación con un enfoque empresarial es fundamental, ya que es un elemento 
de apoyo para que los individuos logren adquirir las capacidades y habilidades necesarias a través del 
proceso de enseñanza-aprendizaje y de esta forma alcanzar el desarrollo y formación de personas con 
intenciones empresariales (Boldureanu, Ionescu, Bercu, Bedrule-Grigoruță y Boldureanu, 2020; Galvão, 
Marques y Ferreira 2020; Wilson, 2008). Lo anterior, permitirá en los individuos contar con una concep-
ción más clara acerca de lo que sucede en su entorno y percibir oportunidades que pueden ser canaliza-
das en la creación de nuevas ideas de negocios (Abuzhuri y Hashim, 2017).

En este sentido, los programas de educación enfocados hacia la cuestión empresarial intentan otorgar 
las herramientas necesarias a los estudiantes con la finalidad de fomentar el desarrollo de las habilidades, 
actitudes y cualidades empresariales que les permitan la generación de ideas de negocio a través de la 
comprensión de los métodos, de los propósitos y de la importancia que tienen estas actividades en la 
sociedad (Ahmad, 2013; Fayolle, 2013). De acuerdo con Blenker, Elmholdt, Frederiksen, Korsgaard y 
Wagner (2014), dentro de las instituciones universitarias, los programas de negocios han ido aumen-
tando considerablemente a raíz de su importancia y la influencia que poseen para lograr un incremento 
en las intenciones empresariales en los estudiantes. Por lo anterior, a nivel mundial se ha reconocido la 
trascendencia de la formación empresarial, ya que es un medio para el impulso a la economía y compe-
tencia económica de las regiones (Kruss, McGrath, Petersen y Gastrow, 2015; Nielsen y Gartner, 2017). 

Por consiguiente, la educación empresarial puede ser considerada como un elemento primordial, 
tomando en cuenta que los estudiantes universitarios que cursan programas de negocios tienen altas 
posibilidades de poder emprender su propio negocio (Nabi y Liñan, 2011). Así mismo, se ha señalado 
que, dentro del proceso de formación de los individuos, el desarrollo de las intenciones empresariales 
incrementa hacia el final de sus estudios en comparación con las intenciones que se tenían en su inicio 
(Souitaris, Zerbinati y Al-Laham, 2007). Por lo tanto, la decisión de iniciar un negocio es importante y 
sobre todo puede ser una alternativa significativa para hacer frente a los problemas de desempleo que se 
presentan en los recién graduados de las carreras universitarias.

2. Método

El procedimiento utilizado para alcanzar el objetivo planteado en la investigación, se inició con una 
revisión de literatura en bases de datos científicas de alta calidad como la plataforma Web of Science 
(WoS) y Scopus, que son de gran relevancia internacional y sus publicaciones cuentan con indexaciones 
en el Journal Citation Reports (JCR), con el propósito de poder construir el sustento teórico que res-
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paldara el desarrollo de la investigación y sobre todo, analizar los principales centro de investigación y 
universidades, en donde no se encontraron estudios empíricos de este tipo en la zona de estudio, de ahí 
su importancia.

A partir de lo anterior, se diseñó un cuestionario que fue revisado por expertos tanto académicos 
como dedicados a la práctica diaria en el entorno empresarial, con la finalidad de retroalimentar el ins-
trumento y dar mayor confianza a su redacción y comprensión, ya que como lo señala Zikmund (2003), 
la revisión del instrumento por parte de expertos en el tema proporciona una escala lógica con el propó-
sito de que refleje exactamente qué es lo que se pretende medir. Una vez obtenida la retroalimentación 
de los expertos, se procedió a corregir las observaciones realizadas, como cambiar a redacción de algunos 
ítems y la eliminación de algunos cuestionamientos. Posteriormente, se realizó un estudio piloto con 
alumnos de licenciatura (pregrado) y maestría de una facultad universitaria de negocios. De dicha apli-
cación, se sugirieron algunas modificaciones al instrumento y cambió la redacción en algunos ítems con 
el fin de alcanzar una mayor validez y así establecer el documento final, compuesto por dos secciones: la 
primera, captura datos demográficos y la segunda sección compuesta de 27 preguntas evaluadas en una 
escala de tipo Likert de 7 puntos (1. Altamente en desacuerdo… 7. Altamente de acuerdo), esta escala, 
según Calabrese, Essler y Fagotti (2012), puede proveer resultados más confiables.

El trabajo empírico se llevó a cabo en la universidad pública más importante del estado de Tamau-
lipas. En donde se aplicó el instrumento a una muestra no probabilística a conveniencia y la población 
objetivo para este estudio fueron alumnos de licenciatura con más del 75% de créditos aprobados, ya 
que, de acuerdo con Ahmed, Nawaz, Ahmad, Shaukat, Usman, Rehman y Ahmed (2010), los jóvenes 
estudiantes en sus últimos años de carrera universitaria están más predispuestos a iniciar un negocio en 
comparación con los estudiantes de nuevos ingresos. El tiempo de su aplicación duró alrededor de tres 
meses y la participación por parte de los estudiantes fue aceptable, al alcanzar una aplicación de 141 en-
cuestas válidas en las principales zonas del estado de Tamaulipas: en la zona norte (45), en la zona centro 
(54) y en la zona sur (42). 

Posteriormente, con base a la información obtenida, se deriva el análisis de los datos, llevado a cabo de 
la misma manera en dos etapas. En la primera etapa, se ejecuta un análisis previo de los datos para dar 
una mayor confiabilidad a la información obtenida y realizar su adecuada validación y la segunda etapa, 
parte en el análisis factorial con SPSS versión 24. Por último, se procede al desarrollo de las conclusiones 
tomando en consideración los análisis anteriores. 

Una vez recopilada la información, se realizó un análisis de valores perdidos, pero no se encontraron, 
es decir, todos los sujetos del estudio contestaron de forma correcta el instrumento. Posteriormente, se 
procedió a la revisión de los valores atípicos que se presentaron a través de la ayuda de la gráfica de caja 
y bigotes, con la finalidad de identificar aquellos valores que tuvieran un comportamiento atípico, y co-
rregir las situaciones pertinentes.

De acuerdo con lo observado, se estableció un parámetro del 20% en el margen de bondad en los va-
lores y un margen riguroso del 15%. Es por eso, que, con el propósito de proporcionar un mayor peso de 
viabilidad al instrumento, se optó por el porcentaje riguroso del 15%, con base a las repeticiones presen-
tadas y que sobrepasan el margen permitido, por lo que se procedió a la eliminación de 11 cuestionarios, 
dejado un total de 130 para continuar con el análisis exploratorio de los datos. Se procedió a la realización 
de las pruebas de asimetría y curtosis y el análisis de normalidad de los datos a través de los métodos de 
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Shapiro Wilk y Kolmogrov, y el análisis de fiabilidad del coeficiente, en el cual, los valores se encontraban 
dentro de los rangos recomendados. Posterior a este análisis de datos, se procedió a la reducción de las 
dimensiones a través del análisis factorial.

2.1. Análisis Factorial

A fin de alcanzar el objetivo planteado para esta investigación y lograr la construcción de la escala y la 
definición de los factores que interviniente en las intenciones de emprender, se utiliza el análisis factorial 
exploratorio. Esta herramienta estadística es la más adecuada ya que existen elementos o procesos que 
no se pueden medir directamente conocidas como variables latentes y para este tipo de análisis científico, 
por lo que es la herramienta ideal.

Un aspecto crítico importante con relación a la elaboración adecuada del análisis factorial es asegurar-
se que la matriz de datos cuenta con la correlación necesaria para su aplicación. El primer paso es iden-
tificar aquellas cargas factoriales mayores a .550, ya que de acuerdo con Hair, Babin, Anderson y Black 
(2018), son consideradas significativas para al análisis con una muestra mayor a 100 casos. El análisis 
factorial, se basó en esta directriz, considerando valores iguales o mayores a .550 para ser considerados 
como válidos dentro del estudio. 

De igual forma, es necesario considerar la correlación matricial de la esfericidad de Bartlett, en la que 
se provee la prueba estadística con el propósito de analizar la presencia de correlaciones significativas 
entre las variables de estudio. Los resultados obtenidos fueron significativos a niveles de p<.001, es decir, 
adecuado para el análisis factorial, que requieren al menos p<.05. En cuanto a la prueba Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) que mide la adecuación de los datos a fin de cuantificar el grado de las Inter correlaciones 
entre las variables, este dato, alcanzó un valor de .792 (Tabla 1), que de acuerdo con Field (2013), son 
confiables para el análisis factorial.

Tabla 1. Prueba de KMO y esfericidad de Bartlett

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo .792

Prueba de esfericidad de 
Bartlett

Aprox. Chi-cuadrado 1529.439

gl 210

Sig. .000

Fuente: Elaboración propia

Posteriormente, se ejecutó el modelo de análisis factorial de componentes principales, que de acuerdo 
con Hair et al. (2018), considera a la varianza total y estima los factores que contienen proporciones bajas 
de la varianza única. A partir de lo anterior, se realizó la rotación con el método Varimax (Field, 2013). 
El proceso terminó en una interacción, para lo cual se eliminaron algunos ítems. En la Tabla 2, se puede 
apreciar, que el modelo cubre un 70.64% de la varianza total con 5 factores obtenidos un valor conside-
rado bueno, tomando en cuenta que es un estudio exploratorio.

https://www.cengage.co.uk/author/barry-j-babin
https://www.cengage.co.uk/author/rolph-e-anderson
https://www.cengage.co.uk/author/william-c-black
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Tabla 2. Varianza total explicada

Compo-
nente

Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado

TTotal
% de 

varianza
% acumu-

lado TTotal
% de 

varianza
% acumu-

lado Total
% de 

varianza
% acumu-

lado

1 .814 27.687 27.687 .814 27.687 27.687 4.164 19.827 19.827

2 .684 12.779 40.467 .684 12.779 40.467 3.249 15.473 35.301

3 .571 12.242 52.709 2.571 12.242 52.709 2.658 12.655 47.956

4 .050 9.764 62.473 .050 9.764 62.473 2.622 12.486 60.442

| .717 8.175 70.648 .717 8.175 70.648 2.143 10.206 70.648

Método de extracción: análisis de componentes principales.

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se muestran el análisis factorial, así como los elementos que conforman cada una de 
las variables (Tabla 3).

Tabla 3. Matriz de Componentes Rotados

Ítem Educación Intención Control Actitud Normas

Educación 6.- Considero que la educación en 
ciencias económico administrativa brinda 
los conocimientos necesarios para iniciar mi 
propia empresa.

.848

Educacion3.- La formación en las ciencias 
económico-administrativas desarrolla mis 
capacidades para iniciar un negocio

.840

Educacion4.- La formación en las ciencias 
económico-administrativas, desarrolla en mi 
actitud para iniciar mi propio negocio

.835

Educacion5.- Las personas que estudian en 
las ciencias económicas administrativas están 
predispuestas a iniciar un negocio.

.825

Educacion2.- La formación profesional que 
recibo me forma como emprendedor.

.804

Educacion1.- La formación en ciencias econó-
mico administrativa, fomenta en mí el querer 
iniciar mi propio negocio

.752

Intencion3.- Pienso muy seriamente en co-
menzar mi propio negocio

.896

Intencion4.- Tengo la firme intención de em-
prender mi propio negocio

.878

Intencion2.- Estoy decidido a crear una em-
presa

.870
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Ítem Educación Intención Control Actitud Normas

Intencion1.- Mi meta/objetivo profesional es 
convertirme en empresario

.771

Control2.- Tengo las habilidades necesarias 
para abrir mi propio negocio.

.865

Control1.- Iniciar un negocio es fácil para mí. .823

Control3.- Tengo la confianza de poder em-
prender mi propio negocio.

.766

Control4.- Tengo los conocimientos necesarios 
para emprender mi propio negocio

.664

Actitud2.- Tengo una actitud positiva sobre 
abrir mi propio negocio

.823

Actitud3.- Considero que emprender mi pro-
pio negocio es una buena idea

.809

Actitud4.- Tener un negocio propio me daría 
una gran satisfacción

.733

Actitud5.- Iniciar mi propio negocio sería una 
buena decisión

.700

Normas1.- Mis amigos aprobarían mi decisión 
de crear mi propio negocio.

.862

Normas2.- Mi familia aprobaría mi decisión de 
crear mi propio negocio.

.850

Normas3.- Mis compañeros en la universidad 
aprobarían mi decisión de crear mi propio 
negocio.

.779

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.
a. La rotación ha convergido en 5 iteraciones.

Fuente: Elaboración propia.

Una vez obtenidos los factores, se realizó la validación del instrumento con los componentes arro-
jados, que de acuerdo con Straub (1989), un instrumento válido es aquel en el cual se han identificado 
ítems representativos de un universo y las preguntas representan una medición buena del dominio de 
cada una de las variables que lo conforman. Por esta razón, para llevar a cabo una adecuada validación 
del instrumento, se utilizó el coeficiente Alpha de Cronbach, que mide la consistencia interna de los 
factores, y se basa en el promedio de las correlaciones entre los ítems, entre las ventajas de esta medida, 
se encuentra la posibilidad de evaluar la fiabilidad del instrumento (Nunally, 1978), diversos autores se-
ñalan que un coeficiente superior a 0.7 se considera aceptable (Cronbach, 1951). En la Tabla 4, se puede 
observar que, dentro del análisis de fiabilidad, se obtuvo un coeficiente de .880, situándose por encima 
del valor mínimo recomendado, lo cual valida la fiabilidad del instrumento.
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Tabla 4. Estadísticos de Fiabilidad

Alfa de Cronbach N de elementos

.880 21

Fuente: Elaboración propia.

Respecto de los factores encontrado, el factor uno, denominado Educación empresarial, se relaciona 
con la percepción que tienen los estudiantes en cuanto a la educación recibida en el ámbito de las ciencias 
económico-administrativas que les brindan los conocimientos y capacidades necesarias para iniciar un 
negocio. En tanto, el factor dos, designado como Intención de emprender, trata de conocer en qué grado 
el individuo se encuentra en disposición de emprender su propio negocio.

Por otra parte, el factor tres, denominado Control conductual percibido, hace referencia a saber qué 
tanto control percibe los estudiantes respecto al éxito esperado en el establecimiento de un negocio.  El 
factor número cuatro designado como Actitudes, en este factor se pretende conocer el nivel de influencia 
que éstas tienen en los estudiantes universitarios en las intenciones de emprender su negocio. Y por úl-
timo el factor cinco, llamado Normas subjetivas, se busca determinar qué tanto influye en los estudiantes 
universitarios la percepción que tiene su círculo personal más cercano con relación a la intención que 
tomen de iniciar su propio negocio.

3. Discusión

El desarrollo de la presente investigación fue diseñado con el propósito validar un instrumento para 
medir las intenciones empresariales en estudiantes de las carreras de negocios en la región noreste de 
México, específicamente en el estado de Tamaulipas. En relación con la revisión de la literatura, se en-
contró la importancia que tiene la Teoría del Comportamiento Planificado y las variables que lo confor-
man como fuerte predictores del emprendimiento (Azjen, 1991). Uno de los estudios más importantes y 
en los que se realizó una propuesta interesante para medir las intenciones de emprender por parte de los 
universitarios, fue hecho por Liñán y Chen (2009), en la que se midieron las intenciones empresariales 
en una muestra de estudiantes de dos países, los resultados permitieron dar un sustento teórico robusto, 
que validara el diseño y la construcción del instrumento para aplicarlo en una región diferente, tal como 
se recomienda en sus hallazgos en donde se sugiere que se desarrollen investigaciones en diferentes 
contextos y regiones con el propósito de confirmar sus hallazgos. 

Los resultados del presente trabajo de investigación confirman la relevancia que tienen las va-
riables cognitivas de la Teoría del Comportamiento Planificado conformadas por las actitudes, las 
normas subjetivas y el control conductual percibido en las intenciones de emprender por parte de 
los estudiantes universitarios. También, es importante resaltar los hallazgos con relación al factor 
educación empresarial, ya que concuerda con el trabajo realizado por Von Graevenitz, Harhoff y 
Weber (2010) y el de Liñán, Rodríguez y Rueda (2011). Aquí, la universidad desempeña un papel 
fundamental, ya que al encontrarse en una búsqueda constante de crear una cultura emprendedora 
que despierte la competencias creativas e innovadoras en los estudiantes universitarios (Cantillo, 
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Pedraza y Suarez, 2021), la educación representa un medio fundamental en la formación de las 
intenciones empresariales.

Asimismo, se concuerda con los estudios de Liseras, Gennero y Graña (2003), donde señalan que las 
características personales relacionada con las actitudes, el entorno social en el que se desenvuelven y 
aspectos relacionados con la formación, se encuentran estrechamente vinculados con la vocación em-
prendedora de los estudiantes universitarios, y el estudio de Guachimbosa, Lavín y Santiago (2019), que 
resaltan que las actitudes, el comportamiento y la intención son esenciales para la creación de empresas.

Con relación a los resultados obtenidos dentro del análisis factorial, se puede observar que el modelo 
cubre un 70.64% de la varianza total con 5 factores obtenidos, por lo tanto, se puede considerar como un 
valor aceptable, en consideración con los valores obtenidos en las investigaciones de Liñán, Nabi y Krue-
ger (2013) y Laguía, Moriano, Molero y Gámez (2017), con sus respectivas aportaciones al conocimiento 
sobre el tema en regiones distintas a la del presente estudio.

Sin lugar a duda, los hallazgos proporcionan un panorama interesante sobre los factores cognitivos y el 
papel de la educación empresarial en las intenciones de emprender de los estudiantes universitarios. Re-
presentan un punto de partida importante en la búsqueda de los elementos que fomentan las intenciones 
empresariales en los universitarios en esta región de México.

Conclusión 

Las actividades de emprendimiento son pilares dentro del desarrollo económico de los países, a raíz 
de la evidencia obtenida de la revisión de la literatura del impacto que tienen dentro de las economías 
a nivel nacional. Por esta razón, ha sido un tema de interés público en la mayoría de los países en todo 
el mundo, para enfrentar a los crecientes retos en materia económica derivada de las nuevas realidades 
que se viven actualmente a nivel mundial; por lo tanto, es necesario establecer una atención especial  en 
este tipo de actividades para conocer aquellos factores que influyen en el desarrollo de intenciones para 
llevarlas a cabo y sobre todo para que a través de ella se pueda coadyuvar a minimizar el impacto de los 
factores externos dentro de la economía nacional. 

Con la finalidad de abordar lo anterior, el objetivo de esta investigación es determinar los factores de 
éxito que impactan en las intenciones de emprender en los estudiantes universitarios de las carreras de 
negocios en el estado de Tamaulipas, ubicado en el noreste de México. Los resultados obtenidos, permiten 
identificar los cinco factores de éxito de esta región con una economía emergente: i) Educación empresa-
rial, ii) Intención de emprender, iii) Control conductual percibido iv) Actitudes, y v) Normas subjetivas.

Es preciso señalar que la existencia de estos factores permite pensar en el involucramiento y la puesta 
en marcha de esfuerzos para incrementar el interés de los individuos en la participación en estas activi-
dades y dar a conocer sus ventajas y los beneficios que representa la participación en el desarrollo y la 
creación de cualquier tipo de emprendimiento.

Respecto a las implicaciones, a pesar de la existencia de programas a nivel nacional para el apoyo y 
fomento al emprendimiento, es necesario redoblar esfuerzos y sobre todo, los encargados de las decisio-
nes políticas, prestar especial atención en el desarrollo de políticas públicas para contar con un mayor 
alcance y un mejor impacto en la promoción de las actividades de emprendimiento, para que repercutan 
de forma positiva en el desarrollo y crecimiento económico de la región.
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Indudablemente, la importancia de las actividades empresariales es fundamental para el desarrollo 
dentro de todos los ámbitos de la sociedad y principalmente en la preparación de los individuos a tra-
vés de diferentes medios para su contribución dentro de la dinámica económica de las regiones, por lo 
que es primordial no dejar de lado el papel de la educación para la formación y el otorgamiento de las 
herramientas que les ayude en la generación de capacidades y habilidades que les permita lograr una 
transición de la intención a la acción emprendedora.

Finalmente, las limitaciones son en el sentido que el cuestionario fue aplicado en español y puede 
variar su validez en una cultura diferente a la mexicana, la muestra es únicamente de los estudiantes del 
estado mexicano de Tamaulipas y no se pueden generalizar los resultados, por lo que es conveniente 
aplicar el instrumento en otras regiones y comparar los resultados obtenidos.
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