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RESUMEN
Este artículo se centra en el emprendimiento de los estudiantes 
universitarios, examinando las formas en que los factores externos 
logran impactar a los jóvenes emprendedores. El objetivo principal 
es realizar una revisión sistemática de la literatura GUESSS, utili-
zando la metodología planteada por Cronin et al. (2008) para poder 
identificar, evaluar y resumir los estudios relevantes mediante la 
búsqueda en bases de datos. El estudio demuestra que existen 
cuatro áreas principales donde se desarrolla el emprendimiento: la 
relación del contexto social y la familia, la familia como una institu-
ción social y transición empresarial generacional, las creencias y el 
conocimiento, y la influencia de la identidad social. Se ha concluido 
que el joven antes de ingresar al mundo del emprendimiento se ve 
sometido a diversos actores externos que se encargan de impulsar 
o frenar el desarrollo de la etapa emprendedora.

PALABRAS CLAVE
Emprendedor universitario; emprendimiento; comportamiento; 
GUESSS

ABSTRACT
This article focuses on the entrepreneurship of university students, 
examining how external factors impact young entrepreneurs. The 
main objective is to carry out a systematic review of the GUESS 
literature, using the methodology proposed by Cronin et al. (2008) 
to be able to identify, evaluate and summarise the relevant studies 
by searching databases. The study shows that entrepreneurship 
develops in four main areas: The relationship between the social 
context and the family, the family as a social institution and ge-
nerational business transition, beliefs and knowledge, and the 
influence of social identity. It has been concluded that the young 
person, before entering the world of entrepreneurship, is subjected 
to various external actors responsible for promoting or stopping the 
development of the entrepreneurial stage.
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University entrepreneur; entrepreneurship; behavior; GUESSS
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del gobierno para así poder materializar el em-
prendimiento, siendo considerada una de las 
estrategias más visibles para lograr aumentar 
la participación de los estudiantes en su espíritu 
empresarial (Thai y Turkina 2014). La educación 
es otra vía en la que el gobierno puede inter-
venir, proporcionando recursos financieros y 
evaluaciones de calidad (Verheul et al., 2002). 
Y poder contar desde los fundamentos con un 
fortalecimiento empresarial y así fomentar las 
intenciones de negocio con la perspectiva de 
materializar con éxito su emprendimiento.

Según el análisis de varios artículos, el espí-
ritu empresarial es un factor importante para el 
desarrollo y crecimiento de las economías (Vi-
cents et al., 2022). Es así como en la actualidad 
las universidades han logrado incorporar nue-
vas estrategias y metodologías educativas que 
permitan crear planes de estudios que vuelvan 
alcanzable el objetivo de aumentar la propen-
sión de los estudiantes a considerar la creación 
de una empresa como una carrera profesional.

Si bien se ha demostrado que la educación 
tiene un impacto en la intención emprendedo-
ra, existe un acalorado debate sobre si media 
por igual entre todos los estudiantes o si es 
más efectivo en individuos con ciertos rasgos 
previos, como emprendimientos familiares. 
Entonces, aunque la educación para el empren-
dimiento en las universidades ha fomentado la 
creación de start-ups estudiantiles, el efecto pa-
rece diferir significativamente dependiendo de 
la situación demográfica, académica y/o social. 
Sin embargo, se observa que las habilidades 
empresariales se pueden desarrollar a través de 
la capacitación (Vicens et al., 2022).

La segunda etapa habla acerca de los em-
prendimientos incipientes, los cuales se descri-
ben como el intento de una puesta en marcha 
por uno o varios estudiantes durante su carrera 
académica (Reynold 2005); por lo tanto, es vital 
examinar qué impulsa a los estudiantes a aven-
turarse en los negocios mientras están en el 
entorno universitario (Ayob, 2021). Uno de esos 
estudios ha arrojado que la continua educación 
empresarial dentro de las aulas académicas 
universitarias tuvo un efecto positivo en la 
iniciativa empresarial naciente (Shirokova, et 
al., 2020). Sin embargo, algunas estructuras 
legales, como la ley de patentes, pueden disua-
dir e imponer desafíos desproporcionadamente 
onerosos a emprendedores nacientes (Shirokova 
et al., 2021) pudiendo ser esto un obstáculo a la 
hora de llevar sus emprendimientos a una etapa 
más madura. 

Introducción
En el año 2003, la Universidad de Bern y la 
Universidad de St. Gallen (Suiza) dieron inicio 
al proyecto Global University Entrepreneurial 
Spirit Students’ Survey (GUESSS). Este proyecto 
cuenta con un alcance global y tiene como ob-
jetivo principal enfocarse en las actividades de 
emprendimientos de la población estudiantil 
universitaria, es decir, busca comprender el fe-
nómeno empresarial y estudiar en profundidad 
la intención emprendedora, basada en el com-
portamiento planificado (Ajzen & Driver, 1991).

Así que para comprender el contenido del 
siguiente artículo, se debe ser consciente de la  
problemática actual que se está viviendo como 
sociedad, Abril et al. (2022) menciona en su in-
forme técnico Global University Entrepreneurial 
Spirit Students Survey Reporte de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia 2020-
2021 que la sociedad actual requiere que las 
instituciones de educación superior construyan 
profesionales con aptitudes, destrezas y conoci-
mientos en la creación y generación de empren-
dimientos, profesionales capaces de generar 
soluciones y apoyar el desarrollo continuo.

La teoría del comportamiento planificado 
nace de la necesidad de explicar qué es lo que de-
termina el comportamiento emprendedor y la 
importancia que tiene la intención de predecir 
el comportamiento (Ajzen, 2002). Es así como 
se habla de que el comportamiento que genera 
mayor impacto en los emprendedores actuales, 
es el de la familia; a través de artículos como los 
de Wang y Zhang (2021) y Ljubotina et al. (2018) 
se logra ver a la familia como una institución 
social con foco en la transición generacional. 

Gracias al estudio de diferentes artículos se 
identifica que la familia es un puente fundamen-
tal que conecta y fomenta el emprendimiento, 
capaz de generar apoyo económico, permitiendo 
un mejor desarrollo de las nuevas e innovadoras 
iniciativas, brindando también apoyo a la parte 
emocional en forma de cohesión familiar. Es 
decir, la literatura académica ubica al entorno 
familiar como factor importante y determinante 
a la hora de ejercer la intención emprendedora 
(Aldrich & Cliff, 2003; Laspita, et al, 2012).

De igual forma, a lo largo de los años en que 
se ha venido desarrollando el proyecto GUESSS, 
se han identificado diferentes etapas del em-
prendimiento de los estudiantes universitarios, 
dividiéndose así en tres etapas fundamentales. 
Como primera etapa se encuentran las inten-
ciones emprendedoras, esta etapa plantea las 
intenciones de utilizar las ayudas e incentivos 
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Según los planteamientos de Shapero y Sokol 
(1982), Ajzen (1991) y Krueger y Brazeal (1994), 
la decisión de emprender nace en la interacción 
de los constructos relacionados con la deseabi-
lidad, la factibilidad percibida de la conducta 
y la propensión a actuar, iniciando la tercera 
fase en la cual ya se ha efectuado un proceso 
intencional hacia un emprendimiento y se ha 
estructurado un proyecto incipiente con efecto 
positivo que lleva a la persona a actuar en pro 
de mantener el emprendimiento en ejecución. 

Estas fases coinciden en que la educación 
empresarial mejora el desarrollo de los rasgos 
asociados con el éxito empresarial, demostran-
do que el emprendimiento se puede enseñar o 
al menos incentivar (Valencia et al., 2015). De 
igual forma, a lo largo de los años se ha venido 
cambiando de perspectiva y los emprendi-
mientos incipientes se han vuelto mucho más 
comunes y atrayentes para la sociedad, espe-
cialmente para jóvenes universitarios como se 
puede apreciar en este artículo. Toda vez que 
se puede observar que la mayoría de los jóvenes 
buscan un ingreso adicional, diferente a sus 
profesiones, o ser quienes generen empleo y 
estén al mando de una organización propia.

De esa manera, se puede visualizar que existe 
una diferencia en el historial de los informes 
anuales del proyecto GUESSS realizados desde el 
año 2003 hasta el año 2021, donde los resultados 
obtenidos en este, demuestran que los estudiantes 
de las instituciones de educación superior (en ade-
lante, IES) han aumentado sus intenciones de ser 
emprendedores al culminar sus estudios o durante 
los mismos. Es así como los jóvenes actualmente 
están creando puestos de trabajo, contribuyendo 
al crecimiento económico y el progreso social de 
todo el mundo (Bullough et al, 2022).

En consecuencia, este artículo busca estu-
diar el emprendimiento como resultado de las 
diversas relaciones vinculadas a la identidad 
social del emprendedor, analizando sus diferen-

tes etapas, e identificando que las intenciones 
de los estudiantes de trabajar en una empresa 
propia son realmente altas y que la educación 
para el emprendimiento, definida como un con-
junto de ofertas educativas dirigidas a preparar 
a los estudiantes para identificar y actuar sobre 
oportunidades de creación de valor (Lackéus, 
2015; Shane y Venkataraman, 2000), ocupa un 
papel central en los debates académicos y prác-
ticas universitarias (Eesley y Lee 2020; Hahn et 
al., 2020; Lyons y Zhang 2018). De hecho, ade-
más de preparar a los universitarios para crear 
empresas, generar nuevos empleos y fomentar 
la innovación (Åstebro y Hoos 2021; Eesley y Lee, 
2020; Shah y Pahnke, 2014), las instituciones 
educativas están apostando por fomentar ha-
bilidades como la creatividad, la resolución de 
problemas, la extraversión y la escrupulosidad, 
útil en cualquier carrera que los estudiantes 
emprendan (Karlsson y Moberg, 2013). 

Como resultado de lo anterior, las actividades 
extracurriculares han ido ganando popularidad 
en todos los niveles de la educación superior. De 
igual forma, se logra demostrar el papel funda-
mental que juega la familia, puesto que se evi-
dencia que muchos de los emprendimientos que 
logran superar la segunda etapa y aproximarse a 
una tercera o maduración de su emprendimien-
to cuentan con un apoyo o respaldo familiar 
(Shirokova, 2017). Es así como la educación supe-
rior y la familia son un pilar importante en el es-
píritu empresarial de los jóvenes universitarios. 

Materiales y métodos
Para la revisión sistemática de la literatura, se 
consideró la metodología propuesta por Cronin 
et al. (2008) para identificar, evaluar y resumir 
los estudios relevantes a través de la búsqueda 
en bases de datos. Se prioriza la selección de 
material y en consecuencia se produjo una sín-
tesis del tema a fin. A continuación, se presenta 
el paso a paso de la investigación realizada.

Diseño metodológico

Definición de búsqueda

Alcance de la revisión

Criterios de inclusión y exclusión

Comportamiento de búsqueda

Definición del tema de 
investigación

Ejecución de búsqueda

Definición de criterios de análisis

Recopilación de trabajos 
principales

Discusión de los resultados

Análisis de resultados

Esquema de caracterización

Figura 1. Ruta metodológica.
Fuente: Elaborado a partir de lo planteado por (Mosquera et al., 2023)

Comportamiento de búsqueda 

Análisis de resultados

Esquema de caracterización

Ejecución de búsqueda Discusión de los resultados
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Selección del tema en revisión
El primer paso fue abordar el comportamiento 
empresarial universitario, basado en Medina et 
al. (2014), que aborda el comportamiento empre-
sarial como un elemento precedido por la inten-
ción de emprender un negocio propio, y en el que 
se deben investigar varias variables asociadas 
con la actividad empresarial. Por tanto, el con-
cepto está relacionado con diferentes contextos, 
en la universidad, la naturaleza, la comunidad 
y los contextos étnicos, entre otros, que buscan 
lograr un impacto en su calidad de vida.

Posteriormente, se revisaron las característi-
cas del proyecto GUESSS, destacando el enfoque 
del estudio centrado en el proceso de fundación 
y los marcos de referencia para llevar a cabo las 
empresas en la universidad y en el individuo. El 
objetivo principal del proyecto es comprender 
el fenómeno empresarial en general y estudiar 
en profundidad la intención empresarial de los 
estudiantes universitarios, que se basa en la 
Teoría del Comportamiento Planificado (Ajzen 
& Driver, 1991).

Búsqueda de la literatura
La búsqueda de literatura se llevó a cabo en las 
bases de datos científicos como Clarivate-Web of 
Science, Scopus, Emerald Insight, Springer, Ta-
ylor y Francis, y JSTOR, introduciendo términos 
de búsqueda asociados con el emprendimiento 
universitario para ajustar los parámetros y 
reducir los resultados. Estas bases de datos 
fueron seleccionadas por su rigurosidad cientí-
fica, académica y variedad revistas indexadas 
de diferentes áreas de conocimiento, que son 
ampliamente aceptadas por los investigadores.

Table 1. Número de publicaciones por revistas indexadas y su 
respectiva clasificación

ECUACIÓN DE BÚSQUEDA BASE DE DATOS
NÚMERO DE 
ARTÍCULOS

GUESSS AND entrepreneur*

Web of Science 55
Scopus 40
Emerald insight 68
Springer 64
Taylor and Francys 24
JSTOR 10

261

Resultados no repetidos 152

Fuente: Elaborado por los autores.

En las plataformas de datos, los descriptores, 
emprendimiento y proyecto GUESSS se adopta-
ron en el campo de búsqueda, teniendo en cuen-
ta que el objetivo se definió sobre los hallazgos 

del proyecto GUESS en diferentes contextos, 
mitigando así los problemas en la dispersión de 
los resultados (Cronin et al, 2008). Los títulos y 
resúmenes se utilizaron como filtros dentro de 
un marco de tiempo establecido por la duración 
del proyecto GUESSS.

Recopilación, lectura y análisis de literatura
Aplicando los criterios de exclusión estable-
cidos por Cronin et al. (2008), la búsqueda de 
expresiones asociadas con “emprendimiento y 
GUESSS” produjo 152 publicaciones ubicadas en 
bases de datos de mayor rigor científico que se 
mencionaron en la sección anterior. Después de 
esta primera exclusión y selección de artículos 
científicos debidamente validados, la búsqueda 
arrojó 131 artículos científicos publicados en 
revistas Q1, Q2, Q3 y Q4 según Scimago Journal 
& Country Rank (Scimago), que se recopilaron 
preliminarmente.

Posteriormente, se dio prioridad a los artí-
culos escritos en inglés y español que fueron el 
producto del ejercicio de investigación del pro-
yecto GUESSS en contextos de emprendimiento 
universitario. Esto permitió excluir 44 artículos 
y retener 87. Una vez que se definieron los artícu-
los, se llevó a cabo un análisis individualizado e 
independiente de estos, tomando como criterios 
de análisis el enfoque de investigación; método; 
muestra cuantitativa y/o cualitativa; técnicas 
de recopilación de datos y análisis; resultados y 
conclusiones. Finalmente, el análisis de conte-
nido y la sistematización de los 87 artículos se 
completaron utilizando el software NVivo.

Resultados
La presentación de los resultados de este estudio 
inicia con un ejercicio descriptivo sobre la clasifi-
cación de las revistas indexadas consultadas que 
se muestran en la Tabla 2. En la que se evidencia 
la existencia de una agrupación de publicaciones 
en revistas científicas cuyas áreas de interés están 
asociadas con el emprendimiento universitario y 
el proyecto GUESSS. Lo que implica que, la revisión 
de este tema muestre una amplia dispersión en las 
revistas científicas de alto impacto que publicaron 
los artículos procesados en este trabajo, como es el 
caso de: (i) Small Business Economics (14,9%), (ii) 
The Journal of Business Venturing (6,9%), (iii) The 
Journal of Small Business Management (5,7%), (iv) 
Academia Revista Latinoamericana de Adminis-
tración (4,5%) e (v) International Entrepreneurs-
hip and Management Journal (4,5%) seguidas por 
publicaciones en revistas como Entrepreneurial 
Business and Economics Review, European 

Figura 1. Ruta metodológica.
Fuente: Elaborado a partir de lo planteado por (Mosquera et al., 2023)

Comportamiento de búsqueda 

Análisis de resultados

Esquema de caracterización

Ejecución de búsqueda Discusión de los resultados
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Research on Management and Business Econo-
mics, Higher Education, Skills and Work-based, 
Learning Journal of Technology Transfer, Studies 
in Higher Education, Technological Forecasting 
and Social Change, Entrepreneurship & Regional 
Development, Journal of Business Research, The 
International Journal of Management Education 
and Society and Economy con el 27,58% del nú-
mero total.  Las otras revistas consultadas sólo 
tenían una publicación relevante para los temas 
consultados.

Del mismo modo, la Tabla 2 muestra las 
consultas realizadas por categorías de revistas 
de acuerdo con Scimago, con el mayor número 
de consultas realizadas por revistas ubicadas 
en el cuartil 1 con el 73,6% de las publicaciones, 
seguido de las publicaciones ubicadas en el 
cuartil 2 con el 13,8%, con el 12,6% restante de las 
publicaciones distribuidas en el cuartil 3.

El número de publicaciones sobre temas 
asociados con el proyecto GUESSS y el espíritu 
empresarial muestra un aparente aumento en 
el interés en la publicación de los resultados de 
la investigación del proyecto en las principales 

revistas científicas internacionales directamen-
te relacionadas con la gestión, la educación, 
la psicología y los estudios de investigación 
gratuitos. La Figura 2 muestra cómo el impacto 
del proyecto GUESSS y el interés en este tema 
han crecido en los últimos doce años, de una 
publicación revisada en 2011 a 16 publicaciones 
en 2021 y 11 publicaciones en lo que va de 2022, 
con la posibilidad de aumentar este número, te-
niendo en cuenta que la revisión de la literatura 
se completó en septiembre de 2022.

Los artículos también se clasificaron de 
acuerdo con los países donde se llevaron a cabo 
los estudios. Esto se puede ver en la Figura 3, 
donde España, Alemania y Hungría son los paí-
ses que muestran el interés más significativo en 
estos temas, seguidos de Rusia, Italia, Colombia 
e Inglaterra. Vale la pena señalar que Europa re-
presenta alrededor del 71% de los estudios ana-
lizados, y la región latinoamericana representa 
alrededor del 15 % de los artículos analizados 
en este estudio. Por el contrario, Asia, África, 
Oceanía y América del Norte representan el 14 % 
restante de los artículos analizados.

Tabla 2. Número de publicaciones por revistas indexadas y su respectiva clasificación
REVISTAS CLASIFICADAS Q1 SCIMAGO
REVISTA # REVISTA #
BRQ Business Research Quarterly 1 Journal of Innovation and Entrepreneurship 1

Entrepreneurial Business and Economics Review 3 Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies 1

Entrepreneurship & Regional Development 2 Management Review Quarterly 1

Entrepreneurship: Theory and Practice 1 Review of Managerial Science 1

European Management Journal 1 Journal of Small Business Management 5

European Planning Studies 1 Journal of Technology Transfer 3

European Research on Management and Business Economics 3 Journal of Management, Spirituality, and Religion 1

Foresight and STI Governance 1 Research Policy 1

International Entrepreneurship and Management Journal 4 Journal of Small Business and Enterprise Development 1

International Journal of Contemporary Hospitality Management 1 Small Business Economics 13

International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 1 Studies in Higher Education 3

Journal of Business Research 2 Sustainability (Switzerland) 1

Journal of Business Venturing 6 Technological Forecasting and Social Change 2

Journal of Comparative and International Education, 1 The International Journal of Management Education 2

REVISTAS CLASIFICADAS Q2 SCIMAGO REVISTAS CLASIFICADAS Q3 SCIMAGO
REVISTA # REVISTA #
Academia Revista Latinoamericana de Administración 4 Higher Education, Skills and Work-based Learning 2

Administrative Sciences 1 Danube 1

Computational and Mathematical Organization Theory 1 Entrepreneurship Research Journal 1

Educational Studies, 1 Central European Business Review 1

European Journal of International Management 1 Journal of East-West Business 1

European Journal of Management and Business Economics 1 Journal of Technology Management and Innovation 1

Journal of Business Economics and Management 1 Revista de Psicologia Social 1

Review of Regional Research 1 Serbian Journal of Management 1

Voprosy Obrazovaniya / Educational Studies Moscow 1 Society and Economy 2
Fuente: Elaborado a partir de los cuartiles creados por SCImago Journal, 2021
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Figura 2. Número de publicaciones por año sobre temas relacionados con la investigación.
Fuente: Elaborado por los autores.

Áreas de estudio
Se llevó a cabo una exploración del contenido de 
los diversos estudios analizados, es así que para 
este fin, se llevó a cabo un ejercicio inicial para 
identificar las palabras más utilizadas en estos 
artículos. Se destacan palabras como el emprendi-
miento universitario, el comportamiento empre-
sarial y los nuevos empresarios relacionados con el 
área de estudio, y vinculadas a otras palabras de 
nivel secundario como identidad social y puesta 
en marcha, que se demostrarán más adelante en 
el artículo. Los rangos de publicaciones de los artí-
culos consultados varían entre 2011 y 2022, lo que 
demuestra el creciente interés en los estudios sobre 
la formulación de proyectos en los universitarios.

Además, la Figura 4 presenta los resultados 
de los artículos analizados con respecto a la simi-
litud de las palabras utilizadas en términos del 
coeficiente de correlación de Pearson. El análisis 
permite agrupar varios artículos que son simi-
lares entre sí, lo que permite identificar cuatro 
grupos principales. El primer grupo de artículos 
(identificado en la parte superior de la Figura 2) 
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Figura 3. Producción de artículos / área geográfica
Fuente: Elaborado por los autores

estudia el contexto social y la familia como un 
puente hacia el espíritu empresarial. Al mismo 
tiempo, la parte inferior de la figura contiene, 
de manera más diversa, tres bloques de artículos 
que corresponden a la familia como institución 
social y transición empresarial generacional, las 
creencias y el conocimiento como base para la 
acción empresarial y, finalmente, la influencia 
de la identidad social en el proceso empresarial.

El análisis también identifica la diversidad 
de campos abordados que se relacionan con el 
emprendimiento universitario, como se refleja 
en la distancia entre los artículos revisados, 
que van desde las obras de Hann et al., (2021) 
enfocadas en revisar el rol de la familia en el es-
píritu empresarial hasta las de Bullough et al., 
(2022) sobre la identidad social del empresario. 
Además, este documento también consideró 
los temas estudiados y sus respectivos hallaz-
gos clave. En general, se apreció el interés en 
realizar estudios sobre los diversos factores que 
afectan las intenciones empresariales de los 
estudiantes universitarios y de los individuos.
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Figura 4. Agrupación de artículos por similitud de palabras
Fuente: Elaborado por los autores

Figura 5. Temas analizados en el primer grupo.
Fuente: Elaborado por los autores

El primer grupo, que se muestra en la Figura 5, 
se caracteriza por la agrupación de estudios que 
identifican a la familia como un puente fun-
damental que fomenta el espíritu empresarial, 
que genera apoyo financiero para el desarrollo 
de nuevas iniciativas y apoya la parte emocio-
nal en forma de cohesión familiar. Por tanto, 
los estudiantes universitarios buscan nuevas 
habilidades empresariales a través de cursos 
que perciben como correctos en función de las 
acciones de sus padres. Es decir, son estudios 
que consideran el contexto familiar como un 
factor determinante formal en la formación del 
espíritu emprendedor.

De la misma manera, este grupo de estudios 
muestra cómo el contexto social presiona las di-
versas variables que afectan el comportamiento 
empresarial, dado que incluye varios aspectos 
de la cultura que crean valor, exponen a los es-
tudiantes universitarios e influyen en la asocia-
ción entre la intención empresarial y la acción 
posterior. En este sentido, se muestra cómo la 
afinidad, las características organizativas y 
personales, la percepción de la universidad, la 
experiencia y el razonamiento empresarial se 
convierten en elementos que generan las condi-
ciones necesarias para la creación de nuevas em-
presas y contribuyen al desarrollo local, siempre 
y cuando haya una voluntad de asumir riesgos, 
relaciones de confianza y liderazgo para la crea-
ción de un pensamiento y acciones eficientes.

El segundo grupo consta de cinco estudios 
(Figura 6), en los que la familia se identifica 
como una institución social que busca garanti-
zar una transición empresarial generacional y 
una correcta transferencia de conocimientos. 
En este sentido, los estudios confirman que los 
estudiantes con antecedentes empresariales fa-
miliares tienden a unirse al negocio familiar y 
no a iniciar su propio negocio debido al compro-
miso afectivo, la autosuficiencia relacional de la 
familia y la disponibilidad de apoyo financiero.
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Este grupo de artículos, que se muestra en la 
figura 7, se basa en las creencias y el conoci-
miento como base para la acción empresarial. 
En otras palabras, cuanto más se percibe la 
cultura empresarial y más formación se recibe, 
más comportamiento empresarial se genera. De 
la misma manera, se muestra que cuando hay 
una percepción de oportunidad empresarial, es 
la educación la que fortalece la relación entre la 
intención y el comportamiento. Sin embargo, 
la formación en emprendimiento voluntario y 
las instituciones informales tienen un impacto 
más significativo que las instituciones formales 
para influir en el espíritu empresarial. En este 
sentido, los estudios tienen como objetivo mejo-
rar la educación empresarial basada en la autoe-
ficacia empresarial y los factores motivacionales 
necesarios para aumentar las inclinaciones y la 
confianza empresarial de los estudiantes.

Figura 8. Temas analizados en el cuarto grupo.
Fuente: Elaborado por los autores.

Finalmente, en el cuarto grupo, encontramos 
estudios centrados en revisar cómo el proceso 
empresarial está influenciado por la identidad 
social del empresario y cómo se relaciona con 
las oportunidades empresariales, la gestión, el 

medio ambiente y las dimensiones culturales, 
como la incertidumbre, el individualismo, la 
orientación a largo plazo y la distribución del 
poder. Elementos que inhiben la acumulación 
de conocimiento empírico para fortalecer el 
espíritu emprendedor.

Sin embargo, en los artículos revisados, 
también se encontró que la mayoría tienen una 
preocupación legítima sobre el desarrollo de 
programas de capacitación en emprendimiento 
en el aula. Del mismo modo, se encontró que la 
mayoría de los proyectos de emprendimiento 
están motivados por la familia, lo personal o 
la necesidad, buscando una transformación 
integral de las comunidades. Por lo tanto, en 
los estudios sobre el emprendimiento univer-
sitario, se identificó que estos son el resultado 
del empoderamiento de los propios empresarios 
en la sociedad, poniendo sus ideales y objetivos 
en acción, y buscando ser agentes de progreso 
y cambio (Castillo et al., 2020); finalmente, 
se puede considerar a partir de los estudios 
revisados que la universidad debe incorporar 
competencias asociadas con el espíritu empren-
dedor y animarlo, para facilitar la generación 
de experiencias específicas al desarrollar las 
iniciativas productivas de los estudiantes, que 
al mismo tiempo conducirán al cambio a través 
de los diversos actores que interactúan en el 
territorio, para lograr objetivos y propósitos.

Tipos de estudios
Finalmente, se analizó la tipología de los estu-
dios. La tabla 3 muestra que hay seis estudios 
puramente teóricos, y 81 artículos son estudios 
empíricos, en los que predomina la aplicación de 
técnicas estadísticas y econométricas cuantita-
tivas como la regresión jerárquica (9), el análisis 
factorial de confirmación (4), la estadística 

Figura 7. Temas analizados en el tercer grupo.
Fuente: Elaborado por los autores.

Figura 6. Temas analizados en el segundo grupo.
Fuente: Elaborado por los autores.
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descriptiva (6), la regresión jerárquica de Poisson 
(3), la regresión lineal (9), la regresión logística 
(17). El análisis de la Tabla 3 confirma que las 
metodologías cuantitativas siguen siendo las 
más utilizadas en las publicaciones llevadas 
a cabo en los diferentes contextos en los que se 
desarrolló el proyecto GUESSS, por lo que sería 
aconsejable llevar a cabo estudios mixtos que 
permitan la integración de ejercicios cualitati-
vos y cuantitativos con el fin de llevar a cabo un 
análisis más completo y completo.

Discusion y conclusiones
Discusión 
Según el análisis presentado en este artículo, a 
partir de los autores que fueron citados en cada 
uno de los conglomerados presentados ante-
riormente es importante resaltar el impacto 
que genera la familia, la cultura y el entorno 
social a la hora de emprender (Shirokova et 
al., 2015). Como lo plantea Giménez et al. 
(2022) el emprendimiento está influenciado 
por variables contextuales como la cultura que 
minimiza el riesgo al ser rica en capital social. 
Sin embargo, las culturas basadas en el rendi-

miento pueden generar que sus emprendedores 
se vean obligados a buscar relaciones críticas 
para ayudar a compensar la falta de apoyo en su 
entorno (Ayob, 2021). En contraste, los jóvenes 
nacidos en una cultura de apoyo social reciben 
un mayor apalancamiento debido a un acceso 
factible a capital social lo que disminuye la 
aversión al riesgo, permitiendo así, un mayor 
progreso en el proceso de emprendimiento 
(Moreira et al., 2017). En este sentido, Uhlaner 
(2010), quien analizó la relación directa entre la 
cultura y la actividad empresarial, no encontró 
una relación significativa entre contextos, sin 
embargo, Gimenez (2021) afirma que sí existe 
una relación acerca de esta correlación, enfati-
zando en el tipo de cultura, ya sea de apoyo o de 
rendimiento. 

Es así que, las universidades también tienen 
una influencia significativa en el futuro de los 
estudiantes en cuanto a emprendimiento (Silva 
et al., 2021), puesto que las IES deberían propor-
cionar educación empresarial por lo menos de 
una forma transversal en cada una de las carre-
ras profesionales (Lima et al., 2014) fomentando 
así la creación de nuevos negocios e impulsado 

Tabla 3. Tipo de estudio y tipo de análisis
TIPO DE ESTUDIO TIPO DE ANÁLISIS REFERENCIAS

Revisión teórica Revisión-literatura Bullough et al.(2022); Gianiodis y Meek (2020); Klofsten et al.(2021); Maheshwari et al.(2022); McKelvie et 
al.(2020); Romaní et al.(2021)

Estudios 
empíricos

Regresión-jerárquica Ayob (2021); Ayob (2021a); Gonzalez et al.(2021); Laspita et al.(2012); Leiva et al.(2021); Morris et al.(2017); 
Sharabi y Polin (2019); Shirokova et al.(2021); Shirokova et al.(2015)

Análisis-factorial-confirmatorio Sieger y Minola (2017); Sieger et al.(2016); Wang y Zhang (2021); Zellweger et al.(2011)

Estadística-descriptiva Barbara y Li (2014); Gubik (2021); Laguía et al.(2019); Sanchez, et al.(2014); Shirokova et al.(2016); Vicens 
et al.(2022)

Análisis-factorial-exploratorio Lima et al.(2014)
Regresión-jerárquica-de-
Poisson Edelman et al.(2016); Gimenez et al.(2021), Manolova et al.(2019)

Análisis-conjunto-de-la-
correspondencia Fietze y Boyd (2017)

Regresión-lineal Bartha et al.(2019); Bergmann et al.(2016); Bergmann et al.(2018); Gubik y Farkas (2019); Hahn (2020); Hand 
et al.(2020); Noguera et al.(2015); Shirokova et al.(2017); Shirokova et al.(2018)

Regresión-logística

Bogatyreva y Shirokova (2017); Bogatyreva et al.(2019); Cieślik y Stel (2017); Criaco et al.(2017); Dodourova 
et al.(2020); Gubik y Farkas (2016); Guerrero y Marozau (2022); Hahn et al.(2021); Hahn et al.(2022); Hesse 
y Brünjes (2018); Holienka et al.(2017); Knatko et al.(2016); Lerner et al.(2019); Ljubotina et al.(2018); 
Maresch et al.(2016); Moreno et al.(2022); Sieger y Monsen, (2015).

Análisis-multinivel Hahn et al.(2017); Minola et al.(2016)
Análisis-de-multivariables Perpék et al.(2021)
Regresión-de-mínimos-
cuadrados-ordinarios

Brändle et al.(2018); Campopiano et al.(2015); Cascavilla et al.(2022); Gillanders et al.(2021); Hahn et 
al.(2020); Laskovaia et al.(2017)

Análisis-cualitativo-
comparativo Rippa et al.(2020)

Ecuaciones-estructurales

Bergmann (2017); De la cruz et al.(2017); Estrada et al.(2018); Estrada et al.(2019); García et al.(2017); 
García et al.(2017a); García et al.(2020); Gimenez et al.(2022); Guerrero et al.(2016); Horvath (2016); 
Lechuga et al.(2020); Lechuga et al.(2021); Lechuga et al.(2022); López et al.(2021); Palmer et al.(2018); 
Ramos et al.(2019); Romaní et al.(2022); Shirokova et al.(2020); Silva et al.(2021); Valencia et al.(2022); 
Verheul et al.(2015)

Fuente: Elaborado por los autores.
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el desarrollo tecnológico con esquemas como 
las start-ups. Luego, el riesgo que implica el 
emprendimiento se disminuye con la mejora 
del proceso de toma de decisiones, a través de 
mecanismos que propician elementos objetivos 
sobre el mercado, pertinencia, innovación y 
contribución al desarrollo del territorio, eje 
fundamental para la sostenibilidad de los em-
prendimientos (York & Danes, 2014).

Sin embargo, esto plantea un desafío im-
portante, puesto que, no se ha investigado a 
fondo la forma en que pueda tener un impacto 
en los estudiantes universitarios (Bartha et al., 
2019). Algunas universidades han invertido 
una gran cantidad de recursos para mejorar 
cursos, conferencias, ferias, eventos, concursos 
y otras capacitaciones y actividades en torno 
al espíritu empresarial con el fin de inspirar a 
más estudiantes a tomar este camino (Trivedi, 
2016). Ahora bien, esta mentoría es un meca-
nismo que propicia importantes elementos 
que refuerzan la formación y potencian el 
espíritu emprendedor, como lo señalan Ahsan 
et al. (2019) en cuanto a que una tutoría efectiva 
acompañada de un estado emocional eficaz 
contribuye a pasar de la idea de negocio a la 
creación del mismo y alimenta el desarrollo de 
la identidad y progreso de la empresa.

De igual manera, Barnes et al. (2018) mos-
traron que los estudiantes que participaron en 
un programa de emprendimiento experiencial 
aumentaron sus aspiraciones de carrera em-
presarial, comprometiéndose con las acciones 
que se deben tomar para iniciar un negocio 
y ayudar a crear entornos seguros donde los 
estudiantes pueden fallar y aprender de sus 
errores, fomentando así la innovación y brin-
dando espacios donde los estudiantes pueden 
inspirarse. Generando que la enseñanza del 
espíritu empresarial a través de la experiencia 
aumente la confianza de los estudiantes en 
sus habilidades para actuar empresarialmente 
después de la graduación (Leiva et al., 2021). 
La educación emprendedora en la universidad 
contribuye significativamente al proceso em-
prendedor de los estudiantes (Lechuga et al., 
2022). Debido a que la formación es clave para 
fomentar el espíritu emprendedor, por lo que 
promover un entorno empresarial experiencial 
y experimental podría facilitar el aprendizaje 
de este (Palmer et al., 2018).

Es así como, el contexto actual exige que la 
educación emprendedora además de experien-
cial sea un mecanismo para fortalecer la crea-
tividad e innovación, en un marco de amplio 

desarrollo tecnológico, pero donde también es 
crítico el generar emprendimientos con sentido 
social, económico y ambiental (Shirokova et al., 
2018). En este sentido, según Sánchez (2014) la 
participación de la familia facilita las condicio-
nes de aprendizaje y es parte fundamental para 
llevar a los hijos a ser empresarios. De hecho, 
la familia puede apoyar al posible empresario, 
proporcionando conocimientos, apoyo finan-
ciero y relaciones a través de su red comercial 
existente. Por lo tanto, se puede ver que la vin-
culación familiar proporciona normas sociales 
positivas hacia el emprendimiento (Salvato y 
Melin, 2008), favoreciendo la confianza empre-
sarial (Liñán y Santos, 2007) y el fácil acceso a 
recursos y conocimientos externos (Reagans y 
McEvily, 2003). Existen dos razones principales 
por las que la participación de la familia en el 
proceso es especialmente crítica para los jóve-
nes emprendedores, inicialmente, los jóvenes 
aún se sienten estrechamente conectados con 
su grupo familiar (Klyver, 2007). Por esta razón, 
muchos de los estudiantes asisten a universida-
des y viven con sus padres, siendo aún parte del 
hogar familiar. En segundo lugar, los jóvenes 
son un grupo de nuevos emprendedores vulne-
rables dado que tienen poca experiencia, cono-
cimiento insuficiente del proceso emprendedor 
y recursos financieros escasos (Shirokova et 
al., 2017). Es así, como las familias, a través de 
sus recursos financieros y conexiones sociales, 
logran aperturar oportunidades y recursos que 
de otro modo no estarían disponibles.

Implicaciones y Futuras líneas de investigación 
Este artículo brinda varias implicaciones para 
los universitarios, egresados, profesionales, los 
emprendedores nacientes y docentes universita-
rios. Lo anterior, ya que el proceso de emprender 
implica grandes desafíos por el nivel de riesgo, 
disciplina y perseverancia que demanda siendo 
la familia, el contexto cultural y la formación, 
entre otros, los factores que impulsan o por el 
contrario retraen la intención emprendedora. 
Según Drucker (1985) las tendencias y cambios 
en el entorno externo pueden crear nuevas 
oportunidades para los emprendedores, pero 
también presentan amenazas importantes, 
por lo que se debe estar atento a las tendencias 
y cambios del entorno para anticipar opor-
tunidades y amenazas. Entender el contexto 
individual permitirá encontrar oportunidades 
produciendo así, un nuevo éxito económico. 
Por otro lado, los docentes universitarios de-
berían considerar que los cursos de educación 
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empresarial deben formar a los estudiantes de 
manera experiencial, dotándolos de conductas 
preparatorias y la pautas a seguir si los alum-
nos ya están interesados en emprender, como 
lógica consecuencia de sus actitudes. En este 
sentido, se podrían promover experiencias de 
aprendizaje social, para ofrecer a los estudian-
tes la oportunidad de aprender de sus propias 
experiencias y de otras personas (Pérez et al., 
2019). De esta forma, las universidades pueden 
fomentar de gran manera el espíritu emprende-
dor en los estudiantes.

El artículo proporciona una visión sobre la 
manera en que el emprendimiento universitario 
puede impactar en los países subdesarrollados y 
viceversa. Es importante entender esta correla-
ción, ya que como lo afirma Wright (2015), en 
la historia se hace evidente el papel que han 
desempeñado las instituciones financieras y su 
relación positiva con el espíritu emprendedor 
con apalancamiento crediticio. En los países 
subdesarrollados, a los banqueros les resulta 
más difícil verificar la solvencia de los nuevos 
emprendimientos (Mahmood y Mitchell, 
2004), y a su vez, esta falta de disponibilidad de 
crédito resulta en la restricción de la liquidez, 
bloqueando así el proceso de formación de nue-
vos emprendimientos (Shirokova et al., 2019). 

Se evidencia una relación directamente 
proporcional entre el emprendimiento y el de-
sarrollo de una economía, ya que como plantea 
Schumpeter (1934) el emprendedor es la figura 
clave en el desarrollo económico y a partir de su 
papel resulta la introducción de innovaciones, 
también Smelser (1956) describió el espíritu 
empresarial como una de las dos condiciones 
necesarias para la economía y el desarrollo a 
través del aumento de la producción de capital. 
El estudio de la relación entre estos dos temas 
permite una mejor comprensión de la dinámica 
de cada país, sus diferentes limitaciones y cómo 
su nivel de desarrollo influye con las decisiones 
del emprendedor. Este análisis brinda una vi-
sión más amplia acerca de las etapas, las cuales 
son: intención emprendedora, emprendimien-
to incipiente y emprendimiento en ejecución, 
teniendo en cuenta el impacto de las variables 
externas en el proceso de emprender, como se 
ha evidenciado a lo largo del artículo; en defini-
tiva, en los países subdesarrollados el proceso de 
emprender es más complejo que en economías 
desarrolladas, debido a las restricciones de liqui-
dez, cultura, formación académica, procesos de 
apoyo desde las universidades y por supuesto la 
política pública, sin embargo, es posible decir 

que la misma complejidad de emprender genera 
a su vez una actitud resiliente que permite la 
consolidación de emprendimientos fuertes. Por 
tanto, sería importante ahondar en el compor-
tamiento del emprendedor en cada una de sus 
etapas en economías subdesarrolladas.  

Conclusiones
Gracias a los aportes que dieron los autores del 
primer conglomerado y a los diferentes puntos 
de vista que estos brindan, se puede llegar a 
concluir que la familia es un factor importante y 
crucial en el desarrollo de los jóvenes emprende-
dores, al brindar las bases necesarias para que 
la labor de emprendimiento sea más asequible. 
La familia como primera fuente de interacción, 
se encarga de cultivar, el espíritu empresarial, 
permitiendo que en el proceso de desarrollo se 
solidifiquen los conocimientos y habilidades, 
necesarios para tomar decisiones emprende-
doras. Es así como, la familia se convierte en 
una herramienta importante que facilita, 
tanto el desarrollo, como el establecimiento del 
emprendedor, a través de diversas maneras de 
apoyo como en lo económico y lo moral.

De manera complementaria, en el conglo-
merado tres se identifica que la educación tam-
bién es un factor fundamental en el espíritu 
emprendedor de los estudiantes universitarios, 
que influye de gran manera en el comporta-
miento de estos, ya que gran parte de su tiempo 
lo pasan en instituciones de educación superior 
(IES), lo que implica que su comportamiento 
emprendedor sea directamente afectado por la 
calidad y la formación de la IES, que a su vez 
deben brindar formación experiencial para una 
mayor comprensión y apropiación del empren-
dimiento entre los universitarios, que facilite 
identificar problemas, buscar soluciones e 
implementar acciones, creando así propuestas 
más estables que sean pertinentes, necesarias 
e innovadoras.

De igual forma, el análisis realizado por 
los autores del cuarto conglomerado resalta la 
influencia de la identidad social del empren-
dedor en el proceso empresarial y cómo esto 
puede relacionarse con las oportunidades em-
presariales, la gestión, el medio ambiente y las 
dimensiones culturales. Destacándose la im-
portancia de la capacitación en emprendimien-
to, y cómo la motivación personal, familiar o 
la necesidad, pueden impulsar los proyectos de 
emprendimiento universitario. Afirmándose 
que, el empoderamiento de los empresarios en 
la sociedad, y la incorporación de competencias 
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asociadas con el espíritu emprendedor en la 
universidad, pueden facilitar la generación 
de iniciativas productivas que contribuyan al 
cambio y al logro de objetivos y propósitos en el 
territorio.

Finalmente, el artículo destaca la impor-
tancia del emprendimiento universitario en 
los países subdesarrollados y su impacto en el 
desarrollo económico. Además, hace un énfasis 
especial en la relación entre el acceso al crédito 
y la formación de nuevos emprendimientos, y 
cómo esto puede verse afectado en estos países. 
Sugiriéndose la necesidad de una retrospección 
para comprender mejor los factores que deter-
minan el éxito empresarial. Lo que permite 
concluir que el emprendimiento universitario 
puede ser una herramienta valiosa para el desa-
rrollo económico en los países subdesarrollados 
y abordar los desafíos únicos que enfrentan los 
emprendedores en estos contextos para facilitar 
su éxito.
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