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Resumen 
Esta investigación tiene como objetivo comparar los aspectos 
que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de 
mercadeo y publicidad en Colombia y México. Con un enfoque 
cuantitativo, se aplicó una encuesta electrónica a 302 estudiantes 
universitarios en Colombia y a 315 en México. Con la técnica 
estadística de regresión logística ordinal se identificaron diferen-
cias frente a las actitudes y demás factores que inciden en la 
intención emprendedora. Los resultados indican que la actitud 
emprendedora a través de las capacidades y habilidades aumentan 
la probabilidad de emprender, mientras que el miedo al fraca-
so tiene un efecto negativo con la probabilidad de emprender. 
El colectivismo se relaciona con la preferencia a la creación de 
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 empresas por medio de sociedades. Por otro lado, la clase social y 
la fuente de ingresos tienen una relación inversa con la intención 
emprendedora. Estos resultados son un insumo relevante para el 
fortalecimiento de las competencias y las políticas frente a la crea-
ción de empresas en el entorno universitario. 

Aspects that influence entrepreneurial 
intention in university students from 
Colombia and Mexico

Abstract
This research aims to compare the aspects that influence the en-
trepreneurial intentions of marketing and advertising students in 
Colombia and Mexico. Using a quantitative approach, an elec-
tronic survey was conducted among 302 university students in 
Colombia and 315 in Mexico. With the statistical technique of 
ordinal logistic regression, differences were identified in attitudes 
and other factors that affect entrepreneurial intention. The results 
indicate that entrepreneurial attitudes, through skills and abili-
ties, increase the likelihood of becoming an entrepreneur, while 
fear of failure negatively affects the likelihood of being an entre-
preneur. Collectivism is related to the preference for business 
creation through partnerships. Social class and source of income 
are inversely related to entrepreneurial intent. These results are 
relevant input for the strengthening of skills and policies in rela-
tion to business start-ups in the university environment.

Introducción

Desde el contexto en que se analice, el emprendimiento se ha abordado a partir 
de diferentes disciplinas (Terán-Yépez y Guerrero-Mora, 2020) dada la relevancia 
que ha tenido en el desarrollo económico y social de las naciones; por lo tanto, 
la Ley 1014, en su artículo 1°, la define como “una forma de pensar, razonar 
y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a 
cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 
resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la so-
ciedad” (Congreso de Colombia, 2006). Esta visión concuerda con la definición 
propuesta por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), que la define como 
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todas aquellas actividades para crear una nueva empresa, que, a su vez, fomentan 
el desarrollo de tecnologías que incentivan la creación de nuevos productos y ser-
vicios para nuevos mercados, lo cual promueve el desarrollo económico (GEM, 
2024; López-Rodríguez et al., 2020). 

En Colombia, el tejido empresarial está constituido principalmente por micro 
y pequeñas empresas (98,9 %) (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2023), lo que lo hace uno de los países que más emprendimientos desarrolla 
en  Latinoamérica, como consecuencia de las políticas de gobierno y de la con-
formación de entidades públicas como el Fondo Emprender e Innpulsa, que 
están orientadas al fomento en la creación de nuevas empresas y su consolidación 
(Cristancho et al., 2021). En México, el tejido empresarial se compone princi-
palmente de aquellas pequeñas y medianas (90 %), de acuerdo con la Secretaría 
de  Hacienda y Crédito Público (Bancomext, 2023); en este país se destacan en-
tidades no gubernamentales que promueven y facilitan la creación de empresas, 
como la Asociación de Emprendedores de México y el Consejo Internacional de 
Responsabilidad Social para la Sustentabilidad A. C., entre otras. 

No obstante, y de acuerdo con el reporte del GEM (2024), Colombia y México 
se encuentran clasificados en el nivel C, que corresponde a países con un pro-
ducto interno bruto per cápita inferior a USD 25 000, y de acuerdo con el índice 
 nacional de contexto empresarial, Colombia ocupa el lugar 37 y México el 41, de 
49 eco nomías. Vale la pena destacar que Colombia descendió más de 14 puestos 
y México 11, con respecto a la medición desarrollada en 2022, lo que significa 
que las condiciones para generar nuevos emprendimientos han desmejorado y 
ambos países muestran resultados por debajo de la media en el nivel C en aspectos 
como el acceso a recursos financieros, las políticas de promoción, soporte a la crea-
ción de nuevos negocios, sobrecargas en términos de impuestos; adicionalmente,  
la mayoría de los emprendedores no cuentan con un título profesional. De igual 
manera, y de acuerdo con el Global University Entreprenurial Spirit Students’ 
Suvrvey (GUESS), la intención  emprendedora de los jóvenes universitarios es 
más proyectada hacia el futuro, es decir, 5 años después de haberse graduado; 
estos resultados son equivalentes tanto para  Colombia como para México, por 
encima del promedio internacional (Amorós et al., 2022; Martins et al., 2024).

Por otro lado, la educación sobre emprendimiento busca generar cultura em-
prendedora, la cual es entendida como el conjunto de valores, creencias,  costumbres, 
hábitos, actitudes y conocimientos que permiten la generación de ideas de negocio 
que, a su vez, brinden una solución a necesidades en diferentes contextos y sean 
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sostenibles en el tiempo (González Tejerina y Vieira, 2021). En Colombia, para el 
año 2012 se planteó el desarrollo de programas de formación en emprendimiento 
en establecimientos educativos desde el preescolar, básica y media con el fin de 
formar a los jóvenes con habilidades y competencias empresariales y que a la vez 
sean propiciadores en la creación de empresas (Ministerio de Educación Nacional, 
2012). Adicionalmente, en la educación superior el emprendimiento se puede en-
contrar como asignatura en las facultades de ciencias económicas y administrativas, 
así como en las actividades de los programas en proyección social y en el fomento 
de planes de negocio que tengan un alto potencial de convertirse en empresas 
(Arias-Arciniegas et al., 2020).

Sin embargo, y de acuerdo con los resultados del reporte global del GEM 
en 2024, Colombia está en la media, con respecto al mundo, en formación en 
em prendimiento a nivel de básica y media, y por debajo de la media a nivel univer-
sitario; mientras que México tiene resultados contrarios. En cuanto a las actitudes y 
percepciones para emprender, se observa que en Colombia hay una mejor percep-
ción frente a aspectos como el conocer personas que iniciaron emprendimientos, el 
poseer habilidades y conocimiento, y el miedo al fracaso; mientras que para México 
hay una mayor intención en crear emprendimientos. Estos resultados se pueden ob-
servar en la tabla 1 y están en concordancia con el informe de la Red de Cámaras de 
Comercio, en cual indica que para el 2023 hubo un crecimiento negativo (-1,4 %) 
en la creación de unidades productivas en comparación con el periodo 2022, cuyo 
efecto fue más significativo en las micro y grandes empresas (Confecámaras, 2024). 

Tabla 1. Actitudes y percepciones

Actitudes y percepciones
Colombia México

% Adultos Ranking % Adultos Ranking

Conoce a alguien que haya iniciado un nuevo 
emprendimiento

72,4 4 55,3 23

Hay buenas oportunidades para iniciar un 
emprendimiento en su área

60,0 21 61,5 19

Es fácil crear un emprendimiento 46,2 26 50,3 21

Tiene habilidades y conocimiento para 
emprender

72,2 12 69,2 15

Miedo al fracaso 34,9 38 46,1 20

Intención de emprender 18,5 20 24,6 15

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del GEM 2023/2024.
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Ahora bien, en la tabla 2 se observan los resultados frente a las motivaciones 
para emprender y se aprecia que aspectos relacionados con “hacer una dife-
rencia en el mundo” y “las tradiciones familiares” son más representativas para 
México; en ambos países se percibe que el emprendimiento, en gran medida, 
es una forma de subsistencia, razón por la cual la tasa de supervivencia después 
de 5 años es del 33,4 % en micro y del 60,9 % en pequeñas empresas (Confe-
cámaras, 2023).

Tabla 2. Motivaciones para emprender

Motivaciones 
Colombia México

% TEA Ranking % TEA Ranking

Para hacer una diferencia en el mundo 48,5 21 62,8 10

Para crear capital y tener mayores ingresos 53,5 29 55,6 22

Para continuar una tradición familiar 35,4 15 55,1 4

Para subsistir porque los trabajos son escasos 80,4 13 81,7 11

Nota: tasa de actividad empresarial temprana (TEA).

Fuente: elaboración propia con base en los resultados del GEM 2023/2024.

Varias investigaciones han abordado el emprendimiento en entornos universi-
tarios en Latinoamérica, entre ellas se destacan las que relacionan la universidad 
de las siguientes maneras: como un instrumento de promoción para emprender 
(Lazo et al., 2020; Pacheco-Ruiz et al., 2022); como pieza clave en la  formación 
de competencias que favorecen al desarrollo de emprendimientos (Guevara et al., 
2022; Vélez et al., 2020); como medio para la formalización y legalización de 
ideas de negocio (Hémbuz Falla et al., 2020); también la universidad destaca 
cuando el emprendimiento es el resultado de factores individuales, contextuales 
e institucionales (Lechuga Nevárez, 2022); cuando la institución funge como ente 
moderador para el desarrollo de emprendimiento social (García-González et al., 
2022; Rivaldo, 2023); y como medio de estudio para analizar la actitud e intención 
emprendedora (Bullón-Solís et al., 2023; Krauss et al., 2020). Aunque algunas 
de estas investigaciones abordan aspectos propuestos por el GEM, no se centran 
en la actitud emprendedora para una profesión en específico, ni tampoco en la 
relación entre la intención emprendedora y un campo de acción con referencia 
a su profesión.
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Por lo tanto, esta investigación tiene como objetivo comparar los aspectos que 
influyen en la intención emprendedora de los estudiantes de mercadeo y publici-
dad en Colombia y México, ya que el fomento y apoyo hacia el emprendimiento ha 
sido una de las políticas públicas abordadas en Colombia por el gobierno anterior 
con el fin de generar un tejido productivo que permita la activación de la economía. 
No obstante, los efectos derivados de la pandemia, como el desempleo, llevaron a 
que se desarrollaran ideas de negocio, las cuales se apoyaron, en gran medida, en 
la promoción de productos y servicios desde un contexto digital. De esta forma, el 
poder descubrir, analizar y entender cómo estas dinámicas alrededor de la profe-
sión de mercadeo y la publicidad están presentes en la intención de creación de 
empresas, y su relación con la disciplina, permiten ofrecer a las universidades y a  
los hacedores de políticas públicas estrategias que conlleven el fortalecimiento  
de las capacidades y competencias de los estudiantes universitarios en emprendi-
miento, así como también el fortalecimiento de las políticas de creación de empresa 
desarrolladas por las diferentes entidades de los Estado estudiados.

Referente teórico

Actitud emprendedora

Desde la psicología, la actitud se en entiende como un constructo que permite 
hacer una evaluación frente a algo y se fundamenta por diferentes factores como 
las creencias, los valores y el contexto social y ambiental (Eagly y  Chaiken, 
1993). Las actitudes permiten tener una posición evaluativa, por lo que se 
su giere que tienen un efecto sobre la conducta o la intención de hacer algo 
(Strauss, 1945). La teoría de la conducta planeada (TCP) propuesta por Ajzen 
(1991) aborda la actitud como una evaluación que es afectada por el contexto 
social, es decir, que no solo parte de las creencias personales, sino que, además, 
la situación y el ambiente tienen un rol que afecta el juicio, por ejemplo, las re-
glas de grupo o las normas subjetivas. Ya que estas pueden evocar una  conducta 
a favor o en contra de emprender, algunas investigaciones han usado la TCP 
como referencia para medir la actitud emprendedora (Bustos et al., 2022).

De acuerdo con el GEM Colombia (2019), la actitud emprendedora se mide 
a partir de los valores sociales, las percepciones y las capacidades. Los valores   
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sociales hacen referencia a la identificación y el estatus percibido hacia la figura 
de ser empresario y su rol en la sociedad; mientras que las percepciones y capaci-
dades se refieren a las habilidades propias para crear empresa a partir de una 
oportunidad de mercado y la capacidad de superar los obstáculos, como el miedo 
al fracaso (GEM Colombia, 2017). Así, la conjunción de estos tres aspectos y  
su relación proveen la capacidad de crear nuevos emprendimientos, así como su 
sostenibilidad en el tiempo (Kwon y Arenius, 2010).

Por otra parte, la actitud emprendedora en el contexto universitario se conoce 
como la capacidad de desarrollar una idea de negocio, tomando como base la for-
mación académica (Agarwal et al., 2020; Bullón-Solís et al., 2023) en  conjunción 
con otros aspectos derivados de la personalidad (Espíritu, 2010), como la autoesti-
ma (Wardana et al., 2020), el control personal (Soomro et al., 2021), la capacidad 
de asumir riesgos y necesidad de logro (Valenzuela-Keller et al., 2021). De esta 
manera, la formación en emprendimiento está mediada por la percepción de 
aprendizaje frente al contexto empresarial y del campo propio de formación pro-
fesional (Valencia-Arias et al. 2022a), la cual es mayor cuando el estudiante se 
encuentra finalizando su plan de estudios, pues esto le da la seguridad de tener las 
capacidades y la idoneidad de proponer y desarrollar una idea de negocio (Loli et 
al., 2010). Sin embargo, este criterio no aplica en todos los casos y puede ser rele-
vante solo cuando existan otros factores que incentiven la creación de empresas.

La motivación para emprender se refiere a las razones y aspiraciones que 
impulsan a una persona a iniciar su propio negocio. Desde la personalidad, la 
autoestima se relaciona con el pensamiento positivo orientado hacia el logro, el 
desarrollo personal y la capacidad de asumir riesgos (Durán-Aponte, 2013). La 
orientación al logro se entiende como la motivación propia para crear empresas, 
la cual puede ser influenciada por el contexto social, en el que la familia y los 
amigos pueden ser tanto dinamizadores como inhibidores en la puesta en marcha 
de una idea de negocio (Espíritu, 2011; Idrovo Poveda et al., 2020), en la percep-
ción de éxito y en el estatus percibido al ser emprendedor. Adicionalmente, la 
personalidad es un factor relevante en el control del comportamiento, ya que los 
rasgos relacionados con la persistencia, la disciplina y la exigencia contribuyen al 
aprendizaje autónomo y reflexivo, a partir de los errores propios y de los demás; 
estos aspectos apalancan la creatividad y permiten dar respuesta a las adversidades 
que se pueden presentar en el día a día (Durán-Aponte y Arias-Gómez, 2016).

Por otra parte, la capacidad para asumir riesgos tiene una relación directa con 
el miedo al fracaso (Nowinski et al., 2020) y proveen la habilidad de toma de   
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decisiones con varios niveles de riesgo, de acuerdo con la autoconfianza y el 
grado de conocimiento. No obstante, aspectos como el interés de crecimiento 
rápido, generar ingresos y el reconocimiento pueden poner en peligro el empren-
dimiento o, por el contrario, hacer que este alcance una consolidación en el 
mercado (Tu et al., 2021). De esta forma, el riesgo puede ser más alto cuando se 
toman decisiones sin información del entorno y del contexto del negocio en el 
que se está (Chanda y Unel, 2021), aspecto que es mucho más evidente en los 
estudiantes universitarios (Nowinski et al., 2020).

Intención emprendedora

De acuerdo con el GEM (2023) la intención hacia el emprendimiento es el resul-
tado del desempeño de los factores que hacen parte de las condiciones del entorno 
y que facilitan convertir una idea de negocio en un emprendimiento. Sin embar-
go, los expertos consultados por el GEM (2023), indican que los aspectos más 
representativos para la creación de empresas en Colombia fueron la crisis eco-
nómica derivada de la pandemia, la reactivación económica como efecto rebote 
de esta, el contexto político, institucional y social, las políticas de gobierno que 
priorizan el emprendimiento, así como la aceleración en la adopción de la eco-
nomía digital y los hábitos relacionados con el consumo saludable y responsable.

No obstante, en el contexto de los jóvenes universitarios, la intención hacia 
el emprendimiento se deriva de varios factores o aspectos como: la educación en 
emprendimiento (Aliedan et al., 2022; Araya-Pizarro, 2021; Bravo et al., 2021; 
Corral et al., 2021; Cui y Bell, 2022; Mendoza Champion et al., 2024; Do 
 Nguyen y Nguyen, 2023; Valencia-Arias et al., 2022b; Valenzuela-Keller et al., 
2022; Vélez et al., 2020; Soomro y Shah, 2022); el contexto psicológico o menta-
lidad (Al-Qadasi et al., 2023; Contreras Cuevas et al., 2020; Lloja Rengifo et al., 
2021); la actitud (Contreras Cuevas et al., 2020; Corral et al., 2021); la experien-
cia laboral (Bravo et al., 2021; Vélez et al., 2020); la conveniencia y viabilidad 
(Escobedo et al., 2020; Vélez et al., 2020); el comportamiento emprendedor 
(Valencia-Arias et al., 2022a); el ecosistema emprendedor (Barba-Sánchez et al., 
2022; Vélez et al., 2020; Sigüenza-Orellana et al., 2022); los factores socioeco-
nómicos del emprendedor (Al-Mamary y Alraja, 2022; Mendoza Champion et 
al., 2024; Lloja Rengifo et al., 2021); y la cultura (Tarapuez Chamorro, 2016). 
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La educación en emprendimiento se refiere a la formación en educación supe-
rior y las actividades derivadas de esta que aportan experiencias significativas para 
la creación de empresas (Araya - Pizarro, 2021; Bravo et al., 2021; Soomro y Shah, 
2022), como ferias y bootcamps, escenarios que proveen conocimiento y motivan 
la acción de emprender (Do Nguyen y Nguyen, 2023; Valenzuela-Keller et al., 
2022; Wu y Jiang, 2022). Estas actividades se relacionan con las percepciones fren-
te a la conveniencia y la viabilidad, ya que estar en un entorno donde se fomenta 
la creación de ideas de negocios contribuye a la evaluación constante y juicios de 
valor por parte tanto de profesores, empresarios y expertos, que, a la vez, ofrecen 
criterios que sirven de marco de referencia para propuestas futuras (Cui y Bell, 
2022; Barba-Sánchez et al., 2022; Escobedo et al., 2020).

Ahora bien, el contexto psicológico se refiere a los rasgos o patrones de  conducta 
que son representativos en quienes deciden emprender (Al-Qadasi et al., 2023; 
Wang et al., 2023). Entre estos se destacan la independencia y la necesidad de 
control y percepción de poder, que son aspectos que se asocian con el ecosistema 
emprendedor (Astiana et al., 2022; Lloja Rengifo et al., 2021; Contreras Cuevas et 
al., 2020), dado que se presentan en el circulo social cercano, como la familia, la 
cual puede proveer una motivación basada en la tradición (Amofah y Saladrigues, 
2022; Saoula et al., 2023) o como fuente de ideas de negocio (Vélez et al., 2020; 
Sigüenza-Orellana et al., 2022; Wu y Jiang, 2022). De esta manera, el contexto 
cultural se relaciona con la intención de emprender, puesto que el conjunto de 
creencias y valores que se comparten en el entorno familiar (Saoula et al., 2023) y 
en el entorno social, a partir de la percepción positiva que se tiene de ser empresa-
rio, favorecen o desfavorecen la voluntad hacia la creación de empresas (Tarapuez 
Chamorro, 2016). Sin embargo, desde la mirada de la cultura emprendedora, 
cuando existe una relación entre los sistemas de educación, las políticas públicas 
y el tejido empresarial frente al desarrollo económico, se genera una influencia 
implícita para la creación de empresas (González-García et al., 2018). 

Por otra parte, Hofstede (1980) indica que los valores culturales influyen en el 
comportamiento de las personas, ya que se apalancan a partir de creencias basadas 
en experiencias de otros y que son transmitidas como reglas de comportamiento; 
por ende, la familia y el entorno social primario, son referentes de aprobación 
cuando se quiere crear un emprendimiento, sin embargo, se debe considerar que 
el contexto regional e individual son determinantes en la intención para empren-
der (Lam et al. 2019).
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Adicionalmente, los factores socioeconómicos que ejercen presión sobre la 
creación de empresas, en términos de ingresos, formación académica, estado  civil, 
obligaciones financieras, etc. (Mendoza Champion et al., 2024) inciden en la 
 motivación al proponer emprendimientos con orientación al corto, mediano o 
largo plazo (Lloja Rengifo et al., 2021). Por último, la experiencia laboral influye 
en la intención de emprender y se relaciona con la formación de competencias 
como consecuencia de estar inmerso en el día a día de una organización, lo 
que aporta conocimiento en gerencia, operación, contexto comercial, marketing 
y aspectos legales y de relaciones públicas (Bravo et al., 2021; Vélez et al., 2020). 
También es importante tener en cuenta las dinámicas del entorno en el que se 
encuentra la empresa, que, al ser desafiante, permite desarrollar la capacidad de 
identificar necesidades no cubiertas por otras empresas, lo cual se convierte una 
fuente de ideas de negocio.

Metodología 

A partir de un estudio de tipo descriptivo, transversal y con enfoque cuantitativo, 
se buscó comparar los aspectos que influyen en la intención emprendedora de los 
estudiantes de mercadeo y publicidad en Colombia y México. Para esto se tomó 
como grupo objetivo a estudiantes universitarios relacionados con programas aca-
démicos en mercadeo y publicidad en una universidad privada en Colombia y 
otra en México. A partir de un diseño muestral probabilístico, se estimó el tamaño 
de la muestra para ambas poblaciones con un nivel de confianza del 95 %, un 
margen de error del 5 %; en cuanto a la probabilidad, se tomó como referencia el 
criterio de 50 %. En ese sentido, la muestra para Colombia correspondió a 302 y 
para México de 315 participantes. 

La recolección de los datos se hizo a través de un cuestionario en formato 
electrónico; este fue creado por los autores y se compone de 5 partes: la primera 
contiene la presentación del formulario, se aclara la confidencialidad de los datos 
suministrados y se indica su uso únicamente para el propósito de esta investigación. 
La segunda recolecta la información sociodemográfica de la población en térmi-
nos de edad, etapa de formación, ocupación y clase social. La tercera parte, hace 
referencia a la actitud emprendedora y consta de 6 preguntas con respuesta Likert 
(total de acuerdo= 5, total desacuerdo= 1) basadas en los ítems propuestos por el 
reporte GEM Colombia (2019), como lo son el estatus, la  percepción de profesión  
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deseable, la convicción y las creencias positivas para crear un empren dimiento, la 
capacidad para emprender entendida como conocimientos, habilidades y expe-
riencia y, por último, el miedo al fracaso. La cuarta parte está compuesta por 5 
ítems con respuesta nominal, con el fin de identificar aspectos como la motivación 
de crear un emprendimiento basado en el criterio de subsistencia y  oportunidad de 
mercado (0= emprendimiento para subsistir, 1=  emprendimiento basado en 
una oportunidad de mercado); origen de los recursos (0= préstamo bancario, 
1= recursos propios); sector económico (primario, secundario y  terciario); tipo 
de servicio ofertado (servicios de mercadeo, servicios de publicidad, servicios de 
mercadeo y publicidad, otro servicio); y estructura de la empresa  (unipersonal, 
sociedad colectiva con socios familiares, sociedad colectiva con socios). La 
 última parte corresponde a un ítem con respuesta tipo Likert, el cual mide 
el grado de probabilidad de crear un emprendimiento medida en una escala 
ordinal (0= nada probable, 1= algo probable, 2= muy probable). El proceso de 
recolección de datos se hizo durante el primer semestre del año 2023.

En cuanto al tratamiento de los datos, todos los participantes del estudio autori-
zaron el manejo de datos personales y se indicó que estos son usados exclusivamente 
para esta investigación. En cuanto al análisis de datos, la primera parte corresponde 
a una comparación de la perspectiva cultural a partir de la metodología propuesta 
por Hofstede (2011) con el fin de conocer las dimensiones culturales predomi-
nantes tanto para Colombia como para México. Posteriormente, el análisis de los 
datos obtenidos por la encuesta se desarrolló a través del paquete estadístico SPSS 
v26 para la estadística descriptiva, así como para el análisis de regresión logística 
ordinal, dado que en este caso la variable dependiente es la probabilidad de crear 
un emprendimiento, mientras que las variables predictoras son las que componen 
la actitud emprendedora y los aspectos asociados al emprendimiento. Esta técnica 
se utiliza para predecir el comportamiento de una variable ordinal, que en ciencias 
sociales se relaciona con una preferencia (Hosmer y Stanley, 2000) —en este caso la 
de emprender—, y ha sido usada para predecir el comportamiento de variables con 
estadística no paramétrica; a través del logaritmo de las probabilidades de razón se 
asumen los parámetros de predicción lineal, lo que permite explicar la probabilidad 
que una variable sea explicativa (Peng et al., 2002; Gutiérrez et al., 2015).
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Resultados

En primera instancia se desarrolló una comparación desde la perspectiva cultural 
a través del modelo propuesto por Hofstede (2011), el cual permite identificar pa-
trones en el comportamiento desde la mirada de los valores culturales y  permiten 
hacer una comparación (Escandón-Barbosa et al., 2022; Favaretto et al., 2016; 
Murzi et al., 2021) entre Colombia y México. En la tabla 3, se observan los resulta-
dos frente al modelo de Hofstede, el cual, a partir de 6 dimensiones (la distancia de 
poder, el individualismo, motivación hacia el logro, evitación de la  incertidumbre, 
orientación a largo plazo y la indulgencia), mide los valores culturales con el 
 puntaje obtenido para ambos países. 

Al observar los resultados se identificó que México obtuvo mayores valores para 
las dimensiones “motivación hacia el logro” y “evitación de la incertidumbre”; 
mientras que, para el resto de las dimensiones, los puntajes son similares. En ese 
sentido, el modelo indica que Colombia se puede describir como una sociedad 
que cree en las desigualdades y que refleja el grado de poder de cada uno de sus 
integrantes; además, se considera como una sociedad colectivista, por lo que faci-
lita el contexto social por afinidad y se ajusta de forma muy fácil a las reglas del 
grupo, siempre y cuando este le genere estatus o sea un mecanismo para obtener 
logros, dado su entorno de competencia. Adicionalmente, es una sociedad con 
muchas reglas, pero que no siempre se cumplen, lo cual justifica porque considera 
que no le aplica y busca la salida rápida sin una mirada hacia el futuro, además, 
prima el bienestar personal que el colectivo y tiene un pensamiento optimista 
sobre lo que depara el futuro.

Por otra parte, el modelo indica que México se caracteriza por ser una sociedad 
jerárquica, donde cada persona tiene un rol definido, y donde quien tiene mayor 
poder es quien da las órdenes y los demás las siguen. La sociedad mexicana se 
caracteriza por su colectivismo centrado en la familia y la lealtad. Su mentalidad 
es resolutiva o centrada en el logro a través de decisiones asertivas, para lo cual 
toma como referencia el mérito y el trabajo duro. Es una sociedad conservadora 
con códigos estrictos basados en las creencias, sobre todo cuando hacen parte de 
las tradiciones. Es una sociedad indulgente donde prima la libertad del disfrute  
de la vida. En ese sentido, ambas sociedades comparten similitudes frente a los va-
lores culturales y vale la pena destacar que México es un país que ha influenciado 
a varios países de Latinoamérica, pues ha sido un referente en términos de expre-
siones culturales, así como también un modelo en ciertos campos de la industria.



Equidad Desarro. N.º 46 • julio-diciembre de 2025 • ISSN 1692-7311 • E-ISSN: 2389-8844

13

Aspectos que influyen en la intención emprendedora en estudiantes universitarios de Colombia y México

Tabla 3. Puntaje por dimensión en Colombia y México, en las dimensiones culturales del 
modelo Hofstede

Dimensión Colombia México

Distancia de poder 67 81

Individualismo 29 34

Motivación hacia el logro 64 69

Evitación de la incertidumbre 80 82

Pensamiento a largo plazo 6 23

Indulgencia 83 97

Fuente: elaboración propia con base en los resultados obtenidos de www.hofstede-insights.com.

A continuación, se presentan los resultados correspondientes al cuestionario 
aplicado, en el cual se observa que los participantes de Colombia tienen edades 
entre los 17 a 25 años (n= 246; 81,5 %), 26 a 32 años (n= 46; 15,2 %) y más de 
32 años (n= 10; 3,3 %); la mayor proporción está cursando el ciclo tecnológico  
(n= 169; 56 %), mientras que el profesional representa (n= 133; 44 %). En cuanto 
a ocupación, manifiestan ser empleados (n= 180; 59,6 %), estar desempleados 
(n= 52; 17,2 %), trabajar en su emprendimiento (n= 43; 14,2 %) o no trabajan 
porque no tienen necesidad (n= 27; 8,9 %); y la mayoría se identifica de clase 
media (n=  236; 78,1  %), mientras que los restantes se identifican vulnerables  
(n= 54; 17,9 %), clase baja (n= 9; 3,0 %) y clase alta (n= 3; 1 %).

La población de estudiantes de México tiene edades entre los 17 a 25 años  
(n= 307; 97,5 %), 26 a 32 años (n= 8; 2,5 %); en cuanto a estudios, están cursando 
de 1° a 5° semestre (n= 144; 45,7 %) y 6° a 9° (n= 172; 54,3 %); en lo laboral, 
manifiestan ser empleados (n= 62; 19,7 %), estar desempleados (n= 64; 20,3 %), 
trabajar en su emprendimiento (n= 71; 22,5 %) o no trabajan porque no tienen 
necesidad (n= 118; 37,5 %); y la mayoría se identifica con los ingresos del hogar  
en clase baja (n= 220; 69,9 %), mientras que los restantes se identifican clase media 
(n= 77; 24,4 %) y clase alta (n= 18; 5,8 %).

En cuanto al sector económico sobre el cual los encuestados desearían crear 
su emprendimiento, para los estudiantes en Colombia se destaca que la mayoría 
está enfocada al sector terciario (n= 165; 54,6 %), seguido del secundario (n= 120; 
39,7 %), y por último del primario (n= 17; 5,6 %). Estos resultados son consistentes 
con el tipo de producto o servicio sobre el cual se apoya el emprendimiento; aque-
llos que prestan servicios de mercadeo, publicidad y comunicación  audiovisual 
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(n= 113; 37,4 %) supera a los que solo ofrecen servicios de mercadeo (n= 49; 
16,2 %), de publicidad (n= 46; 15,2 %), de comunicación audiovisual (n= 17; 
25,5 %) u otro tipo de servicios (n= 77; 25,5 %). Frente al tipo de empresa en que 
se formalizará el emprendimiento, se observa que la sociedad limitada o por ac-
ciones, cuyos socios sean familiares, tiene una mayor preferencia (n= 114; 37,7 %) 
que cuando los socios son amigos o compañeros de estudio (n= 108; 35,8 %), y la 
menor preferencia es la unipersonal (n= 80; 26,5 %).

En contraste, para los estudiantes de México se observa que hay mayor prefe-
rencia hacía el sector terciario (n= 226; 71,7 %), seguido del secundario (n= 79; 
25,1 %), y por último el primario (n= 10; 3,2 %). Con respecto al enfoque del 
emprendimiento, los servicios de mercado (n= 186; 59,9 %) tienen mayor prefe-
rencia que los de publicidad (n= 67; 21,3 %), comunicación audiovisual (n= 15; 
4,8 %) y otros (n= 47; 14,9 %). Por otra parte, en referencia al tipo de empresa, 
se observa que hay mayor interés hacia una sociedad colectiva (n= 132; 41,9 %), 
que con socios familiares (n= 92; 29,2 %) o unipersonal (n= 91; 28,9 %). Estos 
resultados se pueden observar en la tabla 4.

Tabla 4. Preferencias asociadas al emprendimiento en aspectos como sector económico, tipo 
de servicio y tipo de empresa de estudiantes de Colombia y México

Colombia México

Variable Ítem Frecuencia % Frecuencia %

Sector Primario 17 5,63 10 3,17

Secundario 120 39,74 79 25,08

Terciario 165 54,64 226 71,75

Enfoque
del emprendimiento

Servicios de mercadeo 49 16,23 186 59,05

Servicios de publicidad 46 15,23 67 21,27

Servicios de comunicación 
audiovisual

17 5,63 15 4,76

Otros 77 25,50 47 14,92

Todas las anteriores 113 37,42 0 0,00

Tipo de empresa Unipersonal 80 26,49 91 28,89

Familiar 114 37,75 92 29,21

Socios 108 35,76 132 41,90

Fuente: elaboración propia.
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Para el análisis de regresión ordinal, se tomó como variable independiente la 
probabilidad de crear un emprendimiento y como variables predictoras la moti-
vación de crear un emprendimiento, el origen de los recursos, la clase social y 
la actitud emprendedora. En la tabla 5 se observan los resultados de la regresión 
para los estudiantes de Colombia. Vale pena destacar que la prueba ómnibus, al 
comparar el modelo ajustado con el modelo de solo umbrales, arroja un resultado 
estadísticamente significativo (X^2= 35,75, p<0,0001), por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula ya que las variables independientes llegan a predecir la ocurrencia 
del modelo (Hosmer y Stanley, 2000) y este explica el 22,7 % correspondiente al 
resultado del R^2 modificado de Nagelkerke (Peng et al., 2002). En cuanto a los 
índices de bondad de ajuste, los estadísticos de Pearson (X^2= 545,93, p>0,05, 
gl= 519) y Desvianza (X^2= 543,17, p>0,05, gl= 519) no fueron significativos, con 
lo cual se cumplieron los criterios de Hosmer y Stanley (2000). Adicionalmente 
el parámetro de Wald para cada estimación del modelo da valores univariados 
superiores a 0 (Peng et al., 2002).

Tabla 5. Modelo de regresión ordinal para el efecto la probabilidad de crear un 
emprendimiento en estudiantes colombianos

95 % IC para OR

Intención emprendedora Beta p Odds Ratio Inferior Superior

Generadora de estatus 0,111 0,339 1,117 0,890 1,402

Percepción de profesión deseable y aceptada 
por la sociedad

0,214 0,102 1,239 0,959 1,602

Convicción y creencias positivas 0,125 0,400 1,133 0,847 1,517

Oportunidades para emprender 0,009 0,929 1,00 0,820 1,243

Capacidades necesarias 0,364 0,003** 1,440 1,127 1,838

Miedo al fracaso -0,203 0,05* 0,816 0,662 1,00

Clase social -0,519 0,029* 0,595 0,374 0,947

Origen de los recursos -0,598 0,046* 0,550 0,305 0,990

Motivación -0,355 0,205 0,701 0,404 1,215

Nota: *= p<0,05; **= p<0,01.

Fuente: elaboración propia.

Se observa que en los estudiantes colombianos las variables predictoras “gene-
ración de estatus”, “percepción de profesión deseable”, “convicción y creencias 
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positivas para crear un emprendimiento relacionadas con la actitud”, así como tam-
bién la variable de “motivación de crear un emprendimiento basado en el criterio 
de subsistencia y oportunidad de mercado” no fueron significativas, por lo tanto, 
no influyen en la probabilidad de desarrollar un emprendimiento; por su parte, 
las variables “clase social” (b= -0,519); “capacidad para emprender”, entendida 
como conocimientos, habilidades y experiencia, (b= 0;364); el miedo al fracaso 
(b= -0,263); y el origen de los recursos (b= -0,598) son estadísticamente significativas 
y tienen un efecto sobre la probabilidad de crear un  emprendimiento. Sin embargo, 
vale la pena aclarar que algunas de estas obtuvieron valores de beta negativos, por lo 
tanto, su relación es inversamente proporcional (Peng et al., 2002).

En ese sentido, mientras el estudiante sea de clase social media o alta hay 
0,595 veces de probabilidad de no crear un emprendimiento; de la misma  manera, 
 cuando los estudiantes sienten más miedo al fracaso, tienen 0,816 veces de pro-
babilidad de no crear un emprendimiento; y cuando el origen de los recursos 
depende de un préstamo bancario, tienen 0,55 veces más probabilidad de no 
crear un emprendimiento. Por otra parte, cuando los estudiantes poseen más 
 conocimientos, habilidades y experiencia, tienen 1,44 veces más de probabilidad 
de crear un emprendimiento.

Tabla 6. Modelo de regresión ordinal para el efecto la probabilidad de crear un 
emprendimiento en estudiantes mexicanos

95 % IC para OR

Intención emprendedora Beta p Odds Ratio Inferior Superior

Generadora de estatus -0,161 0,291 0,852 0,632 1,148

Percepción de profesión deseable y 
aceptada por la sociedad

-0,080 0,620 0,923 0,673 1,266

Convicción y creencias positivas 0,030 0,851 1,030 0,754 1,162

Oportunidades para emprender 0,115 0,419 1,122 0,849 1,482

Capacidades necesarias 0,226 0,111 1,253 0,949 1,655

Miedo al fracaso -0,175 0,161 0,839 0,657 1,072

Clase social -0,066 0,548 0,936 0,754 1,162

Origen de los recursos -0,808 0,003** 0,446 0,262 0,759

Motivación 0,053 0,865 1,054 0,573 1,939

Nota: **=p <0,01

Fuente: elaboración propia.
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Para el caso de los estudiantes mexicanos, la prueba ómnibus, al comparar el 
modelo ajustado con el modelo de solo umbrales (tabla 6), arroja un resultado 
estadísticamente significativo (X^2= 17,88, p<0,05), por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula, ya que las variables independientes llegan a predecir la ocurrencia 
del modelo (Hosmer y Stanley, 2000) y este explica el 16.7 % correspondiente 
al resultado del R^2 modificado de Nagelkerke (Peng et al., 2002). En cuanto a 
los índices de bondad de ajuste, el estadístico de Pearson (X^2= 616,63, p<0,04,  
gl= 557) fue significativo, mientras que la Desvianza (X^2= 484,71, p>0,05, 
gl= 519) no fue significativa. Así mismo, el parámetro de Wald para cada estima-
ción del modelo da valores univariados superiores a 0.

Finalmente, se observa que para los estudiantes mexicanos la única variable pre-
dictora del desarrollo de un emprendimiento es el origen de los recursos (b= -0,808), 
con una relación inversamente proporcional; por lo tanto, cuando los estudiantes 
deben pedir un préstamo bancario para obtener recursos para su emprendiendo, 
hay 0,446 veces más probabilidades de que no se cree el emprendimiento.

Discusión

Los resultados frente a los valores culturales sugieren que, tanto en Colombia 
como en México, existen semejanzas frente a las dimensiones “distancia de 
poder”, “individualismo”, “motivación hacia el logro”, “evitación hacia la incer-
tidumbre” e “indulgencia”, dado que ambos países tienen orígenes similares y, 
adicionalmente, se encuentran en el mismo contexto latinoamericano. No obs-
tante, estudios como el propuesto por Tarapuez Chamorro et al. (2021) indican 
que las dimensiones culturales no son predictoras de la intención emprendedora; 
sin embargo, y de acuerdo con Pinillos et al. (2007), las sociedades con bajos 
 puntajes en la dimensión individualismo, es decir, alto colectivismo, sí se rela-
cionan con la intención emprendedora, siempre y cuando sean sociedades con 
ingresos bajos. Este aspecto es coherente en los estudiantes colombianos y mexi-
canos, para quienes la relación es inversa en cuanto a clase social y fuente de los 
recursos. Adicionalmente, los resultados sugieren que la preferencia en la crea-
ción de empresas es mayor cuando esta se hace con socios.

En cuanto a los aspectos que explican la intención para emprender, se observa 
que para los estudiantes colombianos la formación en emprendimiento, expe-
riencia y habilidades son predictoras de mayor probabilidad para emprender, lo 



Equidad Desarro. N.º 46 • julio-diciembre de 2025 • ISSN 1692-7311 • E-ISSN: 2389-8844 

Gerson Jaquin Cristancho Triana  •  Yezid Alfonso Cancino Gómez  •  Ruth Josefina Alcántara Hernández

18

que es consistente con lo propuesto por Agarwal et al. (2020); Bullón-Solís et al. 
(2023); Aliedan et al. (2022); Araya-Pizarro (2021); Bravo et al. (2021); Corral 
et al. (2021); Cui y Bell (2022); Mendoza Champion et al. (2024); Do Nguyen 
y Nguyen (2023); Valencia-Arias et al. (2022b); Valenzuela-Keller et al. (2022); 
Vélez et al. (2020) y Soomro y Shah (2022). En cuanto al miedo al fracaso, persiste 
la relación inversa para crear un emprendimiento, lo que se relaciona también 
con la dimensión “evitación de la incertidumbre”, dado que, a mayor sea el riesgo 
percibido, será menor la intención para emprender debido al contexto económico 
y político que influye de forma directa e indirecta en el desempeño de creación de 
empresas, aspecto que ha sido propuesto por Alquinga et al. (2021).

Sin embargo, se observa que algunos componentes de la actitud emprendedora 
propuestos por el GEM no explican la intención para el caso de los  estudiantes uni-
versitarios mexicanos, entre estos la formación en emprendimiento. No obstante, 
las condiciones socioeconómicas del estudiante colombiano tienen una relación 
inversa para crear un emprendimiento, ya que, a menores ingresos mayor inten-
ción, lo cual concuerda con lo propuesto por Pinillos et al. (2007). Para finalizar, 
se observa que tanto para los estudiantes colombianos como para los mexicanos el 
origen de los recursos tiene una relación inversa para crear un emprendimiento, es 
decir que, a mayores recursos propios, es menor el interés de emprender, aspecto 
que coincide con lo propuesto por Romero et al. (2021). 

Conclusiones

El propósito de esta investigación fue comparar los aspectos que influyen en la in-
tención emprendedora de los estudiantes de mercadeo y publicidad en Colom bia 
y México; como resultado de ello se encontraron diferencias frente a los aspectos 
propuestos por el GEM, específicamente frente aquellos que componen la actitud 
emprendedora, cuyos efectos que no tienen incidencia en los  estudiantes mexica-
nos. Sin embargo, para los estudiantes colombianos las habilidades, experiencia 
y capacidades sí son un aspecto que influye en la intención para emprender y 
tienen una relación directa con la educación en emprendimiento. 

Igualmente, se encontraron similitudes en los valores culturales más predominan-
tes en ambos países, aspectos que permiten señalar la preferencia al tipo de sociedad 
comercial con más de un socio que se formaría a través de un emprendimiento, así 
co    mo también permiten caracterizar la clase social y la forma de financiamiento.
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En ese sentido, este estudio aporta de forma significativa a la formación en 
emprendimiento en el contexto universitario y permite plantear estrategias que 
integren no solo el desarrollo de habilidades y competencias para emprender, sino 
también la creación de empresas en el marco la profesión de los estudiantes, para 
que sean propuestas basadas en la identificación de necesidades del mercado, 
razón que tendrá un efecto positivo en la innovación y desarrollo del sector donde 
se cree la empresa.

Por otra parte, vale la pena destacar que las preferencias hacia la prestación 
de servicios que integren actividades tanto de mercadeo, publicidad y trabajo 
 audiovisual son más presentes en los estudiantes en Colombia, en contraste con 
los estudiantes de México, quienes tienen más cercanía con servicios de merca-
deo; sin embargo, emprender en una actividad o sector diferente a su profesión 
está más presente en los estudiantes de Colombia. 

Es importante tener en cuenta que este estudio se centró en estudiantes de 
mercadeo y publicidad de dos universidades privadas, por lo que futuras investiga-
ciones se pueden orientar hacia estudios comparativos con otros países de América 
Latina para evaluar si las tendencias observadas en Colombia y México se repiten 
en otros contextos y, así, incorporar más variables relacionadas con los factores 
sociales, ambientales o contextuales y personales. También se podría investigar 
más a fondo cómo influye la formación académica específica en la intención 
emprendedora, especialmente en la creación de empresas de base tecnológica.
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