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Resumen:

Debido al envejecimiento de la población, el emprendimiento sénior ha cobrado relevancia en la literatura, aunque quedan lagunas 
por explorar. Este estudio busca responder tres preguntas de investigación: ¿Cómo se dene y caracteriza el emprendimiento sénior 
en la literatura? ¿Cuáles han sido los temas predominantes en la investigación sobre emprendimiento sénior en diferentes períodos? 
¿Cómo han cambiado las tendencias en el enfoque teórico y metodológico a lo largo de los años? Analizamos 67 artículos mediante 
una revisión semissistemática de literatura, utilizando datos bibliométricos y análisis de contenido. Los resultados destacan avances 
en los temas, con énfasis en motivaciones y antecedentes individuales. Este estudio contribuye a comprender la evolución de 
las investigaciones y la necesidad de nuevos insights especícos en este campo.
Códigos JEL: J11, J21, J71.
Palabras clave: emprendimiento sénior, análisis temporal, motivaciones, desafíos.

Abstract:

Due to the aging of the population, senior entrepreneurship has gained relevance in the literature, although gaps remain to be 
explored. is study seeks to answer three research questions: How is senior entrepreneurship dened and characterized in the 
literature? What are the predominant topics in research on senior entrepreneurship in different periods? How have trends in 
theoretical and methodological approaches changed over the years? 67 articles were analyzed through a semi-systematic literature 
review, using bibliometric data and content analysis. e results highlight progress on the topics, with emphasis on individual 
motivations and backgrounds. is study contributes to understanding the evolution of research and the need for new specic 
insights in this eld.
JEL Codes: J11, J21, J71.
Keywords: senior entrepreneurship, temporal analysis, motivations, challenges.

Resumo:

Devido ao envelhecimento da população, o empreendedorismo sénior tem ganhado relevância na literatura, embora ainda 
existam lacunas por explorar. Este estudo procura responder a três questões de investigação: Como é denido e caracterizado o 
empreendedorismo sénior na literatura? Quais são os temas predominantes nas pesquisas sobre empreendedorismo sênior nos 
diferentes períodos? Como as tendências na abordagem teórica e metodológica mudaram ao longo dos anos? Foram analisados 
67 artigos por meio de revisão semissistemática da literatura, utilizando dados bibliométricos e análise de conteúdo. Os resultados 
destacam o progresso nos temas, com ênfase nas motivações e antecedentes individuais. Este estudo contribui para a compreensão 
da evolução das pesquisas e da necessidade de novos insights especícos neste campo.
Códigos JEL: J11, J21, J71.
Palavras-chave: empreendedorismo sênior, análise temporal, motivações, desaos.
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Introducción

El aumento en la expectativa de vida, consecuencia de la prosperidad económica y los avances de la
medicina, asociado simultáneamente a tasas de natalidad más bajas, está impactando, sobre todo en los
países desarrollados, en cambios demográcos relacionados con la edad promedio en la fuerza laboral (ONU,
2014). En este contexto, los países europeos están buscando formas de enfrentar las consecuencias del cambio
demográco actual y del envejecimiento de la fuerza laboral (Stypinska et al., 2019). De hecho, está en
aumento el número de personas mayores con habilidades, recursos nancieros y tiempo disponible para
contribuir a la actividad económica, incluso a través del emprendimiento (OECD/EC, 2019).

Esta parece ser la realidad de parte de los países emergentes y en desarrollo, como es el caso de Brasil, que
cuenta con más de 28 millones de personas de 60 años o más, lo que representa el 13% de la población total del
país, y se espera que este porcentaje se duplique en las próximas décadas (IBGE, 2019). En este sentido, en una
sociedad que envejece rápidamente, ha habido una mayor atención, especialmente en los últimos años, sobre
el emprendimiento y el trabajo autónomo de este público en envejecimiento. Comúnmente denominado
emprendimiento sénior, se reere a las actividades autónomas desarrolladas por personas mayores que generan
crecimiento económico y ayudan a enfrentar los desafíos de esta población, minimizando al mismo tiempo
los efectos negativos del envejecimiento (Halabisky et al., 2012; Kautonen et al., 2017; Lewis & Walker, 2013;
Ratten, 2019).

El emprendimiento sénior (ES) ha surgido como un campo de investigación dinámico, dedicado a explorar
las actividades emprendedoras de individuos con mayor experiencia. Dada la relevancia política y social
del emprendimiento entre y por los ancianos, se ha observado un creciente ujo de investigaciones sobre
el tema, especialmente en la última década (Harms et al., 2014; Kautonen et al., 2017; Martin & Welsch,
2019). A pesar de este creciente énfasis en la literatura, aún se conoce relativamente poco sobre el trabajo
autónomo entre los ancianos, lo que incluye el comportamiento emprendedor, las motivaciones, experiencias
e inuencia de la edad (Fachinger, 2019; Halvorsen & Morrow-Howell, 2017). Según Shepherd (2015),
las investigaciones sobre emprendimiento deben alinearse con las megatendencias de la sociedad, como el
envejecimiento, para comprender plenamente su impacto y alcance.

La falta de consenso en la literatura sobre el ES, tanto en su conceptualización como en las bases teóricas,
subraya la pertinencia de hacer una revisión semissistemática de la literatura (RSL). Estudios como los
de Palmatier et al. (2018) y Kraus et al. (2020), han destacado la importancia de revisiones sistemáticas
de la literatura que busquen, tal como se propone aquí, agrupar el conocimiento disponible en un área
determinada. Estos artículos son relevantes si “la investigación existente revela inconsistencias teóricas o
heterogeneidad en sus efectos” (Palmatier et al., 2018, p. 1029), como se evidencia en la literatura sobre ES.
Liñán y Fayolle (2015, p. 908) señalan que los artículos de revisión son pertinentes cuando “la mayoría de
las investigaciones carece de sistematización y categorización”. Además, según estos autores, tales estudios son
importantes cuando “hay necesidad de proporcionar alguna ordenación y sistematización” para avanzar en
el campo.

Esta investigación tiene como objetivo proporcionar una visión integral del ES, utilizando un enfoque
integrado de revisión semissistemática de la literatura, análisis temporal y evolución de temas y tendencias.
Por lo tanto, se formularon las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se dene y caracteriza el emprendimiento sénior en la literatura?
• ¿Cuáles son los temas predominantes en la investigación sobre emprendimiento sénior en diferentes

períodos?
• ¿Cómo han cambiado las tendencias en la aproximación teórica y metodológica a lo largo de los años?



Eloisa Elena Shinohara, et al. Emprendimiento sénior: revisión semissistemática de la liter...

Con el objetivo de responder a estas preguntas y proponer el llenado de posibles lagunas en la literatura,
este estudio busca mapear las diferentes deniciones y características atribuidas al ES. Asimismo, pretende
llevar a cabo un análisis temporal para identicar hitos y cambios signicativos en la investigación sobre ES a
lo largo de los años. Además, se propone identicar y analizar temas emergentes en la investigación reciente
sobre ES, así como examinar los cambios en las aproximaciones metodológicas.

Este artículo ofrece contribuciones signicativas al consolidar las reexiones sobre el ES, evidenciando
impactos sociales relevantes y presentando oportunidades de investigación aún poco exploradas por los
autores del área. Además, amplía las consideraciones institucionales y culturales refractarias según la
fundamentación de una teoría sólida sobre el ES (Berger & Luckmann, 1966). La lectura inductiva de
los artículos permitió organizar el cuerpo de conocimiento para identicar tendencias temáticas en las
investigaciones, siguiendo la orientación de Neuendorf (2002).

Los próximos temas se reeren a la revisión de la literatura, los procedimientos metodológicos, el análisis
bibliométrico y temporal, la discusión de los resultados, las implicaciones, las direcciones para futuras
investigaciones y las consideraciones nales.

Marco teórico

Muchas personas tienen la concepción equivocada de que el emprendimiento está predominantemente
dirigido a los jóvenes; sin embargo, las investigaciones indican que la edad promedio de los emprendedores
principiantes exitosos es de 45 años (Azoulay et al., 2020; Zhao et al., 2021). El modelo predominante
de emprendedor, tanto en el ámbito académico como en el profesional, está representado por el perl
schumpeteriano, que sugiere que el emprendedor es joven, preferiblemente del sexo masculino, a menudo
de etnia blanca, dinámico, innovador, que asume riesgos, con la habilidad de identicar oportunidades y
la responsabilidad total de sus éxitos y fracasos (Ainsworth & Hardy, 2008). Sin embargo, autores, como
Fachinger (2019), señalan que una sociedad más longeva tiene una mayor proporción de personas saludables
que poseen capital humano, recursos nancieros y tiempo disponible para generar valor a través de la actividad
emprendedora.

Al estudiar el campo del ES, el investigador se enfrenta al problema de la denición del fenómeno, ya que
no hay consenso al respecto (del Olmo García et al., 2023; Stirzaker et al., 2019). La falta de comprensión
sobre cómo denir a un emprendedor sénior ha sido estudiada por Ratten (2019); según la autora, con el
aumento de la expectativa de vida, muchas personas mayores aún se consideran jóvenes. No hay consenso
conceptual en la literatura sobre el término que identica a individuos de edad más avanzada y/o después de la
jubilación que optan por el trabajo autónomo. Entre los términos utilizados se encuentran: emprendimiento
sénior (Stypinska et al., 2019; Soto-Simeone & Kautonen, 2021), emprendimiento de la tercera edad,
emprendimiento más antiguo (Brieger et al., 2021; Crawford & Naar, 2016; Wainwright & Kibler, 2014;
Weller et al., 2018), emprendimiento gris o plateado (Ilczuk et al., 2023; Harms et al., 2014; Stirzaker et al.,
2019), y a partir de 2020, el término emprendedor 50+ comenzó a emerger (Garcia-Lorenzo et al., 2020;
Römer-Paakkanen & Suonpää, 2023). Es importante destacar que el término “trabajo por cuenta propia” se
usa frecuentemente en la literatura de manera intercambiable con el término “emprendimiento” (Halvorsen
& Morrow-Howell, 2017).

La edad es otro aspecto a considerar: ¿a qué edad se clasica a un emprendedor como sénior? Autores como
Ainsworth y Hardy (2008), Fernández‐López et al. (2022), Kautonen et al. (2011), y Linardi y Costa (2022),
establecen esta categoría a partir de los 45 años o más. Sin embargo, la mayoría, incluyendo a Garcia-Lorenzo
et al. (2020), Holmquist y Sundin (2022), Kautonen et al. (2008), Kenny y Rossiter (2018), Kibler et al.
(2015), y Römer-Paakkanen y Suonpää (2023), la sitúan en los 50 años o más. Es importante señalar que el
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informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2022) distingue entre emprendedores en los grupos de
edad de 45 a 54 años y de 55 a 64 años, sin considerar a los emprendedores de 65 años o más.

Para los nes de este trabajo, se empleará el término “emprendimiento sénior” (ES) (Soto-Simeone &
Kautonen, 2021), haciendo referencia a emprendimientos de individuos que inician sus negocios después
de los 50 años. Además de la denición de ES, un número creciente de autores está abordando en sus
investigaciones las características únicas de este grupo de emprendedores. Por ejemplo, Ilczuk et al. (2023) y
Stirzaker et al. (2019) señalan que el deseo de realizar los sueños del individuo representa un factor interno
importante relacionado con la autorrealización, y que las personas maduras preeren invertir su tiempo en
metas que son valiosas para ellas, mientras que las personas más jóvenes buscan nuevos desafíos y la integración
con el entorno.

La relación del ES con la edad es destacada por Kautonen (2012), para quien la percepción positiva que
tiene un individuo sobre su potencial emprendedor en relación con su edad aumenta las posibilidades de
iniciar un proyecto emprendedor. A pesar de esto, Biron y St-Jean (2023) llegaron a la conclusión de que,
desde el momento en que un emprendedor muestra preocupación por las diversas partes interesadas, tales
como colaboradores, socios, inversores y clientes, elabora estrategias con el objetivo de asegurar la continuidad
y sostenibilidad a largo plazo de su emprendimiento. Esto se hace con la intención de satisfacer las necesidades
de estas partes. Por otro lado, los mismos autores arman que cuando el objetivo principal del emprendedor
es garantizar un determinado estilo de vida para sí mismo, ya sea en términos de bienestar o placer, congura
la nalidad de su negocio dentro de un plazo denido, sin necesariamente comprometerse o estar atento a
las partes involucradas.

Sin embargo, la experiencia acumulada por los profesionales sénior es una capacidad fundamental para el
éxito del proyecto. Kenny y Rossiter (2018) y Halvorsen (2021) propusieron un modelo conceptual para
que el emprendimiento sea una oportunidad viable para las personas mayores. Los autores concluyen que
los antecedentes individuales (edad, percepción del tiempo futuro, habilidades y atracción) y contextuales
(familia, amigos, soporte, apoyo) inuyen en la decisión de volverse autónomos incluso después de la
jubilación, y que la formación, el apoyo y la experiencia emprendedora ayudan a superar barreras y dar forma
a resultados individuales y sociales.

De hecho, Soto-Simeone y Kautonen (2021) concluyen de su análisis que, en el caso de emprendedores
sénior que inician su proyecto en condiciones adversas, las razones importantes para emprender son de
naturaleza no nanciera, como la búsqueda de autonomía. La exibilidad inherente al tiempo de trabajo y
la autonomía del trabajo basado en la empresa pueden permitir que los emprendedores séniores perciban
benecios socioemocionales o afectivos atípicos y positivos (Stirzaker et al., 2023; Wainwright & Kibler,
2014).

El emprendimiento sénior (ES) ha llamado la atención de investigadores de diversas áreas en los últimos
años y ha ganado relevancia como estrategia ocupacional viable para los ancianos, surgiendo como una opción
de estilo de vida o como algo inevitable debido a los ingresos insucientes y la falta de oportunidades en el
mercado laboral formal en la tercera edad (Brieger et al., 2021; Stirzaker et al., 2019).

Procedimientos metodológicos

Este estudio adopta una revisión semissistemática de la literatura (RSL), un enfoque utilizado en estudios
de administración en general y en investigaciones sobre emprendimiento, en particular (Kraus et al., 2020).
Se emplea comúnmente para coordinar una variedad de conocimientos con el objetivo de permitir al
investigador mapear y evaluar el territorio intelectual existente sobre un tema especíco, contribuyendo así al
desarrollo del cuerpo de conocimiento existente (Kraus et al., 2020; Traneld et al., 2003).
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Estrategia de búsqueda

La planicación de RSL involucró pasos fundamentales. Después de identicar la necesidad del estudio y
los temas de interés, se creó un protocolo de investigación para garantizar la transparencia y la replicabilidad
(Kraus et al., 2020). La Tabla 1 resume los elementos fundamentales del protocolo de investigación.

TABLA 1
Estrategia de búsqueda

Fuente: elaboración de autores.

Aunque algunos autores enfatizan la relevancia de incorporar toda la literatura disponible, siguiendo a
Liñán y Fayolle (2015), este artículo restringió su análisis a estudios publicados en revistas con proceso de
revisión de pares y disponibles en bases de datos en línea, Scopus y Web of Science. Según Kraus et al. (2020),
estas bases se consideran las fuentes más valiosas.

Criterios de selección

Se utilizaron diferentes combinaciones de términos detallados en la Tabla 1. Este proceso requirió varios
intentos para identicar los términos de búsqueda apropiados. Inicialmente, al presentar los términos ‘sénior’
y ‘emprendedor’ por separado, no se expresaba con precisión el signicado de su combinación. Por lo
tanto, fue necesario utilizar comillas para anar la búsqueda y hacerla más adecuada para la investigación.
Además, dado que la compilación aún está en desarrollo, los términos tienen muchos sinónimos. Se realizaron
numerosas búsquedas y consultas en sitios especícos de sinónimos en inglés para llegar a los términos que
mejor describieran el enfoque central de la investigación. La búsqueda se llevó a cabo en febrero de 2022, y en
enero de 2024 se realizó una actualización que incluyó campos de título, resumen y palabras clave. Aunque
algunos estudios respaldan la importancia de las revisiones que incorporan al menos diez años (Shree et al.,
2021), los artículos no fueron ltrados por año de publicación ni por área de conocimiento. En primera
instancia, se seleccionaron todos los artículos de acceso abierto que cumplían con los criterios según los
términos de búsqueda.
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Criterios de inclusión y exclusión

Cuatro criterios guiaron la inclusión de los artículos. Los primeros, ya enfatizados, fueron sólo artículos
revisados por pares, respaldando esta elección con la observación de Moreira et al. (2019, p. 4), quienes
destacaron que estos artículos “tienen más impacto y son más creíbles que otras fuentes”. También se
presentaron el segundo y tercer criterio: la selección de artículos de cualquier área de investigación y
publicados en cualquier año. Siguiendo la tendencia promovida por Kraus et al. (2020, p. 1039), se optó por
seguir la “tendencia continua de acceso abierto”.

En la búsqueda, se aplicaron diversos criterios de exclusión. En primer lugar, se excluyeron los artículos
ajenos al contexto de la investigación o aquellos en los que la empresa se estableció antes de que el emprendedor
cumpliera 50 años. El siguiente criterio de exclusión abordó los artículos sin revisión por pares, tales como
libros, capítulos de libros y comunicaciones a congresos, respaldando esta decisión con la perspectiva de
Liñán & Fayolle (2015). Por último, se excluyeron los artículos de acceso cerrado, aquellos cuyos autores no
pudieron acceder a través de ninguna de las dos bases de datos consultadas.

Proceso de investigación

Teniendo en cuenta los criterios de búsqueda, los autores encontraron 255 artículos, 142 en Scopus y 113 en la
base de datos Web of Science. Enseguida, importaron los artículos al soware “Start©”, lo que ayudó a excluir
93 artículos duplicados, quedando 162. Luego, los autores leyeron el título, el resumen y las palabras clave
de los 162 artículos. En total, los criterios de inclusión y exclusión llevaron a la eliminación de 104 artículos,
resultando en 59 trabajos que avanzaron a la etapa de lectura completa y categorización de datos. Durante
este proceso, se excluyeron cuatro artículos debido a que abordaban la temática de emprendedores de carrera,
los cuales, a pesar de tener más de 50 años, iniciaron sus emprendimientos en etapas más tempranas de sus
vidas. De este modo, el número nal de artículos incluidos fue de 55. En enero de 2024, se llevó a cabo una
actualización, incorporando 12 artículos adicionales utilizando los mismos ltros. De este modo, se logró
completar un conjunto de 67 artículos para su análisis. En la fase nal, los autores emplearon la herramienta
Atlas.ti para llevar a cabo el análisis de contenido e implementaron una categorización inductiva.

Discusión y análisis de los resultados

Para abordar las preguntas de investigación: ¿Cómo se dene y caracteriza el emprendimiento sénior en
la literatura? ¿Cuáles son los temas predominantes en la investigación sobre emprendimiento sénior en
diferentes períodos? ¿Cómo han cambiado las tendencias en enfoques teóricos y metodológicos a lo largo
de los años?, se llevó a cabo una lectura detallada e inductiva de los artículos analizados. Este proceso
condujo a los autores a agrupar los contenidos y objetivos evidenciados en los textos. Con la ayuda de
Atlas.ti, se realizó un análisis del contenido central de cada artículo, agrupándolos según su similitud de
construcción. Este análisis se complementó con el mapeo de las diferentes deniciones y características
atribuidas al emprendimiento sénior. Además, se llevó a cabo un análisis temporal para identicar hitos y
cambios signicativos en la investigación sobre emprendimiento sénior a lo largo de los años. Finalmente,
se identicaron los temas emergentes en la investigación reciente sobre emprendimiento sénior, al mismo
tiempo que se examinaron los cambios en los enfoques metodológicos.
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Evolución de las publicaciones

La Figura 1 muestra la evolución de las publicaciones a lo largo de los años. Es importante destacar que en la
Figura 1 solo se incluyen los 67 artículos pertinentes a esta RSL, pero hay artículos anteriores a 2008 que se
encuentran en otras bases, como por ejemplo Kean et al. (1993) y Baucus y Human (1995), que trataban sobre
el envejecimiento exitoso y los antecedentes y motivadores del emprendimiento sénior, respectivamente. Sin
embargo, en las décadas de 1980 y 1990, el ES se abordaba como originado por: la atracción hacia un nuevo
emprendimiento con características de rentabilidad, placer y uso de habilidades adquiridas, crisis nancieras
que generaron desempleo (principalmente en adultos mayores) y empleo puente entre la jubilación y dejar
de trabajar denitivamente.

FIGURA 1
Evolución temporal del tema del Emprendimiento Sénior

Fuente: elaborado por los autores a partir de los datos de la investigación.

A partir de 2014, las investigaciones sobre el tema se intensicaron, siendo este un período aparente de
inexión, y en el mismo año, el término “sénior” comenzó a surgir (Pilkova et al., 2014); antes de este período,
el término más común era “más viejo”. El emprendimiento sénior ganó importancia con la inversión en la
pirámide de edad mundial, originada en los países desarrollados. Se observa que los años 2019 y 2021 fueron
los más prometedores en términos de publicaciones.

Revistas

Se llevó a cabo un análisis de las publicaciones a partir de los 67 artículos seleccionados, los cuales fueron
publicados en 48 revistas, como se detalla en la Tabla 2. Las revistas con mayor cantidad de artículos
publicados sobre el tema son el International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research y el Small
Business Economics, con cinco y cuatro artículos, respectivamente. Es importante señalar que solo 21 artículos
se publicaron en revistas especícas de emprendimiento, y tres artículos fueron publicados en periódicos con
un índice 4 ABS’21; sin embargo, ninguno de ellos abordaba especícamente el tema del emprendimiento.
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TABLA 2
Revista y factor de impacto

Fuente: elaborado por los autores a partir de los datos de la investigación.

Entre los artículos publicados en el International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, la
primera publicación identicada se remonta al año 2008 y aborda el emprendimiento sénior entre los menos
favorecidos. Este trabajo analizó las barreras enfrentadas por este grupo demográco y examinó las políticas
públicas implementadas en Inglaterra con el objetivo de apoyar a esta parte de la población (Kautonen
et al., 2008). Sorprendentemente, las dos siguientes publicaciones solo se materializaron una década más
tarde. Estas obras trataron sobre las motivaciones y preferencias del emprendedor sénior, así como el proceso
de aprendizaje, además de ofrecer sugerencias sobre el tipo de apoyo necesario para garantizar el éxito de
los emprendimientos liderados por este público (Amorós et al., 2023; Kautonen et al., 2008; Kenny &
Rossiter, 2018; Perenyi et al., 2018; Stirzaker & Sitko, 2019). En 2019, una única publicación, en el Journal
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mencionado, exploró la multidimensionalidad de la identidad de las mujeres emprendedoras mayores de 50
años (Stirzaker & Sitko, 2019).

La Tabla 2 revela que los artículos relacionados con el ES provienen de diversas categorías de revistas, como
negocios y economía, geriatría y gerontología, salud pública ambiental y ocupacional, psicología, sociología,
entre otras, evidenciando la importancia y la naturaleza multidisciplinaria del tema. Las publicaciones
especícas sobre ES en revistas destacadas solo cobraron relevancia a partir del año 2008, concentrándose
principalmente en países europeos, Estados Unidos y Canadá. Estos hallazgos suscitan interrogantes sobre las
direcciones y tendencias futuras de las investigaciones sobre el ES.

Caracterización y definición del emprendimiento sénior

Las investigaciones sobre el emprendimiento sénior (ES) comenzaron a presentar una denición del
constructo con relativa concordancia a partir del año 2021. En este periodo, la denición predominante fue la
propuesta por Kautonen et al. (2008), con la única modicación del término “emprendedores más mayores”
por “emprendedor sénior”. Este último grupo se caracteriza por individuos que inician o tienen la intención
de iniciar un negocio a partir de los 50 años. Es importante destacar, sin embargo, que la uniformidad en
la denición aún no es universal, ya que algunos investigadores optan por establecer criterios basados en los
datos especícos de sus propias investigaciones, en las políticas de jubilación de sus respectivos países o incluso
en los datos proporcionados por el Global Entrepreneurship Monitor (GEM). No obstante, es notable que
la edad de 50 años sea la más recurrente entre las investigaciones analizadas.

La Tabla 3 presenta los términos y las edades establecidas en las investigaciones incluidas en esta
revisión. Es importante resaltar que el término “ES”, según propuesto por Tervo (2014), y el concepto de
emprendimiento sénior delineado por Kautonen et al. (2008) destacan como predominantes en la mayoría
de las investigaciones examinadas.
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TABLA 3
Términos y edades sugeridas para el Emprendimiento Sénior

Fuente: elaborado por los autores con base en Abraham et al. (2021), Al-Jubari y Mosbah (2021), Amorós et al. (2023), Backman y 
Karlsson (2018), Biron y St-Jean (2023), Brieger et al. (2021), Caines et al. (2019), Červený et al. (2016), Crawford y Naar (2016), 

Cucculelli et al. (2023), del Olmo et al. (2023), Fachinger (2019), Fegitz (2022), Fernández-L. et al. (2022), Figueiredo y Paiva (2018), 
Garcia-Lorenzo et al. (2020), Gray y Smith, (2020), Halvorsen (2021), Halvorsen y Chen (2019), Halvorsen y Morrow-Howell 

(2017), Harms et al. (2014), Hennekam (2015), Holmquist y Sundin (2022), Ilczuk et al.
(2023), Kautonen et al. (2008), Kautonen et al. (2011), Kautonen et al. (2017), Kenny y Rossiter (2018), Kerr y Armstrong

(2011), Kibler et al. (2015), Kupiainen et al. (2023), Lewis y Walker (2013), Lin y Wang (2019), Linardi y Costa (2021), Lindström et 
al. (2022), Mallett y Wapshott (2015), Marín et al. (2021), Maritz et al. (2021), Martin y Omrani (2019), Martin y Welsch (2019), 

Miralles et al. (2017), Perenyi et al. (2018), Perez-E. et al. (2021a), Perez-E. et al. (2021b), Ratten (2019), Razzak y Al Riyami (2023), 
Römer-P. y Suonpää (2023), Schuetze (2015), Singh (2009), Small (2012), Soto-S. y Kautonen

(2021), Stirzaker et al. (2019), Stirzaker et al. (2023), Stirzaker y Galloway (2017), Stirzaker y Sitko (2019), Stypinska (2018), 
Stypińska et al. (2019), Tervo (2014), van Solinge (2014), Viljamaa et al. (2022), von Bonsdorff et al. (2017), Wainwright y Kibler 

(2014), Weber y Carlsen (2012), Weller et al. (2018), Zhang y Sorokina (2022), Zhao et al. (2021), Zhu et al. (2022).
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Deniciones como la proporcionada por Weber y Carlsen (2012) respecto a los emprendedores maduros,
quienes son descritos como “aquellos individuos mayores de 55 años que poseen un negocio incipiente en
el cual ejercen un control cercano sobre el capital empresarial”, o la propuesta por Harms et al. (2014) en
relación con los emprendedores grises, denidos como “aquellos que se embarcan en la actividad empresarial
por cuenta propia alrededor de los 50 años”, han servido como fundamentos clave para la conceptualización
encontrada en la literatura de años recientes (2020 - 2023).

Metodologías abordadas

La Tabla 4 presenta la metodología utilizada para cada una de las investigaciones sobre emprendimiento senior
(ES) en los 67 artículos incluidos en esta revisión.

TABLA 4
Metodologías utilizadas en los estudios

Fuente: elaborado por los autores con base en Abraham et al. (2021), Al-Jubari y Mosbah (2021), Amoros et al. (2023), Backman y 
Karlsson (2018), Biron y St-Jean (2023), Brieger et al. (2021), Caines et al. (2019), Červený et al. (2016), Crawford y Naar

(2016), Cucculelli et al. (2023), del Olmo García et al. (2023), Fachinger (2019), Fegitz (2022), Fernández-Lopez et al. (2022), 
Figueiredo e Paiva (2018), Garcia-Lorenzo et al. (2020), Gray y Smith (2020) , Halvorsen y Chen (2019), Halvorsen y Morrow-Howell 

(2017), Halvorsen (2021), Harms et al. (2014), Hennekam (2015), Holmquist y Sundin (2022), Ilczuk et al. (2023), Kautonen et al. 
(2008), Kautonen et al. (2011), Kautonen et al. (2017), Kenny y Rossiter (2018), Kerr y Armstrong (2011), Kibler et al. (2015), 

Kupiainen et al. (2023), Lewis y Walker (2013), Lin y Wan (2019), Linardi y Costa (2021), Lindstrom
et al. (2022), Mallett y Wapshott (2015), Marín et al. (2021), Maritz et al. (2021), Martin y Omrani (2019), Martin y Welsch

(2019), Miralles et al. (2017), Perenyi et al. (2018), Perez-E. et al. (2021), Perez-E. et al. (2021b) , Ratten (2019), Razzak y Al Riyami 
(2023), Romer-Paakkanen y Suonpaa (2023), Schuetze (2015), Singh (2009), Small (2012), Soto-Simeone y Kautonen (2021), Stirzaker 

et al. (2019), Stirzaker y Galloway (2017), Stirzaker y Sitko (2019), Stirzaker et al. (2023), Stypinska (2018), Stypińska et al. (2019), 
Tervo (2014), van Solinge (2014), Viljamaa et al. (2022), von Bonsdorff et al. (2017), Wainwright y Kibler (2014), Weber y Carlsen 

(2012), Weller et al. (2018), Zhang y Sorokina (2022), Zhao et al. (2021), Zhu et al. (2022).
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La metodología cuantitativa se destacó en las investigaciones sobre ES. Algunos autores argumentan que
esto es necesario para guiar trabajos empíricos (Zhao et al., 2021), ya sea porque es crucial para desarrollar
generalizaciones sobre las barreras relacionadas con la edad (Kibler et al., 2015) o para proporcionar
información sobre las actividades de los emprendedores en momentos especícos o en secuencias temporales
(Holmquist & Sundin, 2022). Se postula, así, que la aplicación de enfoques cuantitativos en las investigaciones
sobre ES, además de aportar rigurosidad metodológica, contribuye a la generación de conocimiento sobre la
dinámica de los emprendimientos en el contexto analizado.

En varias investigaciones se utilizaron datos longitudinales (Kautonen et al., 2017; Tervo, 2014; von
Bonsdorff et al., 2017; Al-Jubari & Mosbah, 2021; Halvorsen, 2021; Biron & St-Jean, 2023). Según Kautonen
et al. (2008), los proyectos de investigación a lo largo del tiempo son necesarios para investigar con más detalle
los benecios sociales adicionales generados por el soporte empresarial más experimentado. Desde la misma
perspectiva, Biron y St-Jean (2023) sostienen que los datos longitudinales brindan la oportunidad de entender
cómo se desarrolla la percepción del tiempo y cómo puede inuir en el proceso emprendedor.

La metodología de investigación cualitativa fue la segunda más presente en los estudios de esta RSL, siendo
la entrevista (semiestructurada y en profundidad) el principal instrumento de recopilación de datos. Stirzaker
et al. (2019) destacan que las entrevistas permiten que los participantes compartan sus historias, mientras que
Kibler et al. (2015) arman que posibilitan una visión exploratoria sobre los diferentes entornos sociales en
los que los emprendedores séniores crean y operan sus emprendimientos, enfrentando y desaando casos de
discriminación.

La aproximación de métodos mixtos para Perez-Encinas et al. (2021a) permitió que la parte cualitativa
aclarara, interpretara y enriqueciera los resultados cuantitativos del trabajo de campo. Esto identicó las
diferencias y complementariedades de las motivaciones y factores de bloqueo entre emprendedores mayores
y jóvenes involucrados en proyectos de emprendimiento intergeneracional. Según Creswell (2010), la
combinación de investigaciones cualitativas y cuantitativas ofrece más perspicacias que cada una por separado,
proporcionando una comprensión ampliada de los problemas de investigación.

En cuanto a las revisiones de literatura sobre el tema, la primera data de 2017 (Halvorsen & Morrow-
Howell, 2017). Dichas revisiones no son amplias; cada una aborda un tema especíco. Por ejemplo, Halvorsen
y Morrow-Howell (2017) propusieron un marco conceptual con antecedentes individuales y contextuales,
características sociales e individuales, y resultados positivos individuales y sociales del ES. Ratten (2019) llama
la atención sobre el compromiso social, experiencias y factores contextuales, y los inuenciadores ambientales.
Fachinger (2019) destacó los factores que pueden inuir positivamente o dicultar el ES. Martin y Welsch
(2019) presentaron un marco conceptual entre barreras, educación, política y exclusión de la vejez en el
ecosistema emprendedor. Zhao et al. (2020) realizaron una revisión y un metaanálisis sobre el efecto de la
edad en el proceso emprendedor; la más reciente de Cucculelli et al. (2023) presentó algunos resultados
bibliométricos y una revisión sobre ES en el contexto regional.

Estos datos ponen de maniesto el amplio campo de investigaciones que aún ofrece el área de ES.

Enfoques teóricos

Después de la lectura completa de los 67 artículos, se sintetizaron los enfoques teóricos a partir de los marcos
presentados por los autores en la sección de fundamentación teórica de cada estudio. Como se muestra en la
Tabla 5, la Teoría del Comportamiento Planicado (eory of Planned Behavior - TPB) (Ajzen, 2011), que
trata de la comprensión del proceso cognitivo en la formación de intenciones, se destaca como la más utilizada
como base para los artículos que contemplan este estudio, apareciendo en siete de los principales artículos y
con publicaciones a partir de 2011. Los autores que se apropiaron del TPB, abordaron principalmente los
aspectos psicológicos y el impacto de la edad en el proceso emprendedor del adulto mayor.
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TABLA 5
Enfoques teóricos

Fuente: elaborado por los autores con base en Al-Jubari y Mosbah (2021), Amoros (2023), Biron y St-Jean (2023),
Brieger et al. (2021), Caines et al. (2019), Červený et al. (2016), Crawford y Naar (2016), Fachinger (2019), Gray
y Smith (2020), Harms et al. (2014), Holmquist y Sundin (2022), Kautonen et al. (2011), Kautonen et al. (2017),

Kenny y Rossiter (2018), Kupiainen et al. (2023), Lin y Wan (2019), llczuk et al (2023), Maritz et al. (2021), Martin
y Welsch (2019), Miralles et al. (2017), Perenyi et al. (2018), Perez-E. et al. (2021b), Razzak y Al Riyami (2023),

Soto-Simeone y Kautonen (2020), Stirpinska (2018), Stirzaker e Sitko (2019), Stirzaker et al. (2019), Stirzaker et al.
(2023), Stirzaker y Galloway (2017), Stypinska (2018), Stypinska et al. (2019), Tervo (2014), van Solinge (2014),
Viljamaa et al. (2023), von Bonsdorff et al. (2017), Zhang y Sorokina (2022), Zhao et al. (2021), Zhu et al. (2022).

A partir de la publicación de Ajzen en 2011, la TPB pasó a formar parte de los trabajos empíricos publicados 
sobre el ES. La mayoría de las investigaciones identicadas en este estudio se llevaron a cabo en Europa, solo
una en el Oriente Medio y, a pesar de que el público encuestado proviene de países diversos, los resultados
fueron similares. Kautonen et al. (2011), Perenyi et al. (2018) y Stirzaker et al. (2019), demostraron en sus 
estudios que el emprendedor sénior es un público muy involucrado con la sociedad, necesita ser aceptado
socialmente, sentirse parte activa y productiva de la sociedad en la que está incluido. Y otra visión fue 
presentada por Harms et al. (2014), Perenyi et al. (2018) y Stirzaker et al. (2019), que el emprendedor sénior
es un público ambicioso, motivado por las oportunidades, comprometido y capaz de desarrollar una actividad
económica, no solo quiere ventajas nancieras, sino también exibilidad y equilibrio entre trabajo y familia. 
Adicionalmente, Ilczuk et al. (2023) concluyó que el factor principal de “atracción” que inuye positivamente
en el inicio de la actividad empresarial por parte de los adultos mayores es la realización de sueños, una
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necesidad estrechamente vinculada con la autorrealización. La investigación de Razzak y Al Riyami (2023)
puso de maniesto el papel de la obligación moral, que parece ser relevante para las personas mayores que
priorizan objetivos sociales y emocionales por encima de los benecios económicos.

La segunda teoría más utilizada fue la Teoría de la Selectividad Socioemocional (Socioemotional Selectivity
eory - SST) de Carstensen et al. (2011), que se reere a la esperanza de vida, y propone que a lo largo de la
vida, el comportamiento social está impulsado por dos motivos psicológicos fundamentales: la búsqueda de
la novedad y la regulación de las emociones, teoría abordada en cuatro publicaciones y los temas principales
fueron las motivaciones, desafíos, necesidades y aprendizajes relacionados con el ES. Biron y St-Jean (2023)
presentan esta perspectiva como limitada o ilimitada, ya sea negativa o positiva. Stirzaker et al. (2023)
aborda las relaciones afectivas entre el individuo mayor y el emprendimiento. Caines et al. (2019) destaca
la naturaleza cognitiva del emprendimiento sénior, mientras que Kenny y Rossiter (2018) presentaron un
modelo conceptual con antecedentes y barreras para el emprendedor sénior.

A partir de 2014 se intensicó la investigación en esta área, enfocada en particular, en la búsqueda
de enfoques teóricos para denir el constructo de emprendimiento sénior. En general, en este estudio se
identicaron 29 teorías, el 45% son de la psicología, el 21% son teorías sociales, el 14% son teorías económicas,
el 7% son teorías organizacionales y el 14% son especícas del emprendimiento. Estos datos fortalecen la
multidimensionalidad del ES. Es de destacar que 23 estudios no utilizaron ninguna teoría y 11 estudios
emplearon más de una teoría. En la Tabla 4 se detallan todos estos aspectos.

Hay una clara necesidad de desarrollar teorías especícas sobre el emprendimiento sénior, dada la creciente
importancia y complejidad de esta área de investigación. La dinámica y los desafíos únicos enfrentados por los
emprendedores séniores, inuenciados por el envejecimiento de la población y los cambios en las estructuras
económicas y sociales, exigen un enfoque teórico más detallado y especializado.

La creación de teorías especícas puede contribuir a una comprensión más profunda de los procesos,
motivaciones e impactos del emprendimiento sénior. Además, las teorías sólidas pueden servir como base
para el desarrollo de estrategias prácticas y políticas que promuevan y apoyen de manera efectiva a los
emprendedores séniores.

Al abordar la necesidad de teorías especícas, los investigadores pueden llenar brechas en la comprensión
actual, proporcionando una base sólida para futuras investigaciones e intervenciones prácticas en el campo
del emprendimiento sénior.

Análisis Temporal del Emprendimiento senior: Evolución de Temas y Tendencias

Las motivaciones emprendedoras de las personas mayores han sido ampliamente estudiadas en la literatura,
como se observa en los artículos contenidos en esta RSL. Aproximadamente el 90% de estos artículos abordan
directa o indirectamente las motivaciones (Figura 2). En el período comprendido entre 2018 y principios de
2022, la investigación sobre motivaciones o impulsores del emprendimiento de personas mayores de 50 años
ganó aún más fuerza entre las encuestas.
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FIGURA 2
Análisis temporal del ES: evolución de temas y tendencias

Fuente: elaboración propia.

Existe un consenso en la investigación acerca de que el ES está impulsado por motivaciones no
exclusivamente pecuniarias, especialmente dado que, en muchos casos, las personas mayores de 50 años ya han
saldado su hipoteca y sus hijos son independientes. En este contexto, la motivación no se limita únicamente a
la búsqueda de ganancias nancieras; para algunos, esta disminuye conforme se reducen las responsabilidades
(Stirzaker & Galloway, 2017; Stirzaker et al., 2019; Zhu et al., 2022). Por lo tanto, ampliar habilidades,
conocimientos y competencia social, así como mantener un sentido de control personal y satisfacción con
la vida, mejorar la salud biológica y mental, mejorar la ecacia cognitiva y desarrollar relaciones sociales
orientadas a benecios futuros, son identicados como motivadores primordiales del ES (Caines et al., 2019;
Stirzaker et al., 2019; Zhu et al., 2022). Schuetze (2015) incluyó como motivador las características personales
del individuo que opta por trabajar por su cuenta. Sin embargo, el estudio de Figueiredo y Paiva (2018),
basado en desempleados mayores de 50 años, concluyó que la mayoría de los encuestados consideraba que
emprender era la única alternativa viable para reintegrarse al mercado laboral.

Para autores como Kautonen et al. (2011), Harms et al. (2014), Miralles et al. (2017), Razzak y Al Riyami
(2023), Stirzaker et al. (2019), Lin y Wang (2019) y Zang y Sorokina (2022), quienes basaron su trabajo en la
Teoría del Comportamiento Planicado, pudieron encontrar apoyo para la intención y el comportamiento
emprendedor entre audiencias sénior. Kautonen et al. (2011), por ejemplo, sugieren que los emprendedores
séniores mantendrían su comportamiento emprendedor, a pesar de descubrir que estaban menos preparados
de lo esperado. Y los resultados de Zhang y Sorokina (2022), mostraron que la intención emprendedora estaba
inuenciada por la actitud del individuo hacia la creación de una empresa, así como por su autoecacia o
capacidad para realizar un comportamiento emprendedor.

Los factores de empuje (push) son factores negativos que obligan a las personas a emprender, y esto
ocurre por una variedad de razones. Por ejemplo: cuando el empleo formal se vuelve más riesgoso, cuando
las crecientes presiones económicas empujan a las personas hacia el emprendimiento, la incompatibilidad
de objetivos personales, condiciones de trabajo, ausencia de seguridad laboral, falta de opciones de empleo
atractivas, discriminación por edad en el mercado laboral o problemas de salud (Harms et al., 2014; Kautonen
et al., 2011; Weller et al., 2018). Los factores de atracción (pull), se maniestan cuando el individuo se
siente atraído por una oportunidad de negocio rentable, experimenta el deseo de alcanzar independencia y
autonomía, o encuentra atractivo el emprendimiento en circunstancias en las que los riesgos son reducidos
(Harms et al., 2014; Weller et al., 2018). En Australia, los resultados de la investigación de Perenyi et
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al. (2018) con emprendedores sénior, mostró un predominio de los factores de atracción, y los adultos
mayores informaron estar fuera del trabajo, pero esto no resultó necesariamente en ser empujados hacia
el emprendimiento. Estos hallazgos refuerzan la investigación de Kautonen et al. (2011), para quienes
la presencia de factores de atracción anticipa un aumento en el número de jubilados con experiencia,
conocimientos y recursos nancieros para emprender.

Si bien el emprendimiento sénior puede ser útil para algunas personas como un modelo de jubilación
alternativo o complementario, no se puede garantizar su efectividad ya que las enfermedades relacionadas
con la edad pueden limitar la capacidad de las personas para trabajar indenidamente (Wainwright & Kibler,
2014). Pero los emprendedores séniores convirtieron sus debilidades en fortalezas, utilizaron su experiencia
de vida y argumentaron que las habilidades adquiridas durante su vida pueden transferirse a otras actividades
u otros sectores (Gray & Smith, 2020; Hennekam, 2015). Por lo tanto, la identicación de antecedentes
especícos de edad y factores personales inuye en el desarrollo de la autoecacia y sirve como motor para el
ES (Caines et al., 2019; Kautonen et al., 2011).

Tervo (2014) también señala que los hombres tienen más probabilidades de ser emprendedores séniores
que las mujeres, ya que acumulan más experiencia laboral previa. Muchas veces, las mujeres no cuentan con
los medios sucientes para jubilarse, ni con las habilidades necesarias para reincorporarse al mercado laboral,
ni con la experiencia adecuada para emprender su propio negocio, o incluso, no cuentan con un perl para
solicitar nanciamiento en bancos u otras instituciones nancieras (Maritz et al., 2021).

En lo que se reere a las barreras al ES, los estudios de Linardi y Costa (2022), Martin y Omrani (2019), Al-
Jubari y Mosbah (2021), Perez-Encinas et al. (2021), Perenyi et al. (2018) y Gray y Smith (2020), enumeran
los siguientes factores como los más comunes: discriminación por edad, discriminación empresarial, falta
de programas de apoyo, escasez de respaldo nanciero, falta de información sobre la creación de empresas,
complejidad de los procedimientos administrativos, aceptabilidad social, baja capacidad tecnológica y de
información, restricciones en recursos y entorno social, información y regulaciones, pérdida de benecios
sociales, costo de oportunidad del tiempo, falta de conciencia, carga scal, dicultades para adaptarse a
circunstancias cambiantes y exigentes, así como problemas de salud en deterioro. Estas barreras impiden al ES,
sirven para desmotivar o desalentar el autoempleo y el interés por la propiedad empresarial entre las personas
mayores. La discriminación por edad, por ejemplo, está asociada con la mala salud, pero las personas mayores
aún pueden tener suciente energía para iniciar un negocio. Kenny y Rossiter (2018) arman que estas
barreras son multifacéticas y abarcan departamentos gubernamentales, agencias, instituciones nancieras e
instituciones educativas, y requieren una respuesta de muchas agencias para abordar estos problemas.

Sin embargo, la norma de edad percibida afecta también las actitudes de los mayores hacia el
emprendimiento, además de la formación de intenciones emprendedoras. Según Crawford y Naar (2016), la
edad cronológica reeja el número de años transcurridos desde el nacimiento, pero el envejecimiento no es
necesariamente un proceso unidimensional y las percepciones de “mayor” y “menor” son términos relativos,
lo que sugiere que la edad no es restringida a las limitaciones de tiempo cronológico. Por lo tanto, existe
una lógica en la proposición de que la mayoría puede percibir la vejez como eventos negativos de la vida,
pero también puede ser un factor impulsor del espíritu emprendedor (Stirzaker & Galloway, 2017). Así, el
autoempleo es una función positiva de la edad, pero con efectos marginalmente decrecientes, lo que conrma
la relación en forma de U invertida entre la edad y el emprendimiento (Backman & Karlsson, 2018; Brieger
et al., 2021; Lin & Wang, 2019; Linardi y Costa, 2022).

Existe la creencia común de que las nuevas empresas necesitan apoyo político, dadas sus desventajas de
escala natural en comparación con las empresas más grandes y establecidas. Esta acción es naturalmente
selectiva y controlada por agencias gubernamentales que se dirigen a sectores, industrias o grupos de personas
especícos (desempleados, mujeres y minorías) (Linardi & Costa, 2022). A partir de 2013, las investigaciones
comenzaron a centrarse más en el apoyo, la asistencia social y económica para el emprendimiento de personas
mayores, alrededor de 35 de los artículos de esta RSL abordaron dichos temas.
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Las familias desempeñan un papel crucial en respaldar el espíritu emprendedor entre las personas mayores.
Los emprendedores, especialmente aquellos que han enfrentado experiencias emprendedoras fallidas previas,
tienden a percibir a la familia como el recurso de apoyo más signicativo, tanto desde una perspectiva
económica como psicológica (Lin & Wang, 2019). Contrariamente, cuando las familias carecían de
experiencia emprendedora previa, mostraban mayor resistencia y brindaban un respaldo más limitado (Caines
et al., 2019). En consecuencia, el apoyo familiar puede considerarse un precursor de las expectativas de
resultados y de la motivación para el emprendimiento de las personas mayores.

Además, los programas gubernamentales de apoyo a nuevas empresas, según Červený et al. (2016), juegan
un papel importante para las personas mayores, en Europa del Este existen, pero no están muy extendidas.
En el caso de Chile, según investigaciones de Marín et al. (2021), el apoyo al ES podría contribuir a
aumentar los ingresos, mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor, además de hacerlos sentir
más útiles y valiosos, a partir del aporte de sus conocimientos y experiencias a la sociedad. Sin embargo,
la investigación de Stirzaker et al. (2019) concluyó que los emprendedores séniores de su muestra no
necesitaban ni querían apoyo ni asesoramiento emprendedor dirigido a los emprendedores en general, y
además tenían poca necesidad de nanciación o mentoría. Sin embargo, otros estudios arman que las
instituciones gubernamentales en el apoyo a los emprendedores sénior juegan un papel clave. Un ejemplo es
la investigación de Al-Jubari y Mosbah (2021), basada en entrevistas, en las que los participantes enfatizaron
el importante papel de las políticas, las regulaciones y la exibilidad de acceso a la nanciación. Pero, para
Gray y Smith (2020) el acceso al capital es una barrera para superar, ya que es difícil conseguir nanciación
para un negocio naciente, sin antecedentes, más allá de la edad y salud del solicitante.

Sin embargo, un número creciente de emprendedores sénior priorizan la creación de valor social, siguiendo
objetivos no solo comerciales sino también sociales al hacer negocios. El ideal de competencia de Shumpeter,
por otro lado, se enfoca en la innovación tecnológica más que en las nuevas prácticas sociales o la inclusión
de innovadores sénior. Pero hay casos de éxito en innovación social, como la investigación de Stypińska et
al. (2019), destacó FUTURAGE, un proyecto de la Unión Europea sobre innovación social que enfatiza
la participación e inclusión de las personas mayores en su agenda estratégica de innovación del Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), con el objetivo de incluir al ES en el ecosistema emprendedor.
Otro ejemplo es la investigación de Pérez-Encinas et al. (2021), que apunta un nuevo rumbo para la inclusión
del ES en el ecosistema emprendedor, denominado emprendimiento intergeneracional. Como forma de
innovación social, promueve la creación de empleo a través de la inclusión social, fomenta la transferencia
de conocimientos y experiencias entre generaciones. Además, es una forma de emprendimiento sostenible,
que puede enfocarse en enfrentar desafíos entre generaciones a través de la creación de valor, promoviendo la
prosperidad social y económica, dando como resultado una sociedad solidaria e integrada para todos (Perez-
Encinas et al., 2021).

La mayoría de los emprendedores sénior informan que durante un tiempo se encuentran envueltos en su
antigua identidad laboral a medida que comienzan a comprometerse, pero no están seguros de lo que les
depara su nuevo futuro. Las identidades sociales están inuenciadas por la estructura, los contextos sociales
y la distribución del poder en la sociedad (Garcia-Lorenzo et al, 2020). Por ejemplo, Hennekam (2015)
enfatiza que existe una audiencia de personas mayores creativas que a menudo se ven obligadas a emprender,
enfrentando prejuicios que los alejan de las industrias creativas. Este grupo tiene que hacer frente a múltiples
identidades y los exitosos han enfrentado estos desafíos creando sinergias entre sus identidades, enfocándose
en sus fortalezas y utilizando sus redes existentes. García-Lorenzo et al. (2020), también encontraron tensión
entre sus encuestados, ya que aún mantenían la coherencia con una identidad laboral anterior, mientras se
sumergían en lo que requiere la nueva y potencial identidad emprendedora. Sin embargo, la investigación
de Stirzaker y Stiko (2019), realizada entre mujeres mayores emprendedoras, reportó otro tipo de tensión
entre la edad y cómo estas mujeres percibían sus identidades emprendedoras. Las autoras relatan que existen
restricciones entre la identidad de “madre” y “emprendedor”, que dependen del contexto y etapa de vida de
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estas mujeres, quienes tratan diariamente de mantener estrategias para acomodar diferentes roles y develar
las formas en que su emprendimiento actividades se entrelazan con su vida personal y social. Estas mujeres
mayores emprendedoras han rechazado la identidad emprendedora tradicional orientada a los hombres, y
están tratando de desarrollar su propia comprensión de su identidad profesional (Stirzaker & Stiko, 2019).

La difícil decisión de emprender la toman principalmente los jubilados con mayores niveles de capital
nanciero y humano, además de aquellos que tienen actitudes emprendedoras (van Solinge, 2014). Pero, para
Martin y Omrani (2019), los recursos nancieros no predicen la participación en el emprendimiento; como sí
contribuyen al comportamiento emprendedor de los ancianos, factores personales y ambientales. El alto nivel
de estatus y respeto de los emprendedores exitosos en la sociedad mejora el comportamiento de los ancianos
en relación con el espíritu emprendedor. Además, la transferencia de información sobre nuevos negocios
exitosos en los medios fomenta el comportamiento emprendedor inclusive antes de la jubilación (Martin &
Omrani, 2019). Kupiainen et al. (2023) observaron que la fuerza laboral más antigua fue clasicada como
difícil de emplear y constataron que el emprendimiento sénior no estaba presente en el discurso emprendedor
de la vida profesional. Los mismos autores armaron que en las políticas sociales en Finlandia sobre el
envejecimiento, las personas mayores fueron retratadas como receptores pasivos y vulnerables de cuidados, y
no como individuos que envejecen activamente.

Las libertades económicas, políticas y sociales crean oportunidades y ayudan a los emprendedores a
movilizar recursos, dándoles voz y opciones para tomar decisiones económicas autónomas, garantizando a
los emprendedores séniores igualdad de acceso a los recursos, así como igualdad ante la ley (Brieger et al.,
2021). Los emprendedores séniores nacientes tienen requisitos nancieros únicos, y el mayor obstáculo para
cualquier empresa nueva es el acceso al capital, pero ningún proveedor de capital se dirige especícamente a
este grupo de emprendedores (Maritz et al., 2021).

El descubrimiento que el acceso a los recursos nancieros es fundamental para iniciar una empresa en
la vejez (von Bonsdorff et al., 2017). La encuesta de Kenny y Rossiter (2018) de emprendedores séniores
concluyó que las nanzas y el acceso a las micronanzas eran un problema particular para aquellos que estaban
desempleados, incluso cuando había opciones de préstamos disponibles, había recelo de solicitar nanciación
debido al riesgo de la deuda. El acceso favorable a los recursos debería motivar a los emprendedores de mediana
edad a alcanzar objetivos económicos más altos, además de permitirles perseguir sus objetivos a mayor escala
Brieger et al. (2021). En entornos donde las personas tienen voz política y libertad para expresarse, gobiernos
y administraciones responsables y transparentes, instituciones políticas y económicas brindan recursos que
crean una sensación de seguridad, los emprendedores, jóvenes y mayores, deben estar mejor empoderados
para seguir sus intenciones prosociales. (Brieger et al., 2021).

Para Stypinska (2018, p. 50), “las narrativas de política son representaciones de la situación a la que están
destinadas”. La Unión Europea fue una de las primeras organizaciones internacionales en crear iniciativas
políticas destinadas a estimular el espíritu emprendedor sénior (Stypinska, 2018). Las políticas públicas que
afectan las edades de jubilación, el seguro de invalidez, el seguro de desempleo y otros programas de seguridad
social también pueden afectar las decisiones de emprender de los trabajadores mayores o pensionados (Tervo,
2014). Von Bonsdorff y tus amigos (2017), sugieren que los formuladores de políticas deberían señalar e
identicar a los jubilados potenciales que podrían emprender.

Con el pasar del tiempo, los temas han experimentado innovaciones, como se muestra en la Figura 2. A
partir de 2019, se incorporaron temas como el envejecimiento de la fuerza laboral, la comparación entre
emprendedores jóvenes y mayores, el emprendimiento intergeneracional, la educación y capacitación, así
como el ecosistema emprendedor sénior. Estos temas estuvieron presentes, evidenciando un progreso en
las investigaciones. Las políticas públicas formaron parte de las investigaciones durante todo el período
estudiado, y se observa que fue a partir de 2019 que ganaron más atención, sugiriendo que toda la sociedad
debe movilizarse para fortalecer y obtener el respaldo gubernamental para el emprendimiento sénior.
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Implicaciones

Implicaciones teóricas

Este estudio aporta importantes reexiones extraídas de la literatura y posibilita la ampliación del
conocimiento teórico sobre el tema. Esto se debe a que nos enfocamos en planteamientos teóricos que
explican diferentes aspectos que involucran el emprendimiento senior. El mapeo de diferentes deniciones,
el análisis temporal de la investigación y el examen de enfoques metodológicos y teóricos sobre el ES y
fomenta futuros estudios empíricos sobre las características individuales y sociales y los resultados de su
trabajo. Al hacerlo, proporciona un punto de partida para debates más matizados sobre las interrelaciones
entre los diferentes enfoques abordados aquí y el papel que los emprendedores senior pueden desempeñar en
la promoción de un ecosistema empresarial inclusivo.

Es de destacar que la denición del constructo emprendedor senior aún está fragmentada y la edad de
referencia no es unánime en la literatura. Además, se percibe que las teorías que sustentan este tema se
encuentran en una etapa embrionaria, y carecen de investigaciones empíricas que las fortalezcan.

Implicaciones prácticas y gerenciales basadas en la literatura

Poco sabemos sobre las estrategias, programas y políticas que pueden brindar resultados positivos de
emprendimiento para ayudar al público adulto mayor a superar sus dilemas e inquietudes al momento de
buscar una posición profesional en el mercado laboral, ya sea por cuenta propia o en organizaciones. A
diferencia de otros grupos de edad, el ES trae algunos estereotipos que dicultan su accionar emprendedor, en
lugar de agregar valor a las experiencias que tienen, además del aprendizaje adquirido a lo largo de su carrera
anterior (Stypińska et al., 2019).

Este estudio incorpora reexiones sobre la relevancia de los programas de formación para emprendedores,
así como el desarrollo de temas especícamente asociados al desarrollo de sus emprendimientos. Los
programas que promuevan el emprendimiento sénior deben ser meticulosos debido al contexto social
vulnerable en el que se insertan las personas mayores, como, por ejemplo, la salud mental en declive y el capital
humano ya debilitado (Stypińska et al., 2019; Soto-Simeone & Kautonen, 2021).

Los profesionales involucrados en estrategias gerenciales deben evaluar el trabajo del ES desde una
perspectiva amplia, evitando basarse únicamente en métricas nancieras o de éxito. Parece más probable que
estos profesionales dirijan pequeñas empresas sin empleados (Kautonen, 2008). La creación de una nueva
empresa sólida y segura por parte de individuos mayores presenta aspectos positivos: (i) el ES exhibe tasas de
éxito más elevadas en comparación con el resto de la población en términos de emprendimiento en sus fases
iniciales (Perez-Encinas et al., 2021); (ii) el ES puede ser la única alternativa para contrarrestar el desempleo
(Figueiredo & Paiva, 2019); (iii) aquellos emprendedores sénior que se involucran en emprendimientos
por razones no puramente monetarias, tales como independencia, autonomía, control, exibilidad y la
posibilidad de ser creativos (Soto-Simeone & Kautonen, 2021), parecen experimentar índices de satisfacción
más elevados en comparación con aquellos empleados en trabajos remunerados (Kibler et al., 2015).

También sugiere que, si los emprendedores seniors potenciales reciben apoyo emocional y profesional de
gerentes, programas especícos o incluso su grupo de referencia cercano, las barreras sociales pueden superarse
(Kibler et al., 2015; Kenny & Rossiter, 2018). Tales consideraciones resaltan el importante papel del ES en
el entorno social, demostrado en el estudio de Kenny y Rossiter (2018) y Lin y Wang, (2019) que resume,
principalmente a amigos y familiares, como grupo social de referencia, lo que impacta en los emprendedores,
intenciones de las personas mayores y las posibles inuencias positivas y/o negativas tanto de la familia como
de los amigos. Por lo tanto, este estudio señala que se necesita una visión más detallada de la inuencia
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de diferentes grupos de referencias sociales para comprender mejor las barreras y el apoyo social para el
emprendedor sénior.

Implicaciones políticas basadas en la literatura

Los programas desarrollados en Europa, como se menciona en esta RSL, tienen como objetivo proporcionar
información y recursos especícamente para personas mayores interesadas en ingresar en una carrera de
emprendedor y estos programas no evalúan su impacto. La futura decisión de crear programas similares en
otros países o regiones podría tener poderosas implicaciones, no solo para el bienestar de las personas mayores,
sino para la sociedad en su conjunto. Las inversiones en educación pueden no tener resultados inmediatos,
pero la implementación de políticas educativas relacionadas con el emprendimiento, desarrolladas por los
gobiernos para formar adultos, también inuyó positivamente en el emprendimiento entre los adultos
mayores (Marín et al., 2021).

Fomentar el emprendimiento sénior puede ser una forma de abordar los problemas de una población
que envejece, en la que, al hacerse autónomos, los mayores pueden permanecer en el mercado laboral
y seguir generando crecimiento económico, además de reducir el décit de la seguridad social (Soto-
Simeone & Kautonen, 2021; von Bonsdorff et al., 2017). Este estudio forma parte del conjunto de estas
reexiones. Destaca la importancia de diferentes políticas públicas para dinamizar el ES, minimizando los
impactos asociados al envejecimiento de la población, como el pago de pensiones por largos años, escasez de
profesionales capacitados, además de mala salud, ya que el ES también contribuyen a la salud física y mental
de las personas mayores.

A partir de aquí, la cultura surge como un aspecto relevante, pero difícil de incidir o medir a corto plazo.
Sin embargo, es importante contextualizar el fenómeno del emprendimiento sénior por el efecto que tiene la
cultura en cómo se percibe la edad y el emprendimiento (Brieger et al., 2021) y cómo las instituciones pueden
facilitar o dicultar la actividad emprendedora (Figueiredo & Paiva, 2018).

Por último, las políticas gubernamentales deberían centrarse en crear un entorno más constructivo y
favorable para las personas mayores, teniendo un efecto positivo en la forma en que las personas mayores
evalúan la posibilidad de emprender. Los factores ambientales pueden afectar el apoyo que las personas
brindan a otras personas que desean (o necesitan) iniciar un nuevo negocio.

Finalmente, las políticas gubernamentales deberían orientarse hacia la creación de un entorno más
constructivo y favorable para las personas mayores, generando un impacto positivo en la manera en que
evalúan la posibilidad de emprender. Los factores ambientales pueden inuir en el respaldo que las personas
ofrecen a quienes buscan iniciar un nuevo negocio.

Orientaciones para futuras investigaciones

La Tabla 6 presenta algunas sugerencias de investigación que fueron guiadas por los artículos que formaron
parte de esta RSL.
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TABLA 6
Sugerencias de investigación futuras

Fuente: elaborado por los autores con base en Abraham et al. (2021), Brieger et al. (2021), Caines et al. (2019),
Fachinger (2019), García-Lorenzo et al. (2020), Halvorsen y Morrow-Howell (2019), Kerr (2017), Marín
et al. (2019), Maritz et al. (2021), Martin y Omrani (2019), Martin y Welsch (2019), Ratten (2019) Lin y

Wang (2019), Soto-Simeone y Kautonen (2021), Stirzaker et al. (2019), Zhao et al. (2021), Zhu et al. (2022).

A pesar de las preguntas encontradas en la literatura que aún carecen de investigación (Tabla 6), es
importante resaltar que, en las bases de datos consultadas para esta RSL, no se encontraron investigaciones
empíricas en Brasil, ni siquiera en América del Sur. Por lo tanto, se sugiere que se realicen más estudios
empíricos en América del Sur, y especialmente en Brasil, ya que este continente está conformado en su mayoría
por países en vías de desarrollo con altas tasas de envejecimiento poblacional. Esta RSL plantea preguntas
importantes que merecen ser investigadas empíricamente en la literatura, tales como: ¿Las barreras que se
encuentran para el ES en los países en desarrollo son las mismas que se encuentran en los países desarrollados?
¿La edad considerada para el ES en los países en desarrollo es la misma que se considera en los países
desarrollados? ¿Cuál es la inuencia de la economía de un país en el ES? ¿Qué motivaciones tienen en común
los emprendedores séniores entre los países sudamericanos? ¿Cuáles son las diferentes motivaciones que
encontramos entre los emprendedores séniores de diferentes culturas? ¿Por qué la edad máxima encuestada
por GEM es de 64 años?
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Consideraciones finales

A partir de la RSL desarrollada en este trabajo, se evidencia que el incremento del emprendimiento sénior
conllevará efectos sociales y económicos positivos, respaldando así las conclusiones del estudio de Kautonen
(2012). De igual manera, los resultados expuestos en esta RSL contribuirán de manera signicativa más
allá de los límites circunscritos a los ámbitos económicos, sociales y políticos, reconociendo la actuación
de los emprendedores sénior como agentes experimentados de transformación social. Otro aspecto digno
de exploración está vinculado al componente emocional, al proporcionar bienestar físico y psicológico,
manteniendo a las personas mayores activas y productivas, incluso después de su jubilación.

Los resultados, a su vez, ponen de maniesto el potencial emprendedor de los adultos mayores y
contribuyen a la identicación de oportunidades, servicios de información, centros de formación y asesoría
permanente. Fomentar el emprendimiento sénior emerge como una estrategia para abordar los desafíos
asociados al envejecimiento de la población, al mismo tiempo que abre perspectivas de prolongada
participación en el mercado laboral y fomenta el crecimiento económico. En términos generales, la
importancia de las personas mayores en el ámbito empresarial y económico experimentará un crecimiento
continuo a nivel global. El emprendimiento sénior, cuando se aborda desde una perspectiva inclusiva,
ejemplica cómo ampliar las oportunidades, beneciando a la sociedad en su conjunto, reduciendo el riesgo
de desaprovechar talento y aprovechando los dones de este segmento de la población.

Consideraciones éticas

Al tratarse de una revisión de la literatura no se requirió aval ético, dado que no involucró la participación
directa de sujetos humanos ni la recolección de datos primarios. Sin embargo, el proyecto que dio lugar a esta
revisión sistemática fue aceptado por el comité de ética (CAEE 67162722.2.0000.5511 https://plataforma
brasil.saude.gov.br/visao/publico/indexPublico
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