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RESUMEN
 
El propósito de este artículo es realizar un análisis a través de la revisión sistemática de estudios de emprendimiento 
en economías emergentes (EE). En 2008 se argumentó que los contextos institucionales de las economías emergen-
tes difieren de las economías avanzadas, las cuales configuran la acción emprendedora. En ese sentido, se revisaron 
60 artículos científicos sobre el emprendimiento en las economías emergentes en revistas indexadas en bases como 
Dimensions, Scopus, Latindex, y se descubrió que, en efecto, las débiles estructuras institucionales pueden influir en el 
comportamiento emprendedor. También se encontró que las teorías existentes sobre el emprendimiento dejan vacíos 
al intentar explicar el fenómeno en países caracterizados por elevados niveles de desigualdad, inseguridad y entornos 
institucionales llenos de corrupción. Como resultado, se ofrecen algunas orientaciones para futuras investigaciones 
sobre el emprendimiento en los mercados emergentes. El texto de este artículo se basa en una revisión de bibliografía 
seleccionada con dos tipos de revisiones: narrativas y sistemáticas. Entre las sistemáticas hay dos tipos: cuantitativas y 
cualitativas. En conclusión, la revisión indica que el emprendimiento en economía emergente es una disciplina fragmen-
tada teórica como metodológicamente. 
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ABSTRACT

This article has as a purpose to carry out an analysis through the systematic review of entrepreneurship studies in 
emerging economies (EE). In 2008 it was argued that the institutional contexts of these emerging economies differ 
from those advanced ones, which shape the entrepreneurial action. In that sense, 60 scientific articles about entre-
preneurship in emerging economies were reviewed, all of them in indexed journals, databases such as Dimensions, 
Scopus, Latindex and it was discovered that weak institutional structures can indeed influence on entrepreneurial be-
havior; It was also found that existing theories on entrepreneurship leave gaps when trying to explain this phenomenon 
in countries that shows the highest levels of inequality, insecurity and institutional corruption environment. As a result, 
some directions are offered for future enterpreurnership in emerging markets research.

The text of this article is based on a selected bibliography with both: narrative and systematic literature review. In the 
systematics there are also two types: quantitative and qualitative.

In conclusion, the review shows that entrepreneurship in the emerging economy is a theoretically and methodologi-
cally fragmented discipline.
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INTRODUCCIÓN

El emprendimiento resulta atractivo para la comunidad académica 
(Champenois et al., 2020), más cuando se sabe que este fenómeno 
conlleva una serie de acciones y riesgos que los individuos asumen para 
generar valor económico y, al mismo tiempo, beneficios sociales (Gupta 
et al., 2020; Meloi et al., 2020). No obstante, los avances en este campo 
provienen de las economías avanzadas con contextos culturales, políticos, 
sociales y económicos que difieren de las economías emergentes (EE). Por 
ejemplo, en los países avanzados los recursos para el emprendimiento 
pueden obtenerse del mercado interno, mientras que en las EE existe 
una dependencia de los mercados externos (Hearn y Filatotchev, 2019). 
Además, las EE presentan menos barreras de entrada y altas tasas de 
desempleo; por ende, los niveles de emprendimiento por necesidad son 
elevados con respecto a los países desarrollados (Omri, 2020).

Otra de las razones para centrarse en el estudio del emprendimiento 
en las economías emergentes está relacionado con el cuerpo teórico 
existente y fragmentado (Anderson y Ronteau, 2017), nacido de las 
economías avanzadas, que deja vacíos para explicar el comportamiento 
emprendedor en los mercados emergentes (De Villers-Scheepers,2012). 
Probablemente esto ocurre porque no se considera la diversidad 
significativa en los contextos culturales de los distintos países donde 
operan los emprendedores (Bruton et al., 2008; De Oliveira et al., 2021). 
Además, Mendoza et al. (2021) reconocen que los estudios dedicados a 
comprender el emprendimiento en las EE son pocos y piden investigar 
más sobre este fenómeno.

Considerando las diferencias entre las economías emergentes y 
economías avanzadas, el objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
sistemática de la literatura sobre el emprendimiento en las EE para 
conocer el estado actual de la investigación e identificar hacia dónde debe 
orientarse. Para esto, se consideran 11 corrientes de investigación: fracaso 
empresarial; educación emprendedora; emprendimiento femenino; 
organizaciones de apoyo; capitales de riesgo y financiamiento; cognición 
e intención emprendedora; emprendimiento corporativo; emprendimiento 
institucional; emprendimiento internacional; entorno institucional; avances 
teóricos y revisiones. Estas corrientes tienen componentes relacionados 
con el emprendimiento en economías emergentes. 
 
A continuación, el artículo presenta los aspectos metodológicos del 
trabajo, se exponen algunos resultados descriptivos de la revisión, 
se muestran las principales corrientes de investigación sobre el 
emprendimiento en las EE y, finalmente, se presentan las conclusiones 
del estudio.

MÉTODOS

La revisión de literatura se realizó conforme a las pautas metodológicas 
de Tranfield et al. (2003). En estas se mencionan tres etapas. Etapa 1. 
Planificación: incluye identificar la necesidad de una revisión, preparar 
la propuesta y desarrollar el protocolo respectivo. Etapa 2. Desarrollo 
de la revisión: incluye identificar la investigación, seleccionar estudios, 
estudiar la evaluación de calidad, y extraer datos con seguimiento del 
progreso y síntesis de datos. Etapa 3. Publicación de resultados: realizar 
el informe con las recomendaciones y llevar la evidencia a la práctica.

Para esto, se desarrolló un procedimiento de búsqueda, selección y 
exclusión de artículos. Los criterios de inclusión y exclusión permitieron 
que se revisaran artículos que aborden el emprendimiento en las EE. 
Se excluyeron de la revisión aquellos estudios centrados en grandes 

empresas multinacionales con sede en economías avanzadas y que 
operaban en el contexto de las EE, pese a estar relacionado con el 
fenómeno del emprendimiento, porque existen algunas configuraciones 
sobre el acceso a los recursos y las decisiones estratégicas que producen 
notables diferencias con respecto a las prácticas que realizan las nuevas 
empresas para su legitimación (Kiss et al., 2012). La tabla 1 presenta los 
criterios de inclusión y exclusión de los artículos.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión de artículos

Criterios de inclusión Criterios de exclusión

- Solo artículos de revistas revisadas 
por pares.

El emprendimiento es abordado so-
meramente.

- Artículos empíricos, conceptuales y 
de revisión.

- Presentaciones, editoriales y co-
mentarios.

-Artículos enfocados en el empren-
dimiento en economías emergentes.

- El artículo no está disponible, difícil 
de acceder.

- Artículos en inglés o español. - La muestra de estudio no corres-
ponde a los países de las economías 
emergentes.

- Artículos en idioma diferente al in-
glés o español.

Muestra de multinacionales con sede 
matriz en economías avanzadas.

 

En segundo lugar, se determinó la base de datos y se construyó la 
ecuación de búsqueda. A diferencia de otras revisiones, este trabajo 
realizó la búsqueda en la base de datos Dimensions, que se caracteriza 
por ofrecer una cobertura más exhaustiva, con un 82,22 % más de 
revistas que Web of Science y un 48,17 % más que Scopus (Singh et al., 
2021). La ecuación de búsqueda estuvo conformada por los términos 
'entrepreneurship’ y ‘emerging economies’, que debían aparecer en el 
título y resumen, la búsqueda se limitó a artículos que fueron publicados 
entre 2007 y enero de 2022. La búsqueda arrojó 490 artículos.

En tercer lugar, se excluyeron los artículos con base en los criterios 
indicados en la tabla 1, de los 490 artículos identificados, se removieron 
los publicados en revistas no revisadas por pares (n= 276), se eliminaron 
los duplicados (n=6), se excluyeron las presentaciones a números 
especiales, editoriales y comentarios (n=12) y 42 trabajos de difícil 
acceso. Se leyeron los 154 trabajos restantes y se eliminaron aquellos 
que abordaron el emprendimiento como una variable secundaria (n=34), 
que estudiaron muestras fuera de las EE (n=48) y los que estudiaban 
multinacionales que operaban en EE (n=12). 

Tabla 2. Número de artículos y criterios de exclusión

Número de 
artículos

Criterios de exclusión

276 Publicados en revistas no revisadas por pares 

6 Artículos duplicados

12 Presentaciones a números especiales

42 Trabajos de difícil acceso

34 Emprendimiento como una variable secundaria 

48 Muestras fuera de las EE

12 Multinacionales que operaban en EE 

430 Total de artículos revisados
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Finalmente, de los 490 artículos de búsqueda se excluyeron los 
mencionados en la tabla 2. Para este estudio se aceptaron 60 artículos; 
en estos se revisaron objetivos, teorías, metodología y conclusiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una primera aproximación para conocer el estado de la investigación del 
emprendimiento en las EE es el historial de publicaciones. De acuerdo 
con los artículos aceptados para la revisión, el 5 % fueron publicados 
entre 2007 y 2010, lo cual refleja el poco interés de los académicos 
en el campo (ver figura 1). Bruton et al. (2008) pidieron explorar más 
el fenómeno, al argumentar que las EE tienen contextos institucionales 
diferentes a los países avanzados.

El llamado de Bruton y sus colegas surtió efecto, porque el 85 % de 
artículos se publicaron entre 2014 y primeras semanas de enero de 
2022 (figura 1). Otra consideración es la producción científica por país. 
La figura 2 indica que el 30 % de los artículos provienen del Reino Unido, 
seguido por China, Australia y la India con el 21,67 %, 16,67 % y el 
13,33 % respectivamente; y solo el 15 % corresponde a Latinoamérica 
(Chile y Brasil).

Figura 1. Producción científica por año

Para finalizar, la figura 3 indica las revistas que publicaron los 60 
estudios analizados, las cuales se ordenan por el índice H calculado con 
la información que proporciona Dimensions. En ese sentido, la revista 
con más publicaciones fue Journal of Entrepreneurship in Emerging 
Economies; mientras que las revistas con mayor número de citas fueron 
Entrepreneurship Theory and Practice y Journal of Business Venturing.

Figura 2. Producción científica por país

 

Figura 3. Índice H y citas totales de las revistas que publicaron los estudios

El emprendimiento en economías emergentes

La mayoría de los estudios conciben al emprendimiento como “la 
identificación, evaluación y explotación de nuevas oportunidades 
de negocio, lo que constituye el núcleo del proceso de creación de 
nuevas empresas” (Shane y Venkataraman, 2000, p. 211), pero en 
las EE la mayoría de las iniciativas emprendedoras son por necesidad, 
y generalmente carecen de orientaciones estratégicas y pueden 
desaparecer más rápido (Botha y Bignotti, 2017).

Hoskisson et al. (2000) definen a las EE como “países de bajos ingresos y 
rápido crecimiento que utilizan la liberalización económica como su principal 
motor de crecimiento”. Lo anterior dio paso para argumentar que esas 
realidades tienen implicaciones para el emprendimiento porque ofrecen 
oportunidades y desafíos para el emprendedor (Bruton et al., 2008; 2021). 
Para Barki, et al. (2020), las economías emergentes se caracterizan por la 
ausencia de capital humano cualificado y las incoherencias institucionales, 
además de las severas restricciones de capital (Bischoff et al., 2020). Desde 
la perspectiva institucional, Adesola et al. (2019) sostienen que emprender 
un negocio resulta desalentador en las EE, debido a: a) trámites burocráticos 
para las empresas nuevas, b) la contratación pública es corrupta, c) múltiples 
cargas fiscales, d) la situación política y de seguridad, que amenazan el 
desarrollo económico de estos países.

No obstante, si las EE son agobiantes para el emprendimiento, ¿por qué 
emprender de todas formas? Existen múltiples respuestas. Desde el 
punto de vista económico, estos países tienen altas tasas de desempleo 
y considerables niveles de pobreza; entonces, el emprendimiento 
constituye una vía para ganarse la vida (Bruton et al., 2008; Colovic y 
Mehrotra, 2020). Desde una postura de género, emprender es una buena 
solución para que las mujeres eviten la frustración y la discriminación 
(Anggadwita et al., 2017). Desde la perspectiva agroindustrial, el 
emprendimiento es una alternativa fiable para evitar crisis alimentarias 
(Adobor, 2020). 

Corrientes de investigación 

Los 60 estudios revisados se ordenaron en 11 corrientes de investigación: 
a) fracaso empresarial  (6,66 % de artículos), b) educación emprendedora 
(5 %), c) emprendimiento femenino (11,67%), d) organizaciones de apoyo 
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(6,67 %), e) capitales de riesgo y financiamiento (6,67 %), f) cognición e 
intención emprendedora (10 %), g) emprendimiento corporativo (10 %), 
h) emprendimiento institucional (5 %), i) emprendimiento internacional 
(15 %), j) entorno institucional (13,33 %) y k) avances teóricos y 
revisiones (10 %). 

a) Fracaso empresarial

El fracaso empresarial se entiende como la incapacidad de movilizar 
conocimientos y recursos para hacer frente a las amenazas antiguas 
y emergentes, y culmina en el colapso de una empresa (Amankwah-
Amoah et al., 2019). El fracaso del emprendedor, de acuerdo con 
Guerrero y Espinoza-Benavides (2021), responde a la falta de 
habilidades, problemas familiares que provocaron una frágil relación 
con los socios (normas sociales), la desatención a los competidores 
y a las condiciones del mercado (ecosistema empresarial). Para 
Adobor (2020), el fracaso en las EE caracterizadas por las actividades 
agroindustriales se produce por el lado oscuro de los lazos sociales 
entre los emprendedores y agricultores, lo cual limita el acceso a nuevos 
conocimientos. Además, la estigmatización del fracaso empresarial, el 
miedo y la excesiva dependencia de los inversores extranjeros provocan 
que los emprendedores retrasen el proceso de reemprendimiento 
(Amankwah-Amoah, 2018; Guerrero y Espinoza-Benavides, 2021) o que 
se produzca en la economía informal (Adobor, 2020).
 
Los estudios en su totalidad emplean un enfoque de investigación 
cualitativo, principalmente los estudios de caso. A partir de estas 
premisas, se puede suponer que el estudio del fracaso empresarial en 
las EE representa un área de investigación prometedora.

b) Educación emprendedora

Los estudios de esta corriente adoptan el modelo de conducta 
(emprendedores ‘estrella’, ‘mentor’, ‘inventor’) (Adesola et al., 2019) y la 
formación orientada a la práctica (Bischoff et al., 2020) para inspirar en 
los estudiantes el comportamiento empresarial. Estos artículos sugieren 
que la formación emprendedora puede ayudar a superar las limitaciones 
de acceso al capital financiero, mediante modelos de conducta y modelos 
mentales financieros (Adesola et al., 2019; Bischoff et al., 2020).

Por su parte, Coelho et al. (2018) analizaron cómo la heutagogía, 
modelo de enseñanza para el adulto (negocios en marcha), permite 
difundir el comportamiento emprendedor. El uso de la heutagogía 
indica que la educación emprendedora (entendida como la enseñanza 
de comportamientos emprendedores) es diferente a la educación 
en gestión empresarial (Adesola et al., 2019; Bischoff et al., 2020), 
porque la legitimización de la nueva empresa requiere capacidades 
diferentes. Finalmente, los estudios emplearon un enfoque cualitativo, 
específicamente los estudios de caso. Los futuros estudios deberían 
ampliar la investigación en otras EE y emplear enfoques longitudinales.

c) Emprendimiento femenino

En las economías emergentes, los desafíos sociales y culturales son dos 
barreras críticas para las mujeres (Anggadwita et al., 2017). De hecho, en varias 
EE, las mujeres tienen menos acceso a la educación y menos oportunidades 
laborales (Colovic y Mehrotra, 2020). En el estudio de Dutta y Banerjee (2018) se 
analiza el papel del microcrédito para las mujeres emprendedoras; los autores 
encontraron que los préstamos de las instituciones de microfinanciación 
constriñen a los prestatarios a optar por empresas de bajo riesgo, y es más 
difícil para las mujeres, porque se enfrentan a barreras adicionales.

La investigación de Arun et al. (2020) indica que los problemas que 
enfrentan las mujeres emprendedoras se basan en la discriminación 
que las obliga a optar por más innovaciones no tecnológicas. No existe 
evidencia sobre que las mujeres son menos innovadoras que los 
hombres (De Vita et al., 2014), por tanto, las debilidades institucionales 
de las EE sofocan el emprendimiento femenino, mucho más cuando la 
cultura patriarcal es una norma aceptada (Karim et al., 2022).

Dentro de esta corriente de investigación se reconoce la necesidad de 
instrumentos para valorar el rendimiento de nuevas empresas dirigidas 
por mujeres. Jha et al. (2018), mediante un análisis factorial confirmatorio, 
determinaron que tal instrumento debe contener estos constructos: 
formación y desarrollo sociocultural, motivación, redes e información de 
marketing, finanzas y entorno empresarial. Las futuras investigaciones 
deberían enfocarse en comprender cómo las mujeres emprendedoras 
de éxito de las EE superan las limitaciones institucionales. 

d) Organizaciones de apoyo

Los estudios de esta corriente definen a las organizaciones de 
apoyo como intermediarios entre los emprendedores y los recursos 
institucionales (Armanios et al., 2017). En las EE estos actores se orientan 
a fomentar el capital económico y humano de los emprendedores a 
través de habilidades duras y blandas (Barki et al., 2020). En el caso 
del emprendimiento social, las organizaciones de apoyo configuran 
la identidad emprendedora de las nuevas empresas sociales que se 
enfrentan a distintas externalidades para desarrollar el proceso de 
captación de valor social y económico, mediante la innovación del 
modelo de negocio (Guerrero et al., 2021).

Las organizaciones de apoyo pueden ser las universidades emprendedoras, 
que convierten planes de negocio en empresas de nueva creación 
(Dalmarco et al., 2018); sin embargo, en el contexto brasileño Dalmarco 
et al. (2018) demostraron que las universidades emprendedoras están 
desconectadas de las necesidades de los emprendedores, lo cual indica 
los problemas de las organizaciones de apoyo. 

Los estudios revisados sugieren que las organizaciones de apoyo 
pueden sustituir al vacío institucional, cuando cooperan con las nuevas 
empresas sociales para proporcionar servicios al grupo de la población 
más desfavorable (Barki et al., 2020; Guerrero et al., 2021) y fomentar 
el emprendimiento. Sin embargo, estos resultados no son generalizables 
porque los artículos emplean el estudio de caso que responde a 
contextos culturales específicos. Hace falta conocer más sobre cómo 
operan estas organizaciones de apoyo en las economías emergentes 
(Armarios et al., 2017).

e) Capitales de riesgo y financiamiento

En las economías emergentes se argumenta que el principal obstáculo 
para el emprendimiento es el difícil acceso al financiamiento (Adesola 
et al., 2019; Bischoff et al., 2020), se desconoce cómo los inversores 
ángeles y las firmas de capital de riesgo eligen los criterios para 
invertir en una nueva empresa (Ding et al., 2014). Además, este tipo 
de organizaciones también se ven obligadas a lidiar con el débil entorno 
institucional de las EE (Ahlstrom et al., 2007). En ese sentido, los artículos 
que corresponden a esta corriente tratan de proporcionar explicaciones 
a las cuestiones anteriores.

Con excepción del trabajo de Khanin et al. (2012), los estudios analizaron 
a los inversores ángeles y los capitales de riesgo en China, que, pese 
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a su potencial económico, todavía se considera una EE (Ahlstrom et al., 
2007; Ding et al., 2014). Estas investigaciones han demostrado que los 
capitales de riesgo y los inversores ángeles modifican sus criterios de 
elección para invertir en función de los entornos institucionales.

En cuanto a otras fuentes de financiamiento de las microempresas, 
Elston et al. (2016) demostraron que estas empresas utilizaron fuentes 
de financiación informales, en particular, los ahorros personales. Este 
hallazgo implica que las reformas del mercado para proporcionar apoyo 
institucional al crecimiento de las empresas en China pueden no ser 
todavía eficaces. En ese sentido, se necesita más investigación sobre los 
capitales de riesgo en otras EE. 

f) Cognición e intención emprendedora

La mayoría de los estudios de esta corriente tienen como unidad de 
análisis a potenciales emprendedores (estudiantes), y están orientados 
a determinar cuáles son los predictores de la intención emprendedora 
(Ayodele et al., 2021; Botha y Bignotti, 2017; Chaudhary, 2017; Davey 
et al., 2011; Gruenhagen, 2021). La intención emprendedora se refiere 
a crear un negocio propio en el futuro (Chaudhary, 2017; Gruenhagen, 
2021); esta variable es un predictor del comportamiento emprendedor 
y resulta que los estudiantes de las EE presentan un mayor nivel de 
intenciones que los estudiantes de las economías avanzadas (Davey et 
al., 2011). 

Por su parte, el estudio de Abdelnaeim y El-Bassiouny (2021) se diferencia 
del resto porque su muestra esté compuesta por emprendedores. Estos 
autores buscaban determinar qué impulsores cognitivos empujaban a los 
emprendedores a crear empresas sostenibles, sin embargo, determinaron 
que las cogniciones no son explicativas para este tipo de decisiones, y que 
las demandas de la clientela (no empresarios) pueden fijar una orientación 
hacia la sostenibilidad, pero el proceso en las EE es lento.

Las investigaciones futuras deberían optar por enfoques longitudinales, 
para explicar si los individuos con elevados puntajes de intención 
terminan o no convirtiéndose en emprendedores (Ayodele et al., 2021; 
Botha y Bignotti, 2017). Las futuras investigaciones deberían profundizar 
más acerca del entorno institucional y las intenciones emprendedoras de 
los retornados (Gruenhagen, 2021).

g) Emprendimiento corporativo

Los estudios de esta corriente abordan múltiples temas. El tronco común 
es la definición del emprendimiento corporativo, el cual se refiere a un 
proceso de reconocimiento y búsqueda de oportunidades que conduce al 
crecimiento (Bao et al., 2020; Chaston y Scott, 2012; De Villiers-Scheepers, 
2012; Du y Kim, 2021; Hsu et al., 2014; Hughes y Mustafa; 2016). Por lo 
tanto, está fuertemente asociado a la innovación (Chaston y Scott, 2012). 
Las principales conclusiones de estos estudios reconocen que el entorno 
institucional regula la intensidad empresarial (De Villiers-Scheepers, 2012). 
Además, que las empresas emprendedoras de las EE pueden no reflejar una 
orientación empresarial para tener un crecimiento en las ventas (Chaston 
y Scott, 2012), pero que aquellas que despliegan sus capacidades de 
exploración-explotación, la orientación al mercado y sus conexiones políticas 
pueden incrementar su rendimiento (Du y Kim, 2012). 

De Bao et al. (2020) indican que el aprendizaje experimental del 
mercado, así como el aprendizaje vicario del mercado facilitan la 
identificación de necesidades de los clientes, mientras que interactúan 
con la incertidumbre del entorno de manera diferente. Este hallazgo 

es importante porque las teorías del descubrimiento y creación de 
oportunidades sostienen que estas emergen de la acción emprendedora 
(Alvarez y Barney, 2007; Shane y Venkataraman, 2000) y se ignora 
completamente que los clientes son la fuente de oportunidades poco 
evidentes y rentables.

Fomentar el emprendimiento corporativo depende de la cultura y liderazgo 
corporativo (Hsu et al., 2014) y los factores culturales y contextuales 
del entorno de la competencia (Hughes y Mustafa, 2016). En ese orden 
de ideas, las investigaciones futuras deberían poner a prueba estas 
conclusiones en diferentes sectores y comparar las empresas y los 
antecedentes ambientales de varias economías emergentes (De Villiers-
Scheepers, 2012).

h) Emprendimiento institucional 

Se refiere a las formas en que los individuos u organizaciones crean 
nuevas normas y reglas institucionales que redefinen el comportamiento 
social apropiado (Cao et al., 2014; George et al., 2015; Jayanti 
y Raghunath, 2018). Los estudios de esta corriente se orientan a 
cómo los emprendedores institucionales legitiman la exclusividad de 
mercado (Jayanti y Raghunath, 2018) y cómo explotan oportunidades 
en el desarrollo de industrias estratégicas (Cao et al., 2014; George 
et al., 2015). En todos los estudios prevalece el enfoque cualitativo, 
lo cual indica que esta corriente de investigación ofrece una amplia 
oportunidad para realizar futuros estudios, debido a que se desconoce 
cómo los emprendedores institucionales configuran las normas y reglas 
en las EE. Las futuras investigaciones necesitan ampliar cómo tales 
configuraciones dan paso a la formación y explotación de oportunidades 
desde la perspectiva de la gobernanza y la innovación (George et al., 
2015; Jayanti y Raghunath, 2018).

i) Emprendimiento internacional

Anteriormente, la investigación sobre el emprendimiento internacional de 
las EE se consideraba escasa y fragmentada en términos metodológicos 
(Kiss et al., 2012), pero actualmente esta corriente es prometedora 
y va ganado más espacio en las revistas de alto impacto. El principal 
argumento para internacionalizar las empresas de las EE es el acceso 
al conocimiento y recursos que ofrecen los mercados internacionales 
(Arroteia y Hafeez, 2021; Chen et al., 2016; Dana y Ratten, 2017; De 
Clercq et al., 2010; Ekanem, 2019; Guerrero et al., 2021). 

No obstante, los procesos de internacionalización se ven afectados por 
vacíos institucionales (Arroteia y Hafeez, 2021; Chen et al., 2016); por 
ende, la asociación productiva se convierte en principal fuente de acceso 
al conocimiento. Ese acceso y los niveles de turbulencia del mercado 
pueden modificar la relación entre esfuerzo de aprendizaje internacional 
y rendimiento (De Clercq et al., 2016) y, por tanto, los emprendimientos 
de las EE comienzan a innovar después de internacionalizarse (De 
Oliveira et al., 2021).

Dentro de esta corriente también se toma en cuenta que los migrantes 
tienen más ganas de iniciar una actividad empresarial que los locales, 
pero los migrantes altamente cualificados de países sudamericanos son 
más propensos a emprender una actividad empresarial cuando están 
motivados por la necesidad (Guerrero et al., 2021).

Finalmente, la investigación futura puede explorar cómo los nuevos 
emprendedores y empresas tecnológicas pueden usar las redes sociales 
virtuales y la comunidad de prácticas en línea, que han demostrado 
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ser instrumentales para compartir el conocimiento experiencial de los 
emprendedores (Arroteia y Hafeez, 2021) y cómo influye en los procesos 
de internacionalización de las empresas emprendedoras. 

j) Entorno institucional 

Se denominó entorno institucional para entender cómo las estructuras 
institucionales de las economías emergentes afectan al emprendimiento 
(Ghura et al., 2020). Por ejemplo, una fuerte protección legal tiene una 
relación negativa con la creación de empresas en estas regiones (Kim y 
Li, 2014). Las estructuras institucionales también están relacionadas con 
las formas de propiedad de las nuevas empresas. De acuerdo con Baik et 
al. (2015), en las EE predomina la sociedad unipersonal, la cual enfrenta 
presiones institucionales distintas a otras formas de propiedad, por 
ejemplo, en los mecanismos de financiamiento. Además, en esta corriente 
de investigación se evidencia que la actividad empresarial se ve afectada 
por los actos terroristas, los robos y otros actos delictivos, comunes en las 
zonas rurales colombianas (Escandón-Barbosa et al., 2019).

Las futuras investigaciones deberían enfocarse en los perfiles 
institucionales de las regiones latinoamericanas para ofrecer alternativas 
que fomenten el emprendimiento a los responsables de la política (Ghura 
et al., 2020; Omri, 2020). Otros estudios deberían discutir cómo el 
cambio de propiedad resulta en un cambio en los costes de agencia 
dentro de la empresa y cómo se configuran las presiones institucionales 
(Bu y Cuervo-Cazurra, 2020).

k) Avances teóricos y revisiones

Las revisiones como los estudios conceptuales y empíricos de esta 
corriente introducen nuevas perspectivas para abordar el fenómeno 
del emprendimiento en las EE. El estudio de Bruton et al. (2008) es 
el primero (al menos en esta revisión) en señalar que el contexto de 
estas economías puede configurar los desarrollos teóricos nacidos de 
las economías avanzadas. Este sirve de argumento para que Anderson y 
Ronteau (2017) propongan que una teoría del espíritu empresarial como 
práctica complementará a las actuales, la cual podría ser adecuada 
para las economías emergentes, porque el objeto de análisis serían las 
prácticas emprendedoras.

Otros desarrollos cambian el sentido de las teorías nacidas de las 
economías avanzadas. Por ejemplo Henao García et al. (2021) sostienen 
que el bienestar, medido como satisfacción con la vida y satisfacción 
laboral, aumenta la probabilidad de que una persona se convierta 
en empresario, cuando las teorías actuales sostienen que es el 
emprendimiento el predictor del bienestar. 

Finalmente, Jawad et al. (2020) plantean que el emprendimiento digital 
puede configurar las estructuras institucionales de las economías 
emergentes, para alcanzar un mejor rendimiento. Los argumentos de 
estos estudios son provocadores e invitan a los futuros estudios a seguir 
avanzado en estas propuestas.

CONCLUSIONES

La revisión aporta al campo de investigación del emprendimiento en las 
economías emergentes, que se constituye en el desafío más apremiante 
para los estudiosos del campo, porque las realidades de estos países 
caracterizadas por elevados niveles de desigualdad, inseguridad y 
entornos institucionales corruptos son las barreras que la acción 

emprendedora intenta superar. 
Los resultados de la revisión indican que el emprendimiento en las 
economías emergentes es una disciplina fragmentada tanto teórica 
como metodológicamente; es probable que esto se deba a los vacíos 
que dejan las teorías nacidas en las economías avanzadas. Por esa 
razón, se anima a la comunidad académica a continuar explorando el 
fenómeno, sobre todo en las economías latinoamericanas, que cuentan 
con muy pocos estudios publicados en revistas de alto impacto. 

Los procesos y procedimientos económicos son diversos en cada 
territorio y los emprendedores en las economías emergentes, según su 
cultura, se enfrentan con situaciones diversas, con el fin de generar valor 
económico y, por ende, mejorar la calidad de vida.

Se espera que las orientaciones para futuros estudios expuestas en este 
trabajo sirvan de base para avanzar en el campo.
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