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RESUMEN
América Latina, en las últimas décadas, ha presentado un interés creciente por la actividad emprendedora 
debido a la importancia de la educación en el desarrollo estudiantil. Se realizó la recopilación de una 
muestra de trabajos publicados en países de América Latina que implicó la relación entre educación y la 
iniciativa emprendedora de los estudiantes. Se elaboró la revisión documental con una muestra de 58 
documentos de nueve países de la región, donde se exponen las principales conclusiones y se analizan las 
coincidencias y diferencias entre ellos, para establecer la importancia dada a la educación universitaria en 
la formación de futuros emprendedores. Del análisis se tiene que, para la mayoría de los investigadores, 
la universidad cumple un rol preponderante en el desarrollo del espíritu emprendedor. Sin embargo, aún 
falta que las universidades latinoamericanas internalicen su rol formativo y que además los factores 
socioeconómicos de los estudiantes también condicionan la finalidad emprendedora en sí.
Palabras clave: calidad de la educación; formación académica; sociología del conocimiento; programas 
de estudio.

RESUMO
A América Latina, nas últimas décadas, tem demonstrado um interesse crescente na actividade 
empresarial devido à importância da educação no desenvolvimento dos estudantes. Foi compilada 
uma amostra de artigos publicados em países latino-americanos que envolviam a relação entre a 
educação e o empreendedorismo estudantil. Foi realizada uma revisão documental com uma amostra 
de 58 documentos de nove países da região, onde são expostas as principais conclusões e analisadas as 
coincidências e diferenças entre eles, a fim de estabelecer a importância dada à educação universitária 
na formação de futuros empresários. A análise mostra que, para a maioria dos investigadores, a 
universidade desempenha um papel preponderante no desenvolvimento do espírito empresarial. No 
entanto, as universidades latino-americanas ainda não internalizaram o seu papel formativo e os factores 
socioeconómicos dos estudantes também condicionam o próprio propósito empresarial.
Palavras-chave: qualidade da educação; formação académica; sociologia do conhecimento; currículos.
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INTRODUCCIÓN 

El espíritu emprendedor se ha convertido en un fenómeno de gran importancia en el desarrollo y 
crecimiento de la economía y como un motor de crecimiento de la economía a nivel mundial (Acs et al., 
2012; da Fonseca et al.,2016). Por otra parte, se ha definido a una persona con capacidad emprendedora 
a la que posee como dotes la iniciativa, la creatividad, la búsqueda de soluciones a un problema y 
alternativas, la flexibilidad y la capacidad de adaptación (Amber-Montes, 2014). Así pues, una persona 
emprendedora puede utilizar todos sus atributos tanto a nivel personal como profesional, familiar 
y social, lo que evidentemente conlleva al desarrollo de competencias para la creación de empresas y 
capacidades, habilidades y actitudes, como el trabajo en equipo, la innovación, entre otras (Álvarez-Risco 
et al., 2018).

Debido a la importancia de cultivar y profundizar el espíritu emprendedor, fomentar el mismo desde 
las instituciones educativas se hace cada vez más indispensable para poder desarrollar la inquietud y 
deseo intrínsecos de los estudiantes hacia la búsqueda de su plena independencia tanto social como 
económica (Castelao et al., 2015). La antigua creencia de que los emprendedores nacían (no se hacían), 
ha ido evolucionado hasta llegar al consenso general actual de que la iniciativa emprendedora es una 
disciplina que, así como sucede con cualquier otra disciplina, puede ser aprendida (Drucker, 2006; 
Mwasalwiba, 2010). Debido a esta realidad, muchas universidades a nivel mundial han asumido el rol 
de formadoras no solo de profesionales, sino también de emprendedores para fomentar la creación del 
profesional del futuro (Guerrero et al., 2016).

La necesidad de avanzar en pro de un mejor conocimiento de los procesos individuales y contextuales 
que rigen el desarrollo de la iniciativa hacia el emprendimiento en la etapa universitaria, para lograr que 
la educación superior sea motor de avance en este sentido, ha llevado a que se desarrollen iniciativas de 
inclusión de los principios básicos de dichos procesos en muchos currículums. No obstante, aún queda 
por hacer en ese aspecto (Lanero et al., 2015). Lo anterior está fundamentado en la importancia que 
está adquiriendo el emprendimiento a nivel global donde se están generando iniciativas que promueven 
estrategias que se enfocan hacia la materialización de proyectos empresariales que buscan impactar de 
forma positiva y beneficiosa para el desarrollo económico de los países (Maluranda et al., 2009). 

Particularmente en América Latina en las últimas décadas se ha visto un interés creciente por la 
actividad emprendedora y más específicamente por el emprendedor. En consecuencia, las iniciativas 
destinadas a la promoción y fomento del emprendimiento se han incrementado como reconocimiento 
del mismo como una fuerza importante para la generación de cambios económicos, sociales y culturales 
de los países de la región (Amoros et al., 2010; Navarro et al., 2020). A pesar de lo anterior, un estudio del 
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Banco mundial sobre América latina y el Caribe consideró que en la región existen condiciones en el entorno 
empresarial que desmotivan la innovación, incluso en empresas grandes, lo cual es contraproducente 
para las iniciativas de emprendimiento, donde factores como la presión de la competencia sobre todo con 
empresas grandes, la presencia de innovaciones extranjeras, la productividad y aceptación de productos 
locales, entre otros juegan un papel importante en el desarrollo de los emprendimientos (Lederman et 
al., 2014).

La educación se ha erigido entonces como clave para que las iniciativas de emprendimiento 
tengan sustento teórico y práctico, lo que se ha planteado desde los niveles de educación secundaria 
hasta la universitaria. En este sentido, Rocha et al. (2012) y Sánchez et al. (2017) consideran que la 
educación empresarial a nivel de estudiantes de secundaria es un tema relevante, si este está centrado 
en teorías psicológicas sobre emprendimiento, el perfil del estudiante y sus actitudes emprendedoras. 
Por su parte Saldarriaga y Guzmán (2018) consideran que, a nivel universitario, existen fallas en cuanto 
a la educación para el emprendimiento ya que a su criterio la mayoría de las universidades no emplean 
metodologías y modelos claros y definidos para la orientación del emprendimiento, sino que se ha hecho 
una recopilación de información para poder aplicar una aproximación a una metodología de enseñanza 
del emprendimiento. A nivel de educación primaria, Agboola (2020) recomienda que la educación para el 
emprendimiento se debe integrar de manera formal en los programas de enseñanza con la finalidad de 
promover la capacidad empresarial latente en los niños y jóvenes.

En la actualidad, las investigaciones se orientan hacia el estudio de las intenciones emprendedoras 
más que a las particularidades y características personales (Echeverri et al., 2018). Además, América 
Latina se caracteriza por la vitalidad de su emprendimiento medida según la cantidad de empresas per 
cápita. El porcentaje de emprendedores es mayor que en otros países y regiones comparables (De la Torre 
et al., 2012). A partir de esta premisa, se planteó el presente estudio en el que se realizó una recopilación 
de una muestra de trabajos publicados en diferentes países de América Latina en los que se analizó desde 
diversos puntos de vista, la relación entre educación y la iniciativa emprendedora de los estudiantes, con 
la finalidad de comparar y discutir respecto a este aspecto de suma importancia para el desarrollo de los 
países de la región.

METODOLOGÍA  

La investigación es documental, debido a que se basó en la obtención y análisis de material 
bibliográfico, el cual estuvo referido a la temática estudiada, para lo cual se escogió una serie de 
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documentos publicados en revistas científicas, memorias de congresos y repositorios institucionales en 
los cuales se estudió la relación entre la educación y la intención de emprendimiento de estudiantes 
universitarios en países de Latinoamérica. Como motores de búsqueda se utilizaron Google Scholar, 
Crossref y Sciencedirect.

La muestra de estudio quedó conformada por 58 documentos de los cuales 75.86% fueron artículos 
científicos, 12.07% Artículos en congresos, 6.90% Informes de organismos gubernamentales, 3.45% Tesis 
Doctorales y 1.72% Tesis de Maestría. Con respecto a la distribución de la muestra por país del estudio, se 
tuvo que 24.14% fueron de México, Brasil y de Colombia con 15.52% cada uno, 13.79% de Ecuador e Igual 
porcentaje de Perú y Chile (12.07%) y el resto correspondieron a estudios de Argentina, Bolivia y Uruguay 
(6.89%). El periodo de estudios fue entre los años 2010 y 2020, con una mayor frecuencia entre los años 
2015 y 2019 con 45 de los 58 documentos en ese periodo (77.59%).

Se realizó un análisis de la información y se compararon los resultados obtenidos por los autores 
en los diferentes países de la región, bajo un análisis crítico con la intención de establecer similitudes y 
diferencias en cuanto a la influencia de la educación sobre la intención de emprendimiento de negocios 
de los estudiantes universitarios, desde una perspectiva documental y descriptiva. 

RESULTADOS

El análisis comparativo de los documentos publicados obtenidos arrojó que, en el campo de estudio 
específico, los países de la región con mayor número de publicaciones son México, Brasil, Colombia, 
Ecuador, Chile y Perú quienes acumulan el 93.21% de los documentos tomados como muestra de estudio, 
permitiendo obtener respuestas relevantes y evaluar resultados dentro del contexto del emprendimiento 
latinoamericano. Los resultados se sustentan en la divulgación de publicaciones científicas y tendencias 
actuales de circulación del conocimiento sobre la educación y la intención emprendedora. Para el análisis 
de los documentos, se procederá a analizar primero por país, en orden de acuerdo con la cantidad de 
documentos para luego llegar a conclusiones generales.

EL CASO DE MÉXICO

En el caso particular de México, se constatan una mayor cantidad de estudios realizados sobre la 
relación entre la educación universitaria y la intención de emprendimiento, entre los que destacan el 
realizado por García-García (2015) como un estudio empírico sobre una muestra de estudiantes de las 
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carreras de licenciatura de Administración y Gestión de PyMEs y basado en una encuesta para obtener la 
percepción de los estudiantes sobre el emprendimiento empresarial. El autor concluye que, en los jóvenes 
universitarios, aun cuando existe una elevada intención de iniciar emprendimientos empresariales, la 
estrategia para los mismos carece de apropiación sobre todo como medida para paliar los profundos 
desequilibrios en el mercado laboral que impactan en mayor medida a jóvenes profesionales. Por lo tanto, 
no ha existido de acuerdo con este estudio, una debida educación hacia el emprendimiento y que aun los 
estudiantes no están conscientes de los beneficios del mismo.

Bueckmann (2014) considera que la aplicación de un programa de educación empresarial en la 
universidad mejora la intención emprendedora de los estudiantes. En un estudio realizado en México, 
sin embargo, también advierte que los componentes individuales del programa no parecen influir en la 
percepción y el pensamiento de los estudiantes. Lo que se observa en el trabajo citado es que el autor 
está claro en la importancia de la educación para el emprendimiento. Sin embargo, el programa que 
se aplica no parece ser del todo efectivo para promover la intención de emprendimiento. Así mismo, 
un caso de estudio sobre estudiantes de educación superior tecnológica en México demostró que al 
inicio de la carrera, un porcentaje de estudiantes tiene la intención de emprender su propio negocio al 
finalizar la carrera y al finalizar este porcentaje aumenta, lo que es evidencia de que los estudiantes 
durante su formación van adquiriendo competencia que los hacen tender hacia una mayor intención de 
emprendimiento (García-Hernández et al., 2020). A su vez, García-Hernández et al. (2017) determinaron 
que la decisión de cursar una u otra carrera académica guarda relación con la visión de los jóvenes hacia 
el emprendimiento. En un estudio similar presentado por Mendoza et al. (2016) sobre una muestra del 
mismo instituto de educación superior, los resultados fueron coincidentes, indicando adicionalmente que 
de los estudiantes que culminan sus estudios, sólo el 20.3% logra gestionar su propio negocio.

Según lo plantearon González et al. (2017), no solo la educación empresarial y en especial hacia el 
emprendimiento son determinantes para la intención de emprender un negocio por parte de estudiantes 
universitarios, tomando como muestra la Universidad de Colima, sino que también influyen otros 
factores como la condición socioeconómica, la experiencia familiar en negocios, la edad, la percepción 
del estudiante hacia el concepto de emprendimiento y la capacidad de trabajo. En estos factores la 
influencia de la educación se debe enfocar fundamentalmente en fomentar una percepción positiva de 
los estudiantes hacia el emprendimiento, para que se puedan contrarrestar las carencias en algunos de 
los otros factores. De acuerdo con lo anterior en opinión de Hernández y Arano (2015) en México uno 
de los determinantes importantes en la intención de emprendimiento de los estudiantes universitarios 
es la falta de empleo, sobre todo para los profesionales recién graduados por lo que es clave para las 
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universidades la búsqueda de que los estudiantes desarrollen la cultura del emprendimiento de negocios 
con lo que se puede propiciar la apertura hacia nuevas alternativas de empleo.

Por su parte, González-García et al. (2018) tras estudiar la intención de emprendimiento de 
estudiantes de licenciatura e ingeniería de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, tomando como 
base la medición de la participación activa en una determinada actividad de emprender, determinaron 
que ambos grupos de estudiantes se comportan de forma similar. Los autores citados también indican 
que hay estudiantes universitarios que buscan hacer lo mínimo para cumplir con sus estudios y otros 
que van más allá e invierten su vigor, dedicación y tiempo en el trabajo académico, por considerarlo una 
parte fundamental de su vida profesional, siendo estos últimos los que muestran una mayor tendencia 
hacia el emprendimiento, por lo que se entiende que además del proceso formativo, la actitud del propio 
estudiante es fundamental.

El estudio realizado por Morales et al. (2015) para analizar la relación entre la intención de 
emprendimiento de estudiantes y su experiencia laboral en el contexto universitario utilizando una 
muestra de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, concluyó que la intención de los estudiantes hacia 
el emprendimiento de negocios es independiente de su experiencia laboral, por lo que se identificó en el 
estudiante deseos de emprender, aun cuando no tenga experiencia laboral. El estudio también sugiere 
que otros determinantes pueden ser la educación hacia el emprendimiento, la valoración social, la 
personalidad del individuo, entre otros. A su vez, para el desarrollo del espíritu emprendedor han surgido 
muchas teorías para tratar de exponer este fenómeno desde varios enfoques: económico, psicológico, 
sociocultural; unas con mayor y menor éxito que las otras (Alvarado et al., 2018). Igualmente, Peñuñuri 
(2019) luego de estudiar la intención de emprendimiento en estudiantes de una universidad del norte 
de México concluye que los mismos presentan una actitud positiva frente al emprendimiento, por lo que 
son potenciales empresarios. Sin embargo, como ya se ha observado en otras investigaciones, destaca el 
hecho de que aún queda trabajo por hacer por parte de la universidad, principalmente el impulso y apoyo 
a los jóvenes para formarlos y ayudarlos en el desarrollo de sus proyectos emprendedores e ideas de 
negocios.

Ramos et al. (2018) también midieron la intención emprendedora de los estudiantes de una 
universidad pública mexicana con resultados que indicaron que la intención emprendedora tiene un nivel 
medio, pero, aun cuando se tiene un modelo educativo con enfoque por competencias, aparentemente 
no se está privilegiando el desarrollo de competencias emprendedoras. Para los autores esto constituye 
una oportunidad y un reto para las universidades para que promuevan en sus currículums la cultura del 
emprendimiento y que sus egresados contribuyan al desarrollo regional. En otra investigación realizada por 
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Sánchez et al. (2017) con estudiantes de carreras del área de economía y administración de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas se concluyó que para los estudiantes la intención de emprendimiento está 
fuertemente relacionada con la formación que reciben en la universidad y los objetivos empresariales, lo 
que evidencia una vez más que en el caso de México la influencia de la educación que reciben los estudiantes 
universitarios es clave para crear en ellos las competencias necesarias para ser emprendedores. 
Santamaría (2020) también reporta que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara indican que 
existe una relación entre el conocimiento impartido y la intención de emprendimiento, pero al igual que se 
ha venido observando, indican que los resultados de su investigación no son concluyentes ya que se hace 
necesario un estudio longitudinal donde se analice cómo evoluciona el concepto con el tiempo.

Heredia et al. (2020) analizaron la exigencia de elaboración de planes de negocios en la Universidad 
de Guadalajara sobre la intención emprendedora de los estudiantes mediante una investigación de 
enfoque cuantitativo, concluyeron que el desarrollo de planes de negocio con estrategia didáctica no 
tiene efecto sobre la intención emprendedora de los estudiantes, ya que este tipo de formación no es 
determinante para que los estudiantes decidan dar el paso de emprender en negocios y recalcan que se 
deben buscar otras estrategias, pues en su opinión se malgastan recursos pedagógicos. Lo planteado por 
el autor está en concordancia con Mora et al. (2019), que para crear actitud hacia el emprendimiento en 
los estudiantes se debe promover un ecosistema universitario adecuado, con las técnicas pedagógicas 
adecuadas que motiven y refuercen la intención de emprendimientos, pero que en este contexto también 
es fundamental la aprobación de la familia, amigos y profesores para lograr que el universitario pueda 
emprender su propio negocio.

EL CASO DE BRASIL

Para el caso de los estudios sobre la educación universitaria y el emprendimiento en Brasil, Alfonso 
y Da Silva (2019) al trabajar con una muestra de estudiantes de diferentes instituciones públicas y de 
varias especialidades, demostraron que los estudiantes de ciencias sociales fueron los que manifestaron 
menores dificultades para manifestar sus intenciones de emprendimiento, aunque concluyen sobre 
la necesidad de planificar, desarrollar y mejorar las acciones de educación que orienten al profesional 
hacia los emprendimientos, considerando por supuesto, las particularidades de cada una de las áreas 
de conocimiento dado que observaron que existen diferencias en cuanto a la intención emprendedora 
entre los grupos. De Moraes et al. (2016) tras estudiar la intención emprendedora de estudiantes de 
una universidad municipal del estado de Sao Paulo, observaron que los estudiantes reportan fallas en 
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las instituciones educativas, ya que consideran que el conocimiento de los mecanismos de apoyo a la 
práctica empresarial es limitado. En esta investigación también se constó que los estudiantes de ciencias 
empresariales son los más propensos a optar por emprendimientos de negocios, pero que es importante 
el apoyo de su entorno social como familia, amigos y colegas.

Según lo indicaron Ferreira et al. (2017) aun cuando en los últimos años se observa una tendencia 
al aumento de las investigaciones relacionadas con el emprendimiento en cuanto a lo que se refiere a su 
relación con la educación empresarial no hay resultados concluyentes. Por otro lado, los autores citados 
mencionan que los principales predictores individuales de la intención de emprendimientos son los rasgos 
personales, motivaciones individual, actitud positiva, autoeficacia, percepción de control, percepción de 
barreras y creatividad, así como los pronosticadores contextuales son las familias y la red de amigos, 
que funcionan como modelos a seguir y como apoyo en el desarrollo de los negocios. De Oliveira et al. 
(2016) modelaron la intención de emprendimiento de estudiantes universitarios mediante ecuaciones 
estructurales, tomando en cuenta que los estudios realizados previamente demuestran cuales son los 
principales determinantes de esta y se convocó a  estudiantes universitarios de Administración y Economía 
de la Universidad Federal de Ceará, logrando identificar como factores influyentes a la experiencia y 
conocimiento previo sobre emprendimiento, la percepción sobre el espíritu emprendedor y la imagen 
del emprendedor y por último el estímulo al emprendimiento por parte de la universidad y la educación 
superior, el cual es el determinante principal ya que los demás son dependientes de éste. Un resultado 
similar fue reportado por Dos Santos y Silveira (2018) quienes también utilizaron modelado matemático 
para establecer la intención emprendedora de estudiantes universitarios brasileños concluyendo que 
los principales modeladores de la intención de emprendimiento son la Actitud Personal, las Normas 
Subjetivas y el Control del Comportamiento Percibido.

Al analizar la intención de emprendimiento de estudiantes de pregrado del Centro de Artes y 
Letras de un Instituto de Educación Superior brasileño, Da Silva et al. (2019) demostraron que existe 
una tendencia significativa y favorable hacia el emprendimiento, sin embargo, dejan claro que al ser un 
estudio transversal no se corrobora la evolución temporal de la intención de los estudiantes, por lo que 
es clave este aspecto, pues consideran que la misma puede cambiar. El cambio de la percepción de los 
estudiantes es un aspecto que está supeditado a la propia formación académica de los estudiantes, por 
lo que es clave la función pedagógica en este aspecto. Esta tendencia hacia el emprendimiento en Brasil 
es algo que Lima et al. (2011) ya habían indicado y destacaron que el comercio, la consultoría jurídica, 
impuestos, administración y comunicaciones o información son áreas donde se concentran las intenciones 
de emprendimiento, así mismo se evidenció que la percepción de los estudiantes universitarios respecto 
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de la oferta de materias y actividades relacionadas con la iniciativa empresarial es mucho más acentuada 
entre los estudiantes brasileños cuando se trata de: iniciativa empresarial en general, plan de negocios y 
oferta de recursos tecnológicos y búsqueda (biblioteca, internet).

Por su parte Rodrigues (2015) al estudiar la intención de emprendimiento en estudiantes que 
ingresan y concluyen los cursos de Administración en la ciudad de Volta Redonda, se confirma que las 
teorías conducen a distintas vertientes; es decir, no se puede ostentar una sola perspectiva teórica 
para intentar explicar todo el fenómeno del emprendimiento, cada representación se aborda de manera 
distinta y las bases del conocimiento se centran en el programa curricular. En opinión del autor, es 
necesaria una mayor integración entre la propuesta de formación del perfil (en este caso particular del 
licenciado en Administración) y la propuesta de formación del perfil para crear emprendedores. Para el 
investigador citado, en concordancia con otras opiniones similares, existe una brecha entre la tendencia 
actual de la educación empresarial dirigida hacia la creación de espíritu emprendedor y lo que se imparte 
en las universidades brasileñas. Los determinantes de la intención de emprendimiento de los estudiantes 
universitarios y su relación con la educación que reciben también fue reportada por Silveira et al. (2012) 
quienes luego de un estudio empírico aplicado a una muestra de estudiantes de un instituto de educación 
superior concluyeron que, más allá de la motivación que puedan recibir los estudiantes en su educación, 
los antecedentes personales y las habilidades empresariales son los principales determinantes para que 
un estudiante decida o no emprender un negocio, que se contrasta al estudio de De Oliveira et al. (2016) 
quien le da mayor representatividad a la formación académica y lo anterior sugiere que los resultados 
están condicionados a la muestra.

CASO DE COLOMBIA

En Colombia se han realizado estudios sobre la tendencia de los estudiantes universitarios hacia el 
emprendimiento, algunos plasmados en informes como el de Álvarez et al. (2017) el cual estuvo basado 
en la información del proyecto GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Student´s Survey) y donde 
se concluye que los estudiantes que trabajan o han trabajado en empresas familiares son más propensos 
a inclinarse por emprender sus propios negocios, dada la experiencia alcanzada y los conocimientos 
específicos que han adquirido acerca de la empresa y del mercado. Por otro lado, el estudio también 
destaca el rol primordial de la universidad en la creación y fomento del espíritu emprendedor y llega 
a sugerir que se establezcan lineamientos para que la formación en emprendimiento se inserte en los 
pensum de estudio. Estos aspectos socio culturales que influyen en la intención de emprendimiento de 
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estudiantes universitarios colombianos, además de los aspectos cognitivos también fueron estudiados 
por Durán-Aponte y Arias-Gómez (2015) en una investigación donde muestran que se le debe dar una 
mayor relevancia a aspectos psicológicos del individuo más allá de lo estrictamente económico y gerencial 
en los planes de formación para emprendedores en las universidades, dado que se observó aspectos del 
comportamiento de las relaciones sociales que influyen significativamente en la intención de emprender, 
lo que también fue destacado por Laguía et al. (2017) en un estudio sobre una muestra de estudiantes 
colombianos donde consideran que el conocimiento de los antecedentes psicosociales que llevan a los 
estudiantes a emprender es clave para la orientación de la formación universitaria. La visión anterior 
también fue compartida por Mora (2013), quien igualmente destaca la importancia del apoyo del entorno 
social y además incluye la autoestima como parte de los factores que determinan que los estudiantes 
tengan intención de emprender.

Otra investigación donde se analizaron los factores que inciden en la intención de emprendimiento 
de estudiantes universitarios colombianos fue la de Echeverri-Sánchez et al. (2018) la cual se planteó 
desde un enfoque cualitativo con base en entrevistas realizadas a estudiantes del Instituto Tecnológico 
Metropolitano de Medellín. Los autores reportaron como resultado que el principal factor motivador de 
los estudiantes universitarios para emprender un negocio es la expectativa de la independencia laboral 
y económica, así mismo destacan que en las universidades se deben adoptar modelos de enseñanza 
que se orienten hacia el emprendimiento empresarial, para que los egresados tengan una visión más 
estructurada del sector empresarial que les permita una mayor capacidad de entendimiento de negocios. 
Gálvez-Albarracín et al. (2018) enfocaron su estudio al análisis de la norma social subjetiva como 
determinante en la intención de emprendimiento de estudiantes de la Universidad del Valle, bajo la visión 
de empresas sostenibles y obtuvieron que la mayoría de los alumnos se muestran interesados en ser 
empresarios con enfoque sostenible, y como se ha venido observando a lo largo de la revisión, el apoyo 
familiar es considerado como el factor de mayor relevancia. También demostraron que la intención de 
emprendimiento se relaciona de manera directa con la percepción de la norma subjetiva. 

Por su parte Osorio y Londoño (2015), aun cuando no trabajaron con estudiantes universitarios 
sino con el nivel de secundaria colombiano, estos demostraron que ya a este nivel, la exposición de los 
jóvenes a experiencias de emprendimiento es favorable para generar intención emprendedora, lo que 
es clave en la formación a cualquier nivel, donde hacer que los estudiantes estén en contacto con la 
realidad de emprendimientos exitosos puede ser un determinante positivo para incentivar su espíritu 
emprendedor. En tal sentido Pulgarín y Cardona (2011) plantean, luego de caracterizar el comportamiento 
emprendedor de los estudiantes de la Universidad del Rosario que el perfil emprendedor de los mismos se 
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ve fuertemente afectado por la dificultad para asumir riesgos, lo que es una característica esencial para la 
consolidación de empresas, sobre todo en ambientes hostiles como el colombiano, lo que sugiere una vez 
más que más allá de los programas de emprendimiento en las universidades, el componente sociocultural 
es fundamental en la intención emprendedora. Así mismo, Zambrano et al. (2020) concluyeron que la 
influencia de la universidad y su formación es fundamental en la intención emprendedora, observando 
además que un grupo de estudiantes colombianos manifiesta que la universidad donde se estudia es un 
factor de peso para el desarrollo de la iniciativa emprendedora de los jóvenes. 

CASO DE ECUADOR

El estudio realizado por Arévalo et al. (2016) que involucró a estudiantes de la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil, para analizar la intención de emprendimiento, fue concluyente en que los 
resultados demuestran que la universidad es un factor clave en la tendencia de los estudiantes hacia el 
emprendimiento y que la carrera de administración es la que presenta la mayor cantidad de estudiantes 
dispuestos a llevar a cabo emprendimiento de negocio. Otros factores como la autoestima y la proactividad 
fueron reportados como determinantes en la intención de emprendimiento de estudiantes de ocho 
universidades ecuatorianas por Diez y Guevara (2020) quienes además indicaron que se debe analizar la 
influencia de la temporalidad, ya que el estudio realizado fue transversal y la intención de los estudiantes 
hacia el emprendimiento puede variar respecto al tiempo. Estos factores también fueron nombrados 
por Espinoza et al. (2018) luego de hacer un estudio en estudiantes universitarios ecuatorianos, donde 
la autoeficacia es percibida como un factor de alta influencia en la capacidad que tienen para iniciar un 
emprendimiento. Igualmente, también destacaron que la investigación debe tomar en cuenta el factor 
tiempo y cómo este influye en la variación de la percepción de los estudiantes, lo que coincide con lo 
expresado por Diez y Guevara (2020).

Para Guachimbosa et al. (2019) los estudiantes de cursos avanzados de la Universidad Técnica de 
Ambato, en su mayoría presentan la actitud, intención y comportamiento emprendedores que influyen 
significativamente en su vocación de crear empresas. Al ser estas tres características las que conforman 
el espíritu emprendedor de los estudiantes, deberían ser reforzadas por la institución educativa creando 
semilleros de empresas, realizando convenios con las instituciones públicas y privadas, así como 
realizando una mayor inversión en investigación e innovación. En un estudio realizado sobre egresados 
de universidades ecuatorianas, se obtuvo, en concordancia con otros estudios acá mencionados, que es 
fundamental la autoconfianza e independencia para buscar autonomía en la intención de emprendimiento 
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(Jácome-Lara et al., 2018) por lo que las universidades deben potenciar estas conductas con metodologías 
pedagógicas que refuercen la intención de emprendimiento. La autoconfianza como factor determinante 
está muy ligado al apoyo que los estudiantes tengan por parte de la familia, como lo demostraron en su 
investigación Murillo et al. (2018) al realizar un estudio en estudiantes del último año en una universidad 
de Ecuador, donde se observó que aun cuando muchos manifestaron temor a invertir sus ahorros, se 
aprecia que estarían dispuestos apostar por un negocio propio, pero por supuesto con el apoyo familiar.

Mora et al. (2019) realizaron un aporte a la investigación sobre la intención de emprendimiento de 
los estudiantes universitarios ecuatorianos, con enfoque en el emprendimiento social, el cual está dirigido 
a la creación de empresas que no solo tienen un objetivo económico sino social, y sus resultados sugieren 
que se necesita de un ecosistema universitario que motive y refuerce la intención de los estudiantes para 
llevar a cabo emprendimientos sociales, así como la aprobación y apoyo por parte de familia, amigos y 
profesores como factores fundamentales para lograr el emprendimiento, lo que es consistente con lo 
manifestado por otros investigadores citados. Igualmente, Pesántez et al. (2019) estudiaron la intención 
de los estudiantes universitarios en Ecuador hacia el emprendimiento social, pero con enfoque de género, 
con una muestra perteneciente a la Universidad de Cuenca y llegaron a concluir que existen marcadas 
diferencias entre las mujeres y los hombres en lo que respecta a sus roles como emprendedores, en 
donde existe una mayor orientación emprendedora de la mujer universitaria respecto a la intención 
emprendedora social. 

CASO DE CHILE

Respecto a estudios realizados en Chile, se constató que, en el caso de los estudiantes de la Universidad 
Arturo Prat, más específicamente los de Ingeniería Civil Industrial, su intención de emprendimiento se 
ve potenciada al entrar a la universidad, lo que indica que antes de iniciar la carrera universitaria ya los 
estudiantes tienen una idea de lo que es emprender un negocio, pero ésta es reforzada en la universidad, 
la cual logra fortalecer las el espíritu emprendedor en sus estudiantes, por lo que son bien vistas las 
acciones que la carrera ha incorporado al proceso educativo emprendedor (Ayala-Riquelme et al., 2019). 
Por el contrario, Galleguillos-Cortés et al. (2019) en su estudio sobre una muestra de estudiantes de 
ingeniería, salud, humanidades, jurídicas y tecnológica de una universidad pública chilena, concluyeron que 
la presencia de los programas de educación empresarial no contribuye necesariamente a las intenciones 
de emprendimiento de los estudiantes, sino que prevalecen factores de carácter psicosociales como las 
creencias individuales, sociales y motivaciones propias de cada estudiante.
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El enfoque de género en la intención emprendedora de estudiantes universitarios en Chile fue 
estudiado por Muñoz (2015) quien llegó a la conclusión de que las mujeres son más eficientes en áreas 
críticas para el desarrollo del emprendimiento, como la convicción de poseer conocimientos necesarios para 
desarrollar o mantener un negocio, no tener miedo al fracaso y, poseer mayores niveles de autoeficacia. 
También se evidenció en el estudio citado anteriormente que para los estudiantes universitarios es 
fundamental como parte de su motivación a emprender, el apoyo e integración de su círculo social más 
cercano (padres, hermanos y amigos). Sepulveda et al. (2017) estudiaron las características emprendedoras 
de los estudiantes de dos facultades de una Universidad pública del sur de Chile, concluyendo que los 
estudiantes tienen bajo nivel de alfabetización económica, lo que influye negativamente en la intención 
de emprendimiento, lo que recomendaron que se revisen los planes de estudios de carreras universitarias 
para lograr una mejor calidad en la formación de profesionales emprendedores, incluyendo de manera 
efectiva contenidos y competencias relacionadas con el emprendimiento y a la alfabetización económica.

Por su parte Soria-Barreto et al. (2016), al analizar la influencia de la educación sobre la intención 
emprendedora de estudiante del primer nivel de la carrera de Ingeniería Comercial de una universidad 
de Chile, concluyeron que la intención emprendedora se ve afectada por el contenido del curso de 
emprendimiento, por lo que es claro que, aunque la educación emprendedora universitaria puede generar 
efectos significativos en la intención emprendedora, esto solo es notorio en estudiantes que poseen 
determinadas características, como una mayor percepción de su capacidad para solucionar los problemas 
y menores rangos de renta familiar. En otras palabras, se continúa de manera general ratificando la 
importancia fundamental de las características del estudiante, sobre todo las referidas a su autoestima 
y la relación con el entorno sociocultural.

CASO DE PERÚ

En Perú se han realizado investigaciones como la de Chambi y Arohuanca-Percca (2019) quienes 
compararon las intenciones emprendedoras de estudiantes universitarios de dos universidades 
de la ciudad de Puno, revelando que existen diferencias entre la visión del emprendimiento entre los 
estudiantes de ambas universidades, lo que ratifica el hecho de que la formación y cómo se imparte es 
fundamental, y como ya se ha observado en otras investigaciones analizadas, consideran que se debe 
realizar un estudio longitudinal, pues la intención emprendedora puede variar con el tiempo. Un estudio 
similar fue realizado por Loli et al. (2010) con estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería de 
Lima, donde reportan que la mayoría tiene una actitud positiva hacia el emprendimiento. Sin embargo, 
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está condicionada con el ciclo de estudio, ya que los estudiantes de los ciclos más altos tienen mayor 
compromiso para llevar a cabo una iniciativa emprendedora. Además, se observó influencia de variables 
como la experiencia laboral, la intención de desarrollar un negocio y la necesidad de asistencia financiera. 
La evolución del espíritu emprendedor a lo largo de la vida universitaria de los estudiantes es indicio claro 
de la influencia positiva de la educación que están recibiendo.

El impacto de la educación para el emprendimiento en la intención de emprender fue estudiado 
en una universidad de Lima por Navarro et al. (2019), y de manera general corroboraron que existe un 
impacto significativo al contemplar la educación emprendedora en el currículo educativo. De igual manera, 
los autores citados concluyeron que más allá de la educación en sí, existen factores individuales que 
determinan la intención emprendedora de los estudiantes, como son la autoconfianza, la actitud hacia 
el emprendimiento, la creatividad y la experiencia previa en emprendimiento. Estos mismos factores 
intrínsecos de los estudiantes fueron descritos como fundamentales en su capacidad emprendedora por 
Saravia y Weinberger (2014), lo que es evidencia de que no solo la educación incide en la intención de 
emprendimiento de los estudiantes, algo que también recalcó Vásquez (2017) tras estudiar la temática 
en tres universidades de Lima, al concluir que influyen factores como la motivación, la actitud hacia la 
conducta y medio ambiente en el que se desarrolle el estudiante.

CASOS DE ARGENTINA, BOLIVIA Y URUGUAY.

Respecto a Uruguay, Krauss et al. (2016), en el informe presentado y avalado por la GUESSS, concluyen 
que el ambiente universitario y particularmente la educación emprendedora, impacta al estudiante en su 
intención emprendedora, por lo que consideran que para Uruguay, sería importante la generación de 
licenciaturas, maestrías y doctorados en emprendimiento para así potenciar a los emprendedores. Otra 
conclusión importante fue que las mujeres tienen una menor intención emprendedora que los hombres, 
lo que contrasta con lo observado por otras investigaciones a nivel internacional, aunque sugieren que 
la brecha entre ambos disminuye luego de 5 años de haber terminado sus estudios. Así mismo, los 
estudiantes que no tenían intención emprendedora van cambiando al pasar los años, es decir la edad 
es un factor determinante. De igual forma Krauss et al. (2018), en su estudio específico realizado en la 
Universidad Católica de Uruguay, particularmente en estudiantes de ciencias de la salud, concluyeron 
que los estudiantes de esta área de conocimiento presentan menor tendencia hacia la intención 
emprendedora en comparación con los de otras especialidades. Sin embargo, destacan que existe una 
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incidencia favorable del entorno, el clima y las áreas de estudio de la universidad sobre la intención de 
emprender de los estudiantes.

En Argentina, Massaro et al. (2015) analizaron las intenciones emprendedoras de estudiantes de la 
Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tomando como base el informe de GUESSS y observaron que 
la intención emprendedora varía en el tiempo en cuanto sobre todo en los estudiantes de Ingeniería, a 
todo lo largo de la carrera, es decir antes, durante o luego de haber egresado. En este contexto, Martínez 
et al. (2021), discurren que el emprendimiento promovido entre los estudiantes puede ser un garante de 
la innovación social, algo que, como ya se ha observado, es indicado por varios autores a nivel del análisis 
en América Latina. Respecto a Bolivia, se identificó el trabajo de Saucedo (2018) quien estudió la intención 
emprendedora de estudiantes de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca y concluyó que 
la institución debe reforzar su formación académica, sobre todo para desarrollar en los estudiantes 
la actitud personal y la conducta del control percibido, para el logro del reforzamiento de la intención 
emprendedora y de esta manera orientar a los universitarios hacia una formación en emprendimiento, 
tan necesaria en estos tiempos.

CONCLUSIONES

Aun cuando se trabajó con una muestra de documentos publicados respecto a la intención de 
emprendimiento de estudiantes de América Latina, pertenecientes a nueve países, se observan puntos 
coincidentes respecto a los determinantes que motivan a los estudiantes a emprender. La influencia 
de los programas curriculares de educación superior en relación al emprendimiento son factor  clave y 
determinante según todos los estudios analizados, por lo que independientemente del país y los enfoques 
que se le haya dado a la investigación, se tiene un punto coincidente al afirmar que en la región aún falta 
reforzar los modelos educativos en relación a la intención emprendedora de los estudiantes y evaluar de 
forma prospectiva las estrategias pedagógicas implementadas, según el programa académico ofertado y 
el contexto sociocultural del mercado donde se incursionará el emprendedor.

Otro punto importante tratado en las investigaciones analizadas es la influencia de los factores 
socioeconómicos en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios. El apoyo familiar 
y del entorno cercano de los estudiantes, así como la experiencia que los mismos puedan tener en 
negocios es el otro determinante importante, esto explica porque aun cuando la universidad les imparte 
conocimientos sobre emprendimiento de negocios, la mayoría no termina emprendiendo. De lo anterior 
es claro que la universidad juega un papel importante en crear en el estudiante una visión positiva hacia el 
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emprendimiento, sin embargo, muchos egresados terminan asimilándose al sistema laboral tradicional 
ya que existen factores de su entorno que no les ayudan a desarrollar emprendimientos. Por lo anterior, 
se puede concluir que además de la formación, los estudiantes universitarios deben tener un ambiente 
favorable para emprender negocios y en él juega un papel importante su entorno y las facilidades que los 
gobiernos les den para iniciar y mantener sus negocios en el tiempo.
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