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Abstract
This document exposes as objective, a simplified vision of the tea-
ching of entrepreneurship for the creation and management of mi-
cro-enterprises with transversal pedagogical strategies in the uni-
versity curriculum. For this, a documentary review of the state of the 
art of the subject was carried out under a heuristic perspective of the 
phenomenon, to then generate propositional value. The training of 
university students requires breaking traditional paradigms, since en-
trepreneurship as a social fact requires pragmatism in light of today, 
where emerging technologies assume daily life. For this reason, three 
approaches are proposed to address curricular content to create en-
trepreneurial intention: management of social networks, training of 
skills, attitudes and abilities, and challenges related to the management 
of microenterprises, such as: economic times, market conditions, le-
gal regulations, financing, taxes, services and location conditions, all 
together will determine the business model of the microenterprise.

Keywords: Teaching model, microenterprise or entrepreneurship, 
university curriculum.

RESUMEN
Este documento expone como objetivo una visión simplificada de la 
enseñanza del emprendimiento para la creación y gestión de microem-
presas con estrategias pedagógicas transversales en el currículo uni-
versitario. Para ello se realizó una revisión documental del estado del 
arte del tema tratado bajo una perspectiva heurística del fenómeno, 
para luego generar valor propositivo. La formación de los educandos 
universitarios requiere romper paradigmas tradicionales, puesto que, 
el emprendimiento como hecho social, requiere un pragmatismo a la 
luz de la actualidad, donde las tecnologías emergentes asumen la co-
tidianidad. Por ello, se proponen tres enfoques para abordar conteni-
dos curriculares para crear intención emprendedora: manejo de redes 
sociales; formación de competencias, actitudes y habilidades y, desa-
fíos referidos a la gestión de microempresas como: momento econó-
mico, condiciones del mercado, regulaciones legales, financiamiento, 
tributos, servicios y condiciones de ubicación, todos en su conjun-
to determinaran el modelo de negocio del microemprendimiento.
Palabras claves: Modelo de enseñanza, microempresa o empren-
dimiento, currículo universitario.
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IntroduccIÓn
El mundo del emprendimiento de 

micronegocios es desafiante, repre-
senta ingentes riesgos financieros 
y en una dualidad permanente, está 
pletórico de resultados exitosos o 
condenado al fracaso, por ello, se trae 
a este estudio las palabras de Dixit & 
Nalebuff, (2022, p. 13), que útilmente 
han estado documentando sus inves-
tigaciones: «Pensar estratégicamente 
es el arte de superar a un adversario 
a sabiendas de que el adversario está 
intentando hacer lo mismo con uno». 
Esta frase de forma analógica se pue-
de aplicar en los emprendimientos 
empresariales, por ser una actividad 
muy competitiva, que requiere co-
nocimiento y una actitud específica 
para ejecutarla en la situación real. 
Esta argumentación es la base sólida 
para que el emprendimiento sea un 
objeto de enseñanza, un saber espe-
cífico para el que muchas veces debe 
aplicarse transposición didáctica para 
comprender el saber complejo (Cfr…
Chevallard, 1994). Este hecho, ubica 
el entendimeinto del emprendimiento 
en el currículo educativo, en especial 
en el universitario donde la deman-
da social exige formar individuos que 
gestionen su propio crecimiento. 

La creación y gestión de microem-
presas demanda muchos recursos 
financieros, intelectuales y conduc-
tuales, por lo tanto, exige gestión 
sistémica que incluya indicadores 
que se consideran fundamentales 
para el crecimiento, el mejoramiento 
continuo, la productividad y la com-
petitividad en los negocios (Rueda, et 
al., 2020, p.120). La gestión de ven-
tas y de mercado en las pequeñas y 
medianas industrias tiene un antes y 
después de la crisis sanitaria del Co-
vid-19, durante el proceso pandémico 
surgió con fuerza el marketing digital 
a través de redes sociales que sigue 
en pleno desarrollo de la crisis eco-
nómica (Hoyos & Sastoque, 2020, p. 
40), donde el tema microempresarial 

y empresarial se volvió surgente y a 
la vez complejo. Por ello, esta inves-
tigación –a  través del análisis docu-
mental crítico y heurístico- propone 
una visión pedagógica curricular de 
la enseñanza transversal del empren-
dimiento en los programas de forma-
ción de las carreras universitarias. Se 
realiza una descripción conceptual 
del emprendimiento, para luego vin-
cular su éxito con el uso de tecnolo-
gías emergentes para funciones de 
marketing y, finalmente, se crea valor 
propositivo de los enfoques del currí-
culo en la enseñanza del emprendi-
miento microempresarial.  

Micronegocios o                           
emprendimientos

En gran motor de la economía 
mundial es el emprendimiento em-
presarial, sea pequeño mediano o un 
gran negocio corporativo, pues estos, 
garantizan la posibilidad de produc-
ción de bienes y servicios, empleos 
que generan calificación profesional y 
de ser equilibrado con la naturaleza y 
la sociedad se convierte en un proce-
so sostenible. El emprendimiento para 
desarrollo de negocios es un paradig-
ma roto a finales del siglo XX, más aun, 
la educación para el emprendimiento 
es de nueva data. La enseñanza del 
emprendimiento, procura fortalecer 
la conciencia y transponer métodos 
en el educando para forjar valores 
que concurran en conocimientos y 
conductas para crear intención em-
prendedora (Gutiérrez, 2022, p. 4). 
La formación para el micronegocio o 
pequeña empresa, ha estado ausente 
–en muchos casos- en el mundo, solo 
era dirigido a grandes corporaciones.   

Existen múltiples factores que de-
terminan el éxito del emprendimiento, 
como la política de la gobernanza, 
financiamiento económico, caracte-
rísticas demográficas del sitio de em-
prendimiento, perspectiva psicológica 
del emprendedor, la edad, el género, 
estado civil, experiencias previas, 
modelaje y antecedentes familiares, 
además formación y orientación para 
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tales efectos  (Cfr…Chapa, 2020). Un 
aspecto subyacente que es determi-
nante para el éxito de un microne-
gocio, es el compromiso arraigado 
del emprendedor para promover la 
sustentación de la economía familiar 
y el desarrollo local, por ello, la efica-
cia operativa de la pequeña empresa 
genera un impacto económico local 
como contribución a la economía ma-
cro (Quingco, & Leonoras, 2020, p. 
119). En este punto se observa la im-
portancia del desarrollo económico 
del Estado-Nación  desde los aportes 
de los emprendimientos de microne-
gocios.

La gestión del emprendimiento de 
micronegocios, centra su prioridad 
en las conductas, comportamientos, 
actitudes y habilidades de los indivi-
duos involucrados, es decir, compe-
tencias que deben ser aprovechadas 
en el desarrollo de ideas innovadoras  
para la creación con eficiencia. Esto 
permite dar respuestas a las acciones 
de emprendimientos que requieren 
recursos económicos financieros, es 
de esta manera que los resultados se-
rán positivos optimizando la inversión 
y a la vez generando confianza en 
los grupos de interés (Solís &  Plúas, 
2022, p. 452). El emprendimiento de 
micronegocios no es cuestión solo 
del emprendedor, es necesario su 
materialización exitosa que deberá 
ser cimentada con políticas públicas 
y leyes implementadas que favorez-
can el espíritu emprendedor en un 
contexto real, ello facilita las estrate-
gias a ejecutar (Buitrago, 2014, p. 7), 
esto genera un marco claro y ventajas 
competitivas para la formalización de 
nuevos negocios. 

El emprendedor debe estar dis-
puesto a enfrentar situaciones desa-
fiantes y críticas que para otros no 
son manejables, por ello, el verdadero 
emprendedor visualiza oportunida-
des de negocios, convierte su pensa-
miento en ideas pragmáticas  (Mejía, 
et. Al., 2023, p. 80), cuando no se 
está preparado ocurre el abandono. El 
individuo iniciador de negocios debe-

rá recrear competencias como: capa-
cidad para alcanzar metas, iniciativa 
y responsabilidad, persistencia en la 
solución de problemas,  autoconfian-
za, control interno alto, toma de ries-
gos calculados y baja necesidad de 
estatus y poder (Cevallos y Merchán, 
2020, p. 30). Estas competencias in-
dividuales deben ir acompañados de 
regímenes oficiales simplificados de 
permisología y tributos, que busquen 
aportar beneficios a los emprendien-
dos, por lo que, el diseño de estas 
acciones simplifica la administración 
y operatividad del emprendimiento 
(Loyola & Cordero, 2022, p. 735). 

Muchas iniciativas de creación de 
microempresas, requieren formación 
desde dos enfoque operativos, uno, 
asociado a la tecnología, también un 
enfoque asociado a los procesos uni-
tarios o procedimientos para la ela-
boración con calidad del producto o 
servicio ofrecido, y el otro enfoque, es 
referido  al entrenamiento para efec-
tuar la gestión de creación del nego-
cio, así como también la gestión de 
permanencia. Muchos autores pro-
ponen las prácticas de inteligencia de 
negocios en la gestión de microem-
presas, basadas en la aplicación de 
estrategias de gestión integral que 
involucra la cadena de valor del em-
prendimiento (Postigo, et al., 2023, p. 
434). Es importante mencionar, que 
existe una diferenciación de género 
en este tema, puesto que, las mujeres 
emprendedoras son excelentes agen-
tes de gestión, permanecen empode-
radas, aplican enfoques integrales de 
dirección, por lo que han sido consi-
deradas como factores determinan-
tes en el éxito de las microempresas 
(Gutiérrez, et al., 2022, p. 7), las muje-
res también ejecutan modelos sisté-
micos multinivel de innovación social 
en los emprendimientos empresaria-
les, sobre todo familiares.

Para la puesta en práctica de un 
emprendimiento, es necesario consi-
derar ciertos aspectos que contex-
tualizan el acontecer en la actualidad: 
la definición conceptual de los em-
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prendimientos, que se desea imponer, 
esto involucra productos servicios, 
marketing y pos-servicios, la dimen-
sión ética de los emprendimientos 
que incluya la vinculación con la res-
ponsabilidad social, finalmente en 
este nuevo escenario surgente pos-
pandémico, el rol del mercado de la 
microempresa  en la etapa de consu-
mo Poscovid-19, que sugiere un mo-
mento económico diferenciado y con 
particularidades especificas (Cfr…
Suárez, 2022). Por tanto, se requiere 
atención especial a indicadores que 
vinculen información en las áreas de 
mercadeo, finanzas, producción y re-
cursos humanos, ya que en este mo-
mento de la economía global y local 
se necesitan mecanismos de control 
que apliquen  seguimiento continuo 
en todos los procesos implicados 
(Rueda, et al., 2020), puesto que, es-
tos generan datos e información me-
dible en forma permanente y continua 
que deben ser analizados en el mer-
cado cambiante. 

En emprendimientos familiares, 
sobre todo en zonas rurales, las mi-
croempresas forman  parte de la eco-
nomía social y solidaria, en ocasiones 
son formadas por asociaciones vo-
luntarias de agricultores o prestado-
ras de servicios diversos, cuyo fin  es, 
generar empleo a grupos de personas 
vulnerables que concurrentemente 
estaban fuera del contexto laboral, 
este modelo se sustenta en un mo-
delo de desarrollo local (Muñoz, et al., 
2022, p. 42). Estos emprendimientos 
se basan en modelos de economía 
circular, que proponen micronegocios 
inclusivos, son sostenibles y general-
mente se ejecutan para el beneficio 
de grupos de campesinos, indígenas, 
artesanos urbanos y otros (Mejía & 
Aguilar, 2022, p. 4). Este modelo de 
microempresas es una propuesta 
que se  aproxima al requerimiento del 
desarrollo sustentable propuesto en 
acuerdos internacionales.  

En muchos países iniciar empren-
dimientos con pequeños y medianos 
proyectos se ha constituido en fuente 

de desarrollo y empleo, sobre todo en 
las economías emergentes de países 
en vías de desarrollo, esto ha provoca-
do iniciativas de inversión extranjera 
donde los recursos han comenzado a 
fluir en este sector empresarial. (Chi-
caíza, et al., 2022, p. 17). Un ejemplo 
contundente  de esta afirmación es 
Colombia, donde las micro, pequeñas 
y medianas empresas son los motores 
de la economía del país, representado 
el 80,8% del empleo productivo (Mi-
nisterio de Trabajo, 2019).  Una consi-
deración especial de muchas peque-
ñas y medianas industrias, como los 
Start-ups de Colombia es que estas 
son sujetos importantes de la Teoría 
del Capital Social, que considera al 
ser humano como el principal actor 
económico (Wong, & Reevany, 2019, 
p. 675), puesto que, es fuente de pro-
ducción de bienes y servicios y a la 
vez están en capacidad de iniciar mi-
cronegocios para el bienestar social 
colectivo.

Tecnologías, redes sociales y 
micronegocios 

 La crisis económica produ-
cida por la pandemia del Covid-19, 
produjo el cierre parcial de pequeños 
y grandes negocios, algunas no se 
pudieron sostener, otras aprovecha-
ron las oportunidades para ingresar 
al fascinante mundo tecnológico de 
la transformación digital. Estas cir-
cunstancias sobrevenidas resultó ser 
grave para muchas micros, pequeñas 
empresas y negocios, por ser la ma-
yoría de estas operadas por familias 
que dependían de ellas como medio 
de subsistencia (Gallegos, 2021, p. 
17). Cuando se sugiere la incorpora-
ción de tecnologías emergentes en 
los negocios, se refieren a las mejo-
ras en los procesos de elaboración de 
productos o servicios, generar nue-
vos productos con valor agregado, 
incorporar la tecnología en el merca-
deo, renovar equipos, incorporar nue-
vas modalidades de tecnología en la 
gestión organizacional (Hernández, et 
al., 2017, p. 16), estos son necesarios 
cómo estrategias en respuesta a los 
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desafíos impuestos por la competivi-
dad y sobrevivencia del negocio.

En este estudio, cuando se refiere 
al uso de la tecnología y la transfor-
mación digital se hace énfasis es-
pecial a las estrategias tecnológicas 
para estar en contacto con los clien-
tes y proveedores, que al final repre-
sentan el objetivo del modelo de ne-
gocios a aplicar. Estas herramientas 
de avance son casi obligadas en su 
uso para la superación empresarial, 
ya que, los avances tecnológicos se 
perfilan como un abanico de opciones 
para facilitar el éxito. La clave de uso 
está en definir y utilizar un modelo 
de negocios que provea productos y 
servicios que satisfagan al cliente, los 
distribuya de manera personalizada 
y eficiente, basándose en la creati-
vidad, el conocimiento y apoyándose 
en las tecnologías comunicacionales 
para el marketing (Mababu, 2017, p. 
16). Los jóvenes son muy proclives al 
uso de tecnologías emergentes –so-
bre todo uso de redes sociales- por lo 
que la presencia constante de estas  
en un micronegocio publicando con-
tenido  a diario, interactuando con los 
clientes y proveedores, es de suma 
importancia para generar reputación 
virtual y mayores ventas,  transfor-
mándose esta acción en cercanía con 
el cliente final, la cual puede motivar 
al consumo por espontaneidad (Ga-
larza, 2014, p. 27). 

Aunque el marketing por redes 
sociales es un aliado estratégico de 
medianas y grandes empresas para 
generar ventas y elevar los márge-
nes de ganancias, puesto que, son 
de amplio espectro comunicacional 
(Campoverde, 2021, p. 61)1, su uso en 
los emprendimientos y micronegocios 
puede ser apoyado y potenciado por 
1 «Son varios los beneficios que se obtienen 
cuando una empresa o microempresa utiliza las 
redes sociales para generar publicidad, pues en 
la actualidad, éstas, son el primer contacto con 
el cliente. Facebook se posiciona como la red 
social más utilizada por los usuarios y negocios 
debido a la fácil interacción y manejo de esta 
plataforma, permitiendo ofrecer y encontrar var-
iedad de servicios y productos al gusto de cada 
consumidor» (Ídem.)

mensajería textos de redes sociales 
con clientes personalizados. En mu-
chos países existen sectores de mi-
croempresarios que huyen –por diver-
sas razones-  al uso de redes sociales 
como mecanismo de crecimiento del 
negocio, debe entenderse que la tec-
nología de las comunicaciones posi-
ciona la actividad microempresarial 
en el tope del mercado de consumo 
emergente (Hernández, et al., 2020, 
p. 1677). Una explicación que sopor-
ta esta aseveración es el desconoci-
miento por parte del microempresario 
de las potencialidades que ofrecen 
las redes sociales y su impacto en el 
consumidor final. 

De allí, que la propuesta viabiliza la 
formación y educación del microem-
presario en la universidad en el uso de 
las redes sociales como herramienta 
para el crecimiento empresarial, a 
través de canales de comercializa-
ción, desarrollo de contenido dirigido 
al cliente, mercadotecnia y comuni-
cación interactiva entre grupos de 
interés (ibíd.). En algunos emprendi-
mientos se observan fortalezas como 
características diferenciadoras reac-
tivas al contacto directo y fidelidad 
con el cliente, sin embargo, muchas 
no manejan adecuadamente las es-
tructuras de costos, que a veces se 
traducen en negocios no rentables  
(Alcocer, et al., 2019, p. 430), por 
tanto requieren de estrategias com-
petitivas para sumar más clientes au-
mentando la ventas y las ganancias, 
implicando el mercadeo y el único 
medio accesible de bajo costo, son 
las redes sociales. 

La solución al manejo de tecno-
logías de comunicación dirigida a los 
microempresarios, está en las univer-
sidades e instituciones de educación 
superior, aquí pueden conocer de 
manera sistémica el alcance, recono-
cimiento, valoración y aplicación de la 
conducta emprendedora, mejorando 
el enfoque de la mentalidad microem-
presarial (Gutiérrez, ob cit., p. 5). De 
hecho, se está comprobando que la 
pandemia del Covid-19 está impul-
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sando el uso de redes sociales como 
estrategia de mercadeo,  permitiendo 
que los micronegocios se mantengan, 
minimicen pérdidas y se mantengan 
en el mercado activos (Durán, et al., 
2021, p. 94). Muchas pequeñas em-
presas y microempresas en el mundo, 
ante la crisis economica y sanitaria 
se reinventaron debido a la caída de 
las ventas, algunos emprendimientos 
replantearon su actividad, cambiaron 
de objeto y acudieron al uso masivo 
de redes sociales como alternativa 
de intercambio comercial (Demuner, 
2021, p. 100), ello fue la razón de so-
brevivencia, a la vez comprendieron 
que la formación es clave para la con-
tinuidad del negocio, por tanto es una 
oportunidad de incorporación en el 
currículo académico.   

El microempresario o empren-
dedor debe entender, que el rápido 
desarrollo de las tecnologías da con-
ciencia a las empresas para abordar 
y comprender las necesidades de 
sus clientes, por otro lado, muchos 
avances tecnológicos están  vincula-
dos a la sostenibilidad (Maiorescu, et 
al., 2020, p. 1). Un estudio realizado 
en Colombia, en la región del Caribe, 
comprobó que solo el 40% del parque 
comercial de la pequeña y mediana 
empresa desarrolla actividades en-
focadas a la innovación tecnológica, 
preferiblemente involucran acciones 
de comercialización, mercadeo y di-
seño, para la cual han invertido recur-
sos financieros para el crecimiento 
organizacional. (Hernández, et al., 
2017, p. 20). Sin embargo, no se ob-
servó  inversión importante en forma-
ción y capacitación, que por cierto, 
estas actividades también se puede 
ejecutar de manera virtual.  Se debe 
formar al emprendedor en el comer-
cio digital, ya que el público objetivo 
–sobre todo los jóvenes- desea una 
interacción con las tiendas o empren-
dimientos a través de promociones, 
ofertas e información (Camejo, et. al., 
2020, p. 88), inclusive los clientes y 
consumidores jóvenes prefieren vías 
de pago online.

Formación universitaria en               
micronegocios 

Los modelos de educación que 
procuren el desarrollo humano sos-
tenible, debe tener como función 
sustantiva social la formación de em-
prendedores, esto da alto sentido de 
la autogestión para el desarrollo hu-
mano, pues genera justicia, oportuni-
dad, equidad y el progreso  (Castilla, 
2022,  p. 72). Desde la universidad 
debe emplearse un currículo que pre-
tenda buscar el mejor destino para el 
fortalecimiento de la sociedad pro-
ductiva. Por tanto las instituciones de 
educación superior-IES, deben enfo-
car esfuerzos curriculares con estra-
tegias transversales en materias vin-
culantes, para priorizar la educación 
para el emprendimiento con el apoyo 
a emprendedores y start-ups con for-
mación pedagógica, creación de  am-
bientes propicios para que profesores 
y estudiantes usen las transformacio-
nes digitales, facilitar el intercambio 
de conocimiento y oportunidades de 
colaboración de las IES en materia de 
emprendimiento y, medición y regis-
tros de impactos de las acciones o 
actividades hacia el emprendimiento 
(Gutiérrez, ob cit., p. 5). Es necesa-
rio transformar la universidad para 
que esta sea agente de cambio del 
ser humano, convirtiéndolo en un ser 
productivo desde su propio esfuerzo.  

En Latinoamérica se ha observado 
deficiencias curriculares y pedagó-
gicas en universidades, en términos 
de gestión de innovación tecnológi-
ca en proyectos de emprendimientos 
ejecutados por estudiantes,  por otro 
lado, ha sido poco recurrente el inte-
rés en el acompañamiento efectivo 
de docentes y autoridades universi-
tarias en materia de transformación 
curricular para el emprendimiento 
(Hernández-Olivo, et al., 2017, p. 10), 
desaprovechando las oportunidades 
de incorporar contenidos educativos 
de proyectos de vida para el bienes-
tar del egresado. En el mismo orden 
de ideas, a pesar que se ha demos-
trado que el compromiso académico y 
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la afectividad, ejercida por los docen-
tes y directivos universitarios, juegan 
un rol diferenciador en la búsqueda 
de constructos educativos, esto no 
ha sido ejecutado en la nueva univer-
sidad, más bien se han desarrollado 
proyectos de investigación y de exten-
sión universitaria en emprendimientos 
empresariales, (Arredondo, 2022, 
p. 117). Es decir, es mayor la prácti-
ca de enseñanza para el emprendi-
miento en investigación y en exten-
sión que en la docencia académica. 

La enseñanza del emprendimiento, 
debe ser enfocada desde diferentes 
perspectivas, a decir: gestión, plani-
ficación, desarrollo de competencias 
y conductas, sobre todo establecer la 
diferencia entre emprendedor y em-
presario, recordando que estos térmi-
nos están sujetos a confusión, (Calza-
do, et al., 2019, p. 130). La enseñanza 
del emprendimiento a los estudiantes 
de todas las carreras y ciencias, se 
presenta como una solución trans-
versal al ingente problema de des-
empleo juvenil, cuyos indicadores van 
en ascenso sobre todo en países en 
desarrollo, por ello, se debe fomen-
tar la educación emprendedora como 
instrumento para generar crecimiento 
económico. Dentro de la estructura 
curricular de las carreras universitaria 
debe establecerse: motivar a los es-
tudiantes al emprendimiento a través 
de exposiciones de start-ups de em-
prendedores exitosos en el mundo, 
talleres de generación de ideas, a tra-
vés de grupos de trabajo, talleres de 
creación de planes de negocios, con-
cursos interuniversitarios de planes 
de negocios (Barba & Atienza, 2018, 
p. 58), finalmente, talleres de búsque-
da de financiación de proyectos para 
creación de microempresas.

Los estudiantes universitarios 
asistentes a cursos para el empren-
dimiento o modos de aprendizajes 
transversales, valoran la confianza 
como principal factor de credibilidad 
en su formación, por ello, los actos 
comunicativos e informacionales pe-
dagógicos sobre el tema,  deben ser 

certeros y precisos, ya que proporcio-
nan al educando herramientas para 
el emprendimiento, sea presencial o 
virtual.  La educación superior para 
el emprendimiento en Latinoamérica 
debe configurarse en función de las 
perspectivas etnográficas, demográ-
ficas, sociales y culturales del edu-
cando  (Gil & Calderón, 2021, p. 71). 
La formación para el emprendimiento 
debe ser una política de Estado, ya 
que proporciona a los gobiernos he-
rramientas para el impulso económi-
co, adicionando aportes a lo social 
y político, por lo que la incidencia en 
la sociedad de la educación para el 
emprendimiento es alta, debido a la 
generación de empresas (Cfr…Arias, 
et al., 2020), puesto que, se trata de 
sustituir la visión bancaria y asalaria-
da de egresado universitario como 
empleado, a ser promotor de su pro-
pia prosperidad económica. 

El levantamiento de un microne-
gocio, requiere conocimientos es-
pecíficos, aptitudes y actitudes no 
convencionales, por tanto, amerita 
formación, adaptación y cambios 
en el sistema de creencias del indi-
viduo en desarrollo. La universidad 
posee las herramientas suficientes 
para ofertar una formación que pro-
mueva la empleabilidad temprana y 
el emprendimiento para la formación 
de micronegocios. No obstante, debe 
preparar al educando desde el inicio 
de su inserción en el sistema educa-
tivo superior de tal manera que, el 
estudiante al final de su carrera re-
suelva el paradigma de ¿Quiero ser 
empleado o empleador? teniendo 
presente ambas interrogantes como 
una opciones de vida (Gutiérrez, 
2011, p. 67). Si bien es cierto, que el 
emprendimiento tiene una carga casi 
genética que proviene del modela-
je transgeneracional, se ha demos-
trado que la educación para el em-
prendimiento, tiene una vinculación 
de efectividad con la formación del 
individuo, siendo relacionada con la 
intención emprendedora descubierta 
a través de la formación (Bae, et al., 
2014, p. 239). 
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La educación emprendedora es 
un proyecto que concierne a todos, 
de allí deriva que debe ser política 
de Estado, aun mas si una sociedad 
desea desarrollarse productivamente, 
los valores emprendedores deben ser 
tratados y desarrollados desde tem-
prana edad, es recomendado desde 
que el niño comienza a educarse, ya 
que la clave no está en desarrollar 
programas vinculantes, sino mante-
nerlos en el tiempo (Sánchez, et al.,  
2017, p. 428). Un ejemplo significati-
vo de ello, ha sido la educación para 
el emprendimiento en la Unión Euro-
pea, este ha sido uno de los objetivos 
políticos claves desde hace muchos 
años, en la actualidad cubre la edu-
cación primaria, secundaria, espe-
cializada y superior, además se forja 
en aspectos prácticos reales como: 
regulaciones legales, financiamiento, 
tributos, competencias necesarias y 
enfoques o modelos de empresa a 
crear (Guzmán & Liñán, 2005, p. 155). 
Por ello, el éxito de la educación para 
el emprendimiento crea una perspec-
tiva humana del desarrollo, puesto 
que fomenta el conocimiento para el 
crecimiento familiar y de comunida-
des enteras que han de perseguir el 
bienestar y el éxito. 

CONCLUSIONES FINALES
La educación para el emprendi-

miento constituye una herramienta 
efectiva para consolidar una socie-
dad productiva, por ello, requiere ser 
una sólida política de Estado-Nación, 
con instituciones incorporadas al ob-
jetivo común, cuyas funciones sean 
capaces de diagnosticar, evaluar, 
consolidar y orientar el estado del 
emprendimiento, para facilitar y con-
textualizar la futura creación de micro 
y pequeñas empresas. El emprendi-
miento también requiere, condiciones 
intelectuales y actitudinales para su 
desarrollo en la sociedad, así como 
uso de tecnologías emergentes. De 
allí que, la universidad está obligada 
con sustanciación curricular transver-
sal impartir pedagógicamente todo 

lo relacionado con la formación de 
competencias actitudinales y gene-
ración de conocimientos en todas las 
carreras y programas para formar a 
futuros profesionales con una visión 
de autogestionadores del desarrollo 
local, que generen empleo y recursos 
financieros. 

La formación para el emprendi-
miento debe estar en función directa 
de la realidad social, economica y em-
presarial. Por ello, el contenido curri-
cular por transversalidad en materias 
vinculantes ofrece una posibilidad 
para el desarrollo de jóvenes empren-
dedores conectados a los aconteci-
mientos reales, con enfoque desde 
tres perspectivas: una, uso de redes 
sociales y tecnologías comunicacio-
nales emergentes para el desarrollo 
de competencias de transformación 
digital, necesarias para el mercadeo; 
segundo la formación incluye el de-
sarrollo de actitudes y habilidades 
especiales psicomotoras para la ges-
tión de creación, para ello, el docente 
formado para tal fin, realizará la eva-
luación continua en los ambientes de 
aprendizaje como una forma de mo-
nitorear y facilitar las habilidades del 
educando y; la tercera, contenidos 
pedagógicos-curriculares referidos a: 
gestión de microempresas, momento 
de la economía, condiciones del mer-
cado del producto o servicio a ofre-
cer, plan de mercadeo, regulaciones 
legales, financiamiento, andamiaje 
fiscal, de servicios y condiciones de 
ubicación. 

La enseñanza del emprendimien-
to en las universidades comprende 
una serie de factores conductuales, 
y cognitivos que son necesarios para  
fortalecer la conciencia y valores que 
estén vinculados a conductas socia-
les para crear la intención empren-
dedora. Todos estos elementos de-
terminaran el modelo de negocio del 
microemprendimiento. Estos factores 
críticos de éxito o fracaso, deben ser 
bien formados en los programas edu-
cativos universitarios con docentes 
entrenados bajo programas sistémi-
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cos como parte de la política estraté-
gica de entrenamiento profesoral vin-
culante de la universidad. Finalmente, 
la formación para el emprendimiento 
en las universidades proporciona a las 
sociedades productivas herramientas 
intelectuales y culturales  para el im-
pulso económico, social y la sosteni-
bilidad, puesto que, genera empleo 
digno para combatir la pobreza y la 
inequidad.
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