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El presente artículo tiene como propósito re�exionar sobre la producción cientí�ca del emprendi-
miento universitario y la educación emprendedora, teniendo en cuenta que uno de los intereses de 
las universidades, hoy en día, es aportar al desarrollo del torno que habita, lo cual lleva a promover 
la generación de emprendimientos a través de diversas estrategias que se implementan y que 
in�uencian la intención emprendedora en la comunidad académica, fomentando el desarrollo de 
una cultura propia de los emprendedores. Para ello se realizó una revisión sistemática de 
literatura, a partir de 56 artículos cientí�cos publicados, entre los años 2007 a 2017, los cuales 
fueron identi�cados a través de la base de datos Scopus. Lo anterior, permitió conocer el estado del 
estudio sobre la temática y sus diferentes aportes que llevan a identi�car tendencias y retos para 
futuros estudios, al igual que las estrategias más utilizadas para el fomento de la cultura del 
emprendimiento y que han impactado en la intención emprendedora de la comunidad académica.  
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The purpose of this article is to re�ect on the scienti�c production of university entrepreneurship 
and entrepreneurial education, bearing in mind that one of the interests of universities today is to 
contribute to the development of the surrounding area, which leads to promoting the generation of 
ventures through various strategies that are implemented and that in�uence the entrepreneurial 
intention in the academic community, fostering the development of a culture to entrepreneurship. 
To this end, a systematic review of the literature was carried out, based on 56 scienti�c articles 
published between 2007 and 2017, which were identi�ed through the Scopus database. This 
allowed to know the status of the study on the subject and its di�erent contributions that lead to 
identify trends in terms of challenges for future studies, as well as strategies of the most used in 
entrepreneurial culture, those that have generated impact in the intention entrepreneur of the 
academic community.

Abstract 

El emprendimiento se ha convertido en una de las estrategias de los gobiernos para impulsar el 
desarrollo económico (Ortiz-Delgadillo et al., 2016), sumado también a sus aportes a lo social y 
político, de acuerdo con la perspectiva múltiple de la de�nición adoptada por O’connor (2013, 
como se citó en Zhang, 2017). Si bien algunos estudios sobre el emprendedor indican que este nace 
y no se hace (Zhang, et al., 2009) otros estudios se han dirigido a comprender la incidencia de la 
educación para la generación de empresas por parte de los estudiantes universitarios (Soria et al., 
2016), teniendo en cuenta sus intereses, su contexto y su cultura (Bandera et al., 2018).  
Para BienKowska & Klofsten (2012), la universidad emprendedora surge con el propósito de incluir 
a los centros de educación superior en el desarrollo económico de las regiones, de una manera más 
amplia, lo cual ha llevado a que las universidades determinen también su rol y alcance en la 
promoción y desarrollo de la cultura emprendedora; aunque algunas sólo se enfocan en profundi-
zar en competencias para el emprendimiento, lo más común es encontrar universidades que 
eduquen para la creación empresarial. En este sentido, lo que pretende este trabajo es un 
acercamiento a la literatura cientí�ca existente sobre el emprendimiento universitario y la 
educación para emprendimiento en los últimos 10 años, con el �n de conocer el estado de la 
producción en esta línea de estudio, a través del análisis de indicadores bibliométricos, que 
llevarán a conocer las aplicaciones y tendencias de investigación del campo en cuestión. Lo 
anterior, genera un interés investigativo porque se espera profundizar en el emprendimiento 
universitario, especí�camente en la educación para el emprendimiento al interior de las institucio-
nes de educación superior, y cómo sus programas inciden en la intención emprendedora de su 
comunidad académica, resaltando aquellas estrategias que han sido exitosas. El texto, a continua-
ción, presenta la metodología que es utilizada para realizar la revisión de literatura, para posterior-
mente avanzar en los resultados, donde se muestran los indicadores de productividad y su 
explicación general, los cuales dan paso a la discusión, para �nalmente presentar las conclusiones. 

Introducción 

Keywords: Entrepreneurial education; University Entrepreneurship; Entrepreneurial spirit; 
Entrepreneurial In�uence.
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Para el diseño de este estudio, se realizó la caracterización del campo mediante la medición y el 
análisis de la evolución de la producción cientí�ca, identi�cando los principales países, autores, 
revistas, investigaciones y las principales líneas temáticas en este campo.

Para a la obtención de los datos bibliográ�cos se estableció una ecuación de búsqueda 
orientada a identi�car la producción cientí�ca que relaciona el emprendimiento universitario y 
educación emprendedora. De esta manera, la ecuación utilizada fue la siguiente: 
((TITLE-ABS-KEY("university entrepreneurship") AND TITLE-ABS-KEY("entrepreneurship 
education")) AND PUBYEAR > 2006 AND PUBYEAR < 2018).

Los términos de búsqueda se aplicaron en idioma inglés para obtener las palabras clave, título y 
resumen del documento. La base de datos utilizada para la búsqueda fue Scopus por su representa-
tividad en el mundo cientí�co (Hall, 2011). A continuación, se relacionan los criterios de la 
búsqueda:

• Documentos registrados en la base de datos Scopus.
• Todos los tipos de documentos: artículos, libros, conferencias, entre otros.
• Rango de años de 2007 a 2017.
• Documentos en cualquier idioma.
La ecuación de búsqueda utilizada proporcionó un resultado de 56 documentos luego de haber 

sido validados en cuanto al tema de interés del estudio y con esta base de datos se realizó el 
análisis de la productividad del campo de estudio.

Metodología

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores de productividad de la base de 
datos generada a partir de la ecuación de búsqueda; revisando la productividad por año, por 
fuente, por autor, por tipo de documento, por país y por área de conocimiento, logrando observar 
el panorama del campo de estudio sobre el emprendimiento universitario y la educación empren-
dedora.

Indicadores de productividad

En la �gura 1 se puede evidenciar que el interés en la temática es muy variable; se comienza en 
el año 2009 y crece hasta el 2010, pero vuelve a crecer solo hasta el 2014, y nuevamente hasta el 
2017; el año más productivo fue el 2014 con el 21.42 % de la producción, seguido del año 2017 con 
el 17.85%. Al comparar el año más productivo contra los últimos datos se puede decir que la 
productividad por año es variable a medida que se avanza en este tipo de temáticas.

Productividad por año
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Al momento de interpretar la productividad por revista, se evidencia que hay muy poca 
producción de artículos que hablen de manera especí�ca sobre la temática de estudio; es así que 
33 de ellas solo han publicado un artículo, y el resto, que son 5, tienen un rango de publicación 
entre 2 y 5 artículos, como se observa en la �gura 2.

Las publicaciones que evidencian mayor número de trabajos, en relación con la temática 
propuesta, han sido las revistas con enfoque hacia la Education And Training, con 5 artículos que 
representan un 10,20% de productividad, seguido de las revistas en temáticas Advances In The Study 
Of Entrepreneurship Innovation And Economic Growth, con 4 trabajos, y �nalmente el Journal Entrepre-
neurship Education, con 3 trabajos.

Productividad por fuente
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Al analizar la producción de las publicaciones por su tipo, la mayoría de las mismas son 
artículos, con un 84 %, seguido por publicaciones de conferencias que corresponden a un 11 %, 
capítulo de libros un 3% y, por último, en revisión el 2 % de los trabajos identi�cados. Lo anterior 
presenta la variedad de investigaciones existentes y la calidad académica, por ser publicaciones 
revisadas por pares. De acuerdo al tipo de producto, se evidencia que la mayoría de artículos se 
publicaron en el año 2014 y los trabajos en conferencias se publicaron en el año 2017; esto último 
muestra que se viene utilizando espacios para el encuentro de investigadores, en los cuales pueden 

Productividad por tipo de documento

En cuanto a la productividad de los autores, no se identi�ca uno que tenga un gran número de 
publicaciones relacionadas. Se hallaron en total 128 autores con 56 publicaciones, pero tan solo 
seis autores han publicado más de una vez en el periodo de estudio, y ninguno publicó más de dos 
veces en los temas relacionados con las categorías analizadas.

Los seis primeros autores relacionados en la �gura 3 representan el 21 % del total de publicacio-
nes, mostrando que este campo de conocimiento está disperso entre los diferentes autores.

Uno de los documentos más representativos, por su mayor numero de citaciones, es “La 
educación empresarial y la propensión a la creación de empresas: probando un modelo estructu-
ral”, el cual indica que para educación empresarial es necesario veri�car las características 
psicológicas más relevantes en los emprendedores, como son: la necesidad del auto logro, la 
creatividad e iniciativa, la propensión al riesgo, la con�anza en sí mismo, la independencia y la 
autonomía, la motivación, compromiso y la persistencia (Rodríguez et al., 2010, p. 60).

Productividad por autor
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compartir el avance de sus estudios. Haciendo un énfasis desde la productividad por documen-
tos y sobre lo que dicen, en varios de ellos se mani�esta el estado de la educación para el empren-
dimiento, y estos son tan diversos como los artículos sobre el mismo campo del emprendimiento 
(Solomon et al., 1994; Solomon, 2007). 

En la �gura 4 se observa que del total de las 56 publicaciones encontradas en la base de datos 
Scopus, entre los años 2009 al 2017, se identi�caron un total de 79 instituciones que investigan 
acerca del tema. Las primeras 6 instituciones, son responsables del 15.1 % de las publicaciones, 
teniendo en cuenta que, de las 79 instituciones, 73 publicaron 1 artículo, 5 publicaron 2 y una sola 
institución publicó 3 documentos, que corresponde a la University of Limerick, cuyos artículos 
fueron publicados en los años 2010, 2011 y 2014. 

Pero a la luz de una productividad por a�liación, y sabiendo que la University of Limerick es la que 
tiene más interés en la publicación de artículos relacionados con las competencias que debe tener 
un emprendedor o un empresario en programas de educación empresarial, según Rezaei-Zadeh et 
al. (2014, p. 58), es necesario comprender cuáles deben de ser esas competencias básicas para el 
ejercicio de la enseñanza, y que además puedan facilitar el trabajo de los fututos empresarios 
(Tajeddini & Mueller, 2009).

Productividad por A�liación

Al revisar la producción por país, se evidencia que los países responsables de las publicaciones 
en el campo son 31. En la �gura 5 se muestra que Estados Unidos, con un 17,80 % y China, con un 
10,95 %, lideran la productividad de las publicaciones encontradas; por tanto, el idioma que 
predomina en las publicaciones es el inglés.

Productividad por país
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Dentro de las perspectivas del emprendimiento, uno de los aspectos que importan es la 
generación de nuevo conocimiento, por lo que en la �gura 6 se visualiza, dentro de las 56 
documentos identi�cados, que las temáticas en las que más se aborda son las de negocios, gestión 
y contabilidad, las cuales representan un 33 % del total de publicaciones; le siguen las temáticas de 
ciencias sociales, con un 26,4 %, seguido del área de economía, econometría y �nanzas con un 16 
%; �nalmente, la temática del emprendimiento universitario y de la educación emprendedora es 
estudiada por el área de la ingeniería, con un 0,56%. 

Producción por área de conocimiento
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Para �nalizar, lo anterior es coherente con el tipo de revistas en las cuales se publican estos 
documentos, de las cuales el mayor número están orientadas a las ciencias asociadas a los 
negocios, la administración, la gestión, la economía y las �nanzas, pero que también se evidencia 
el interés de otras áreas como la de ingeniería, las artes y las humanidades, más interesadas en 
aspectos como los procesos de comercialización (Yoon & Lee, 2013), y los métodos para el 
desarrollo de programas de educación para el emprendimiento en contextos especiales o de 
transición (Mwasalwiba et al., 2014).

Los documentos recopilados permiten comprender el espíritu empresarial y la innovación como 
catalizadores del desarrollo económico, y que la mentalidad empresarial es algo que se puede 
desarrollar en individuos dentro o fuera de una organización, en empresas nuevas o grandes, en 
empresas con o sin �nes de lucro, y en actividades comerciales o no comerciales. Por tanto, la 
mentalidad empresarial representa una luz y una fuerza motivadora para los individuos y las 
organizaciones que intentan encontrar y mantener una ventaja en una era compleja y caótica 
(Morris & Kuratko, 2014, p. 2). En este sentido, es de vital importancia que las universidades logren 
determinar qué clase de centros, que apunten al espíritu empresarial, son los que se deben diseñar 
y desarrollar, es por eso que se ha visto el surgimiento de iniciativas de "campus cruzado" en el 
espíritu empresarial, con enfoques estructurales únicos; y son las instituciones las que deben 
examinar su compromiso con el espíritu empresarial para determinar no solo el alcance y el 
contenido de un programa de emprendimiento, sino también la sostenibilidad del programa.

Es así que la educación emprendedora no se limita al desarrollo empresarial de los estudiantes, 
en aspectos como el a�namiento de sus conocimientos y habilidades (Bagheri & Akmaliah, 2013), 
pero si se debería centrar en desarrollar las habilidades para pensar y actuar como un empresario, 
y convertirlos en personas más efectivas tanto en su vida personal como laboral (Fuchs et al., 2008; 
Hynes & Richardson, 2007; Hytti & O’Gorman, 2004; Nurmi & Paasio, 2007). Es importante decir 
que la educación para el emprendimiento reconoce la necesidad de desarrollar competencias 
interpersonales y de liderazgo en los estudiantes (Kempster & Cope, 2010; Mattare, 2008; Okudan & 
Rzasa, 2006). Es por eso que el mejoramiento de la auto-conciencia en emprendedores que puedan 
ser líderes, puede destacar un gran impacto y e�cacia en los programas de emprendimiento 
universitario; la idea es practicar habilidades de liderazgo para apoyar en los estudiantes su 
capacidad de liderar actividades emprendedoras.

Además, la educación para el emprendimiento abarca un crecimiento y transformación 
personal integral que proporciona a los estudiantes conocimientos, habilidades y resultados de 
aprendizaje de actitudes. Esto faculta a los estudiantes con una �losofía de pensamiento 
empresarial, pasión y orientación hacia la acción, que pueden aplicar a sus vidas, sus trabajos, sus 
comunidades y/o sus nuevas empresas (Gedeon, 2014).

Otros elementos a tener en cuenta para la educación empresarial, es poder veri�car las 
características psicológicas más relevantes en los emprendedores, como son: la necesidad del auto 
logro, la creatividad e iniciativa, la propensión al riesgo, la con�anza en sí mismo, la 
independencia y la autonomía, la motivación, compromiso y la persistencia (Rodríguez et al., 2010, 
p. 60). 

Teniendo en cuenta este panorama, es claro que el tema del emprendimiento desde un punto de 
vista educativo viene creciendo (Gedeon, 2014), pero no hay un marco común o mejores prácticas 
reconocidas para este proceso (Brockhaus et al., 2001; Fayolle & Gailly, 2008; Fiet, 2000); por el 
contrario, hay una gran necesidad para crear nuevas formas para que el espíritu empresarial pueda 
establecerse en la educación, desde el diseño, la implementación y la evaluación (Kuratko, 2005). 

Discusión
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Para ello son necesarias metodologías concretas que apoyen el ejercicio de cómo alcanzar las 
competencias necesarias, para poder llegar inicialmente a un ejercicio emprendedor y así 
alcanzar al nivel de empresario; una de las tantas metodologías existentes y que puede dar un 
buen resultado sería la metodología con base en la técnica de grupo nominal (NGT), que apoya la 
redacción de ideas; otra sería el modelado estructural interpretativo (ISM) y las representaciones 
de campo y per�l. Las dos metodologías se emplean principalmente con el propósito de generar 
ideas que luego se estructuran utilizando una o más ideas de un grupo y así mejorar la capacidad 
de resolución de problemas, de manera colectiva y en respuesta a problemas complejos 
(Rezaei-Zadeh et al., 2014,).

Con estas metodologías es posible identi�car o evaluar cuáles son las competencias más 
relevantes con las que se puede dar pie en la enseñanza del emprendimiento. Una posible guía de 
cuáles podrían ser las competencias básicas a evaluar en los estudiantes serían: determinación, 
capacidad para tomar decisiones y el cuestionamiento de todo, que estarán dentro de las 
"competencias cognitivas"; ingenio, actitud positiva, manejo de las emociones y tolerancia a la 
incertidumbre, como "competencias Emocionales"; la competitividad y el valor agregado, como 
“competencias motivacionales'; y comunicación, liderazgo y gestión, y adaptabilidad, como 
"competencias interpersonales". Más importante aún, se ha demostrado que "actitud positiva", 
"competitividad", "determinación", "cuestionando de todo", "comunicación", "ingenio", "liderazgo y 
gestión", "gestión de emociones", "capacidad para tomar decisiones"," adaptabilidad", "tolerancia a 
la incertidumbre y valor agregado" son competencias empresariales claves que deben promoverse 
en los estudiantes universitarios; las primeras cuatro características son conductores de otras 
competencias y disposiciones identi�cadas; pero estas son importantes para los plani�cadores 
curriculares y los desarrolladores en las universidades, porque se determina el alcance de los 
programas y su forma de instrucción. 

Sin embargo, son necesarios unos objetivos y unas métricas claras si se quiere incurrir en un 
programa de enseñanza para el fomento de cultura emprendedora; en primera instancia, se hace 
necesario el uso del enfoque del "valor agregado" o "impacto institucional", donde el cambio en el 
rendimiento de los estudiantes es la principal expectativa de calidad de un programa educativo 
(McMillan, 1988; Tam, 2001). Las metas secundarias se pueden de�nir como aquellos factores de 
entrada (por ejemplo, cali�caciones de la facultad, recursos) que apoyan la transformación de los 
estudiantes, mientras que las metas terciarias incluyen métricas de salida (por ejemplo, número 
de estudiantes, impacto en la comunidad).

Del mismo modo, Thursby et al. (2009) informan que los estudiantes que han asistido a los 
programas de emprendimiento poseen mayores competencias, con percepciones más positivas de 
las capacidades multidisciplinares, necesarias para operar en un entorno tecnológico 
empresarial. De Tienne & Chandler (2004) también encuentran que los estudiantes aprenden 
procesos de identi�cación de oportunidades y generan ideas más innovadoras tras asistir a cursos 
de emprendimiento. Sin embargo, Von Graevenitz et al. (2010) demostró que, aunque los cursos de 
emprendimiento tienen un efecto positivo, signi�cativo en cuanto a la capacidad empresarial y la 
con�anza en sí mismos de los estudiantes, reducen la cantidad de estudiantes con intención 
fundacional.

Pero tales actividades en el proceso educativo, inclusive práctico, se deben concentrar en 
procesos bien de�nidos, como lo dicen Souitaris et al. (2007), quienes clasi�can las actividades en 
tres tipos: el aprendizaje del emprendimiento, donde se desarrollan los conocimientos y 
habilidades; la inspiración, donde se de�ne un cambio de corazones (emociones) y mentes 
(motivación), cuyo �n sea el considerar convertirse en emprendedores; y por último, el tema de la 
incubación, ya que este puede vincular a los emprendedores con otros emprendedores, en 
hallazgos de investigación; facilitar el acceso a los inversionistas con eventos de networking; o 
cabe la idea también de ofrecer espacios apropiados para reuniones, en los que se establezcan 
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relaciones o contactos, en ese primer acercamiento, para posibles negocios. 
Algunos de los aspectos que se sugieren o que se deben de tener en cuenta para el diseño y 

desarrollo son: a) la credibilidad académica, en donde la concentración del espíritu empresarial 
está basada en el desarrollo curricular y no en la programación curricular; b) el liderazgo que, 
asociado con la estructura, es la manera en que se dirige el programa de emprendimiento. ¿El 
programa cuenta con un miembro de la facultad con permanencia en el puesto y con cali�cación 
terminal en una posición de liderazgo?, ¿Es el líder principal un miembro de la facultad o un 
miembro del personal administrativo (por ejemplo, un ex alumno de la escuela con éxito)? Ambos 
enfoques pueden ser exitosos, pero la experiencia ha demostrado que el éxito a largo plazo y la 
sostenibilidad del programa requieren que un académico respetado, con credenciales académicas 
sólidas, tenga un rol de liderazgo; c) la gobernanza, ya que la toma de decisiones es un estado 
crítico, en tanto tomar la decisión de colocar el programa de emprendimiento, dentro o fuera de 
del proceso académico, implicaría la forma de cómo los interesados se podrían involucrar con el 
proceso de espíritu empresarial. 

Partiendo de estos 3 elementos es posible construir un centro de emprendimiento universitario 
que se pueda concentrar en actividades como: la capacitación y consultoría para propietarios de 
empresas familiares, siendo de las actividades más valiosas de muchos centros (Kaplan et al., 2000). 
Así mismo otras actividades y programas a ofrecer son: las incubadoras, incentivos, competencias 
de planes de negocios, capacitación, consultoría a emprendedores nacientes, acceso a fondos, 
tutorías y asistencia en la preparación de planes de negocios (Ragins et al., 2000). Ahora, desde el 
punto de vista de los recursos, los centros tradicionalmente han sido �nanciados a través de 
donaciones importantes, subvenciones de varias agencias o actividades de recaudación de fondos. 
En este sentido, la estructura del centro ofrece una mayor autonomía con respecto a algunas de las 
políticas burocráticas de la institución, pero a su vez coloca una mayor autonomía (Morris & 
Kuratko, 2014).

Es así como la posibilidad del desarrollo de programas académicos en emprendimiento requiere 
de una especialidad, como lo sugiere Morris et al. (2013), donde se propone un modelo que debe 
distinguir los diversos contextos dentro de los cuales se produce el comportamiento empresarial y 
los facilitadores de este. 
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En términos de contextos, el espíritu empresarial puede ocurrir prácticamente como se muestra 
en la �gura 7, que puede dar una guía básica para nuevas empresas, pequeñas empresas, empresas 
familiares, franquicias, el espíritu empresarial corporativo y las empresas sociales que pueden 
representar distintas áreas de estudio. Otros contextos incluyen el emprendimiento dentro de 
profesiones o disciplinas particulares, como el emprendimiento y las artes, el emprendimiento 
agrícola, el emprendimiento del cuidado de la salud o el ingeniero emprendedor. La clave para el 
desarrollo de programas académicos en emprendimiento son las muchas habilidades y 
competencias que un empresario debe desarrollar, pero el plan de estudios también está diseñado 
para garantizar cuáles cursos proporcionan la profundidad de la cobertura para facilitadores 
particulares, como el reconocimiento de oportunidades, la gestión de riesgos o la plani�cación 
empresarial. En el proceso, la superposición y la duplicación de esfuerzos se minimizan, mientras 
que la lógica, el �ujo y la complementariedad se mejoran (Morris & Kuratko, 2014, p. 12).

Profundizando un poco, especialmente abordando la temática de negocios, gestión y 
contabilidad, alineados desde el espíritu empresarial de los estudiantes y cómo estos asumen el 
riesgo, sobre todo cuando están estudiando en una universidad, se dice que existen tres razones 
por lo que un estudiante toma la iniciativa, en función de conocer un poco sobre el desarrollo 
empresarial. En primer lugar, los jóvenes, y especialmente a los estudiantes en general, tienen un 
fuerte interés por la carrera empresarial (Sieger et al.,  2011). En segundo lugar, las investigaciones 



Emprendimiento universitario  | Re�exiones Y Saberes
Fundación Universitaria Católica del Norte, 12, 50-65

ISBN-2389-7511 (en línea)

��������������
��������������

www.ucn.edu.co61

realizadas en las universidades sirven como fuente de conocimiento que crea nuevas 
oportunidades empresariales, lo que puede conducir a la formación de nuevas �rmas 
innovadoras (Audretsch & Lehmann, 2005). En tercer lugar, el papel de la universidad se 
considera cada vez más amplio que sólo para generar la transferencia de tecnología. Audretsch 
(2014, p. 320) sostiene que en la sociedad empresarial la universidad debe dar el pensamiento, el 
liderazgo y la actividad para mejorar el capital empresarial (Bergmann et al., 2016, p. 2).

Es por eso que el ámbito universitario envía importantes señales empresariales en la etapa 
temprana del proceso empresarial, y podría motivar a los estudiantes para tratar de iniciar un 
nuevo negocio sin tener una idea clara de la demanda de un nuevo producto o servicio, pues 
como es bien sabido, muchas de las nuevas empresas consiguen sus primeros clientes en la 
región en la que viven sus fundadores y en sus redes de contactos. Es así como conocer el 
contexto regional y económico deben convertirse en actividades críticas para el establecimiento 
de una nueva empresa, igualmente aquellas personas que están más avanzadas en el proceso 
empresarial también deben estudiar y conocer mejor su región, por lo tanto, conocer mejor a los 
clientes reales o potenciales (Boschma, 2005), lo que se verá re�ejado en la demanda.

Finalmente, al hablar de elementos como los negocios y la gestión, especialmente, se sugiere 
que las medidas para fomentar la actividad empresarial de los estudiantes universitarios tienen 
un impacto, en primera instancia, basados en esfuerzos de formación bajo riesgo, ya que estos 
esfuerzos solo podrían dar frutos cuando sus propósitos de crear nuevas �rmas funcionen 
después de su graduación y en un futuro a largo plazo, sin un efecto inmediato. Podría decirse 
que este resultado pone en duda la e�cacia de las ofertas de emprendimiento, en tanto que los 
estudiantes que están motivados en convertirse en posibles empresarios no tendrían las 
capacidades para desarrollar su empresa en una �rma en funcionamiento, al menos no mientras 
se estudia. Además, los estudiantes pueden carecer de la experiencia y conocimiento del mercado 
profesional necesario y posponer sus ambiciones empresariales a un punto posterior en el 
tiempo. Los estudios empíricos, por lo general, encuentran graduados universitarios más 
propensos a entrar en trabajo empresarial, por cuenta propia, después de haber adquirido 
experiencia en la industria, en lugar de directamente después de su graduación; por tanto, la 
experiencia en la industria parece ser aún más valiosa para un rendimiento empresarial que el 
conocimiento académico (Wennberg et al., 2011). 

La razón principal de realizar este análisis estuvo orientada a identi�car el estado de la temática 
emprendimiento universitario y educación para el emprendimiento, su evolución alcanzada hasta 
el año 2017 y su tendencia a seguir desarrollándose en los próximos años. Se logró identi�car que 
este ha sido un tema que ha venido presentando un crecimiento signi�cativo en los últimos 10 
años, tomando importancia para los investigadores, durante los años 2014 y 2017, pero no se 
observaron autores representativos en cuanto a cantidad de producción por año. El liderazgo en el 
ámbito mundial en esta temática, en términos de publicaciones, lo tiene Estados Unidos y China, 
predominando el idioma inglés en las publicaciones. Es importante resaltar que el tipo de 
publicaciones más utilizadas para esta temática son los artículos y las conferencias, que re�ejan el 
intercambio de conocimiento y de continuar siendo un tema de gran interés en su estudio por 
parte de investigadores, pero también se pudo evidenciar que no se identi�có predominio de pocos 
autores o revistas, por tanto, está abierto a que se propongan nuevas orientaciones y análisis de la 
temática. 

El análisis realizado también permitió identi�car que cada vez están siendo más estudiados los 

Conclusiones
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temas relacionados con el desarrollo de planes de estudio para el desarrollo de competencias 
para el emprendimiento y la creación empresarial, y su aplicación desde diferentes disciplinas, en 
las cuales siempre ha estado asociado a la gestión, negocios, consultorías; pero que llama la 
atención el interés que ha tomado desde las ciencias sociales y la ingeniería, articulando aspectos 
relacionados con la innovación, los procesos de comercialización y la evaluación de la incidencia de 
la educación emprendedora. 

Los retos que se lograron identi�car al respecto de esta temática de estudio se orientan a los 
procesos de calidad y medición de los programas de emprendimiento por parte de las universida-
des, teniendo presente el contexto tanto para estudiantes como para graduados, siendo necesarias 
más investigaciones aplicadas a contextos especí�cos, puesto que tienen sus particularidades, que 
al comprenderlas, ayudan a mejorar los programas y demás acciones a emprender para el fomento 
de la cultura emprendedora en una comunidad determinada, incidiendo en la identidad del 
emprendedor. El tema social dentro del emprendimiento, es otro de los aspectos que son de interés, 
especialmente para las revistas de educación emprendedora, ya que según Noyes & Linder (2015, p. 
114) apenas estamos comenzamos a identi�car retos en la educación para el emprendimiento 
social. Estos desafíos se presentan junto con el argumento de que la educación empresarial 
experiencial, en particular, la experiencia concreta y la acción empresarial creativa en contextos 
complejos, pueden transformar la autoe�cacia de los estudiantes y, en última instancia, su 
potencial de liderazgo para la creación de empresas sociales. En el ámbito social, los conceptos 
empresariales clave, como las partes interesadas de la empresa, la disposición a pagar, el valor del 
producto/servicio y el liderazgo empresarial, adquieren signi�cados altamente estilizados, en 
particular, cuando el objetivo principal es maximizar el impacto social en lugar de los bene�cios 
económicos.

Sumado a lo anterior, también se presenta el reto de continuar dando respuesta a la pregunta que 
aún continúa vigente, y es si realmente la educación emprendedora incide de manera positiva en la 
futura creación de empresas, por parte de los estudiantes que pasan por estos programas de 
formación en las universidades, ligado al impacto socio-económico que causa la universidad como 
transformadora del conocimiento que también genera para la sociedad.
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