
 Parte IV
___________________

 Análisis multigrupo





 Capítulo10 
___________________

 Efectos del perfil emprendedor y el apoyo 
académico institucional sobre la intención 

emprendedora

 Virginia Guadalupe López Torres33

 Mariana Monserrat Valenzuela Montoya34

 Virginia Margarita González Rosales35

h  ps://doi.org/10.61728/AE20240530 

33 Doctora en Ciencias Administrativas, profesora en la Facultad de Ciencias Administra-
tivas y Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Email: virginia.lopez@
uabc.edu.mx. ORCID: h  ps://orcid.org/0000-0002-2795-8951
34 Doctora en Ciencias Administrativas, adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas, 
Sociales e Ingeniería, Universidad Autónoma de Baja California. ORCID: h  ps://orcid.
org/0000-0001-5364-7148
35 Doctora en Ciencias Administrativas, adscrita a la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Sociales, Universidad Autónoma de Baja California. ORCID:
h  ps://orcid.org/0000-0002-9070-0048



 Resumen

El emprendimiento es una opción de desarrollo tanto para los universita-
rios como para los territorios. Por ello, las instituciones de educación supe-
rior incluyen en sus programas educación empresarial y otros apoyos para 
impulsar la intención emprendedora. Este estudio tiene como objetivo 
ilustrar el modelado de ecuaciones estructurales en el análisis de relaciones 
entre variables y comparación de grupos a través del software Smart PLS. 
Con esa fi nalidad, se proponen dos objetivos: analizar la infl uencia del 
perfi l emprendedor y el apoyo académico institucional sobre la intención 
emprendedora, y determinar si el género está asociado a diferencias en el 
modelo. La investigación fue cuantitativa, no probabilística y transversal, y 
las técnicas de análisis incluyeron un modelo de ecuaciones estructurales 
y un análisis multigrupo. Se identifi có que el perfi l emprendedor detona la 
intención emprendedora. Asimismo, no existen diferencias en el modelo 
asociadas al género. 

 Introducción

El reporte “2023-2024 del Global Entrepreneurship Monitor” encontró 
que en México la educación empresarial es defi ciente, ocupando el lugar 
48 de 49 países evaluados. Asimismo, destacó que la “facilidad de entrada: 
dinámica del mercado” continúa siendo un desafío signifi cativo. Una de 
cada dos personas que identifi can buenas oportunidades no iniciarían un 
negocio debido al temor al fracaso. Uno de cada 25 adultos es propietario, 
lo que ubica a México en la posición 42 de 46 países analizados. Además, 
cuatro de cada cinco nuevos emprendedores encontraron en el desempleo 
su motivación para ganarse la vida creando un negocio.

Se reconoce que el desempleo impulsa la creación de empresas, lo que 
da origen a una cultura del emprendimiento por necesidad. Dado que el 
emprendimiento es resultado del esfuerzo del propio emprendedor y su 
capacidad de sobreponerse ante las adversidades derivadas de factores in-
ternos o factores externos, es necesario que las instituciones les ayuden a 
mitigar estos efectos y sean soporte para su consolidación exitosa (Osorio 
et al., 2019).
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Existen diversos factores vinculados al emprendimiento. El enfoque 
conductual enfatiza en el perfi l de la persona, particularmente en su di-
mensión psicológica y de personalidad, mientras que el enfoque gerencial 
sostiene que el individuo debe contar con habilidades, experiencia y cono-
cimiento de su entorno para lograr el éxito (Sánchez et al., 2021). Cabe se-
ñalar que en ocasiones las habilidades y los conocimientos que proveen los 
sistemas educativos, lejos de impulsar, inhiben el emprendimiento, dado 
que se enfocan en formar empleados (Freire, 2015).

De acuerdo con Canales et al. (2017), los hombres casados y jefes de 
familia son quienes con mayor frecuencia incursionan en el emprendi-
miento, mientras que para las mujeres el emprendimiento suele convertirse 
en una opción tras un rompimiento o separación conyugal, una situación 
similar a la de los emprendedores falsos, quienes se involucran en el em-
prendimiento por un motivo específi co (en ocasiones pasajero) y no por 
una verdadera vocación para los negocios. En este contexto, las institucio-
nes de educación superior tienen un rol protagónico: formar emprendedo-
res, profesionales capaces de crear su propia empresa, de tener una actitud 
positiva hacia la creación de empresas como una opción profesional atrac-
tiva, generando empleo y desarrollo, además de impulsar el tránsito hacia 
la llamada economía del conocimiento (Lamas y Flores, 2022; Medina et 
al., 2017).

El estudio tiene dos objetivos: el primero es analizar la infl uencia del 
perfi l psicológico, el perfi l de personalidad, el perfi l emprendedor, el apo-
yo académico e institucional y la carrera en la intención emprendedora; y el 
segundo es determinar si existen diferencias signifi cativas en los coefi cien-
tes path asociados al género de los participantes. Después de esta intro-
ducción, se presenta una breve revisión de la literatura sobre las variables 
del estudio. Luego, se describe la metodología. Los resultados y la discu-
sión se presentan juntos en la siguiente sección. Finalmente, se exponen 
las conclusiones e implicaciones de los resultados.

 Perfil emprendedor (PE)

Dentro del campo del conocimiento del emprendimiento, el perfi l em-
prendedor se vincula con una persona creativa, innovadora, persisten-
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te, fl exible, dinámica, capaz de asumir riesgos, generadora de empleo y 
transformadora de recursos (Rivera y Santos, 2015). El descubrimiento de 
este perfi l ha contribuido al avance de la comprensión del fenómeno del 
emprendimiento (Terán-Yépez y GuerreroMora, 2020). Estudios previos 
(Guercini y Cova, 2018) señalan que el estereotipo denominado “perfi l del 
empresario schumpeteriano” incluye a las personas capaces de reconocer 
las oportunidades y adoptar una postura empresarial, porque el emprendi-
miento ofrece una manera de lidiar con la precariedad y la incertidumbre. 
Asimismo, este perfi l se distingue por su pasión emprendedora que motiva 
a perseverar a pesar de las pruebas y tribulaciones del proyecto.

El perfi l emprendedor describe a un individuo con capacidad de perse-
verar y formar autoaprendizaje, aplicar lo aprendido con fe y confi anza en 
su proyecto, que suele hacer sacrifi cios con el fi n de lograr emprender (Ca-
brera et al., 2016). El estudio de Barba y Atienza (2018) confi rmó el efecto 
positivo del perfi l emprendedor de estudiantes de ingeniería en su inten-
ción de crear un negocio. Otros estudios también encontraron que el perfi l 
emprendedor con estabilidad emocional se relaciona positivamente con 
el rendimiento, el liderazgo y la intención emprendedora (Lopez-Nuñez 
et al., 2021; Rauch y Frese, 2007b; Zhao et al., 2010; Brandstätter, 2011).

 Perfil psicológico (PS)

Para el diseño de programas educativos y de capacitación efectivos, di-
rigidos a empresarios potenciales y en ejercicio, es necesario entender la 
psique del emprendedor; la necesidad de logro, la propensión a asumir 
riesgos y el locus de control interno son rasgos psicológicos que se aso-
cian comúnmente con el emprendimiento (Ndofi repi, 2020). Gutiérrez et 
al. (2021) mencionan que la psicología en el campo empresarial analiza al 
sujeto (emprendedor) como persona, es decir, de manera individual; para 
ello toma caracteres de empresarios exitosos, pues sirven como punto de 
referencia para aquellos que recién empiezan con un emprendimiento o 
negocio.

El perfi l psicológico del emprendimiento tiene su focus en las motiva-
ciones para emprender, las cuales subyacen en las profundidades del in-
consciente. La motivación es predominantemente intrínseca y está orien-
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tada al logro (Ramírez, 2024; Escat y Romo, 2015). El perfi l psicológico 
del emprendedor incluye varios atributos clave, entre los que destacan la 
tolerancia al riesgo —un atributo fundamental para enfrentar situaciones 
de crisis y diversos desafíos económicos—, así como la innovación, la 
iniciativa, la autoconfi anza y la independencia. Estos atributos no solo 
son cruciales para el éxito del negocio, sino que también contribuyen a 
reducir el riesgo de fracaso (Gutiérrez et al., 2021). Estudios como los de 
Guachimbosa et al. (2019) y Quejada y Ávila (2016) demuestran que las 
características psicológicas de la persona inciden en la intención de crear 
empresas.

 Perfil personalidad (PP)

La personalidad del individuo es una de las dimensiones más relevantes 
de un perfi l emprendedor de éxito (De Pablo et al., 2004). Los rasgos de 
personalidad que defi nen el perfi l emprendedor son niveles bajos de neu-
roticismo y conciencia, niveles altos de extraversión, apertura y amabilidad 
(Salazar et al., 2023). Son muchas las variables que conforman la persona-
lidad de un individuo; entre ellas destacan las cognitivas, de motivación y 
los rasgos de la personalidad (Rizzato y Morán, 2013). La personalidad re-
presenta las características del individuo que explican sus patrones perma-
nentes respecto a su manera de sentir, pensar y actuar, empuje, infl uencia 
y cumplimiento36, estas son las características de personalidad asociadas al 
emprendimiento (Gil-Gaytán, 2022).

López et al. (2020) y Ndofi repi (2020) argumentan que el perfi l em-
prendedor valorado a través del Big Five o los cinco grandes atributos de 
la personalidad (apertura, conciencia, extraversión, amabilidad y neuroti-
cismo) se relaciona positivamente con la intención y el comportamiento 
emprendedor. Otros autores, como Peralta et al. (2017), mencionan que es 

36 Empuje (Drive) para obtener resultados en situaciones de oposición o en circunstancias 
antagónicas, iniciativa, liderazgo y aceptación de retos. Infl uencia (Infl uence) sobre la gente 
para actuar positiva y favorablemente, habilidad de relaciones personales y motivación 
para que las personas realicen actividades específi cas, equiparada a liderazgo. Cumpli-
miento (Compliance) de normas, estándares o procedimientos estrictos, evitando así posi-
bilidades de error, problemas o riesgos; también se le reconoce bajo el nombre de apego 
(Gil-Gaytán, 2022).
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imperante trabajar en el desarrollo de los rasgos de la personalidad de un 
nuevo emprendedor, sus motivaciones, su capacidad intelectual o física, su 
formación o experiencia previa para que puedan infl uir en el éxito de la 
nueva empresa. Estos aspectos no tienen un valor absoluto ni pueden ser 
indispensables, pero sí marcan un punto de partida. Por su parte, Fuentes 
y Sánchez (2010) encontraron que los atributos del perfi l de personalidad 
determinan la intención emprendedora.

 Apoyo académico e institucional (AAI)

Una de las misiones de la universidad del siglo XXI es estimular la for-
mación en la creación de empresas y el desarrollo del espíritu empresa-
rial (Barba y Atienza, 2018). Algunas instituciones de educación superior 
(IES) se han transformado en motor de aprendizaje para dotar de conoci-
mientos teórico-prácticos a los estudiantes, desarrollar en ellos el espíritu 
emprendedor e impulsar la creación de empresas (Salcedo et al., 2018). 
La educación en emprendimiento ejerce una infl uencia sobre la intención 
emprendedora de los estudiantes. En este sentido, Karim (2016) mencio-
na que existe una visión común de que la instrucción formal en temas de 
emprendimiento potencia la intención emprendedora de los estudiantes. 
Lo anterior se confi rma con la apreciación de Álvarez et al. (2006), quienes 
advierten que cuanto más intensiva sea la enseñanza del emprendimiento 
en las instituciones de educación superior, más probabilidades habrá de 
que el estudiantado haga el esfuerzo por empezar un nuevo negocio y, de 
esa manera, contribuya al desarrollo de la economía.

El apoyo académico e institucional se refi ere al apoyo relevante en las 
actividades de enseñanza, como la disponibilidad y uso de los cursos de 
emprendimiento. La participación en cursos de emprendimiento debería 
tener efectos positivos en la participación en actividades empresariales y 
en nuevos negocios (Bergmann et al., 2018). Además, implica fomentar 
una mayor motivación de logro y un locus de control interno en los estu-
diantes, ya que podría ser benefi cioso para cultivar habilidades emprende-
doras y fomentar el espíritu empresarial (Morán et al., 2024).

Se reconoce que la educación y la formación infl uyen positivamente 
en el comportamiento empresarial, aunque los resultados difi eren entre 
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las diferentes profesiones, así como entre hombres y mujeres (Dias et al., 
2019). Debe precisarse que estudios como el de Coduras et al. (2016) han 
demostrado que los niveles de educación de los individuos muestran una 
correlación negativa con el emprendimiento.

El docente es el jugador clave en la enseñanza del emprendimiento: 
revisa y actualiza los métodos de enseñanza y deja al alumno la posibili-
dad de error, la forma de corregirlo, la creación de estrategias para elimi-
nar riesgos e identifi car las oportunidades para desarrollar la capacidad de 
proponer soluciones creativas (Gámez y Garzón, 2017). Según Tarapuez 
et al. (2016), la formación universitaria puede convertirse en uno de los 
agentes que permiten desarrollar la intención emprendedora y concretar la 
infl uencia que las universidades tienen en el desarrollo de la región.

 Intención emprendedora (IE)

En los últimos años, la intención emprendedora (IE) ha adquirido gran re-
levancia, pues es la clave para comprender el proceso de decisión e incluso 
se le considera el pronosticador más sólido del comportamiento empren-
dedor (Miranda et al., 2017). En el ámbito de las ciencias de la conducta, 
Araya (2021) defi ne la IE como un estado mental que dirige la atención 
de una persona hacia un fi n específi co, un objeto o un camino para lograr 
algo. Para Newman et al. (2019), la intención emprendedora refi ere a la 
situación en la que un individuo tiene la intención de comenzar un nuevo 
negocio. También es “el estado mental consciente que precede a la acción 
y dirige la atención hacia comportamientos empresariales como comenzar 
un nuevo negocio y convertirse en emprendedor” (Moriano et al., 2012, 
p. 165). En la investigación empresarial se utiliza esta intención como un 
indicador del comportamiento emprendedor futuro; además, su utilidad 
como variable de investigación es perceptible a través de su aplicación ge-
neralizada como indicador del impacto de la educación empresarial (Ndo-
fi repi, 2020).

Por otra parte, para López et al. (2021), la IE se defi ne como la decisión 
de emprender un negocio, crear una empresa y tomar el riesgo de invertir, 
preferentemente soportado en un plan de negocio que defi ne paso a paso 
las acciones a realizar para reunir los recursos necesarios, aplicarlos y ges-
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tionarlos de forma efectiva. A mayor intención, mayor es la probabilidad 
de ejecutar un comportamiento, pero no existe seguridad, ya que, al sentir 
la pérdida del control para realizar el comportamiento, el individuo puede 
no ejecutarlo (Li et al., 2018). Esto se confi rma con los hallazgos de Araya 
(2021), quien plantea que cuanto más fuerte sea la intención de desarrollar 
una determinada conducta, mayor será la probabilidad de su realización 
efectiva.

Estudios previos sobre el rol del género en la intención emprendedo-
ra han arrojado resultados opuestos. Mientras que González et al. (2016) 
encontraron diferencias signifi cativas (p ≤ 0.05) en las variables que pre-
dicen la intención de emprender, asociadas al género y la formación de 
los estudiantes, los hallazgos de Hernández (2019) indican que no existe 
diferencia signifi cativa entre hombres y mujeres con relación a la intención 
emprendedora.

Considerando los antecedentes anteriormente descritos, se proponen 
las siguientes hipótesis:
H1. El perfi l psicológico infl uye positiva y signifi cativamente en el perfi l 

emprendedor.
H2. El perfi l personalidad infl uye positiva y signifi cativamente en el perfi l 

emprendedor.
H3. El apoyo académico e institucional infl uye positiva y signifi cativamen-

te en el perfi l emprendedor. 
H4: El apoyo académico e institucional infl uye positiva y signifi cativamen-

te en la intención emprendedora
H5. El perfi l emprendedor infl uye positiva y signifi cativamente en la inten-

ción emprendedora.
H6: No existe diferencia signifi cativa en el modelo asociada al género, es 

decir, el modelo se comporta de forma similar en los estudiantes uni-
versitarios hombres y en las estudiantes universitarias mujeres.

 Metodología

Los sujetos de esta investigación son estudiantes universitarios. Esta se-
lección obedece a que, ante un mercado laboral contraído y mayormente 
oligopsonio con salarios subvaluados, resulta interesante conocer cómo 
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se comportan los individuos según su formación respecto de su intención 
para emprender y determinar si el contexto, tanto educativo como de te-
rritorio, incide en sus decisiones de emprendimiento.

Se utilizó como instrumento de medición una encuesta diseñada con 
base en Liñan y Chen (2009), López, Moreno y Carrillo (2017) y Hoo-
gendoorn, Rietveld y Stel (2016). El instrumento fue aplicado de manera 
aleatoria a una muestra representativa de 318 estudiantes universitarios de 
ocho distintas licenciaturas: 36.2 % hombres y 63.8 % mujeres. El 29.2 % 
son estudiantes de licenciatura en derecho, 21.7 % estudian psicología, 
17.6 % administración, 11.6 % contaduría, 7.5 % ciencias de la comunica-
ción, 7.5 % ciencias de la educación, 3.5 % informática y 1.3 % sociología 
(Figura 1).

Figura 1
Muestra según carrera profesional estudiada

La muestra incluyó estudiantes de quinto a octavo semestre. El 45 % cur-
saba sexto semestre, 28 % séptimo, 18.8 % quinto y 8.2 % octavo. La edad 
media fue 24.72 años, la mínima 20 y la máxima 51. Destaca que el 65.4 % 
de la muestra laboraba como empleado. La medición de la intención em-
prendedora se distribuyó en cuatro niveles: bajo (2 %), medio (3 %), acep-
table (27 %) y alto (68 %). En este último nivel destacan los estudiantes de 
las licenciaturas en derecho (20.1 %), administración (14.5 %) y psicología 
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(11.3 %) (fi gura 2). Hasta cierto punto estos datos son refl ejo de la reali-
dad, considerando que de cada 100 abogados, 33 trabajan por su cuenta 
y siete son empleadores (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2014). De los administradores, el 8.3 % son empleadores y el 12.2 % son 
trabajadores por cuenta propia. Mientras el 30.1 % de los psicólogos son 
trabajadores por cuenta propia (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
2018).

Figura 2
Estudiantes con alto nivel de IE

 Resultados

El análisis estadístico inferencial se desarrolló en dos etapas: en la primera, 
se revisaron los atributos psicométricos del modelo de medición (validez 
de convergencia y discriminante); en la segunda, se valoró el modelo es-
tructural. Para el desarrollo del modelo se tomó en consideración que la 
operacionalización de los constructos es refl ectiva. La validez convergente 
del modelo de medición se evaluó por medio de las cargas factoriales (va-
lor t y signifi cancia estadística), el indicador alfa de Cronbach, la fi abilidad 
compuesta y la varianza extraída media (AVE). Los valores obtenidos para 
las cargas factoriales y el valor t se presentan en la Tabla 1. Dado que al-
gunos ítems mostraron cargas factoriales menores a 0.708, se eliminaron 
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(PS1, PS4, PS5, PS6, PS7, PS8, PS9, PS10, PS11, PS12, PS14, PP1, PP2, 
PP3, PP4, PP6, PP7, PP8, PP9, PP10, PP11, PP13, PP15, PP16, PP18, 
PE2, PE3, PE4, PE5, PE6, PE7, PE8, PE9, PE10, PE13, PE14 Y PE19); 
los ítems restantes exhibieron cargas factoriales mayores a 0.708, con va-
lores entre 0.702 (PP12) y 0.957 (AAI2), y en todos los casos sus valores 
t superan 1.96.

Tabla 1
Ítems, cargas factoriales y valor t

 Variable Carga > 
0.50

Valor t 
del indi-

cador

Perfi l psicológico

PS2 Me gusta destacar en mi trabajo/estudios 0.728 16.286
PS3 Disfruto con las actividades que suponen un alto grado 
de aventura

0.714 16.303

PS13 Estoy orgulloso de los resultados que he logrado en 
mis actividades

0.735 20.380

PS15 Me atrevo a afrontar cualquier situación para mejorar 
mi desempeño o lograr mis propósitos

0.735 20.380

Perfi l personalidad
PP5 Para mí, es muy importante el bienestar de la gente que 
conforma mi equipo de trabajo

0.749 15.564

PP12 Para mí es muy importante ganarme la confi anza de 
mis compañeros de trabajo, siendo leal y honesto

0.702 14.626

PP14 Disfruto mucho trabajando, tener una actividad que 
llene mi vida es muy importante para mi

0.706 17.711

PP17 Es muy importante para mí sentirme parte de mi 
equipo de trabajo y/o empresa, y saber que cuidan de mi

0.705 16.641

PP19 Para mí, la lealtad hacia mi empresa y/o grupo es muy 
importante

0.754 24.187

Apoyo académico e Institucional

AAI1 El plan de estudios de la carrera que hasta el momen-
to ha llevado ha infl uido para generarle una actitud empren-
dedora.

0.776 6.284

AAI2 Los maestros le han motivado a desarrollar una acti-
tud de emprendedora   

0.957 15.400
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Perfi l emprendedor

PE1 Tengo fuerza vital.  Entendida como energía, fuerza, 
coraje, dedicación, emoción para sacar adelante sus ideas

0.720 25.584

PE11 Tengo actitud Mental Positiva Hacia el Éxito. En-
tendida como optimismo, como visión de triunfo, como 
capacidad de ganar y salir adelante.

0.709 17.711

PE12 Tengo compromiso/constancia/perseverancia. En-
tendidos como la dedicación y el esfuerzo continuo, hacia el 
logro de los objetivos.

0.751 20.259

PE15 Tengo Capacidad para Administrar Recursos. En-
tendida como la habilidad de hacer un uso efi ciente de los 
diversos recursos disponibles.

0.724 20.111

PE16 Tengo practicabilidad y productividad. Entendidas 
como hacer bien lo que debe realizarse.

0.712 18.208

PE17 Tengo capacidad de Control. Entendida como la 
capacidad de supervisión y control de los recursos y las 
situaciones.

0.744 22.416

PE18 Tengo soluciones y no problemas. Entendida como 
la capacidad de pasar de la problemática a la solución, del 
diseño al hecho, de la teoría a la práctica.

0.711 19.153

PE20 Tengo capacidad de integrar hechos y circunstancias. 
Entendida como la habilidad para percibir y asimilar los 
diversos elementos que se dan alrededor de una situación, es 
ser capaz de armar el rompecabezas.

0.751 26.362

Intención emprendedora

IE1 Pienso algún día tener mi propia empresa 0.880 45.863
IE2 La idea de tener mi propio negocio frente a trabajar por 
cuenta ajena me resulta atractiva

0.776 18.908

IE3 Estaría dispuesto a hacer un gran esfuerzo y dedicar el 
tiempo necesario para crear mi propia empresa

0.903 58.924

IE4 Estaría dispuesto a invertir mis ahorros para tener mi 
propia empresa

0.885 50.230

IE5 Considero que tengo habilidad para descubrir oportuni-
dades de negocio

0.721 21.083

Los valores obtenidos para la fi abilidad se presentan en la Tabla 2. Los 
indicadores alfa de Cronbach y fi abilidad compuesta de los constructos 
excedieron en todos los casos el punto de corte mínimo de 0.70 (Bagozzi 
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y Yi, 1988). En lo referente a la AVE, los indicadores de todos los cons-
tructos mostraron valores superiores a 0.50 (Martínez y Fierro, 2018). Por 
lo tanto, se puede afi rmar que el modelo de medición tiene validez de 
convergencia.

Alfa de Cron-
bach > 0.60

Fiabilidad 
compuesta 

> 0.60

Varianza ex-
traída media 

(AVE)

Perfi l psicológico (PS) 0.731 0.831 0.551
Perfi l personalidad (PP) 0.774 0.846 0.524
Apoyo académico e institucio-
nal (AAI) 0.717 0.862 0.759

Perfi l emprendedor (PE) 0.874 0.900 0.530
Intención emprendedora (IE) 0.888 0.919 0.696

Tabla 2
Fiabilidad de consistencia interna

La validez discriminante se estableció con el criterio Heterotrait-Monotrait 
Ratio (HTMT). Estudios de simulación realizados han demostrado que la 
validez discriminante se detecta de mejor forma a través de este indicador; 
el criterio señala que las correlaciones entre los indicadores que miden el 
mismo constructo deben superar las correlaciones entre los indicadores 
que miden diferentes constructos, con un punto de corte máximo de 0.85 
(Henseler et al., 2015). Los resultados de este indicador se presentan en la 
Tabla 3 y confi rman la existencia de este tipo de validez.

AAI IE PE PP PS
AAI
IE 0.156
PE 0.215 0.447
PP 0.323 0.431 0.703
PS 0.236 0.65 0.687 0.712

Tabla 3
Criterio Heterotrait-Monotrait Ratio
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 Modelo estructural

La evaluación del modelo estructural se realizó con los coefi cientes de 
determinación (R2), los path estructurales y los indicadores de relevan-
cia predictiva Q2. El primero (R2) determina la calidad de predicción del 
modelo estructural, al estimar el grado en que el modelo explica los datos 
(Seidel y Back, 2009); también se explica como el efecto combinado que 
las variables exógenas tienen sobre las endógenas (Hair et al., 2014). Como 
regla para determinar su magnitud, se considera que una R2 de 0.75 es sus-
tancial, una R2 de 0.50, moderada y una R2 de 0.25, débil (Hair et al., 2014). 
En el modelo propuesto, existen dos variables endógenas: PE e IE. De 
acuerdo con la magnitud del coefi ciente R2, el modelo explica ambas varia-
bles latentes: IE (0.165 de forma débil) y PE (0.438 de forma moderada).

Los coefi cientes path de un modelo estructural PLS pueden interpre-
tarse como coefi cientes beta estandarizados de regresiones de mínimos 
cuadrados ordinarios y su signifi cancia se determina a través del proce-
dimiento bootstrapping; si los path carecen de signifi cancia estadística o 
muestran signos contrarios a los propuestos, se carece de soporte para 
las hipótesis propuestas; sin embargo, cuando son signifi cativos estadísti-
camente, existe evidencia de que la relación causal propuesta se sustenta 
en los hallazgos empíricos (Hair et al., 2011). En el modelo propuesto, 
tres de los cinco path estructurales (H1, H2 y H5) coinciden en signo con 
el propuesto y son estadísticamente signifi cativos (nivel de confi anza del 
95 %). A partir de los resultados, es posible afi rmar que el perfi l psico-
lógico infl uye positiva y signifi cativamente sobre el perfi l emprendedor 
(0.334, t = 4.008); el perfi l de personalidad infl uye positiva y signifi cati-
vamente en el perfi l emprendedor (0.399, t = 6.457); el perfi l emprende-
dor infl uye positiva y signifi cativamente sobre la intención emprendedora 
(0.383, t = 6.026); no se validaron las hipótesis H3 y H4, es decir, no existe 
evidencia de que el apoyo académico institucional infl uya positiva y signi-
fi cativamente en el perfi l emprendedor, tampoco existe evidencia de que 
infl uya positiva y signifi cativamente en la intención emprendedora (ver 
Tabla 4).
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Hipótesis Path Valor t Resultado

H1. El PS infl uye positiva y signifi cati-
vamente en el PE

0.334 4.008 Validada

H2. El PP infl uye positiva y signifi cati-
vamente en el PE

0.399 6.457 Validada

H3. El AAI infl uye positiva y signifi ca-
tivamente en el PE

0.011 0.223 No validada

H4. El AAI infl uye positiva y signifi ca-
tivamente en la IE

0.067 1.036 No validada

H5. El PE infl uye positiva y signifi cati-
vamente en la IE

0.383 6.026 Validada

Tabla 4
Relaciones estructurales propuestas en el modelo.

El indicador Q² de Stone-Geisser evalúa la capacidad del modelo y sus 
parámetros para reconstruir los valores observados (Chin, 2010). La re-
levancia predictiva se establece cuando los indicadores Q² son mayores 
a cero, lo que permite al modelo predecir adecuadamente los indicadores 
(refl ectivos) de los constructos endógenos (Barroso et al., 2010). En la 
Tabla 5 se presentan los valores Q² del modelo. Como se puede observar, 
los indicadores cumplen con el criterio mencionado. 

Suma de cua-
drados del error 
de predicción 

(SSO)

Suma de cuadrados del 
error utilizando la me-
dia para la predicción 

(SSE)

Validación cruzada 
de la redundancia del 

constructo

AAI 636.000 636.000

Carrera 318.000 318.000

IE 1590.000 1415.669 0.110

PE 2544.000 1981.002 0.221

PP 1590.000 1590.000

PS 1272.000 1272.000

Tabla 5
Indicadores Q2 de los constructos endógenos del modelo.
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En la Figura 3 se presenta el modelo contrastado. En ella se exhiben los 
valores path de las relaciones estructurales y los valores R2 respectivos.

Figura 3
Modelo fi nal

 Análisis multigrupo

Se realizó un análisis multigrupo para identifi car la existencia de diferen-
cias estadísticamente signifi cativas en los coefi cientes path del modelo 
entre hombres (n = 115) y mujeres (n = 203). Para realizar este análisis 
es necesario garantizar que el número de observaciones en cada grupo 
cumpla con el criterio de tamaño mínimo muestral. Dado que el número 
máximo de fl echas que apuntan a una variable latente es tres, al menos se 
necesitan (3*10) 30 observaciones por grupo, acorde a la regla de 10 casos 
por predictor; si se requiere mayor rigor, se aplica la potencia estadística, 
entonces se necesitan 103 observaciones por grupo para detectar valores 
de R2 de alrededor de 0.10 con un nivel de signifi cancia de 5 % y un nivel 
de potencia del 80 % (Hair et al., 2019). En tal sentido, los tamaños mues-
trales de cada grupo cumplen con los requerimientos de tamaño mínimo. 

Hair et al. (2017) señalan que, de forma previa a este análisis, es nece-
sario asegurarse de que existe invarianza de medición entre los grupos, es 
decir, se requiere garantizar que los grupos perciben de forma similar las 
variables latentes. Para ello, se revisan tres aspectos: invarianza confi gu-
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racional, invarianza de composición y la igualdad compuesta de medias 
y varianzas. La primera valora cualitativamente las especifi caciones de las 
variables latentes, en lo relativo a indicadores utilizados, tratamiento de 
datos y criterios de optimización (Hair et al., 2017). En este trabajo, los 
indicadores y escalas de medición en hombres y mujeres son similares, y el 
tratamiento de datos y los criterios de optimización son idénticos. 

Para establecer el segundo y tercer aspecto, se utiliza el procedimiento 
Measurement Invariance of  Composite Models (MICOM). La invarianza 
composicional se establece con el paso 2 de MICOM; para ello se anali-
zan los valores p de permutación. Como se puede observar en la Tabla 6, 
todos son mayores a 0.05, lo que indica que las correlaciones originales de 
estos constructos no son signifi cativamente inferiores a 1, evidencia de 
que existe invarianza composicional. En este sentido, se asegura que los 
puntajes compuestos son similares entre los grupos. El paso 2 no se puede 
ejecutar para un constructo de un solo ítem como Carrera, dado que su 
única relación toma el valor de 1 por defecto; por lo tanto, puede ignorarse 
su valor p (Hair et al., 2017).

Correlación 
original

Correlación 
de medias de 
permutación 5.00 %

P-valores 
de permu-

tación

Apoyo académico e 
institucional 0.921 0.948 0.753 0.184
Intención emprendedora 0.998 0.997 0.992 0.394
Perfi l emprendedor 0.999 0.998 0.996 0.793
Perfi l personalidad 0.995 0.995 0.988 0.412
Perfi l psicológico 0.998 0.995 0.985 0.829

Tabla 6
Paso 2 de MICOM. Evaluación de la invarianza de composición. 

La igualdad compuesta de medias y varianzas se determina con el paso 3 
de MICOM; se examina si existen diferencias en los valores de las medias 
y varianzas de las varianzas compuestas entre los grupos (Hair et al., 2017). 
En la Tabla 7 se ilustran los resultados del paso 3 de MICOM. En ella se 
observa que los intervalos de confi anza basados en la permutación inclu-
yen las diferencias originales de los valores promedio y de las varianzas de 
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la estimación del modelo original, con un valor p > 0.05, lo que evidencia 
que existe igualdad en medias y varianzas compuestas entre hombres y 
mujeres. Con este resultado, es posible afi rmar que existe invarianza de 
medición completa entre los grupos. 
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AAI

-0.187 -0.001 -0.227 0.209 0.088 0.229 -0.005 -0.318 0.29 0.137
IE

0.045 0.001 -0.225 0.236 0.681 -0.281 -0.013 -0.502 0.475 0.256
PE

0.07 0.002 -0.228 0.227 0.542 0.188 -0.015 -0.421 0.388 0.432
PP

-0.147 0.006 -0.236 0.235 0.221 -0.047 -0.015 -0.387 0.357 0.826
PS

-0.112 0.002 -0.222 0.226 0.344 0.389 -0.016 -0.537 0.533 0.196

Tabla 7
Paso 3 de MICOM. Igualdad de medias y varianzas compuestas.

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de Smart PLS.

El análisis multigrupo (multigroup analysis, MGA) prueba la hipótesis 
nula de que los coefi cientes path entre dos grupos no son signifi cativa-
mente distintos, es decir, si la diferencia absoluta en los coefi cientes path 
es 0 (Hair et al., 2017). Lo anterior puede determinarse con la prueba de 
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permutación y el análisis PLS-MGA de Henseler. En la Tabla 8 se presenta 
el análisis basado en permutaciones; como puede verse, las relaciones del 
modelo estructural no difi eren entre los grupos.

Coefi -
cientes 

path 
Original 
Hombres

Coefi -
cientes 

path 
Original 
Mujeres

Coefi cien-
tes path 

Diferencia 
original 
(hom-

bres–mu-
jeres)

Coefi cien-
tes path 

Diferencias 
de media 
de per-

mutación 
(hombres–
mujeres) 2.50 % 97.50 %

P-valores de 
permutación

AAI -> 
IE 0.185 0.022 0.163 0.004 -0.27 0.271 0.244
AAI -> 
PE 0.007 0.035 -0.029 0 -0.196 0.19 0.782
PE -> IE 0.355 0.413 -0.058 0.004 -0.264 0.249 0.699
PP -> PE 0.48 0.369 0.112 0.005 -0.252 0.246 0.438
PS -> PE 0.257 0.398 -0.142 0.004 -0.368 0.343 0.467

Tabla 8
Análisis basado en permutaciones

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de Smart PLS.

Luego, en la Tabla 9 se muestran los resultados del análisis PLGS-MGA 
de Henseler. Las diferencias en los path del modelo asociadas al género 
de los participantes no son estadísticamente distintas, es decir, no existe 
diferencia en los coefi cientes path del modelo asociadas al género. 
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Coefi cientes Path H M

 H M 2.5 % 97.5 % 2.5 % 97.5 % Dife-
ren-
cias 
path

AMG 
Hen-
seler 
(p)

Valor 
p (H 
vs M) 

Soporte

H1 0.257 0.398 -0.021 0.474 0.203 0.598 -0.142 0.794 0.412 No/no

H2 0.480 0.369 0.330 0.622 0.185 0.534 0.112 0.173 0.345 No/no

H3 0.007 0.035 -0.162 0.136 -0.076 0.131 -0.029 0.622 0.757 No/no

H4 0.162 0.042 -0.295 0.348 -0.101 0.174 0.120 0.181 0.362 No/no

H5 0.363 0.378 0.129 0.554 0.215 0.522 -0.014 0.540 0.920 No/no

H6 -0.129 -0.182 -0.287 0.048 -0.296 -0.061 0.053 0.309 0.617 No/no

Tabla 9
Análisis multigrupo hombres-mujeres.

Nota: H = hombres; M = mujeres.

 Discusión

En México, la falta de empleo es un problema que ha ido creciendo en 
los últimos años; además, la mayoría de ellos tienen salarios bajos, lo que 
afecta el poder adquisitivo de las familias y, por ende, limita el acceso a una 
mejor calidad de vida (Martínez et al., 2019). Este escenario ha impulsa-
do el desarrollo de la intención emprendedora en jóvenes universitarios, 
quienes ven en el emprendimiento una opción de desarrollo profesional; 
asimismo, las IES han fortalecido su oferta de programas y apoyos a fi n 
de detonar el emprendimiento (Valdivia et al., 2021; Vidrio et al., 2024).

Como se mencionó, este trabajo tuvo dos objetivos: el primero, anali-
zar la infl uencia del perfi l emprendedor y el apoyo académico institucional 
sobre la intención emprendedora; y el segundo, determinar si existen di-
ferencias signifi cativas en los coefi cientes path asociados al género de los 
participantes. Se planteó que el perfi l psicológico infl uye positiva y signifi -
cativamente sobre el perfi l emprendedor. Los resultados lo confi rman en 
el entorno universitario de Baja California. Estos resultados coinciden con 
lo señalado por Guachimbosa et al. (2019) y Quejada y Ávila (2016), quie-
nes refi eren que el perfi l psicológico incide en la intención de emprender. 
En el contexto universitario, el perfi l psicológico se manifi esta en mayor 
grado en que los jóvenes se atreven a afrontar cualquier situación para 
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mejorar su desempeño o lograr sus propósitos y se sienten orgullosos de 
los resultados que han logrado en sus actividades. El perfi l emprendedor 
E se refl eja fuertemente en el compromiso, constancia y perseverancia, así 
como en la capacidad de integrar hechos y circunstancias.

Además, se postuló que el perfi l de personalidad impacta positiva y 
signifi cativamente en el perfi l emprendedor. Los hallazgos de este estudio 
evidencian lo anterior. El estudiante universitario con intencionalidad em-
prendedora tiene una alta motivación intrínseca, está orientado al logro, se 
muestra perseverante y está abierto a la experiencia (Escat y Romo, 2015). 
En el contexto de estudio, este perfi l se despliega en mayor grado en la 
importancia de ser leal hacia su empresa o grupo.

Los resultados también confi rman que el perfi l emprendedor infl uye 
positiva y signifi cativamente sobre la intención emprendedora y coinciden 
con los hallazgos de Lopez-Nuñez et al. (2021), Barba y Atienza (2018), 
Brandstätter (2011), Zhao et al. (2010) y Rauch y Frese (2007), quienes 
señalan que el perfi l emprendedor incluye capacidades que le permiten al 
estudiante universitario identifi car oportunidades de negocio que generan 
o fortalecen la intención por emprender. En el contexto de estudio, esta 
intención se despliega en mayor grado en la disposición de hacer un gran 
esfuerzo y dedicar el tiempo necesario para crear su propia empresa. Tam-
bién se validó la hipótesis de que no existe diferencia signifi cativa en el 
modelo asociada con el género y tampoco se validaron las hipótesis vincu-
ladas con el apoyo académico/institucional. Esto implica que esta clase de 
apoyo no tiene efectos sobre el perfi l emprendedor ni sobre la intención 
emprendedora.

 Conclusiones

El presente estudio tiene como propósito ilustrar el modelado de ecuacio-
nes estructurales en el análisis de relaciones entre variables y comparación 
de grupos a través del software Smart PLS; en tal sentido, contribuye a 
la literatura al analizar cómo el perfi l emprendedor y el apoyo académi-
co institucional inciden sobre la intención emprendedora. Los resultados 
confi rman que el perfi l emprendedor tiene un rol estratégico para detonar 
la intención emprendedora. Por lo tanto, las familias y el sistema educativo 
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deberían aplicar estrategias y programas que desarrollen en los individuos, 
desde su niñez y que se fortalezcan en la universidad, las características y 
capacidades que potencien su probabilidad de éxito al tomar la decisión 
de emprender.

Destaca que las hipótesis que incluyen la variable apoyo académico ins-
titucional no hayan sido validadas, lo que puede deberse a que, en el con-
texto estudiado, las IES necesitan fortalecer sus programas y estrategias de 
emprendimiento. Como futuras líneas de investigación, se recomienda dar 
continuidad a este estudio para confi rmar los resultados, además de pro-
fundizar en aquellos factores vinculados con el perfi l emprendedor que 
determinan la intención de emprender. Dado que este trabajo es de corte 
cuantitativo, se recomienda complementar estos hallazgos con enfoques 
cualitativos que ayuden a identifi car factores asociados con las variables 
estudiadas, no ubicados por las limitaciones propias del diseño empleado. 
Se destaca que estudios previos no han utilizado juntamente las variables 
incluidas de este trabajo; por ello es difícil comparar con precisión los re-
sultados de esta investigación con los resultados de otros trabajos.
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