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Artículo de Revisión

El papel de la universidad en el fomento 
del espíritu emprendedor: estrategias y 

buenas prácticas

RESUMEN
En la actualidad, el emprendimiento es crucial para el crecimiento econó-
mico y la innovación. Consecuentemente, se busca analizar el rol de las 
universidades en el fomento del espíritu emprendedor, además de conocer 
estrategias y buenas prácticas para promover el emprendimiento entre los 
estudiantes. Para ello, se realizó una revisión sistemática multimodal. Los 
resultados destacan que integrar el emprendimiento en el plan de estudios, 
proporcionar apoyo financiero y acceso a recursos, establecer incubadoras 
y espacios de coworking, construir redes con la industria y los ecosistemas 
emprendedores locales, y ofrecer mentoría y asesoramiento empresarial, 
son estrategias efectivas para promover el espíritu emprendedor en los 
estudiantes universitarios. Además, se identifican cinco elementos clave 
para crear un entorno propicio para el emprendimiento exitoso: fomen-
tar una cultura emprendedora, brindar educación y capacitación, ofrecer 
apoyo financiero, y establecer alianzas para la mentoría y el asesoramiento 
empresarial. De esta forma, se recomienda asignar recursos, implementar 
programas de mentoría, fomentar la colaboración interdisciplinaria, trans-
ferencia de conocimiento y colaboración con el empresariado y la sociedad 
civil, así como evaluar y mejorar continuamente las estrategias de fomento 
del espíritu emprendedor. En suma, se ofrece una visión integral sobre el 
papel de las universidades en la promoción del espíritu emprendedor, pro-
porcionando recomendaciones para su fomento.
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INTRODUCCIÓN
El emprendimiento se ha convertido en un 
motor clave para el crecimiento económico y 
la innovación en el mundo actual (Aranibar et 
al., 2022a). Hoy en día, Perú cuenta con más de 
1,159,373 estudiantes solo a nivel de pregrado 
(TUNI.pe Sistema de Información Universitaria, 
s.f.). En este contexto, las universidades desem-
peñan un rol esencial en el fomento del espíritu 
emprendedor e iniciativa emprendedora entre 
sus estudiantes, así como en la promoción de la 
creación y desarrollo de nuevas empresas (Gon-
zález y Mocha, 2017). La capacidad de las uni-
versidades para cultivar el emprendimiento y 
proporcionar las habilidades y apoyo necesario 
es crucial para fomentar la creatividad, inicia-
tiva empresarial y éxito futuro (Redondo et al., 
2022).

En el ámbito administrativo, el espíri-
tu emprendedor se refiere a la capacidad de 
identificar oportunidades, asumir riesgos y 
emprender acciones para crear valor y alcan-
zar resultados innovadores, lo que implica una 
mentalidad proactiva, orientada al logro de me-
tas y búsqueda de soluciones creativas a proble-
mas (Lazo et al., 2020). Además de este concep-
to, se destaca la iniciativa emprendedora, que 
se refiere a la disposición y capacidad para ge-
nerar ideas y concretarlas (García et al., 2020). 
Se menciona así, que ambos términos tienden a 
ser utilizados erróneamente como sinónimos, 
pues su relación y necesidad para el fomento de 
la cultura emprendedora generan sesgos, pero 
difieren en su significado (Sánchez et al., 2016).

Dentro de las teorías y enfoques relacio-
nados con el fomento del espíritu emprendedor 
en la universidad, se destaca la teoría del capi-
tal humano emprendedor, que enfatiza la im-
portancia del conocimiento, habilidades y ex-
periencia de los individuos como factores clave 
para el emprendimiento (Abbas, 2018). En el 
contexto universitario, esto implica fortalecer 
la formación académica, desarrollar habilida-
des empresariales y fomentar la creatividad y 
la capacidad de resolución de problemas. Asi-
mismo, el enfoque de la educación emprende-
dora se centra en enseñar habilidades empren-
dedoras e incorporar principios y conceptos 
empresariales en el currículo académico (Cho 
y Lee, 2018), con el objetivo de desarrollar  

competencias como la identificación de oportu-
nidades, la planificación estratégica, la gestión 
de riesgos y la capacidad de liderazgo.

Boza et al. (2020) aprecian que, para crear 
un entorno propicio al emprendimiento en la 
universidad, se requiere implementar estrate-
gias y programas efectivos. Esto puede incluir la 
integración del emprendimiento en el currículo 
académico mediante la creación de asignaturas 
y programas específicos para el desarrollo de 
habilidades emprendedoras. Adicionalmente, 
es importante proporcionar apoyo financiero 
y acceso a recursos para los emprendedores 
universitarios (Recalde et al., 2022), así como 
establecer incubadoras y espacios de cowor-
king como ecosistemas emprendedores en la 
universidad. Por otro lado, las redes y conexio-
nes con la industria y ecosistema emprendedor 
local desempeñan un papel crucial al brindar 
oportunidades de colaboración y aprendizaje 
(Segura et al., 2019). Palomeque y Loor (2022), 
también destacan a los mentores y al asesora-
miento empresarial como recursos valiosos 
para los estudiantes emprendedores, brindán-
doles orientación y apoyo durante su proceso 
de desarrollo empresarial.

De esta forma, el presente trabajo se cen-
trará en el análisis de tres aspectos clave: El 
papel de la universidad en el fomento del espí-
ritu emprendedor; el análisis de estrategias y 
buenas prácticas en el fomento del espíritu em-
prendedor, y la evaluación del impacto y los de-
safíos asociados. Cabe mencionar que se utilizó 
una metodología de revisión sistemática multi-
modal para recopilar información de artículos 
en bases de datos indexadas y documentos ofi-
ciales nacionales e internacionales, garantizan-
do así una amplia perspectiva en el desarrollo 
de la presente investigación.

OBJETIVO DEL ARTÍCULO
El objetivo de esta revisión bibliográfica es 
analizar el papel de la universidad en el fomen-
to del espíritu emprendedor, centrándose en el 
análisis de estrategias y buenas prácticas im-
plementadas en diferentes instituciones educa-
tivas. Se explorarán las diversas formas en que 
las universidades pueden promover el empren-
dimiento, desde su integración en el currículo 
académico hasta la creación de programas es-
pecíficos y la provisión de recursos financieros 
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y apoyo empresarial. De este modo, se busca 
proporcionar una visión integral y actualizada 
del papel de la universidad en el fomento del es-
píritu emprendedor, ofreciendo a académicos, 
profesionales y responsables políticos una base 
sólida para el diseño e implementación de es-
trategias eficaces en el ámbito universitario.

ARGUMENTACIÓN 

El papel de la universidad en el fomento 
del espíritu emprendedor
La universidad desempeña un papel esencial 
en el fomento del espíritu emprendedor al ofre-
cer una serie de iniciativas y recursos. La in-
tegración del emprendimiento en el currículo 
académico, provisión de programas y cursos 
específicos, apoyo financiero y acceso a recur-
sos, incubadoras y espacios de coworking, redes 
y conexiones con la industria, y asesoramiento 
empresarial y mentoría, son elementos clave 
que impulsan este espíritu entre los estudian-
tes. Se pueden apreciar los modos de involucra-
miento de la universidad en fomento del em-
prendimiento universitario en la Figura 1.

Una forma efectiva en que las universida-
des pueden fomentar el espíritu emprendedor 
es a través de la integración del emprendimien-
to en el currículo académico (Veléz et al., 2020), 
lo que implica diseñar y ofrecer cursos y asig-
naturas relacionadas con el emprendimiento en 
diferentes disciplinas y áreas de estudio. Estos 
cursos pueden abordar temas como la ideación 
empresarial, desarrollo de planes de negocio, 
gestión financiera para emprendedores, mar-
keting y estrategia empresarial. La integración 
del emprendimiento en el currículo académico 
permite que los estudiantes adquieran cono-
cimientos fundamentales sobre el mundo em-
presarial y desarrollen habilidades prácticas 
necesarias para iniciar y gestionar sus propios 
negocios.

Además de la integración al currículo, se 
pueden ofrecer programas y cursos específi-
cos de educación no formal que se centren en el 
desarrollo de habilidades emprendedoras (Ah-
med et al., 2021). Por ejemplo, talleres, semina-
rios y programas de capacitación que profun-
dicen los principios empresariales y brinden 

Figura 1
Modos de involucramiento de la universidad en el fomento del emprendimiento universitario
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la oportunidad de aplicar los conocimientos en 
proyectos empresariales reales. Estos progra-
mas también pueden involucrar a empresarios 
y expertos de la industria como conferencian-
tes o mentores, brindando a los estudiantes la 
oportunidad de aprender de profesionales con 
experiencia en el campo empresarial (Nicholls 
et al., 2022a).

Por otro lado, puede desempeñar un pa-
pel crucial al proporcionar apoyo financiero 
y acceso a recursos mediante la creación de 
fondos de inversión para respaldar proyectos 
empresariales estudiantiles, facilitación de 
préstamos o subvenciones, y establecimiento 
de programas de becas para emprendedores 
destacados (O’Donnell, 2022). Adicionalmente, 
las universidades pueden establecer alianzas 
estratégicas con organizaciones financieras y 
de capital de riesgo para ampliar las oportu-
nidades de financiamiento para los empren-
dedores universitarios, sin olvidar el acceso 
a recursos como espacios de trabajo, equipos 
tecnológicos, laboratorios y bibliotecas es-
pecializadas que respalden el desarrollo y la 
implementación de ideas empresariales (Pit-
taway et al., 2020).

Concomitantemente, las incubadoras y es-
pacios de coworking son entornos físicos que 
brindan apoyo y recursos a los emprendedo-
res universitarios; se crean para fomentar la 
colaboración, intercambio de conocimientos e 
interacción con otros emprendedores y profe-
sionales de la industria (Redondo et al., 2022). 
De esta forma, las universidades pueden esta-
blecer sus propias incubadoras o asociarse con 
incubadoras externas para ofrecer a los estu-
diantes acceso a estos ecosistemas emprende-
dores, asesoramiento, capacitación y conexión 
con mentores, contribuyendo a desarrollar sus 
ideas en un entorno de apoyo y estimulante 
(Karahan et al., 2022).

Asimismo, las universidades pueden des-
empeñar un papel fundamental al establecer 
redes y conexiones con la industria y el ecosis-
tema emprendedor local (Kiran y Bose, 2022). 
Estas relaciones brindan a los estudiantes em-
prendedores oportunidades para interactuar 
con profesionales, empresarios y líderes de la 
industria. Un medio para ello es organizar even-
tos, conferencias y ferias empresariales donde 

los estudiantes puedan establecer contactos, 
presentar sus ideas y recibir retroalimentación 
constructiva de expertos en el campo. Por otro 
lado, estas colaboraciones pueden proporcio-
nar oportunidades de pasantías, proyectos con-
juntos y mentoría por parte de profesionales 
con experiencia, lo que enriquece la formación 
emprendedora de los estudiantes y les brinda 
una visión práctica del mundo empresarial.

En esa línea, se refuerza que el papel de 
los mentores y el asesoramiento empresarial 
son invaluables en el fomento del espíritu em-
prendedor (Nicholls y Maxheimer, 2022b). Las 
universidades pueden establecer programas 
de mentoría donde emprendedores exitosos o 
profesionales con experiencia brinden orien-
tación y asesoramiento a los estudiantes em-
prendedores por medio de su conocimiento, 
experiencias y contactos, y brindar orienta-
ción estratégica en el desarrollo e implemen-
tación de ideas empresariales. También se 
puede contar con servicios de asesoramiento 
empresarial dentro de la universidad y de for-
ma remota o virtual (Chan et al., 2022); sin la 
necesidad de tener una incubadora, pueden 
proporcionar asistencia técnica, consultoría y 
apoyo en áreas clave como planificación estra-
tégica, desarrollo de modelos de negocio, ges-
tión financiera y marketing.

Al proporcionar estas oportunidades, las 
universidades pueden cultivar una cultura 
emprendedora, promover la innovación y el 
crecimiento económico, y preparar a los estu-
diantes para enfrentar los desafíos del mundo 
empresarial.

Análisis de estrategias y buenas prácticas 
en el fomento del espíritu emprendedor
A lo largo de los años, se han implementado di-
versas estrategias y se han identificado buenas 
prácticas que han demostrado ser efectivas en 
la promoción del emprendimiento en las uni-
versidades. De este modo, se mencionan cinco 
puntos esenciales para desarrollar un entorno 
propicio para la creación y el crecimiento de 
emprendimientos exitosos.

Cultura emprendedora 
De acuerdo con Vélez et al. (2020) el estable-
cimiento de una cultura emprendedora es 
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fundamental para promover el espíritu em-
prendedor. Esto conlleva a crear conciencia so-
bre las oportunidades empresariales, fomentar 
la creatividad y el pensamiento innovador, y ce-
lebrar los éxitos empresariales. Las universida-
des deben desarrollar programas de sensibili-
zación, eventos y actividades que fomenten una 
mentalidad emprendedora en todos los niveles 
de la institución (Morales et al., 2022).

Formación y capacitación
La incorporación de cursos y programas de 
educación emprendedora en el currículo acadé-
mico es esencial para dotar a los estudiantes de 
habilidades y conocimientos prácticos en em-
prendimiento (Ahmed et al., 2021); debiéndose 
incluir aspectos como la generación y evalua-
ción de ideas de negocio, planificación estra-
tégica, gestión financiera y comercialización. 
Además, se debe procurar brindar oportuni-
dades de capacitación adicional, como talleres 
y programas de mentoría, para fortalecer las 
habilidades empresariales de los estudiantes 
(Nicholls et al., 2022b). En este apartado, Chan 
et al. (2022) puntúan la no necesidad u obliga-
toriedad de trabajo presencial.

Evaluación y mejora continua
Maula y Stam (2020) sostienen que realizar 
evaluaciones periódicas del impacto de las 
estrategias de fomento del espíritu empren-
dedor y ajustarlas según los resultados y las 
necesidades identificadas, es un requisito 
para la adecuada promoción del emprendi-
miento. Secundo et al. (2021) añaden que esta 
característica es indispensable para afrontar 
tiempos controvertidos y, consecuentemente, 
la sostenibilidad. 

Colaboración interdisciplinaria
Fomentar la colaboración entre diferentes dis-
ciplinas y facultades dentro y fuera de la uni-
versidad es clave para impulsar la innovación 
y creación de soluciones empresariales disrup-
tivas (D’Este et al., 2019). Esto promueve la di-
versidad de perspectivas, otorgando espacio a 
la creatividad. La formulación de programas 
conjuntos, organización de eventos interdisci-
plinarios y colaboración en proyectos son es-
trategias efectivas para promover esta colabo-
ración (Aranibar et al., 2022b).

Transferencia de conocimiento y colabo-
ración con el sector empresarial
Establecer alianzas sólidas con empresas y otras 
organizaciones es beneficioso tanto para los es-
tudiantes y universidad, como para la sociedad 
(Kiran y Bose, 2022). Dado que estas interaccio-
nes promueven un tipo de aprendizaje distinto 
al formal y generan un mayor vínculo con la so-
ciedad, es plausible algún aprendizaje práctico 
más prolongado como pasantías o asesorías.

Evaluación de resultados, impacto y 
desafíos
Como parte del análisis de la efectividad de las 
estrategias y prácticas implementadas, resulta 
imperante realizar una evaluación de los resul-
tados e impacto, en aras de determinar hechos 
positivos y posibles desafíos (Bauman y Lucy, 
2021). Para medir los resultados e impacto se 
deben emplear métricas y métodos adecuados 
como el número de startups creadas, genera-
ción de empleo, crecimiento económico y/o sa-
tisfacción de los estudiantes y egresados (Mau-
la y Stam, 2020). Además, es esencial evaluar la 
transferencia de conocimiento y colaboración 
con el sector empresarial. Esta evaluación pue-
de ser realizada a través de diferentes enfoques 
como encuestas, entrevistas, análisis de indica-
dores cuantitativos y cualitativos, y seguimien-
to de casos de éxito empresarial, permitiendo 
recopilar datos sobre la participación de los 
estudiantes en actividades emprendedoras, de-
sarrollo de habilidades y competencias, surgi-
miento de nuevas empresas y su contribución 
al desarrollo económico tanto a nivel indivi-
dual como en el entorno empresarial en general 
(Bakry et al., 2022).

No obstante, como es previsible, la imple-
mentación de estrategias emprendedoras en el 
ámbito universitario puede enfrentar diversos 
desafíos y obstáculos (Pérez, 2012). Algunos de 
ellos son la falta de recursos financieros, resis-
tencia al cambio institucional, brecha entre teo-
ría y práctica, falta de apoyo interdisciplinario, 
y falta de participación estudiantil (Aranibar 
et al., 2022a). Adicionalmente, es posible que 
existan barreras culturales y normativas que 
dificulten la adopción de enfoques emprende-
dores en el currículo académico y en la menta-
lidad de la comunidad universitaria (Morales et 
al., 2022). Estos desafíos y obstáculos deben ser 
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abordados de manera integral para asegurar 
el éxito de las estrategias emprendedoras en el 
ámbito universitario.

En líneas generales, para afrontar estos 
resultados e impactos y afrontar los desafíos 
es necesario evaluar y adaptar constantemente 
las estrategias de fomento del espíritu empren-
dedor, analizando periódicamente su impacto 
y ajustándolas según los resultados y las nece-
sidades identificadas. Al abordar estos puntos 
se fortalecerán las estrategias de fomento del 
espíritu emprendedor en la universidad, pro-
moviendo un entorno propicio para la creación 
y el crecimiento.

CONCLUSIONES
En este estudio se ha examinado el papel de las 
universidades en el fomento del espíritu em-
prendedor, así como las estrategias y buenas 
prácticas asociadas, y se ha evaluado su impac-
to y los desafíos que enfrentan. De esta forma, 
se han expuesto seis roles de la universidad 
vinculados con el emprendimiento: Integración 
del emprendimiento en el currículo académico, 
provisión de programas y cursos específicos, 
apoyo financiero y acceso a recursos, incubado-
ras y espacios de coworking, redes y conexiones 
con la industria, y asesoramiento empresarial 
y mentoría. Se han identificado varios obstácu-
los que deben ser abordados de manera integral 
para garantizar el éxito de las estrategias em-
prendedoras en el ámbito universitario, como 
la escasez de recursos financieros, resistencia 
al cambio institucional, brecha entre teoría y 
práctica, falta de apoyo interdisciplinario y fal-
ta de participación estudiantil.

Referente a las estrategias, se ha determi-
nado que la construcción de una cultura em-
prendedora, colaboración interdisciplinaria, 
transferencia de conocimiento, colaboración con 
el sector empresarial y, evaluación y mejora con-
tinua son estrategias efectivas para promover el 
espíritu emprendedor en las universidades.

Finalmente, se recomienda que las univer-
sidades asignen recursos adecuados y fomenten 
la colaboración interdisciplinaria para el desa-
rrollo e implementación de programas empren-
dedores. Además, se insta a establecer alianzas 
con el sector empresarial y la sociedad civil, 
fortalecer la formación en emprendimiento,  

crear redes de apoyo y establecer fondos de in-
versión, becas y concursos para respaldar pro-
yectos emprendedores.
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