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Abstract – Entrepreneurship education has been seen over the last decade as
a means to establish social and economic improvements in Latin American
countries. This study sought to analyze and synthesize some intervention
studies published during the last ten years in Scopus and Web of Science on
the impacts of entrepreneurship training for the development of
entrepreneurial skills in basic education in Latin America. From a
systematized literature review, 76 documents were obtained from Scopus
and 68 from Web of Science, which were analyzed into four categories. It
was determined that the articles found came from Spanish-speaking
countries, with Spain being the one with the highest production.
Furthermore, the types of objectives considered for entrepreneurship
training are related to the economic and social areas of Latin America, in
which better development is expected. Likewise, there is more research on
entrepreneurship training at the secondary level than at the primary level of
basic education. Also, the findings indicate that the region intends to emerge
thanks to the help of entrepreneurship training disciplines and its
promotion in education. This study opens new lines of inquiry by raising
some questions such as: why is there little information regarding the
teaching of entrepreneurship at the primary level of basic education? What
specific training do teachers need to teach entrepreneurship? And finally,
how is entrepreneurship taught at the primary level to develop
entrepreneurial skills and competencies?
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Resumen– La formación en emprendimiento ha sido vista durante la
última década como un medio para establecer mejoras sociales y
económicas en los países de Latinoamérica. Este estudio buscó
analizar y sintetizar algunos estudios de intervención divulgados
durante los últimos diez años en Scopus y Web of Science sobre los
impactos de la formación en emprendimiento para el desarrollo de
competencias emprendedoras en la educación básica de
Latinoamérica. A partir de una revisión sistematizada de literatura,
se obtuvieron 76 documentos de Scopus y 68 de Web of Science, que
fueron analizados en cuatro categorías. Se determinó que los
artículos encontrados provenían de países de habla hispana, siendo
España el de mayor producción. Además, los tipos de objetivos que
se consideran para la formación en emprendimiento están
relacionados con los ámbitos económicos y sociales de
Latinoamérica, en los cuales se espera un mejor desarrollo.
Asimismo, existe una mayor investigación sobre formación del
emprendimiento en el nivel secundaria que en el nivel primaria de
la educación básica. También, los hallazgos indican que la región
pretende surgir gracias a la ayuda de disciplinas de formación en
emprendimiento y a su impulso en la educación. Este estudio abre
nuevas líneas de indagación planteando algunas interrogantes
como: ¿por qué prevalece poca información con respecto a la
enseñanza del emprendimiento en el nivel primaria de la educación
básica?, ¿qué formación específica necesitan los docentes para
enseñar emprendimiento? Y finalmente, ¿cómo se enseña a
emprender en el nivel primario para el desarrollo de habilidades y
competencias emprendedoras?
Palabras clave-- emprendimiento; educación básica; competencias;
Latinoamérica; revisión de literatura

I. INTRODUCCIÓN

La situación económica mundial y las frecuentes crisis por las
que han atravesado países en desarrollo dejan claro que se
requieren nuevas estrategias para enfrentar los problemas de
desempleo, desigualdad y pobreza, dentro de las cuales se
presenta al emprendimiento y a la Educación Emprendedora

(EE) como instrumentos y actores claves para la solución de
estos problemas y para la lucha contra la pobreza [1].
Por ello, el desarrollo de la mentalidad emprendedora en los
niveles educativos de Latinoamérica ha despertado interés a
nivel internacional durante la última década [2]. Es muy
común que en países con bajos niveles de educación en
emprendimiento se considere desde temprana edad el trabajar
para alguien y ganar dinero a través de un salario [1]. Con
esto, se deja de lado la posibilidad de llegar a ser su propio
jefe mediante la creación y administración de un negocio. Sin
embargo, a través de la formación del emprendimiento en
educación, los estudiantes desarrollan destrezas y la
mentalidad necesaria para transformar ideas creativas en
acciones emprendedoras que contribuyan a su desarrollo
personal, a la ciudadanía activa, la inclusión social y la
empleabilidad.
En consecuencia, esta investigación propone analizar y
proporcionar información sobre las investigaciones de los
últimos diez años en torno a los impactos de la formación en
emprendimiento para el desarrollo de competencias
emprendedoras en la educación básica de Latinoamérica. Para
tal efecto, se ha estructurado a partir de una mirada conceptual
del tópico, una explicación del diseño metodológico, la
presentación de los hallazgos, la discusión de los mismos; y
finalmente, las conclusiones del estudio.

1.1 Justificación del estudio
En relación con este tema, se ha abordado sobre el vínculo
entre el emprendimiento social y la innovación social como
estrategias efectivas para impulsar el desarrollo de jóvenes en
localidades rurales en Colombia [3]. Conforme con esta
temática, también se han abordado tópicos relacionados al
emprendimiento y el crecimiento económico en América
Latina [4]. Otros autores hablan sobre la EE como una
herramienta que puede ayudar a niños de contextos
vulnerables a desarrollar competencias transversales para la
realización de su vida personal [1].
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En relación con este tópico, todavía no se ha realizado un
trabajo de revisión sistemática que permita identificar cuál es
el panorama de investigación con respecto a la temática de
interés. Esto se basa en el hecho de que otras investigaciones
han encontrado hallazgos sobre emprendimientos
contextualizados en educación superior y formación de
competencias emprendedoras como parte de sus programas de
estudio en dicho nivel educativo [2]. Sin embargo, aún no se
ha desarrollado una investigación más amplia que integre el
conjunto de hallazgos sobre el impacto de la formación de
emprendimiento y el desarrollo de competencias en la
educación básica latinoamericana.

Por ello, en esta revisión sistematizada se abordaron temas
relacionados como el estudio de caso sobre la educación
emprendedora y el fomento de desarrollo de competencias
emprendedoras en la educación básica en Latinoamérica con el
propósito de conocer su impacto en la región. Asimismo, se
profundizó la sistematización de competencias que se
desarrollan en la educación emprendedora para colaborar con
la formación de actitudes emprendedoras de los estudiantes
que permitirán que el emprendimiento en sus países sea mayor
y a su vez promuevan el desarrollo social y económico del
mismo [5].

1.2 ¿Qué se entiende por emprendimiento en educación?

El emprendimiento es un término poliédrico, es decir, que
presenta varias facetas y que está directamente relacionado
con la acción de la persona. [6]. El emprendimiento en
educación es la actitud y aptitud para aprovechar
oportunidades, identificar necesidades y construir soluciones
innovadoras que produzcan valor económico y social [7].
También, el emprendimiento educativo es un enfoque
pedagógico que tiene como objetivo fomentar habilidades y
competencias emprendedoras en los estudiantes, promoviendo
su capacidad para crear, innovar y resolver problemas de
manera creativa y efectiva [8]. Asimismo, el emprendimiento
en educación implica el desarrollo de habilidades,
competencias y actitudes emprendedoras en los estudiantes,
para que sean capaces de identificar oportunidades, asumir
riesgos y llevar a cabo proyectos innovadores que generen
impacto en su entorno [9].

1.3 ¿Qué son las competencias emprendedoras?

La competencia emprendedora es definida como la
combinación de una serie de conocimientos que facilitan la
comprensión de una temática, las capacidades necesarias para
utilizar estos conocimientos y obtener resultados específicos
[10]. Dicha competencia implica la capacidad de transformar
las ideas en actos y además fomenta el desarrollo de
capacidades más específicas como la capacidad creadora y de
innovación, capacidad proactiva para gestionar proyectos,
capacidad de asunción y gestión de riesgos, cualidades de
liderazgo, trabajo individual y en equipo y finalmente, el
sentido crítico y de la responsabilidad [2].

II. METODOLOGÍA

Esta investigación utilizó como metodología la revisión
sistemática de literatura, estrategia orientada a identificar,
evaluar y sintetizar un cuerpo de conocimientos producidos
por investigadores, académicos o ejecutores prácticos [11]
[12] [13]. De esta manera, el objetivo de la revisión
sistemática es compilar toda la información existente sobre un
fenómeno de manera imparcial y completa. Para ello, los
textos deben ser identificados, evaluados y sintetizados [14].
Para empezar, se exploraron textos publicados en contextos
diversos, educación básica y educación superior. El rango de
años seleccionados para las publicaciones es de entre 2010 y
2022. Las preguntas que guiaron el estudio fueron las
siguientes: ¿cuál es la producción académica sobre el impacto
de la formación en emprendimiento para el desarrollo de las
competencias emprendedoras en educación primaria y
secundaria? ¿Qué tipos de objetivos plantean los proyectos de
emprendimiento reportados en educación básica de
Latinoamérica? ¿En qué contextos se aplicaron los
emprendimientos reportados? ¿Qué impactos y desafíos
reportan en los estudios seleccionados? ¿Cuáles son los
resultados de los proyectos de emprendimiento en educación
básica? Estas preguntas orientaron la organización de la
investigación en categorías de estudio y subcategorías a tomar
en cuenta para el mismo. Para ello fue necesario la aprobación
de las categorías por un experto en la temática que ha
trabajado en colegios y acompaña proyectos de
emprendimiento en diversas instituciones educativas. A
continuación, se presentan las categorías y subcategorías de
estudio en la Tabla I.

TABLA I

CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS DE ESTUDIO

Asimismo, en la selección de los artículos que forman parte
del estudio, se consideraron los siguientes criterios de
inclusión:
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● Estudios o casos reportados por investigadores
latinoamericanos.

● Estudios empíricos que explicitan la aplicación de
emprendimiento con fines formativos en el título,
resumen o palabras claves.

● Estudios desarrollados en contextos de educación básica
(primaria y secundaria) y en educación superior
(universidades o institutos).

● Estudios desarrollados en aulas de escuelas de
Latinoamérica en contextos urbanos o rurales.

● Estudios de la postura de los docentes frente a la
formación sobre la base de competencias emprendedoras.

● Artículos publicados entre el 2010 y el 2022.
● Artículos escritos en español, inglés o portugués.

En ese sentido, se excluyeron artículos vinculados a aquellos
estudios desarrollados en aulas de preescolar y ámbitos en
contextos no formales. Además, no se tomaron en cuenta los
estudios realizados en otros continentes como Europa y
África.

Para la búsqueda de los artículos, se usaron las bases de datos
de Scopus y Web of Science (WoS); siendo Scopus, la base
bibliográfica con más artículos encontrados en relación al
tópico (76), mientras que en Web of Science se identificó una
menor cantidad (68). Los descriptores empleados fueron
emprendimiento y/o entrepreneurship combinados con otros
descriptores, como educación básica, educación superior,
habilidades emprendedoras, competencias, proyectos,
metodología y Latinoamérica.

Cada base de datos permite filtrar la información según las
necesidades propias, por lo tanto, se aplicaron los siguientes
filtros: país (se seleccionaron sólo los países
latinoamericanos), idiomas (español, inglés, portugués) y año
(2010-2022). De esta manera, la búsqueda se realizó
considerando que el descriptor “emprendimiento” esté
presente en el título, en el resumen o en las palabras clave del
artículo. Con ello, cada una de las bases arrojó distintos
números de artículos.

A partir de la búsqueda exhaustiva se obtuvo una primera lista
de 144 documentos. Luego de una primera lectura, se
eliminaron aquellos casos de duplicidad porque los
documentos eran los mismos pero publicados en bases de
datos distintas. Después, se realizó una eliminación por
criterios de inclusión, ya que no todos los documentos
cumplían con los criterios previamente planteados. Para ello,
se organizaron los documentos en una carpeta de Mendeley, un
software de gestión de referencias. A partir de ello, con las
fuentes ya limitadas, se organizaron dentro de una Matriz de
Evaluación, con una lista de sólo 23 artículos seleccionados. A
continuación, se presenta en la Figura 1 el diagrama de flujo
Prisma, que muestra el proceso de selección de información.

Fig. 1 Diagrama de Flujo Prisma

Por último, para el análisis de los artículos se trabajó con el
software Mendeley y tablas dinámicas de Excel; esto permitió
organizar la información de acuerdo a las categorías diseñadas
y descubrir subcategorías o propiedades.

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este apartado se presentan los principales hallazgos
encontrados y algunas líneas de discusión para cada una de las
categorías definidas en la sección de metodología.

3.1 Producción académica en Latinoamérica

La evidencia muestra una mayor producción en los últimos
diez años en relación a la temática abordada. Los resultados
arrojan apenas 23 artículos entre los años 2010 y 2022 cuya
distribución por año es presentada en la Figura 2.

Fig. 2 Distribución de artículos según el año de publicación
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Como puede apreciarse, la producción y publicación de
artículos acerca del emprendimiento en contextos escolares
tiene un pico entre los años 2018 y luego en los años 2021 y
2022. Por otro lado, es importante resaltar que durante el
periodo del 2018 se produjo una mayor investigación sobre los
impactos de los emprendimientos en los rubros sociales y
económicos. Asimismo, entre el 2021 y 2022 se aprecia un
especial interés de los autores en investigar más sobre la
formación del emprendimiento en la educación básica y
superior. Sin embargo, en el 2020 se muestra que no hubo
ninguna publicación acerca del tema y posiblemente se deba a
la pandemia por el COVID-19, ya que fue un año donde
muchos negocios y emprendimientos cerraron y/o quedaron en
pausa.

Las 23 publicaciones mencionadas aparecen en 18 revistas
académicas, resaltando especialmente las editadas en España.
No es de extrañar la considerable producción académica en
este país frente al resto de la región. La cantidad de artículos
provenientes de este país representa el 33% de artículos
revisados en esta investigación. En la Tabla II puede
observarse el número de artículos identificados en las 18
revistas aludidas, de las cuales el 80% corresponde a países de
la región estudiada.

TABLA II

RELACIÓN DE REVISTAS ACADÉMICAS Y ARTÍCULOS PUBLICADOS

Además, los países de donde más provienen las
investigaciones son España y Colombia, seguido por otros

países con 2 o 3 artículos como México, Ecuador, Perú y
Chile. Con respecto a las revistas, la mayoría de artículos se
encuentran publicados en revistas de educación. El resto se
publica en revistas relacionadas con ciencias sociales,
administración, tecnología e innovación y comunicación
social, observándose así una diversidad de disciplinas con
interés en el emprendimiento educativo desde diferentes
perspectivas. A continuación, se presenta en la Tabla III la
evolución de las publicaciones en los últimos veinte años con
las características previamente mencionadas.

TABLA III

PAÍS DE PROVENIENCIA DE LOS ARTÍCULOS PUBLICADOS

La evidencia muestra una mayor producción académica
durante los años 2012-2022 con respecto a la formación del
emprendimiento en educación y también de su impacto en
rubros sociales y económicos. Esto coincide con los autores
que señalan que el emprendimiento ha sido objeto de interés
durante los últimos diez años [2]. Además, se reconoce que la
mayor cantidad de información y análisis del contexto
latinoamericano proviene de publicaciones en otros países
como España. Del mismo modo, de este país proviene la
mayor cantidad de publicaciones.

3.2 Tipos de objetivos

La evidencia muestra artículos relacionados principalmente
con objetivos del emprendimiento en el área social,
económico, político, académico y de desarrollo humano en
América Latina, tal y como se muestra en la siguiente Tabla
IV.
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TABLA IV

TIPOS DE OBJETIVOS DE EMPRENDIMIENTO EN AMÉRICA LATINA

Como puede observarse, existe una mayor cantidad de
artículos relacionados con el emprendimiento en el ámbito
económico seguido por el ámbito social. Asimismo, tanto en el
ámbito político como académico existe una igualdad en la
cantidad de artículos. Finalmente, el ámbito con menos
información encontrada es el del desarrollo humano con sólo
cinco artículos. Por otra parte, es importante mencionar que
muchos de los autores de los artículos presentados en la Tabla
IV hablan de más de un ámbito del emprendimiento por lo que
se pueden visualizar las referencias de sus artículos ubicados
en más de una categoría en la tabla.

La mayoría de artículos encontrados hablan sobre el
emprendimiento como una estrategia que busca impulsar el
desarrollo social [3]. Asimismo, los emprendimientos sociales
buscan dar respuesta a las necesidades sociales buscando
soluciones innovadoras en Latinoamérica [15]. Por otro lado,
también se muestra una gran cantidad de investigación sobre
emprendimiento cuyos fines buscan un impacto económico en
la sociedad latinoamericana. Los emprendedores son los
líderes de cambio que transforman la economía con la
creación y consolidación de empresas, mejorando así la
competitividad [16]. Por su parte, otros autores mencionan que
América Latina tiene un bajo crecimiento económico anual a
diferencia de otros continentes, sin embargo, la promoción de
la innovación y el emprendimiento puede generar ganancias
de producción y crecimiento económico para los países
latinoamericanos [17]. Por otro lado, resulta interesante
observar el incremento de nueva información con respecto a
los nuevos objetivos del emprendimiento como lo es el caso
del desarrollo humano y académico.

3.3 Contexto de aplicación

En esta sección se presentan los resultados en cuanto al
contexto de intervención de los estudios recopilados, tipo de
escuela y nivel educativo. En lo que respecta al contexto de la
intervención, se definieron dos; rural y urbano. Tras el análisis
de estudios se obtuvo que en su mayoría el contexto de
aplicación es el contexto urbano con un porcentaje
representativo de 22% frente al contexto rural que cuenta sólo
con tres investigaciones, equivalente al 13%.

Sin embargo, se obtuvo un porcentaje importante de
investigaciones que no especifican el contexto de su
intervención (65%). Las publicaciones que no especifican un
contexto determinado, sea urbano o rural, son producto de
investigaciones de análisis de otro tipo de contexto. Por
ejemplo, las publicaciones de [2], [4], [6] y [16] analizaron el
estado de la educación emprendedora en un conjunto de países
de Latinoamérica. Por otro lado, otros autores desarrollan su
investigación sobre la relación entre el desarrollo económico
del país, la actividad empresarial de los ciudadanos y los
valores culturales [18]. También, se señala que las
competencias emprendedoras se orientan hacia el desarrollo de
actitudes, conocimientos y habilidades que fortalecen y
transforman las condiciones de vida de los estudiantes [19].
Por último, se explica el emprendimiento en función de la
formación escolar en competencias emprendedoras [20].
Debido a esto, no especifican un sólo contexto ya que
desarrollan el tema de manera general. A continuación, se
presenta en la Figura 3 un diagrama circular de los contextos
de intervención.

Fig. 3 Contexto de Intervención

En segundo lugar, se analizó el tipo de escuela donde se
realiza la intervención. Para este aspecto se tomó en
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consideración a las instituciones educativas públicas, privadas
y alternativas. En este caso, el tipo de escuela con mayores
casos de intervención son las instituciones educativas privadas
con un porcentaje de 13%. Los estudios que han sido
desarrollados en este tipo de institución son los trabajados por
[21], [22] y [5] Del mismo modo, se encontraron
investigaciones en instituciones públicas (13%) y alternativas
(4%). Cabe recalcar que la institución educativa alternativa fue
sólo un caso de estudio que se realizó en una casa hogar por
[1]. Además, es importante señalar que más de la mitad de las
investigaciones no especifican el tipo de escuela en las cuales
se realizó el análisis (70%). A continuación, se presenta en la
Figura 4 un diagrama circular de los tipos de instituciones
educativas en los casos de estudio.

Fig. 4 Tipo de Institución Educativa

En tercer lugar, se analizó el nivel educativo de las
instituciones educativas donde se realiza la intervención. Se
demostró que la mayoría de investigaciones han sido
realizadas en el nivel superior (40%). Las cuales demostraron
que los estudiantes alcanzan competencias emprendedoras al
realizar proyectos de emprendimiento y cómo estas
competencias complementan su formación integral. [15], [21],
[22], [5], [23] y [24].

De la misma manera, las investigaciones en Educación Básica
(34%) demuestran resultados fructíferos [3], [25], [26], [27] y
[28]. Por último, se especifica que el 26% son investigaciones
que no definen cuál de los niveles educativos aplicaron el
estudio presentando. A continuación, se presenta en la Figura
5 un diagrama circular de los niveles educativos de las
instituciones donde se realizaron los estudios.

Fig. 5 Nivel Educativo

Por último, las evidencias muestran un mayor porcentaje de
estudios en zonas urbanas debido a que la mayoría de estudios
provienen de casos en universidades, las cuales normalmente
están ubicadas en la metrópoli de las diversas ciudades y eso
justificaría la relación con el contexto urbano. Por otro lado,
también se muestran intervenciones en contextos rurales con
un mayor número de coincidencias en el nivel de educación
básica.

3.4 Impactos y desafíos

En cuanto a los impactos y desafíos de este estudio, se
muestran impactos positivos de la educación del
emprendimiento con relación a la formación de valores
transversales en los estudiantes de educación básica, los cuales
son utilizados en diversos aspectos de su vida. Además,
también se muestra que la educación del emprendimiento
genera mayor empleabilidad y estabilidad económica. Por otro
lado, el estudio muestra ciertos desafíos de por medio como
son la muy poca formación del profesorado en la rama del
emprendimiento educativo como también la baja cantidad de
recursos para lograr la enseñanza. Asimismo, otra dificultad
que se presenta es la escasa financiación de proyectos de
emprendimiento que delimitan el desarrollo económico y
social de las regiones latinoamericanas. A continuación, en la
Tabla V se presentan los datos mencionados previamente.
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TABLA V

IMPACTOS Y DESAFÍOS DE LA FORMACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO EN

AMÉRICA LATINA

Como puede observarse, la formación del emprendimiento en
la educación básica latinoamericana tiene impactos positivos y
a la vez dificultades que limitan su progreso en la región. Es
importante mencionar que los impactos positivos generados en
relación a la formación de valores transversales en la
educación básica son interesantes debido a que en el nivel
primario, se trabaja de manera transversal valores que generan
un mayor impacto mientras que en el nivel secundario es
cuando los estudiantes consolidan mejor los conceptos de
emprendimiento [2].

Asimismo, en la educación básica se opta por el concepto de
emprendimiento como pedagogía, lo que implica no solo
educar “para” emprender sino también educar “a través” del
emprendimiento como forma más eficaz de inculcar las
actitudes y comportamientos que llevan al desarrollo del factor
humano en adiestramiento de la competencia emprendedora
centrándose en los aspectos no cognitivos unidos a los
comportamientos y actitudes como una forma de enseñanza
[20]. Sin embargo, aunque esta disciplina genera impactos
positivos en los estudiantes, aún existen algunos desafíos que
imposibilitan su desarrollo.

Las mejores condiciones para el emprendimiento pueden
significar mayores tasas de crecimiento en el futuro. No
obstante, indican que países de la región latinoamericana
necesitan políticas y programas de Gobierno pro
emprendimiento [16]. Asimismo, existe una falta de incentivo
por mudar hacia un sistema que busquen vías alternativas de
financiamiento y que al mismo tiempo responda a las
demandas de la sociedad y del mercado mediante el
emprendimiento. Por otro lado, no se logra emprender sin
profesionales que imparten sus conocimientos sobre
emprendimientos a los estudiantes de educación básica. En
este sentido, existe una falta de formación del profesorado y
métodos ineficaces para fomentar la competencia del

emprendimiento [2]. Asimismo, se necesitan más instructores
y recursos requeridos para la formación del emprendimiento
en algunas zonas rurales como es en el caso de Colombia
debido a la alta cantidad de jóvenes habitantes [3].

CONCLUSIONES

Los estudios sobre formación del emprendimiento para el
desarrollo de competencias en la educación básica tienen una
mayor producción en los últimos diez años. Asimismo, se
puede comprobar que durante los años 2018 y 2022 se tomó
un mayor interés por conocer sobre la formación del
emprendimiento en el contexto escolar de la región y que
paulatinamente este interés se incrementó hasta finales del
2022, por lo que se puede concluir que el emprendimiento es
una disciplina que está destacando en el continente y que surge
la necesidad de seguir investigando sobre ella y sus impactos
en el contexto educativo. Además, las evidencias demostraron
que el país que más investiga acerca de la formación en
emprendimiento es España, debido a que la mayor parte de
investigaciones se encuentran escritas y publicadas en revistas
españolas.

Por otro lado, con respecto a los tipos de objetivos que se
busca responder a través de la formación del emprendimiento
en la educación, están relacionados a los ámbitos económicos
y sociales. Esto demuestra un gran índice de importancia que
tiene la región latinoamericana por responder a sus principales
problemáticas económicas y sociales con ayuda de la
formación en emprendimiento para la puesta de empresas y
estrategias que mejoren el desarrollo de los países.

En cuanto al contexto en el que se realiza esta formación, se
presentan los estudios mayormente contextualizados en el
nivel secundaria de la educación básica y educación superior,
lo cual puede confirmar que las etapas en las que más se
investiga este tópico son en etapas educativas superiores, a
pesar de que algunos autores señalan la importancia de la
formación del emprendimiento desde edades tempranas para el
desarrollo de valores humanos y competencias
emprendedoras.

Por otro lado, con respecto a los impactos y desafíos, las
investigaciones mostraron en su mayoría los aspectos
positivos que trae consigo formar a los estudiantes mediante
competencias emprendedoras o mediante la aplicación de
proyectos de emprendimiento. Sin embargo, entre los desafíos
se indica la influencia que tienen las políticas gubernamentales
y la capacitación docente. Ambos limitantes no están
relacionados directamente con los estudiantes, son factores
externos a ellos, por lo tanto, es un ámbito que se necesita
trabajar desde el gobierno de cada país o en particular de
forma administrativa en cada institución educativa según sea
el caso. Esta revisión permite una exploración contextualizada
del tópico. Asimismo, evidencia fundamentos que posibilitan
entender mejor su importancia en la sociedad actual,
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constituyéndose en un aporte para el área educativa, social y
económica de la región.

A partir de este estudio surgen nuevas líneas de indagación
dentro de la temática abordada. En primer lugar, surge la
incertidumbre por conocer por qué en algunos países
latinoamericanos se enseña más sobre el emprendimiento. En
segundo lugar, se busca poder indagar más sobre la forma de
ver al emprendimiento como parte de una implementación en
el currículo escolar y no necesariamente como una enseñanza
extracurricular. En tercer lugar, se busca conocer por qué aún
prevalece la poca información respecto a la enseñanza del
emprendimiento en el nivel primaria de la educación básica.
Además, al tomar como referencia los artículos que hablan
sobre la baja formación del profesorado en emprendimiento,
surge la interrogante de conocer qué formación o capacitación
necesitan los docentes de educación básica para enseñar
emprendimiento. ¿Basta con ser sólo educador? ¿Se necesita
una formación en ciencias económicas? ¿Se necesita alguna
experiencia en negocios?

Finalmente -y desde un enfoque pedagógico- surge una nueva
interrogante, ¿cómo se enseña a emprender en el nivel
primario? La respuesta debe tomar como referencia a todos
aquellos autores que consideran que en el nivel primario los
estudiantes pueden desarrollar habilidades y competencias
emprendedoras.
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