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RESUMEN
La intención emprendedora es un estado mental que dirige al individuo
a emprender un negocio. Para conocer el estado de la cuestión, se realizó
una revisión sistemática de alcance de los estudios de evaluación de
la intención emprendedora en estudiantes universitarios, pertenecientes
a revistas científicas, extraídos de siete bases de datos y siguiendo las
recomendaciones de la guía Prisma. De los 139 artículos revisados, la
mayoría fueron publicados durante el último lustro y en países en vías
de desarrollo, tuvieron muestras cercanas a los 1000 sujetos, una mayor
utilización de técnicas de muestreo no probabilístico y una representación
más elevada de mujeres y estudiantes de titulaciones de ciencias sociales
y jurídicas. La teoría del comportamiento planeado y el modelo del
evento emprendedor fueron los marcos teóricos más recurrentes. Las
principales variables medidas fueron las normas subjetivas, el control
conductual percibido, la autoeficacia y la actitud emprendedora. Además,
se proporcionaron datos novedosos y actualizados, tales como las
implicaciones para la educación y el emprendimiento de los estudios
analizados (tipos de acciones formativas a implementar, contenidos a
abordar en las mismas y actividades que podrían contener). Esto puede
serle útil a los profesionales del área para guiar los procesos de diagnóstico
de necesidades formativas relacionadas con la intención emprendedora
y para el diseño de intervenciones que impulsen dicha intencionalidad y
que enseñen cómo emprender.
Palabras clave
emprendimiento; educación superior; intención; revisiones de la literatura;
estudiantes universitarios.

ABSTRACT
Entrepreneurial intention is a state of mind that directs an individual to
start a business. In order to know the state of the art, we conducted a
systematic scoping review of studies on the assessment of entrepreneurial
intention in university students, belonging to scientific journals, extracted
from seven databases and following the recommendations of the PRISMA
guide. Of the 139 articles reviewed, most were published in the last
five years and in developing countries, with samples of close to 1000
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subjects, greater use of non-probability sampling
techniques, higher representation of women and of
students from social sciences and law degrees. The
theory of planned behaviour and the entrepreneurial
event model were the most recurrent theoretical
frameworks. The main variables measured were subjective
norms, perceived behavioral control, self-efficacy and
entrepreneurial attitude. Novel and updated data were
provided, such as the implications for entrepreneurship
education of the studies analyzed (types of training actions
to be implemented, contents to be addressed in them
and activities they could contain). This may be useful
for professionals in the field to guide the processes
of diagnosing training needs related to entrepreneurial
intention and for the design of interventions that promote
entrepreneurial intentionality and teach entrepreneurship.
Keywords
entrepreneurship; higher education; intention; literature reviews;
undergraduate students.

La importancia del emprendimiento como
una competencia que los sujetos deben
desarrollar a lo largo de su vida es algo
incuestionable en la actualidad (Wegnet et al.,
2020). La Comisión Europea considera dicha
competencia como transversal y aplicable a
cualquier esfera de la vida (personal, social y
profesional). Así pues, desde este organismo, el
emprendimiento es entendido como las distintas
formas de comportamiento que las personas
presentan hacia las oportunidades e ideas para
transformarlas en valor para otros (social,
cultural, financiero, etcétera) (Bacigalupo et al.,
2016). Además, desempeña un papel importante
en el desarrollo económico, pues estimula
la incubación de innovaciones tecnológicas,
el aumento de la eficiencia económica y
la creación de nuevos empleos. Por ello,
durante las últimas décadas, el estudio de las
actividades emprendedoras ha recibido atención
gubernamental y académica, y, sobre todo,
en torno a los factores que determinan la
intención emprendedora. En este sentido, la
intención emprendedora podría definirse como
la intencionalidad de un sujeto o un estado
mental que dirige al individuo hacia un objetivo
específico, que en este caso sería emprender un
negocio (Vélez et al., 2020).

No obstante, puesto que el emprendimiento
es uno de los principales generadores de

crecimiento y contribuye al empleo de los
jóvenes con formación, y ya que los estudiantes
universitarios son uno de los grupos propulsores
del desarrollo futuro, es de interés conocer sus
percepciones y actitudes acerca de emprender,
pues podrían determinar de forma considerable
la actividad empresarial del mañana. A
este respecto, la intención emprendedora
proporciona un predictor del comportamiento
relacionado con el compromiso para llevar
a cabo una iniciativa emprendedora, pues
dicha conducta difícilmente puede observarse
o implica desfases temporales impredecibles.
También, la percepción que el estudiante muestra
como posible emprendedor (espíritu empresarial)
puede ser identificada a través de su interés y
predisposición a asistir a actividades y programas
de emprendimiento que se estén implementando
en la universidad (Mardzuki et al., 2018).

Así pues, en etapas de escasez de nuevas
oportunidades laborales, muchas personas
consideran la opción del autoempleo como
alternativa a la precariedad laboral y a la
desocupación. Sin embargo, diferentes informes
oficiales, nacionales y supranacionales han
mostrado elevadas tasas de abandono de los
proyectos emprendedores durante los primeros
años de su puesta en marcha. Por ello, es
necesario esbozar propuestas formativas que
fomenten el emprendimiento y preparen para
emprender desde una visión global (Palomares et
al., 2019)

Por ende, la educación emprendedora ha
suscitado un enorme interés desde hace unos
años, lo que la ha convertido en una tendencia
educativa a nivel internacional. Esto ha hecho
que se promueva su desarrollo desde la
etapa educativa infantil hasta la universitaria.
De esta manera, la educación emprendedora
podría considerarse como un enfoque educativo/
formativo que permitiría el incremento de
la intención emprendedora y del potencial
emprendedor de los alumnos y de las alumnas,
contribuyendo a su progresión integral, sobre
todo en los ámbitos intelectual (creatividad
e innovación), moral (libertad, autonomía y
liderazgo) y societario (búsqueda del bien
común, solidaridad y cooperación); sin que
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quede limitado el planteamiento meramente al
crecimiento laboral y socioeconómico (Azqueta
& Naval, 2019).

No obstante, antes de iniciar el diseño de
nuevas acciones formativas que promuevan la
intención y la cultura emprendedora, o adaptar
alguna de las ya existentes, es oportuno tener
en cuenta las características de los estudios de
evaluación de la intención emprendedora en
estudiantes universitarios, pues forman parte de
la fase de diagnóstico de necesidades dentro del
ciclo de la intervención socioeducativa (García,
2003).

A este respecto, hasta el momento se han
publicado algunas investigaciones de revisión que
han indagado en determinadas características
de los estudios de evaluación de la intención
emprendedora en estudiantes universitarios,
aunque no de forma amplia. Así, Liñán y
Fayolle (2015) detectaron las principales áreas
de especialización que atraen la atención de
la comunidad académica en relación a la
intención emprendedora: modelos de intención
emprendedora, variables a nivel personal,
educación empresarial, aspectos asociados con
el contexto institucional y el emprendimiento,
proceso emprendedor y nuevas áreas de
investigación sobre intención emprendedora.

Por otro lado, Valencia et al. (2016)
concluyeron que la teoría del comportamiento
planeado/planificado fue la más utilizada en
los estudios revisados y que entre otras
variables medidas de forma recurrente se
encontraban actitud, autoeficacia, motivación
y normas subjetivas. Asimismo, evidenciaron
un crecimiento significativo en el campo de
conocimiento.

Por otro lado, Cortez y Hauck (2020)
detectaron más de una decena de instrumentos
para evaluar la intención emprendedora. Cuatro
de ellos partían de la teoría del comportamiento
planeado, lo cual mostró niveles razonables de
fiabilidad y validez.

Además, Alkhalaileh (2021) indicó que,
aunque aún son pocos los estudios que
han abordado la evaluación de la intención
emprendedora digital, se ha dado un incremento
en su publicación desde 2010. Asimismo,

presenta, en dicha investigación, algunos de los
factores significativos que podrían ayudar a los
estudiantes universitarios a iniciar sus negocios
en línea.

Por tanto, ya que muchas de las características
de los estudios de evaluación de la intención
emprendedora en estudiantes universitarios aún
no se han tenido en cuenta, se pretende obtener
una mirada actualizada y panorámica de las
peculiaridades de la investigación sobre dicho
tópico, pues parece existir un importante acopio
de estudios al respecto a nivel internacional,
y es relevante para guiar el diagnóstico de
necesidades formativas en emprendimiento y
el diseño de programas de intervención que
fomenten el mismo.

De esta forma, en estrecha relación con lo
anteriormente señalado, se formula el siguiente
objetivo general: conocer las características de
los estudios de evaluación de la intención
emprendedora en estudiantes universitarios que
hayan sido editados por revistas científicas.

En cuanto a los objetivos específicos,
se enuncian: a) presentar las características
generales de los artículos científicos revisados
(calidad metodológica, año, país, revista de
publicación, tipo de muestreo y características
muestrales); b) ofrecer las características
técnicas de los artículos científicos revisados
(particularidades de los instrumentos de recogida
de datos e información, fundamentación teórica,
variables medidas, implicaciones educativas y
limitaciones en la investigación).

Método

Se realizó una revisión de alcance (denominada
también revisión sistemática exploratoria o
scoping review) para obtener una síntesis general
y amplia de los estudios de evaluación de
la intención emprendedora en estudiantes
universitarios. Para ello se siguieron las
indicaciones de la guía Prisma (Tricco et al.,
2018). Este tipo de investigación sigue una
metodología rigurosa, sistemática y transparente,
en la que se mapea la evidencia científica
sobre un tema en concreto, sintetizando el
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conocimiento encontrado. Además, a través de
una revisión de alcance es posible examinar
la naturaleza, el rango y la repercusión sobre
el tópico revisado, detectando características,
similitudes y diferencias entre los estudios, así
como lagunas y limitaciones entre los mismos
(Lockwood et al., 2019 Munn et al., 2018; Rubio
et al., 2021).

Criterios de inclusión (CI)

Los artículos científicos incluidos en esta
revisión de alcance eran estudios primarios
con resultados de carácter cuantitativo, seguían
un diseño transversal (tipo de estudio) y
aplicaban un cuestionario o escala (instrumento)
para la recogida de datos e información.
Evaluaban, al menos, la intención emprendedora
(tipo de resultado) en estudiantes universitarios
(población) que estuviesen matriculados en
instituciones de educación superior de cualquier
país (contexto). Por otro lado, estaban escritos en
inglés, publicados en revistas científicas con peer
review, o revisión por pares, y no se estableció un
límite temporal para la búsqueda de los mismos.

Los artículos científicos insertados en la
revisión de alcance contaban con una alta
calidad metodológica, determinada a partir
de que obtuvieran ocho o más puntos al
sumar los indicadores del instrumento de
evaluación de la calidad metodológica adaptado
de la propuesta de Rodríguez-Sabiote y Úbeda-
Sánchez (2019). Dicho instrumento valora la
presencia (1 punto) o ausencia (0 puntos)
de los siguientes elementos: hipótesis/objetivos,
diseño de la investigación, definición de las
variables, características de la muestra, tipo
de muestreo utilizado, técnicas de análisis de
datos implementadas, instrumentos de recogida
de datos e información aplicados, características
de esos instrumentos, presentación en tablas
o gráficos de los resultados, limitaciones y
problemas en el desarrollo de la investigación.

Fuentes de información

Se inspeccionaron siete bases de datos
electrónicas internacionales: ERIC (Education
Resources Information Center), KCI (Korean
Journal Database), PsycArticles y PsycInfo
(ambas difundidas por la American Psychological
Association), Scopus (editada por Elsevier),
SciELO (Scientific Electronic Library Online) y
WoS (Web of Science).

Estrategia de búsqueda

La búsqueda de artículos científicos siguió una
estrategia (Tabla 1) compuesta por la ecuación
de búsqueda (términos y operadores booleanos o
lógicos empleados), los limitadores (de tiempo,
de idioma, de campo y de documento) y
la concreción de las búsquedas en cada una
de las bases de datos electrónicas en caso
de ser necesario. Esta concreción dio lugar
a diferentes ecuaciones de búsqueda. De esta
forma, para seleccionar los términos a utilizar
en la estrategia de búsqueda, se rastrearon
descriptores relacionados con la evaluación
de la intención emprendedora en estudiantes
universitarios. Después de esto, se ejecutó una
búsqueda preliminar de literatura en la base
de datos electrónica WoS, mediante la que se
localizaron los términos más utilizados en las
palabras claves de los artículos científicos, así
como en sus títulos. Después se listaron los
términos más frecuentes.
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Tabla 1
Estrategia de búsqueda según la base de datos
electrónica

Nota.SLT (sin limitador temporal), SLI (sin
limitador de idioma), CLC (con limitador

de campo), TD (tipo de documento).

Selección de los estudios

La selección de los estudios comprendió cuatro
etapas o fases: a) fase de identificación, en
la que se realizaron búsquedas sistemáticas
en las bases de datos electrónicas. b) Fase
de cribado y preselección, en la que las
referencias identificadas fueron exportadas a
un gestor bibliográfico; se procedió a la
eliminación de las duplicadas y se escogieron
aquellas potencialmente relevantes atendiendo
al cumplimiento de los criterios de inclusión
previamente definidos en títulos y resúmenes de
cada artículo científico. c) Fase de elegibilidad,
en la que se realizó una lectura completa de los
artículos científicos preseleccionados, los cuales
se sometieron a una lista de comprobación
que contenía, a modo de indicadores, los
criterios de inclusión anteriormente señalados
(población, instrumento, tipo de estudio, tipo
de resultado y contexto). Solo pasaron a la
etapa posterior aquellos artículos científicos que
hubiesen cumplido con todos los criterios de
inclusión. d) Fase de inclusión, en la que se
decidió qué artículos científicos incluir de forma
definitiva en la revisión de alcance: aquellos que
cumplieron con todos los criterios de inclusión
y que mostraron, además, una alta calidad
metodológica (entre 8 y 10 puntos al sumar los
indicadores).

Extracción de datos

Tras la selección definitiva de los artículos
científicos en la fase de inclusión, se procedió a la
extracción de los siguientes datos e informaciones
de cada uno de los estudios: revista, año de
publicación, país donde se llevó a cabo la
investigación, teorías desde las que se aborda
la intención emprendedora, variables medidas,
técnicas de análisis de datos utilizadas, tipo de
muestreo empleado, características muestrales
(tamaño, género y titulación), nombre de los
instrumentos de recogida de datos e información,
características de dichos instrumentos (número
de ítems, tipo de respuesta, fiabilidad y validez),
implicaciones educativas y limitaciones en la
investigación.

Análisis de los datos y de la información

El análisis de los datos y de la información se llevó
a cabo utilizando la estadística descriptiva de la
vigésimo quinta edición del paquete estadístico
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).
Así, a lo largo del texto se indicará, con un
número entre paréntesis, las veces o la frecuencia
de aparición del elemento o de la característica
de análisis en los artículos científicos incluidos
en la revisión sistemática de alcance. También,
se realizó un análisis cualitativo de contenido
de los artículos científicos, con el que se
pretendió descubrir los aspectos más recurrentes,
atendiendo al proceso general con base en
categorías y temas, lo cual fue expuesto por
Hernández y Mendoza (2018). Esto se hizo a
través del programa Atlas.ti versión 8.

Resultados

El proceso selectivo de estudios se concretó en
los pasos recogidos en el diagrama de flujo de
la Figura 1. En primer lugar, se llevó a cabo
una búsqueda sistemática de literatura en siete
bases de datos electrónicas, lo que dio como
resultado 427 artículos científicos. Después de
esto, se eliminaron las referencias duplicadas y
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se cribaron, de acuerdo a títulos y resúmenes,
y quedaron 273 informes de investigación. En
seguida, se procedió al análisis a texto completo
de 239 artículos científicos, a los que se les
aplicó la lista de verificación anteriormente
descrita. Finalmente, se eligieron 139 estudios
para ser incorporados en la presente revisión
de alcance: aquellos que habían superado los
criterios de inclusión y mostrado una alta calidad
metodológica.

Figura 1
Representación del proceso selectivo de estudios en un
flujograma.
Nota. AC (artículos científicos), BDE (bases

de datos electrónicas), RdA (revisión de
alcance), CI (criterios de inclusión), n (número

de artículos), ERIC (Education Resources
Information Center), KCI (Korean Journal

Database), PsycArticles y PsycInfo (bases de
datos difundidas por la American Psychological

Association), Scopus (base de datos editada
por Elsevier), SciELO (Scientific Electronic

Library Online), WoS (Web of Science).

Características generales de los artículos científicos
incluidos en la revisión sistemática de alcance

Calidad metodológica, año, país y revista de
publicación

Aunque todos los artículos científicos incluidos
en la revisión de alcance fueron clasificados
con alta calidad metodológica, el 48.2 % (67)
consiguió ocho puntos en el instrumento de
evaluación de la calidad metodológica, el 31.7
% (44) alcanzó nueve puntos y el 20.1 %
(28) consiguió el máximo de la puntuación (10
puntos). Algunos elementos a mejorar (Figura
2) fueron la explicitación de las técnicas y tipos
de muestreo del diseño de investigación seguido
y de las limitaciones en el desarrollo de la
investigación.

Figura 2
Resultados según los elementos valorados en la evaluación de
la calidad metodológica.

En cuanto al año de publicación de los
artículos científicos (Figura 3), más de las tres
cuartas partes (82.8 %, es decir, 115) se editaron
durante el último lustro (2016-2020), con el
máximo de documentos publicados sobre el
tópico de investigación en el año 2020 (26.6 %,
es decir, 37).
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Figura 3
Evolución de la producción científica: número de artículos
científicos publicados por año.

Con respecto a los territorios donde se
desarrollaron las investigaciones, vale la pena
comentar que fueron acometidas en 37 países,
con las mayores frecuencias en los Estados que se
recogen en la Tabla 2.

Tabla 2
Países donde se han desarrollado más investigaciones

Otros contextos contaron con un solo estudio:
Alemania, Austria, Bangladesh, Bahréin,
Botsuana, Canadá, Emiratos Árabes Unidos,
Estados Unidos, Japón, Kenia, Lesoto, Omán,
Qatar, Reino Unido, Sudán, Tailandia, Teherán,
Togo, Uganda y Uruguay. Además, en
14 artículos científicos se indicó que las
investigaciones habían sido desarrolladas en
varios lugares.

La totalidad de países donde se publicaron los
artículos científicos revisados pueden visualizarse
en la Figura 4.
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Figura 4
Países en los que se publicaron los artículos científicos incluidos
en la revisión sistemática de alcance.

Por otro lado, los artículos científicos revisados
fueron publicados en 93 revistas diferentes.
Algunas contaron con más de un estudio
divulgado. Estos casos son los que aparecen en la
Tabla 3.

Tabla 3
Revistas con más de dos publicaciones sobre el tópico
de investigación

Características de la muestra (tamaño, género y
titulación) y tipos de muestreo

183 995 sujetos participaron en los estudios
revisados. Los tamaños de las muestras oscilaron
entre 72 y 103 010 personas, con media de
1323.71, mediana de 396 y desviación típica de
8733.41. En relación al género, el 50.7 % de la
muestra (93 312 sujetos) correspondió a mujeres,
con media de 914.82 individuos, mediana de
193.5 y desviación estándar de 6117.06. El 35.6
% (65 537 sujetos) fueron hombres, con media
de 661.99 sujetos, mediana de 185 y desviación
estándar de 4135.63. En el 13.7 % restante del
total de la muestra no se hizo alusión a estos
grupos de pertenencia.

Se evaluó a estudiantes universitarios de
diferentes titulaciones, las cuales pertenecían a
las distintas ramas del conocimiento. Destacaron
aquellos estudios pertenecientes a las ciencias
sociales y jurídicas, así como los relacionados
con las ingenierías y la arquitectura. En menor
medida, se exploró la intención emprendedora
en estudiantes universitarios de artes y
humanidades, de ciencias de la salud y de ciencias
(Tabla 4).
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Tabla 4
Titulaciones de los estudiantes en las que más se ha
evaluado la intención emprendedora

Además, se utilizaron diversas estrategias
de muestreo para seleccionar las unidades de
análisis. En su mayoría, se aplicaron técnicas de
muestreo no probabilístico (4), de los tipos por
conveniencia o accidental (29), intencional (3)
y de bola de nieve (2). Menos frecuente fue la
utilización de técnicas de muestreo probabilístico
a través de variantes como el aleatorio simple
(12) y el aleatorio estratificado (9).

Características técnicas de los artículos científicos
incluidos en la revisión de alcance

Particularidades de los instrumentos de recogida de
datos e información

Para recolectar datos sobre la intención
emprendedora, se dispone de diferentes
instrumentos de recogida de información,
y se utilizaron, en los artículos científicos
revisados, uno o varios de los mismos. Los
más frecuentes fueron los cuestionarios de
autoinforme, concretamente el cuestionario de
Liñán y Chen en las versiones de 2009 (n
= 30), 2006 (n = 20) y 2013 (n = 3)
(Liñán & Chen, 2006, 2009; Liñán et al.,
2013); el cuestionario de evaluación de la
intención emprendedora de Thompson (n = 6)
(Thompson, 2009); la encuesta sobre espíritu
emprendedor de GUESSS Global University
Entrepreneurial Spirit Students' Survey (n = 5)
(Sieger et al., 2021) y el cuestionario de intención
empresarial de Krueger (n = 4) (Krueger, 2017).
En 56 de los estudios no se explicitó el nombre
del instrumento aplicado.

Los instrumentos contaron con un número
mínimo de 6 ítems y un máximo de 107,
con media de 31.76, mediana de 30 y
desviación típica de 17.25. El tipo de respuesta
predominante de los artefactos fue de tipo escalar,
con escalas de Likert de 5 anclajes o puntos (78),
de 7 puntos (43), de 4 puntos (6), de 6 puntos
(4), de 10 puntos (3) y de 3 anclajes (2). También
se usaron opciones de respuesta dicotómicas (9)
y en 11 de los artículos científicos incluidos no se
explicitó el tipo de respuesta de los instrumentos
de recogida de datos e información.

Asimismo, todo instrumento cuantitativo
debe reunir unos requisitos esenciales, como
la confiabilidad y la validez. Respecto a la
primera, que puede definirse como el grado en
que un instrumento de medida vierte resultados
coherentes y consistentes en los casos o muestras,
se ha hecho uso del alfa de Cronbach, que
es una medida de congruencia interna, en más
de un centenar de los estudios (117). En 17
artículos científicos no se especificó de qué forma
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se determinó la fiabilidad o confiabilidad del
instrumento. En cuanto a la validez, o grado en
que un instrumento de medida demuestra que
refleja un concepto abstracto a través de una
serie de indicadores empíricos, son varios los
tipos de evidencia que dan cuenta de ella en los
distintos artículos científicos revisados: validez de
contenido a través del juicio de expertos (2), y
validez de constructo mediante análisis factorial
exploratorio (20), confirmatorio (32) de tipo no
especificado (8), componentes principales (3) y
modelos de ecuaciones estructurales (36). En 36
artículos científicos no se especificó la manera de
constatar la validez del instrumento.

Teorías

Otro aspecto importante es el de las teorías
que fundamentaron los estudios revisados. La
presente revisión de alcance ha revelado que
los autores y autoras de los artículos científicos
han recogido en sus marcos teóricos diferentes
teorías, que podrían ser entendidas como un
conjunto de proposiciones que se interrelacionan
y que son capaces de explicar por qué ocurre
un fenómeno en concreto. En este sentido, las
teorías y los modelos teóricos más frecuentes
han sido la teoría del comportamiento planeado
o planificado (104) y el modelo del evento
emprendedor (28). No obstante, otras también se
han tenido en cuenta (Tabla 5). No se especificó
el enfoque teórico en 18 estudios.

Tabla 5
Teorías y modelos teóricos más frecuentes

Técnicas de análisis de datos aplicadas

Una vez codificados los datos, los investigadores
los transfieren a una matriz, corrigen los errores
y proceden a su análisis. Los profesionales
que firman los artículos científicos revisados,
en primer lugar, describieron los datos de
las investigaciones y, después, evaluaron la
confiabilidad y la validez de los instrumentos
de medida. También, se analizaron mediante
pruebas estadísticas las hipótesis planteadas.
Esto se realizó a través de análisis estadísticos
inferenciales de tipo correlacional o explicativo.
Además, se ejecutaron análisis multivariantes
(Tabla 6).

Tabla 6
Técnicas de análisis de datos aplicadas en los estudios
revisados
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Variables medidas en los artículos científicos
incluidos en la revisión de alcance

Aunque las principales variables medidas en
los artículos científicos incluidos en la revisión
de alcance fueron la intención emprendedora
(82), las intenciones emprendedoras (20) o la
intención empresarial (13), además de variantes
tales como la intención emprendedora verde
o sostenible (7), la social (5) y la digital (1),
otras muchas variables también fueron evaluadas
(Figura 5).

Figura 5
Variables evaluadas con mayores frecuencias en los artículos
científicos incluidos en la revisión sistemática de alcance.

Implicaciones educativas explicitadas en los
artículos científicos incluidos en la revisión de
alcance

En menos de la mitad de los artículos científicos
revisados (49.6 %, es decir, 69) se explicitaron las
implicaciones de las investigaciones en lo relativo
a la formación para el emprendimiento. Lo que
quedó patente fue que se abogó por el diseño de
programas de formación emprendedora basados
en el diagnóstico de necesidades formativas.
Este tipo de acciones formativas, según lo
expuesto por los autores y las autoras de
los artículos analizados, podrían ser abordadas
de forma interdisciplinar o transversalmente, y

los destinatarios serían todos los estudiantes.
También, se indicaron algunos contenidos a
aproximar desde los programas formativos y
actividades a desarrollar dentro de las mismas
(Tabla 7).

Tabla 7
Implicaciones educativas explicitadas en los artículos
revisados

Limitaciones explicitadas en los artículos científicos
incluidos en la revisión de alcance

Por último, las limitaciones explicitadas en los
artículos científicos incluidos en la revisión de
alcance que han sido más señaladas por los
autores se recogen en la Tabla 8.
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Tabla 8
Limitaciones explicitadas en los artículos revisados

Discusión y conclusiones

La revisión sistemática de alcance ejecutada
tuvo como objetivo conocer, desde una mirada
amplia y actualizada, las características de los
estudios cuantitativos con diseño transversal de
la evaluación de la intención emprendedora en
estudiantes universitarios publicados en revistas
científicas.

Así pues, en esta investigación se ha incluido
un número de artículos superior al que se
maneja en esta tipología de estudios, puesto
que en indagaciones de esta naturaleza interesa
proporcionar una visión global y general de
la investigación relacionada con el tópico a
explorar. Por este motivo, se aumentaron también
las bases de datos electrónicas recomendadas
con la pretensión de minimizar la oblicuidad en
la identificación de informes relevantes para la
investigación (Rubio et al., 2020).

En este sentido, se ha detectado un
incremento de estudios con el paso de los años
sobre el tema de investigación, al igual que
en Valencia et al. (2016). Este aumento en
la literatura sobre el área de investigación ha
sido la tónica durante la última década, con un
aumento significativo de artículos publicados en
el período de incertidumbre económica durante
la pandemia generada por el COVID-19.

En dicho escenario se ha producido un
importante llamamiento al fomento de la
iniciativa emprendedora y a la creación de nuevas
empresas, lo que redunda en la generación de
empleo y el impulso del autoempleo.

De esta forma, no puede subestimarse
la importancia de los jóvenes en cualquier
economía global, pues son el futuro y determinan
la viabilidad económica de los países. Por
ello, es importante que estos comprendan la
importancia de emprender, estén dispuestos
a arriesgarse en aventuras empresariales y
muestren interés por saber cómo hacerlo con
alguna garantía de éxito a través de diferentes
acciones formativas (Mardzuki et al., 2018).
Además, las universidades deben trabajar para
desarrollar su impacto en la sociedad y contribuir
al fomento de la intención emprendedora de los
estudiantes, especialmente en contextos como
el actual, en el cual se han destruido muchos
empleos. El papel generador de empleo de los
emprendedores debe ser apoyado y fomentado
desde las instituciones de educación superior.

Por otra parte, se identificaron las revistas
con mayor número de publicaciones sobre la
evaluación de la intención emprendedora en
estudiantes universitarios; en concreto, casi un
centenar y, en parte, coincidentes con las
expuestas por Liñán y Fayolle (2015). Además, la
mayoría se encontraban incluidas en los rankings
de impacto de Clarivate Analytics y de Scopus,
que forman parte de algunas de las editoriales más
importantes del ámbito académico.

De igual forma, se apreció un considerable
número de estudios con muestras de estudiantes
universitarios pertenecientes a países en
desarrollo, lo que se puede interpretar como
un interés por ahondar en el emprendimiento
en lugares donde es muy necesaria la creación
de empresas que contribuyan a la economía,
satisfagan las necesidades de trabajo y den
respuesta a aspectos asociados a remuneraciones
justas (Serrano-Bedia et al., 2016). Esto
también quedó reflejado en el último informe
derivado de la aplicación de la encuesta Global
University Entrepreneurial Spirit Students’ Survey
(Guesss) (Sieger et al., 2021), en la que los
estudiantes universitarios con mayor intención
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emprendedora fueron los correspondientes a
países en desarrollo y, particularmente, a
los pertenecientes a países latinoamericanos.
No obstante, habría que profundizar en este
aspecto y comprobar si se autovaloran como
emprendedores por convencimiento o por no
contar con otras opciones (emprendedores por
obligación), pues, tal y como exponen Tarapuez
et al. (2008), ciertas regiones se encuentran
atiborradas de emprendedores por necesidad, los
cuales se ven forzados a iniciar su propio negocio
o emprendimiento porque no encuentran fuentes
formales de trabajo y no lo hacen por gusto
o interés. Otro aspecto en el que sería
interesante ahondar es si el menor número de
publicaciones sobre evaluación de la intención
emprendedora en estudiantes universitarios en
países anglosajones, tales como Estados Unidos
o Gran Bretaña, se debe a un desinterés de los
investigadores e investigadoras en el tema en
cuestión por encontrarse el emprendimiento muy
asentado en dichas sociedades.

En general, los estudios con mayor número
de participantes se centraron en estudiantes
universitarios de instituciones de educación
superior de grandes urbes, pertenecientes a
titulaciones del área sociojurídica (sobre todo
de administración de empresas) y se dispuso en
mayor evidencia el sexo femenino en relación a la
evaluación de la intención emprendedora. Estos
hallazgos son muy similares a los encontrados por
Da Fonseca et al. (2015).

En otro orden de ideas, los dos marcos
teóricos más utilizados en los artículos científicos
revisados fueron, al igual que en Valencia
et al. (2016), la teoría del comportamiento
planeado o planificado (a veces denominada
como teoría de la acción o de la conducta
planificada) (Ajzen, 1991; 2011). Esta propone
que la intención de llevar a cabo una conducta
depende de la influencia que tienen sobre
ella tres componentes, los cuales actúan como
antecedentes de la intención emprendedora: la
actitud hacia dicha conducta, la norma subjetiva
y el control conductual percibido (Galleguillos-
Cortés et al., 2019); y el modelo del evento
emprendedor (Shapero & Sokol, 1982), que
asume que la intención de comenzar un negocio

se deriva de la conveniencia percibida, la
percepción de la viabilidad de convertirse en
emprendedor, así como de la propensión de
enfrentarse a nuevas oportunidades. En este caso,
se admite que la inercia guía la conducta humana
hasta que un evento, ya sea positivo o negativo,
la rompa. De esta forma, el sujeto debe buscar la
mejor opción entre varias alternativas, eligiendo
la más creíble de ellas (conveniencia y viabilidad)
y teniendo presente la necesidad de adoptar una
alta propensión para desempeñarlas (Tarrats et
al., 2015).

Por lo tanto, se ha revelado una representación
amplia de las teorías de corte psicológico, cuyo
nivel de análisis es la de la persona que emprende
como individuo y enfatiza en las características
del sujeto (atributos actitudinales y de otro tipo)
que definen los emprendimientos y que permiten
diferenciar a posibles emprendedores exitosos de
los que posiblemente no lo sean. Sin embargo,
siguiendo a Terán y Guerrero (2020), existen
otros abordajes que no han sido tenidos en cuenta
en el presente documento. Algunos ejemplos son
las teorías sobre emprendimiento desde un punto
de vista económico, desde las que se estudian
los factores económicos que pueden mejorar
la conducta emprendedora y que intentan
explicar la vinculación entre las ganancias de las
empresas y el espíritu emprendedor. También, las
teorías sociológicas, centradas en los contextos
socioculturales, cuyo foco se pone en el origen y
desarrollo de las comunidades humanas respecto
a los emprendimientos, así como en sus creencias
y costumbres. Por último, las teorías que se nutren
de la gestión empresarial, desde las que se tratan
de identificar las oportunidades de negocio, el
acceso a recursos financieros, de capital humano
y social, lo cual podría redundar en la capacidad
de los sujetos emprendedores para gestionar sus
empresas.

En cuanto a las características metodológicas
de los estudios incluidos en la revisión de
alcance, todos tenían un diseño transversal, lo
cual no permite la identificación de factores
causales, pero sí una descripción detallada
de los mismos. Puesto que la intención
emprendedora es un fenómeno complejo, se
necesitan incluir análisis estadísticos robustos
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para facilitar la identificación de efectos
mediadores y moderados (Ato et al., 2013).
Además, gran parte de los análisis de datos
implicados estuvieron orientados a la validación
de los instrumentos utilizados para evaluar la
intención emprendedora, tal y como recogieron
Cortez y Hauck (2020). Por ende, únicamente se
incorporaron en esta revisión de alcance estudios
transversales para limitar el número de artículos
científicos a incluir en la misma, puesto que
de otra forma sería inabarcable. Para futuros
estudios de revisión sería interesante analizar
los estudios longitudinales y experimentales
(Hernández & Mendoza, 2018).

Finalmente, el estudio de un fenómeno
complejo como la intención emprendedora
conlleva a la necesidad de incluir otras
variables que la puedan determinar o que estén
relacionadas con ella. En términos generales,
en esta revisión de alcance se han detectado
más de dos decenas de variables evaluadas de
forma recurrente y sistemática, lo cual posibilita
la construcción de un cuerpo de conocimiento
científico cohesionado. También, al igual que en
estrecha relación con lo expuesto por Alkhalaileh
(2021), se ha constatado la incipiente evaluación
de la intención emprendedora digital, la
intención emprendedora verde o sostenible
(Amankwah & Sesen, 2021) y la intención
emprendedora social (Urban & Kujinga, 2017).

Por otro lado, varias son las cuestiones que
podrían limitar el uso y la interpretación de los
resultados de la presente revisión de alcance.
En primer lugar, aunque la amplitud de la
búsqueda ha permitido identificar e incluir una
extensa gama de estudios, se han descartado los
documentos pertenecientes a la literatura gris
(comunicaciones congresuales, libros y capítulos
de libro o tesis doctorales). Esta situación, junto
con los descriptores utilizados y la elección
del inglés y del español como idiomas de los
artículos científicos publicados, podría provocar
un sesgo, quedando así fuera de la revisión
investigaciones de países donde no se editan
artículos en las lenguas dominantes. En segundo
lugar, en esta revisión de alcance solo han
participado dos personas, las cuales han tomado
decisiones por consenso en las diferentes fases del

proceso, pero que no las han replicado de forma
independiente. Por lo tanto, no ha sido posible
calcular índices de fiabilidad o grados de acuerdo
entre los participantes en esta investigación,
como sí sería recomendable (Higgins & Green,
2011). Sin embargo, aunque los hallazgos de la
revisión deben interpretarse con cautela, se ha
realizado un esfuerzo por incluir los elementos no
obligatorios de crítica de la calidad metodológica
(Rodríguez-Sabiote & Úbeda-Sánchez, 2019),
tal y como indica Prisma (Tricco et al., 2018),
incorporando únicamente los artículos científicos
que presentaron una alta calidad metodológica.

Así pues, en conjunto, los hallazgos de
esta revisión de alcance resultan novedosos y
actualizados, ya que ponen de manifiesto, entre
otras cosas, las implicaciones de la educación
para el emprendimiento señaladas por los autores
y las autoras de los estudios analizados: tipos de
acciones formativas a implementar, contenidos a
abordar en las mismas y actividades que podrían
contener.

Por ende, lo identificado podría ser útil
para los profesionales del área con el fin de
guiar los procesos de diagnóstico de necesidades
formativas relacionadas con la intención
emprendedora, pues presentan información sobre
lo que se está haciendo, de qué forma y
con qué obstáculos se están encontrando los
investigadores y las investigadoras. Por otro lado,
podrían servir para orientar la adaptación de
intervenciones ya existentes o el diseño de otras
nuevas, con el objetivo de impulsar la intención
emprendedora y de enseñar cómo emprender
(Contreras & González, 2019). Todo quedaría
justificado dentro del ciclo de la intervención
socioeducativa (García, 2003).
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