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Dedicamos este libro  a todos  de quienes hemos aprendido 
a formar nuestro carácter, nuestro comportamiento, que 
de una u otra manera, nos relaciona a través del emprendi-
miento, a estar preparados para los dinámicos cambios que 
propone el mundo globalizado cada vez más exigente, que 
fomenta nuestra necesidad por emprender algo que incre-
mente las posibilidades de tener éxitos en lo que nos pro-
pongamos encaminar. 

Dedicatoria



En el mundo entero, existen personas que han manifestado 
una conducta de iniciar actividades con miras a obtener un 
ingreso que mejore sus condiciones de vida, lo que ha gene-
rado el nacimiento de nuevas empresas y negocios, que con 
el pasar del tiempo y el compromiso adquirido de quienes 
lo emprenden, llegan a convertirse en personas exitosas, que 
lograron superar muchas dificultades, propias de entorno 
económico, social, tecnológico, ambiental, etc., a partir de 
una idea de negocios; a lo que llamamos emprendimiento.

Consecuentemente, la conducta emprendedora se ha 
convertido a nivel mundial en una herramienta capaz de 
generar mejores condiciones de empleo, que contribuye 
al incremento de los ingresos obtenidos por la actividad 
empresarial, y por ende, en la generación de riqueza.

En el Ecuador, según fuentes como el Global Entrepeneu-
rship Monitor (GEM Ecuador), “existe una Tasa de Actividad 
Emprendedora (TEA) muy elevada, en la que se indica que 
más de uno entre seis adultos en el Ecuador están actual-
mente planificando iniciar un nuevo negocio o lo han hecho 
en los últimos 42 meses”, lo que pone en evidencia que la 
iniciativa de emprender existe en un buen nivel.

Introducción



La conducta de emprendimiento resulta una excelente 
alternativa para lograr la ansiada empleabilidad y que cual-
quier persona la pueda desarrollar. He ahí la importancia 
del conocer de alguna manera, los temas relacionados al 
emprendimiento y el análisis desde el punto de vista de 
varios autores, comprometidos con quehacer cotidiano de la 
capacitación en estas teorías.

Los autores resaltan la importancia del emprendimiento en 
relación con algún tema específico dada su nivel de experti-
cia, con el que se aprecia una estrecha relación, ampliando 
su análisis tomando una variedad suficiente de fuentes 
bibliográficas, personales y de sus experiencias profesionales, 
procurando desarrollar una lectura clara y estimulante de la 
teoría del emprendimiento.

Los autores sostienen que el desarrollo del emprendi-
miento incluye la reflexión de nuestras propias experiencias, 
y formularse a sí mismos la interrogante acerca de ¿qué estoy 
haciendo hoy en contribución al desarrollo de mi hogar, 
comunidad, ciudad y país?

Porque la capacidad de que las cosas ocurran sólo puede 
iniciarse con una idea, que deberá ser puesta en marcha, con 
visión y liderazgo, para alcanzar la cima anhelada. El límite, lo 
establece la persona que lo quiso emprender.



Este capítulo ofrece una revisión sistemática del campo de 
la internacionalización en forma de un análisis bibliomé-
trico sobre las publicaciones adquiridas a través de la base 
de datos bibliográfica Web of Science. El conjunto de datos 
finales contiene 4374 registros publicados entre los años 
1964 y 2017, se evalúa estadísticamente el desarrollo de este 
campo poniendo de relieve las tendencias que han surgido 
y que hacen referencia a la internacionalización analizando 
los siguientes parámetros: patrón del volumen de publica-
ción por año, el rendimiento de publicaciones por país e 
institución, el rendimiento de publicaciones por revista, y 
el análisis de palabras clave. Los resultados muestran que 
la República Popular de China es el país líder en la investi-
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gación de la internacionalización (aportando el 32% de las 
publicaciones en todo el mundo), EE.UU. ocupa el segundo 
rango representando menos del 7% de todas las publicacio-
nes. Europa es la región con mayor número de países par-
ticipando activamente en la investigación de la internacio-
nalización. El Journal of International Business Studies y el 
International Business Review destacan como las revistas de 
mayor rendimiento en cuanto al número de publicaciones 
sobre el tema. Se analizan bibliográficamente los términos 
más relevantes identificados en este estudio sobre la interna-
cionalización, como: Mercados, Extranjeros, Negocios, Des-
empeño, Procesos, Global, Conocimiento, Empresas, Estrate-
gia, Desarrollo.

Introducción
La internacionalización empresarial tiene impactos significa-
tivos sobre la macroeconomía y economía global. Se requiere 
la comprensión avanzada de la internacionalización para la 
proyección de negocios en el futuro y predecir los impactos 
regionales y globales sobre el crecimiento económico. Este 
estudio se centra en la cartografía de los orígenes intelectua-
les y la estructura del campo de la internacionalización con 
el fin de identificar las principales influencias y corrientes de 
las discusiones académicas a través de un estudio bibliomé-
trico, y delinear las lagunas de conocimiento y la dirección 
futura de la investigación en este campo.

Las investigaciones en bibliometría, se remontan a la década 
de 1970, cuando la atención se centró en el uso de análisis de 
citas y técnicas relacionados con la creación de colecciones, 
la gestión y la evaluación de publicaciones, especialmente 
para las revistas. El análisis bibliométrico examina el mate-
rial bibliográfico desde una perspectiva objetiva, cuantita-
tiva, como instrumento para organizar la información en un 
campo temático específico (Merigó et al., 2015). El análisis 
bibliométrico es también una forma de análisis de la publi-
cación científica que evalúa la evolución de los conocimien-
tos de un tema específico y evalúa la calidad científica y la 
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influencia de las obras y fuentes (Bouyssou y Marchant, 2011; 
Daim et al, 2006).

Esta metodología de investigación ha sido ampliamente 
utilizada para el análisis bibliométrico de varios campos en 
la Economía Empresarial, y muchos otros estudios han con-
siderado temas más específicos bajo un marco bibliométrico 
incluyendo el ámbito de la gestión (Podsakoff et al, 2008), 
la innovación empresarial (Fagerberg et al, 2012), el espíritu 
empresarial (Landström, Harirchi, y Aström, 2012), la gestión 
de operaciones (Hsieh y Chang, 2009), las finanzas (Alexan-
der y Mabry, 1994), la economía (Coupé, 2003), econome-
tría (Baltagi, 2007), economía de la salud (Wagstaff y Culyer, 
2012), la economía ecológica (Hoepner , Kant, Scholtens, y 
Yu, 2012), fijación de precios (Leone et al, 2012) y heurística 
(Loock y Hinnen, 2015).

Para llevar a cabo el actual análisis bibliométrico de la 
investigación sobre la internacionalización empresarial, este 
estudio analizó los autores más prolíficos, las revistas con el 
mayor número de publicaciones, los países que los publi-
caron, la frecuencia de citación de las publicaciones y los 
temas más relacionados encontrados así como la relevancia 
de dichos temas.

Con el fin de proporcionar un análisis exhaustivo de las 
principales obras en el ámbito de la internacionalización, se 
utilizó el software de mapeo y visualización bibliométrico de 
Vosviewer, que utiliza un algoritmo de mudanza local intro-
ducida por Waltman y Van Eck (2013). La idea de visualizar 
redes bibliométricas, a menudo referido como “mapeo de 
la ciencia”, ha recibido mucha atención desde las primeras 
investigaciones bibliométricas. La visualización ha resultado 
ser un poderoso enfoque para analizar una gran variedad de 
redes bibliométricas, que van desde redes de relaciones de 
citación entre publicaciones o revistas a redes de relaciones 
de coautoría entre investigadores o redes de relaciones de 
coocurrencia entre palabras clave. Con el tiempo, los investi-
gadores han comenzado a analizar redes cada vez más gran-
des, dando lugar a la necesidad de técnicas y herramientas 
de visualización más avanzadas. Al mismo tiempo, los usua-
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rios profesionales de la bibliometría, es decir instituciones 
de investigación, organismos de financiación, y editores, se 
han vuelto cada vez más interesados en las visualizaciones 
de redes bibliométricas.

En este estudio se utilizó programa informático Vosviewer 
para producir un mapa del campo teórico y sacar a la luz 
publicaciones influyentes e identificar la interrelación inte-
lectual y el avance de las publicaciones, las tendencias y 
la evolución de la investigación sobre la internacionaliza-
ción empresarial. Los datos para el análisis bibliométrico se 
adquirieron de la base de datos Web of Science. El conjunto 
de datos final contiene 4374 registros publicados durante el 
período de 1964 a 2017. Los resultados de este proyecto res-
ponden a tres preguntas fundamentales para el mapeo de 
ese campo que previamente no han sido tratadas.

En este estudio (1) se considera la evolución de las publica-
ciones y de la estructura de las citaciones de las diferentes 
revistas, (2) se ofrece una lista con los 25 artículos más cita-
dos en todos los tiempos, y (3) se estudia un ranking de los 
autores, instituciones y países más productivos en el campo 
de la internacionalización.

A continuación de esta breve introducción, la sección 1 
presenta una revisión de la literatura sobre Internacionali-
zación. La sección 2 describe el método de estudio. La sec-
ción 3 discute los resultados del análisis bibliométrico. Por 
último, en las secciones 4 y 5 se presentan las conclusiones, 
limitaciones y oportunidades de investigación que surgen a 
partir de este estudio.

Revisión de la Literatura
La internacionalización se ha convertido en una forma de 
desarrollo para las empresas, ya sea por su constante creci-
miento en el mercado local extendiéndose hacia los merca-
dos internacionales o por contar con productos y servicios 
nuevos y atractivos para clientes en el extranjero, que repre-
sentan beneficios propios inclusive para su lugar de origen.
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Según Austrade (2002), la internacionalización puede ser 
considerada como un proceso gradual y evolutivo en el que 
las empresas aumentan progresivamente su participación 
en los negocios internacionales. Es un proceso beneficioso 
para la empresa y para la economía nacional y local. En la 
medida en que, la internacionalización puede crear econo-
mías de escala en las empresas locales y promover la trans-
ferencia de tecnología y conocimientos de gestión y así 
generar crecimiento y empleo.

La internacionalización se define como: la ampliación [de 
actividades económicas] más allá de las fronteras del país en 
lugares geográficos que son nuevos para las empresas (Hitt 
et al, 1994). Un tema cada vez más estudiado en la litera-
tura internacional empresarial es el del conocimiento como 
recurso clave (Saarenketo et al, 2008) como controlador de 
la internacionalización (Eriksson et al, 1997; Eriksson et al, 
2000; Forsgren, 2002).

La literatura existente sugiere que una empresa requiere 
conocimientos generales sobre cómo participar en opera-
ciones internacionales, así como conocimientos más espe-
cializados para desarrollar estrategias de entrada al mer-
cado de nuevos territorios, convirtiéndose en fuente del 
conocimiento competitivo y desarrollar estrategias compe-
titivas, volviéndose capaces de evaluar la información sobre 
las formas de estructurar y administrar la empresa (Fletcher 
et al, 2013) generando y adquiriendo conocimientos durante 
su internacionalización (Casillas et al, 2009; Eriksson et al, 
2000; Petersen et al, 2003; Sapienza et al, 2005), y dicha 
creación de conocimiento es un proceso continuo (Tolstoi, 
2009). Dentro del contexto de la internacionalización, la 
creación de conocimiento comienza con la disponibilidad 
de conocimientos previos, sigue con la búsqueda de nuevos 
conocimientos y da resultados en la acción utilizando una 
combinación de conocimientos previos y nuevos (Casillas et 
al., 2009).

El grado internacionalización de la empresa también 
puede tener un impacto en la medida en que utiliza los ser-
vicios externos para adquirir información y conocimiento, 
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aumentando el espectro de los mercados más allá de la 
escala doméstica, y obligando a las empresas a enriquecer y 
ampliar su base de conocimientos y oportunidades de inno-
vación (Bettiol et  al, 2012; Castellani y Zanfei, 2007).

La internacionalización también puede actuar como 
motor de la innovación a medida que la empresa se pone al 
tanto de las nuevas fuentes de conocimiento a través de sus 
interacciones con los clientes, proveedores, y otras empresas 
(Casillas et al, 2009; Muller y Zenker, 2001). De esta manera, 
se puede fortalecer y hacer mejoras en su capacidad de 
absorción (Autio et al, 2000; Cohen y Levinthal, 1990; Zahra 
y Hayton, 2008). Sin embargo, el conocimiento de interna-
cionalización es específico de cada empresa por su natura-
leza y requiere de conocimientos generales y especializados 
que se obtienen a través de la experiencia (Fletcher y Harris, 
2012; Fletcher et al, 2013). De hecho, buscar conocimientos 
fuera de la empresa requiere una amplia interacción entre 
el receptor y la fuente del conocimiento (Kenny y Fahy, 2011). 
Así, los servicios externos pueden proporcionar el conoci-
miento contextual requerido por la internacionalización de 
las empresas (Fletcher y Harris, 2012) y permitir la asimilación 
nuevos de conocimientos bajo una forma de colaboración 
que se edifica en el conocimiento existente de la empresa 
(den Hertog, 2000; Tether y Hipp, 2002).

Wang y Olsen (2002) sugirieron que la conciencia prác-
tica de negocios extranjeros, las fuentes de la conciencia de 
inteligencia del mercado y las fuentes de la conciencia de 
asistencias de procedimientos, forman y proporcionan una 
base general de conocimientos y exportación específica 
de la empresa. Singer y Czinkota (1994) argumentaron que 
los Programas de Promoción a la Exportación (EPP) de los 
gobiernos ayudan a acelerar y ampliar la adquisición de la 
gestión del conocimiento objetivo y experiencial y desarrollar 
su capacidad competitiva. La empresa que está bien infor-
mada acerca de la exportación será capaz de determinar 
qué información recopilar y cómo usarla, en mayor medida 
que sus homólogos menos informados (Seringhaus y Ros-
son, 1990). Las instituciones públicas con productos ambien-
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talmente preferibles pueden jugar un papel importante en 
la mejora de las competencias y los recursos de una empresa 
a través de las redes que crean y otros servicios que faciliten 
la formación y la educación (Naidu et al., 1997). Las políticas 
gubernamentales que promueven la internacionalización 
de las empresas nacionales tienen un profundo efecto en 
las decisiones estratégicas de las empresas, que entran en 
el proceso de internacionalización, así como adquirir cono-
cimientos al aumentar el compromiso y en última instancia, 
lograr un mejor rendimiento (Czinkota y Ricks, 1981).

Las EPP’s se refieren a todas las medidas gubernamenta-
les destinadas a ayudar a las actividades de exportación de 
las empresas. El conocimiento de las exportaciones se rela-
ciona con el grado de conocimiento del mercado externo, 
las regulaciones gubernamentales y los procedimientos de 
exportación de los directivos. El compromiso de exporta-
ción se define como una disposición general por parte de 
la administración para dedicar recursos financieros, admi-
nistrativos y humanos suficientes para realizar actividades 
relacionadas a exportar. La estrategia de exportación de la 
empresa indica la presencia de cualquier decisión explí-
cita sobre el mercado de productos específico extranjero(s) 
para ser servido y un plan formal de acción de la empresa 
para alcanzar los objetivos de exportación. Los resultados de 
exportación se definen como el grado en que se logran los 
objetivos de exportación de una empresa. La teoría indica 
que la falta de conocimientos y los recursos son los obstá-
culos más importantes para la internacionalización y estos 
obstáculos se reducen a través de la toma de decisiones 
incrementales y el aprendizaje sobre los mercados extranje-
ros y la operación (Johanson y Vahlne, 1977, 1990).

El uso de las ayudas a la exportación que otorgan los 
gobiernos ofrece a los administradores más información y 
experiencia para ayudar a superar las barreras y aumentar 
su nivel de actividad previo a la exportación. Por lo tanto, el 
conocimiento puede ayudar a una empresa a seleccionar 
sus mercados de exportación; y formular y aplicar sus estra-
tegias de marketing proactivas con mayor eficacia (Cavusgil 
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y Zou, 1994; Douglas y Craig, 1989). Para las empresas el cono-
cimiento del mercado de exportación es una competencia 
sumamente importante y facilita la formación de directi-
vos en actitud positiva hacia la exportación y su entorno, así 
como el compromiso de construcción y una estrategia de 
exportación proactiva, que por lo tanto influye en los resulta-
dos de exportación (Aaby y Slater, 1989; Andersen, 1993; Coff, 
1997; Johanson y Vahlne, 1977, 1990; Madsen, 1989; Samiee y 
Walters, 1999; Wang y Olsen, 2002). En este sentido, las asis-
tencias que requieren las empresas para adquirir el conoci-
miento para la internacionalización, generalmente proviene 
de los programas que se financian con fondos públicos, con 
el objeto de apoyar el proceso de internacionalización de las 
empresas, y que éstas adquieran las ventajas competitivas 
necesarias para entrar a los mercados internacionales.

Cualquier empresa puede ser vista como un conjunto de 
recursos y capacidades tangibles e intangibles (Wernerfelt, 
1984; Eisenhardt y Schoonhoven, 1996), donde los recur-
sos se pueden definir como financieros, físicos, humanos, 
comerciales, tecnológicos y activos de la organización que 
utiliza la empresa, y capacidades se refiere a la capacidad 
de la empresa para implementar y coordinar los diferentes 
recursos (Grant, 1996; Amit y Schoemaker 1993). La capaci-
dad de absorción, que es una de las más importantes, se 
define como la capacidad de una empresa para recono-
cer el valor de la nueva información, asimilar y aplicarla con 
fines comerciales (Cohen y Levinthal, 1990). Esta capacidad 
influye en la creación de otras competencias organizaciona-
les y proporciona a la empresa múltiples fuentes de ventaja 
competitiva (Barney, 1991). Se desarrolla de forma acumula-
tiva: depende del nivel de conocimientos previos y avanza a 
través de un proceso de acumulación de conocimientos que 
se producen a través de diversas actividades, sobre todo en 
I + D. Su importancia radica en su impacto positivo directo 
sobre el rendimiento de la innovación futura y la competiti-
vidad (Kostopoulos et al., 2011). Varios tipos de programas de 
desarrollo de las exportaciones y promoción han sido desa-
rrollados por la mayoría de los gobiernos estatales y federales 
para satisfacer estas necesidades y están disponibles a tra-
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vés de organizaciones públicas a la comunidad empresarial 
(Seringhaus y Rosson, 1990). Al permitir a las empresas par-
ticipar en la I + D y la innovación (que no puede ser posible 
sin ayuda pública), estos instrumentos públicos permiten la 
acumulación de conocimientos, que a su vez aumenta la 
capacidad de absorción y mejora el rendimiento futuro.

Los contribuyentes y responsables políticos están interesa-
dos en la gestión de los fondos públicos. Particularmente, 
en conocer la efectividad de los programas que se financian 
con fondos públicos, incluidos los de promoción de expor-
taciones (Cansino et al., 2013). Los gobiernos desempeñan 
un papel importante en la promoción del perfil del negocio 
de sus empresas a través de diversos programas, como el 
comercio ferias, misiones comerciales, y la coincidencia de 
negocios. Las misiones comerciales fomentan la participa-
ción de las exportaciones entre los exportadores potenciales 
o nuevos que carecen de la experiencia extranjera (Wilkin-
son & Brouthers, 2000), mientras que las ferias comerciales 
patrocinadas persuaden a los exportadores actuales para 
expandirse en mercados adicionales (Durmusoglu et al, 2011; 
Seringhaus y Rosson, 1994; Spence, 2003). Ambos progra-
mas proporcionan a las empresas la oportunidad de inves-
tigar los mercados extranjeros, satisfacer compradores o dis-
tribuidores interesados, y potencialmente recibir órdenes 
(Wilkinson & Brouthers, 2000, 2006). Se evidencia que las 
empresas que reciben pedidos solicitados durante la parti-
cipación en estos programas son más propensas a explorar 
la posibilidad de exportar (Leonidou et al., 2007).

Estos beneficios explican la ejecución de las actividades y 
programas financiados con fondos públicos de promoción 
de exportaciones, ya que estos justifican los costos asocia-
dos con este gasto público. La falta de información sobre 
los mercados extranjeros es un motivo para el fracaso de la 
empresa por hacerse un nicho en ese mercado, lo cual es 
otro argumento para el apoyo de la financiación pública de 
este tipo de iniciativas. Por lo tanto, es importante saber si, y 
en qué medida, las políticas de promoción llevadas a cabo 
por los gobiernos son rentables o no, es decir, es necesario 
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evaluar los procesos de desarrollo de internacionalización 
para ver si la aplicación es eficaz o se puede mejorar a través 
del diseño del programa (Cansino et al , 2013). Por lo que 
es relevante llevar a cabo evaluaciones de las políticas, dado 
que, según ha explicado Brewer (2009), la investigación de 
la década de 1980 hasta el nuevo milenio sigue siendo poco 
concluyente sobre la eficacia de los programas de promo-
ción de exportaciones.

Método Estudio
Este análisis bibliométrico siguió seis pasos: 1) definir el 
campo de estudio, 2) elegir la base de datos, 3) ajustar los 
criterios de búsqueda, 4) compilar las categorías de informa-
ción bibliográfica, 5) codificar el material recuperado, y por 
último, 6) analizar la información.

Todos los datos en este estudio se obtuvieron de la base 
de datos de Web of Science (Thompson Reuters Corporation, 
EE.UU.). Esta base de datos, presenta información más deta-
llada que la base de Scopus, probablemente debido a que 
Web of Science se ha diseñado con la intención de satisfacer 
a los usuarios en el análisis de citas, un campo discutido y 
debatido por los científicos durante décadas (Falagas, et al., 
2008). La información relevante del título, resumen y pala-
bras clave se pueden recoger de forma simultánea en un 
tema buscando en el sitio web de la Web of Science (Zhi 
y Ji 2012). Así, el término ‘’internacionalización’’, fue elegido 
para la elaboración de una bibliografía de todos los docu-
mentos relacionados con los estudios de Economía Empre-
sarial. Registros completos incluyendo autores, título, fuente 
(revista), país/región, tipo de documento, palabras clave y 
otros datos fueron descargados, organizados y analizados 
en Microsoft Excel 2011. Todos los artículos recopilados fue-
ron analizados en base a los siguientes factores: perfil de las 
publicaciones en términos del número de artículo por año, 
por país, por tipo de publicación, por la revista, por institu-
ción, etc. El país, la región y las instituciones contribuidoras 
fueron contados según la ubicación afiliación de al menos 
uno de los autores del trabajo publicado. Las palabras claves 
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de los documentos obtenidos fueron clasificadas y contadas 
en Excel. Se seleccionaron y se calcularon por su porcentaje 
relativo (%) las 20 palabras clave más relevantes (clasificadas 
según su frecuencia).

Se identificaron las publicaciones pertinentes para su 
inclusión en el análisis bibliométrico a través de búsquedas 
dentro de la base de datos Web of Science, la base de datos 
académicos en línea dentro de la plataforma Web of Knowle-
dge de Thomson Reuters (antiguo ISI). Una búsqueda inicial 
del término Internacionalización produjo una lista de 11,572 
publicaciones que abordaron una serie de temas de inter-
nacionalización, muchas de las cuales, tras una inspección 
más cercana fueron sólo superficialmente relacionadas con 
el tema empresarial. La muestra inicial fue refinada usando 
el filtro de selección del área de investigación Economía 
Empresarial que significativamente redujo el conjunto hasta 
5289 publicaciones sobre el tema de la internacionalización 
en el campo deseado.

Después de ser extraída de la base de datos Web of 
Science, la colección de referencias fue limpiada. En una 
primera etapa, las referencias extraídas se importaron en 
el Vosviewer (versión 1.6.3, lanzado el 27 de octubre, 2015). 
El programa tiene una función para verificar si hay registros 
duplicados. De los 5289 registros extraídos, 4374 registros 
fueron registros únicos (es decir, sin registros de duplicados 
dentro de la colección de referencia). Las referencias restan-
tes fueron verificadas por dos revisores independientes para 
eliminar publicaciones no pertinentes para el ámbito de la 
internacionalización.

Resultados y discusión del análisis bibliométrico.
Los resultados muestran que la primera publicación en rela-
ción al campo de la internacionalización fue publicada por 
John Stuart Gladstone Wilson (1964) en la revista de Three 
Banks Review. Como se muestra en la Fig. 1a, escasas investi-
gaciones fueron publicadas con frecuencia anual hasta 1990 
y, posteriormente incrementó notablemente su volumen 
desde entonces.
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Por una parte, el aumento del número de publicaciones 
sobre la internacionalización empresarial a partir de los años 
90 se debe a la globalización de los mercados y al interés en 
torno a este fenómeno nuevo en la economía mundial. En 
efecto, como lo señala Birol (2012), “después de la Segunda 
Guerra Mundial y hasta mediados de los años 70, la mayoría 
de los países menos desarrollados y los países de reciente 
industrialización implementaban una economía cerrada de 
industrialización con excesivo intervencionismo y proteccio-
nismo. Los resultados fueron un crecimiento lento debido a 
la crisis de balanza de pagos y el empeoramiento de la distri-
bución del ingreso debido a la inflación. Por lo tanto, desde 
mediados de los años 70 y con el traslado a la economía de 
mercado, se orientaron muchos países hacia el exterior esti-
mulando a la exportación. Por lo que fue necesario estimular 
la inversión privada y las inversiones privadas directas, régi-
men de cambio flexible, liberar el comercio exterior, e imple-
mentar la privatización. Desde los años 90, se dieron gran-
des flujos de fondos financieros de los países desarrollados 
a los países menos desarrollados y países de reciente indus-
trialización, además de liberar el comercio exterior y el flujo 
de inversiones privadas directas, lo que marcó el comienzo 
del proceso de globalización”. Por otra parte, el aumento del 
intercambio académico y conferencias entre los científicos a 
nivel mundial, facilita la investigación del campo de la inter-
nacionalización. La práctica de sistemas de convocatorias 
a presentación en línea y la rápida revisión de pares de la 
mayoría de las revistas es otro factor que impulsan las publi-
caciones de artículos en los últimos años.
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Gráfico 1a: Tendencia de las publicaciones de internacionalización durante 
el período de 1964-2017.

 

Fuente: Elaboración propia.

Siguiendo la tendencia de las publicaciones durante el 
periodo seleccionado, y relacionando el número de artículos 
acumulado y el año en que se publicó, se establece que sigue 
una trayectoria ajustada al siguiente modelo: C1 = 0,0091x3 - 
53,924x2 + 106639x - 7E+07 (R² = 0,9418), denotada por una 
ecuación polinómica (Gráfico 1a), pero para mejorar su aná-
lisis, se puede establecer que mediante conclusiones esta-
dísticas sólidas e imparciales, que su comportamiento se lo 
puede subdividir en dos etapas de crecimiento: Una primera 
fase de crecimiento siguiendo el modelo polinómico C2 = 
0.2284x2 - 898.46x + 883378 (R² = 0.9979) que va del periodo 
de 1964 hasta 1989 (Gráfico 1b). Una segunda fase de creci-
miento siguiendo el modelo exponencial C3 = 6E-117e0.137x 
(R² = 0.99598) que va del periodo de 1990 hasta 2017 (Grá-
fico 1c).
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Gráfico 1b: Número acumulado de artículos durante el período de 1964 a 1989.

 

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1c: Número acumulado de artículos durante el período de 1990 a 2017.

 

Fuente: Elaboración propia.
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De esta manera, se adaptan bien a las tendencias de los 
documentos publicados anualmente para el período de 
1964-1989 y 1990-2017, respectivamente. C2 y C3 son el 
número acumulado de artículos durante el período de 1964-
1989 y 1990-2017, respectivamente. El eje X es el número de 
años desde el año 1964. La ecuación exponencial indica una 
alta tasa de crecimiento de las publicaciones recientes en 
la investigación acerca de la internacionalización y destaca 
un esfuerzo cada vez mayor para comprender su evolución 
a través del tiempo.

Autores más citados
La tabla # 1, muestra un listado de los 25 autores y coautores 
más citados en el campo de la investigación sobre la inter-
nacionalización. La mayor frecuencia de citas recibidas en 
un artículo es tomada como medida de factor de impacto 
como rendimiento en el mundo científico o en la contribu-
ción de hallazgos para la sociedad. En el ámbito de la inter-
nacionalización, el artículo mayormente citado de acuerdo 
a los datos del portal WOS es el de Johanson como autor y 
Vahlne como coautor (1977) con 2219 citas, llamado “The Inter-
nationalization Process of the firm --A model of knowledge 
development and increasing foreign market commitments”. 
Para corroborar estos datos en otra fuente, se contrastó con 
el resultado en Google Scholar (GS) donde aparece con 9186 
citas. Asimismo, cabe reseñar que el mismo autor, Johanson 
y el coautor Wiedersheim (1975) ocupan la segunda posición 
de los más citados con 774 citas en el WOS, y con 3327 citas 
en el GS, con el trabajo titulado “The internationalization of 
the firm - four swedish cases”. A continuación, se presentan 
los artículos de Zahra, Ireland y Hitt (2000), con 725 citas en 
el WOS y 2124 en el GS; Autio, Sapienza y Almeida (2000), 
con 661 citas en el WOS y 2108 en el GS; Hood (1995) con 595 
citas en el WOS y 2960 en el GS. Por lo que podría ser consi-
derar a Johanson J. como uno de los autores más influyente 
en el campo de la internacionalización hasta la fecha.

Las divergencias observadas entre el número de citas obte-
nidas en cada publicación haciendo referencia a WOS o a 
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GS se deben a que WOS tienen una política más restrictiva 
en cuanto a aceptación de artículos en función de su cali-
dad científica, sin embargo GS acepta artículos de diversas 
categorías, no siempre indexados ni filtrados. Según Falagas 
et al. (2008) Google Scholar ofrece resultados de exactitud 
inconsistente, hace referencia a artículos electrónicamente 
accesibles, se encuentran comúnmente referencias duplica-
das (lo cual resulta en falsos positivos) a la hora de referenciar 
las publicaciones que citan los artículos originales.

Al contrastar el gráfico del número de publicaciones por 
año con la tabla de los años de publicación de los artícu-
los más citados: es interesante ver que a pesar de existir un 
desarrollo de tipo exponencial en el número de artículos 
publicados por año a partir de los años noventa con un pico 
máximo en el 2014 (véase Gráfico 1), sin embargo, el artículo 
más citado fue publicado en 1977 afirmando que no existe 
correlación directa entre cantidad de publicaciones y su cali-
dad. Lo que enfatiza que cuanto más citado sea, mayor será 
la calidad que se otorga al artículo original, citado a poste-
riori como forma de reconocimiento por otros autores. Cabe 
recordar que, lo que más valor le da a una publicación es el 
hecho de que sea citada por otros autores (Citation Index), 
mismo factor importante para que una revista sea indexada 
y reconocida en el medio científico.

Éxito colaborativo
En la tabla # 1, se puede apreciar la repetición de autores 
cuyos artículos pertenecen al ranking de las publicaciones 
más citadas en relación a la base de datos estudiada, dicha 
repetición puede ser considerada como un segundo filtro 
cualitativo en el campo, ya que el mismo autor durante su 
lapso de investigación y concentración sobre el ámbito de la 
internacionalización ha efectivamente co-escrito varios artí-
culos dentro de los más publicados y por ende más relevan-
tes. Así se puede observar que la pareja de investigadores 
“Mcdougall y Oviatt” no sólo co-escribieron un artículo que 
aparece en el ranking de las 25 publicaciones más citadas 
de la base de datos estudiada sobre internacionalización, 
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sino tres artículos más citados por pares, el primero con la 
posición 13 sobre 4374 artículos presentes en nuestra base, 
el segundo en el puesto 17 sobre 4374 artículos y el tercero 
en el 22. De la misma manera, las parejas de investigado-
res “Johanson y Vahlne”, “Lu y Beamish” y “Knight y Cavugsil” 
cada una han co-escrito 2 de los artículos más publicados en 
el ranking de las 25 publicaciones más citadas de la base de 
datos estudiada sobre internacionalización.

Éxito individual
En cuanto al éxito individual de cada uno de los autores 
representados, se puede observar que Johanson es coautor 
de 4 de las 25 publicaciones más citadas de la base de datos 
estudiada sobre internacionalización. Lu, Macdougall, y 
Oviatt acumulan cada uno 3 artículos dentro de las 25 publi-
caciones más citadas de la base de datos considerada sobre 
internacionalización empresarial. Autio, Beamish, Cavugsil, 
Hitt, Ireland, Knight, Sapienza, Vahlne y Zahra tienen cada 
uno 2 artículos dentro de las 25 publicaciones más citadas 
de la base de datos estudiada sobre internacionalización.
Tabla # 1: Publicaciones más citadas sobre la investigación de la Interna-
cionalización.

# Reference # Cit. WOS # Cit. GS
1 Johanson and Vahlne (1997) 2219 9139

2 Johanson and Wiedersheimpaul (1975) 774 1628

3 Zahra, Ireland and Hitt (2000) 725 2124

4 Autio, Sapienza, and Almeida (2000) 661 2108

5 Hood (1995) 595 2960

6 Barkema, Bell and Pennings (1996) 512 1745

7 Lu and Beamish (2001) 439 0

8 Knight and Cavusgil (2004) 423 1605

9 Luo and Tung (2007) 423 1120

10 Johanson and Vahlne (2009) 412 1628

11 Buckley, Clegg, Cross, Lu, Voss and Zheng (2007) 390 1243
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12 Eriksson, Johanson, Majkgard and Sharma (1997) 386 1297

13 Mcdougall, Shane and Oviatt (1994) 385 1550

14 Rugman and Verbeke (2004) 373 998

15 Tallman and Li (1196) 368 999

16 Sullivan (1994) 355 157

17 Mcdougall and Oviatt (2000) 355 1329

18 Knight and Cavusgil (1996) 331 2

19 Hitt, Ireland, Camo and Sexton (2001) 330 1174

20 Andersen (1993) 292 1725

21 Lu and Beamish (2004) 292 757

22 Oviatt and Mcdougall (2005) 283 319*

23 Kuemmerle (1999) 280 928

24 Sapienza, Autio, George and Zahra (2006) 274 769

25 Pittaway, Robertson, Munir, Denyer and Neely 
(2004)

258 964

Fuente: Elaboración propia.

Revistas más citadas
De la base de datos obtenida, las 15 revistas más productivas 
se resumen en el Gráfico 2, y fueron ordenados en términos 
de número total de artículos publicados durante las últimas 
décadas. Combinados, estos 15 revistas fueron responsables 
de aproximadamente el 25% de las publicaciones mundia-
les totales. Por mencionar algunas de estas, la revista Journal 
of International Business Studies es la más productiva (158; 
3,61%) en el área de investigación de internacionalización, 
seguido de International Business Review (153; 3,50%), Jour-
nal of World Business (87; 1,99%), Service Industries Journal 
(82; 1,87%), y Research Policy (76; 1,74 %). Esta sección pro-
porciona información útil para los investigadores en aras de 
reducir la búsqueda de resultados y rápidamente obtener 
los documentos pertinentes y cualificados de revistas auto-
rizadas.
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Gráfico 2: Revistas científicas con mayor número de publicaciones.

Fuente: Elaboración propia.

Regiones y países de la contribución
Gráfico 3: Países con mayor número de publicaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Un país o una región contribuyen a la investigación mediante 
el apoyo de sus instituciones académicas a través de recursos 
financieros y herramientas como son el acceso a la base de 
datos. El Gráfico 3, indica que la República Popular de China 
es el país líder en el ámbito de la internacionalización, con 
un total de 325 publicaciones, contribuyendo con un 32% a 
la publicación en todo el mundo durante las últimas cinco 
décadas. EE.UU. e Inglaterra ocupan el segundo lugar y el 
tercero con 70 (7%) y 52 (5%), respectivamente, y seguidos 
de cerca por Rumania (con 35 publicaciones; 3%), Australia 
(34 publicaciones; 3%) y España (33 publicaciones; 3%). En 
este sentido, los mejores 6 países más productivos que des-
tacaron en el Gráfico 3, fueron responsables del 53% de los 
artículos publicados sobre la internacionalización durante 
las últimas cinco décadas. Este resultado es interesante ya 
que implica que algunos países distintos de los principales 
exportadores mundiales han sido contribuyentes producti-
vos a la investigación de internacionalización. No obstante, 
algunos destinos como Rumania, Lituania, República Checa, 
Escocia y Portugal se enumeran en los 15 países más produc-
tivos en investigación sobre el tema, una explicación de ello 
puede ser la débil capacidad de absorción de sus mercados 
nacionales por lo que tienden a buscar internacionalizarse.
Gráfico 4: Tendencia de publicaciones por región.

Fuente: Elaboración propia.
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Con la base de datos obtenida y realizando una comparación 
detallada de las tendencias de crecimiento de las publica-
ciones de estos países líderes en investigación sobre la inter-
nacionalización como se muestra en el Gráfico 4, el resultado 
determina que EE.UU. mantenía un comienzo temprano y 
continuo predominio en las publicaciones de documentos 
de internacionalización desde el año 1987. Entre otros 5 paí-
ses, China cuenta con la última puesta en la investigación 
sobre internacionalización (básicamente sólo a partir del 
año 1990) aunque exhibió el mayor incremento en las publi-
caciones totales durante las últimas dos décadas. Desde el 
año 2002, China ha superado a otros 5 países con respecto a 
la tasa anual de crecimiento en la publicación de documen-
tos de internacionalización.
Gráfico 5: Porcentajes de contribución por región.

 

Fuente: Elaboración propia.

En el Gráfico 5, Europa en su conjunto (incluyendo Alemania, 
Inglaterra, Francia, Suiza, Países Bajos, Suecia, Italia, España, 
Bélgica, Dinamarca, Noruega, Austria, etc.) está implicada en 
más del 42,6% de la publicación mundial en la investigación 
de internacionalización. Asia fue también un continente muy 
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productivo, que hasta la fecha contribuye con un 40,1% de 
la publicaciones a nivel mundial, durante las últimas cinco 
décadas. Norteamérica queda relegada al tercer puesto con 
un 9,9% de contribución.

Tipo de publicaciones
Se analizó el tipo de documento identificado por la base 
de datos Web of Science y el resultado mostró que las 4374 
publicaciones relacionadas con la internacionalización inclu-
yen 3 tipos de documentos. Artículos (3627) eran el tipo de 
documento dominante, contribuyendo con el 82,92% a las 
publicaciones totales, seguido por libros o capítulos de libros 
(565; 12,92%), y otros que incluyen artículos en revisión consi-
derados relevantes (182; 4,16%). Los resúmenes de reuniones 
en este análisis pueden ser subestimados porque muchos 
de estos no fueron publicados formalmente ni indexados 
por Web of Science.

Análisis de palabras clave
Estudios bibliométricos utilizan el análisis de palabras clave 
de los artículos que se publican para determinar las ten-
dencias e identificar los polos de la investigación (‘’research 
hotspots’’ en inglés) (Zhi y Ji, 2012; Tan et al. 2014). En este 
estudio, se seleccionaron 200 palabras clave. Las palabras 
clave más citadas aparecen en la figura 7, en la que se crea 
una distribución de la producción en categorías temáticas, 
que muestra una clasificación de acuerdo con los temas de 
los artículos que coexisten con la internacionalización. “Mer-
cados” que destacó ampliamente (5636; 18.62%). Luego le 
siguen una serie de palabras, entre ellas destacan “Externo” 
(2025, 6.69%), “Negocios” (1981, 6.55%), “Desempeño” (1691, 
5.59%) y “Procesos” (1644, 5,43%).
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Gráfico 6: Distribución de palabras clave que coexisten con internacionali-
zación.

Fuente: Elaboración propia.

‘’Mercados’’ es el tema central que más se relaciona con la 
internacionalización durante los últimos 50 años de inves-
tigación, recibiendo cada vez más atención científica (véase 
Gráfico 6). La investigación sobre los temas relacionados a 
la internacionalización y sus aplicaciones más recientes, per-
mite a los científicos estudiar y cuantificar importantes cam-
bios en los procesos de la internacionalización, aplicándose 
mucha investigación primaria. El creciente uso de técnicas 
ha permitido investigar la internacionalización en mayor 
escala.
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Conclusiones
La investigación relacionada con la internacionalización es 
un campo de rápido crecimiento (en términos de número de 
publicación) atrayendo cada vez más la atención científica en 
las últimas décadas. Los países desarrollados, como EE.UU., 
Alemania, Inglaterra, Francia y Canadá son los destinos que 
en este campo llevan aportando el mayor porcentaje de la 
publicación total a nivel mundial. Asimismo un país en desa-
rrollo como China mostró un marcado aumento respecto a 
los artículos publicados en la investigación de la internacio-
nalización en los últimos 10 años, debido a sus rápidos avan-
ces económicos y tecnológicos. El análisis de palabras clave 
sugiere que ‘’Mercados’’ es el tema central en la investigación 
sobre internacionalización atrayendo cada vez más atención 
científica en las últimas décadas. 

En general, éste estudio podría ayudar a entender las últi-
mas tendencias y novedades en la investigación sobre la 
internacionalización, y cómo diferentes naciones están con-
tribuyendo a este campo de la investigación. En combina-
ción con el conocimiento de los investigadores experimen-
tados, este estudio podría ayudar a identificar lagunas en la 
investigación actual, así como ayudar a guiarlos en el esta-
blecimiento de líneas de investigación futuras.
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Emprendimiento e innovación no es sinónimo de “creación 
de empresas”; sino, es mejorar la capacidad emprendedora 
orientada a la promoción de nuevas actividades productivas 
con fines de lucro (Antelo, 2017). Cuando se trata de ambos 
términos, se habla de una actitud propia del ser humano, 
creatividad, perseverancia, capacidad para asumir riesgos, 
actitud mental positiva para la aplicación a campos que 
sobrepasan los límites de la creación de empresas (Araque, 
2015).
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El emprendimiento y la innovación es uno de los compo-
nentes más notorios dentro de la cultura ecuatoriana en 
estos últimos tiempos, por tal razón el presente capítulo 
proporciona información actualizada, proveniente del análi-
sis de datos obtenidos del Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), y expone las condiciones de los diferentes actores de 
la sociedad acerca de los cimientos del emprendimiento en 
el Ecuador y su evolución en los últimos años.

El GEM es un proyecto de investigación académica que 
tiene como objetivo, generar información de alta calidad 
internacional sobre las actividades emprendedoras de los 
diferentes países que forman parte del estudio, de acuerdo 
a los diversos reportes que éste genera se obtiene que 
Ecuador es el país con mayor emprendimiento en América 
Latina. El capítulo en su contenido revela el análisis de datos 
relevantes que tiene el indicador de la actividad emprende-
dora. Así, se muestra que la tasa de actividad emprendedora 
(TEA),  manifiesta que algo está pasando en la economía de 
un país. “El emprendimiento surge cuando hay oportunida-
des y estas oportunidades están en los sitios donde hay pro-
blemas. Ecuador tiene algunos problemas” (Revista Líderes, 
2015).

Los datos proporcionados por el GEM, a través de las diver-
sas publicaciones presentadas desde el año 2008 hasta el 
2016, permiten contrastar la evolución del emprendimiento 
en Ecuador, dichos reportes arrojan cifras del panorama 
del emprendimiento temprano, con economías en distin-
tas fases de desarrollo. El emprendimiento hoy en día ha 
ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de lograr su independencia y estabilidad econó-
mica. Los altos niveles de desempleo y la baja calidad de los 
empleos existentes, han creado en las personas la necesidad 
de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios nego-
cios y pasar de ser empleados a ser empleadores.

Es necesario hacer énfasis que el apoyo al emprendimiento 
e innovación, ha sido un factor clave que ha permitido evi-
denciar los primeros intentos por cambiar esa realidad, más 
o menos aislada y estructurada, que han dado paso, hoy en 
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día, a políticas y acciones claras de los sectores públicos y pri-
vados que, en esencia, quieren hacer del emprendimiento un 
elemento clave del desarrollo económico del país. Ecuador se 
ubica entre los 15 países con mayor tendencia a iniciar nuevos 
negocios, las fortalezas de sus emprendedores son la juventud y 
la capacidad de detectar oportunidades del mercado; sus debi-
lidades, son la falta de capital (financiamiento) y poca capaci-
tación. A medida en que una economía está más anclada a la 
innovación, el emprendedor tiene un nivel de instrucción más 
alto y su motivación principal tiende a ser la detección de opor-
tunidades de mercado.

En los últimos años en el Ecuador se había restado la impor-
tancia de emprender e innovar; en la actualidad, la población 
ecuatoriana ha logrado ver estas actividades como una posi-
bilidad de alcanzar al progreso y fortalecer la matriz produc-
tiva. “El crecimiento constante de una comunidad innovadora y 
emprendedora, inclusiva en términos socio productivos y cultu-
rales, socialmente responsable e integrada, es un elemento crí-
tico para acelerar el proceso de crecimiento económico y mejo-
rar las condiciones sociales de los habitantes” (Besson, 2015). 

La población ecuatoriana emprendedora es caracterizada 
como dinámica e innovadora; ésta al desarrollar nuevos nego-
cios, lo hacen con importantes niveles de productividad aplica-
dos a recursos locales y generando la mayor parte de los nuevos 
empleos, haciendo que la TEA se incremente constantemente 
como se evidencia en las publicaciones hechas por el GEM, por 
tal razón resulta importante analizar su crecimiento e indagar 
sobre los principales factores que influyen en cada una de las 
fases de la actividad emprendedora y de qué manera aportan a 
la mejora aparato productivo del país.

Por lo tanto, el presente trabajo está orientado al análisis del 
nivel de emprendimiento en Ecuador, a través de los indicado-
res que permita reflejar cómo ha ido aumentando la cultura 
emprendedora de los ecuatorianos; puesto que la actividad 
emprendedora abarca múltiples fases: 
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1. Ciclo de vida de las empresas (negocios nacientes, nue-
vos, establecidos, y cierre de negocios)

2. Impacto potencial (alto crecimiento, innovación, interna-
cionalización)

3. Tipo de actividad (Actividad Emprendedora Temprana 
- TEA, Actividad Emprendedora Social - SEA, o Actividad 
Emprendedora del Empleado - EEA).

Revisión de la literatura
En la actualidad, el emprendimiento y la innovación son 
vistos como una posibilidad de alcanzar el progreso en los 
países en vía de desarrollo. El gobierno ecuatoriano en vista 
de la necesidad de mejorar la matriz productiva y saber que 
cuenta con talento humano capaz de emprender e inno-
var, creó programas de apoyo a proyectos innovadores, tales 
como: Emprende Ecuador, Innova Ecuador y Cree Ecua-
dor, los mismo respaldados por el Ministerio de Industrias y 
Productividad (MIPRO), Ministerio de Inclusión Económica 
y Social (MIES), BanEcuador y la Corporación Financiera 
Nacional (CFN).

A través de ello buscan promover la confianza de las per-
sonas, de que un nuevo negocio va a tener éxito en el mer-
cado y que su ciclo de vida va a ser duradero, partiendo de 
que la creación de nuevas empresas es un proceso que no 
todo mundo está dispuesto a enfrentar debido a los diver-
sos riesgos y barreras que impiden el logro de una exitosa 
culminación (UDLAP, 2014). Estos beneficios han permitido 
fomentar una actitud emprendedora que permita un mayor 
deseo en las personas para la creación de nuevos negocios.  
A continuación, se presentan una gama de conceptualiza-
ciones para esclarecer todo lo concerniente a la actividad 
emprendedora: 
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Emprendimiento

Existen diferentes definiciones referentes al emprendi-
miento, ya que cada autor le da un enfoque diferente; sin 
embargo, hay ciertas similitudes. Algunos de los conceptos 
son: 

“El emprendimiento se asocia con valores positivos, ya que 
habitualmente se refiere a personas con empuje e iniciativa, 
que se lanzan a la aventura de crear una empresa, las dificul-
tades que puedan encontrarse en dicho proceso” (Lupiáñez, 
Priede, y López, 2014, p.1).

Según Alcaraz (2011), define el emprendimiento como 
“una actividad capaz de revelar oportunidades y habilidades 
necesarias para elaborar y desarrollar un nuevo concepto de 
negocio” (p.2). A partir de las argumentaciones de los autores 
antes mencionados, se determinan dos tipos de emprendi-
mientos; las mismas que se detallan a continuación:

Emprendimiento por necesidad

Se puede definir al emprendimiento por necesidad como 
aquel dónde las personas crean negocio con el propósito de 
crecimiento, o por la necesidad de conseguir ingresos econó-
micos. Según Pico (2016), afirma que el emprendimiento por 
necesidad consiste en materializar una idea de negocio en la 
cual no necesariamente hay potencial crecimiento. Nace de 
la motivación por crear una solución a una problemática que 
acontece en un periodo de tiempo determinado y bajo unas 
circunstancias específicas. Es así que se ejecuta una idea, sin 
el total conocimiento de su potencial en el mercado, dando 
paso en algunas ocasiones a una aventura empresarial (p.131).

Emprendimiento por oportunidad

Además del emprendimiento por necesidad existe el 
emprendimiento por oportunidad el cual es “calificado 
como dinámico, guarda una fuerte relación con los países 
más desarrollados, tiene un efecto positivo en el desarrollo 
y el crecimiento económico e introduce un cambio cuali-
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tativo en el conjunto de la actividad emprendedora” (Sánchez, 
García, Grimaldi, y Feria, 2017, p.2).

Para el análisis de la actividad emprendedora es necesario 
hacer énfasis en el proyecto GEM, el mismo que es relativo al 
emprendimiento y la TEA, para efectos de entendimiento a 
continuación se define cada una de las conceptualizaciones:

GEM

El proyecto de investigación Global Entrepreneurship Moni-
tor iniciado en el año 1999 por el 1Babson College y la 2London 
Business School, surgió con la intención de analizar la actividad 
emprendedora en los países, así como los factores que influyen 
en la creación de nuevas empresas (BABSON, 2017). Así mismo, 
busca relacionar la actividad emprendedora y el crecimiento 
económico de los mismos.

De manera más concreta, el proyecto investiga los siguientes 
temas: 

•  Las 3condiciones regionales, 4nacionales e 5institucionales 
que impulsan el sector empresarial. 

•  El potencial de los gobiernos para promocionar la activi-
dad emprendedora.

1Babson College es una institución de educación superior privada de Estados Unidos, ubicada en 
Wellesley, Massachusetts, es una de las mejores escuelas de emprendimiento en el mundo, ha 
recibido una serie de acreditaciones. Además, ha ocupado el primer lugar en emprendimiento por 
16 años (BABSON, 2017).
2London Business School es una escuela de negocios internacional y una universidad constitutiva de 
la universidad de Londres. Ofrece cursos de posgrado en finanzas y gestión empresarial, incluyendo 
tanto el MBA (Master in Business Administration) (LBS, 2017).
3Condiciones regionales: Actitud emprendedora, actividad emprendedora y aspiraciones empren-
dedoras (Fernández, Cea, & Yánez, 2014).
4Condiciones Nacionales: Transferencia de Investigación y desarrollo, educación y capacitación, polí-
ticas de gobierno, infraestructura comercial y profesional, apoyo financiero, programa para empren-
dedores, etc. (Amorós & Guerra, 2009).
5Condiciones Institucionales: Clima emprendedor, entorno cultural y social, ciclo de vida del nego-
cio, financiamiento, políticas institucionales, etc. (Lassio, Caicedo, Ordeñana, & Samankiego, 2017)
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•  La relación existente entre las oportunidades de crea-
ción empresarial y la implicación de la población adulta 
en este proceso.

• Les diferencias que se observan a nivel internacional en 
los índices que miden la actividad empresarial.

• La estimación de la contribución del sector empresarial 
al crecimiento económico.

Tasa de actividad emprendedora 

Según Lassio, Caicedo, Ordeñana, y Samaniego (2014) afir-
man que la tasa de actividad emprendedora es “el porcen-
taje de la población adulta (mayores a 18 años) que está en 
el proceso de iniciar un negocio (emprendedor naciente), o 
ya es dueño o administrador de un negocio nuevo que ha 
estado en marcha durante menos de 42 meses. Este indica-
dor se puede enriquecer con información relacionada con la  
6motivación, 7inclusión, 8impacto, e 9industria” (p.17).

La tasa emprendedora para su respectivo cálculo toma en 
consideración los emprendimientos nacientes, emprendi-
mientos nuevos e intencionales, los mismos que se definen 
a continuación:

Emprendimiento Naciente
Se define como naciente, el tipo de emprendimiento en el 
que la persona ha comprometido recursos, pero no ha gene-
rado ingresos durante, por lo menos, tres meses (GEM, 2015, 
p.39).

6 Motivación: Oportunidad vs. Necesidad.
7 Inclusión: Género, edad.
8 Impacto: Crecimiento del negocio en términos de generación de empleo, innovación, internacio-
nalización.
9 Industria: Sectores.
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Emprendimiento Nuevo
En este tipo de emprendimiento, la empresa ha producido 
ingresos por más de tres meses, pero menos de cuarenta y dos 
(GEM, 2015, p.38).

Emprendimiento intencional
El emprendimiento intencional se crea cuando existe la inicia-
tiva y voluntad de crear un nuevo negocio; en la cual, el mismo 
emprendedor es el encargado de gestionar y trabajar en él.

El emprendedor es quién tiene la intención y crea una 
empresa. El objetivo del emprendedor es tomar la decisión de 
abordar un proyecto empresarial que le permita introducirse 
en el mercado bien sea fabricando un producto o bien pres-
tando un servicio, y hacerlo realidad. Para ello debe contar con 
la información y las herramientas necesarias que le faciliten el 
proceso (MEIC, 2017).

El emprendedor además es caracterizado por sus actitudes y 
percepciones emprendedoras, las mismas que son importantes 
porque expresan el sentimiento y la motivación de la población 
hacia el emprendimiento, una actitud positiva ayuda a percibir 
nuevas oportunidades de negocio. 

Según Lassio, Caicedo, Ordeñana, y Samaniego (2017) en su 
reporte GEM Ecuador 2016, establecen tres principales aptitu-
des y percepciones emprendedoras (p.16): 

•  Oportunidades percibidas. – El emprendedor ve buenas 
oportunidades de iniciar un negocio en el área donde vive.

•  Capacidades percibidas. –El emprendedor creen que posee 
habilidades y los conocimientos requeridos para iniciar un 
negocio.

•  Miedo al fracaso. – El emprendedor percibe la existencia 
de oportunidades que indica que el miedo al fracaso los 
disuadiría de construir una empresa.

• Cobertura de comunicación. – El emprendedor concuerda 
con la afirmación que verá con frecuencia historias en los 
medios de comunicación sobre nuevos negocios exitosos.
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Metodología
Para el análisis de datos del presente capítulo referente al 
emprendimiento, se inició con la revisión de bibliografía 
relacionada y publicaciones del GEM emitidas por la Escuela 
Superior Politécnica del Litoral, además de bases de datos 
electrónicas como: Scopus, Scielo, Sciencedirect, entre otros. 
Todo esto permitió la construcción del marco teórico de refe-
rencia para sustentar los resultados obtenidos. 

Tipo de Investigación

La metodología empleada en el presente capítulo, permite 
cumplir con los objetivos planteados, corresponde a una 
investigación descriptiva, que parte del análisis de datos 
obtenidos de fuentes secundarios (publicaciones GEM, artí-
culos científicos, etc.), junto al análisis comparativo de resul-
tados emitidos por el GEM, en la cual se podrá determinar 
de manera específica las variables influyentes en la activi-
dad emprendedora y el impacto que estas tienen sobre la 
10matriz productiva. 

Método

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo parti-
cular. 

El método deductivo es aquél que parte los datos genera-
les aceptados como valederos, para deducir por medio del 
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de 
verdades previamente establecidas como principios genera-
les, para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así 
su validez (Salazar, 2015).

10 Matriz Productiva: Es la forma cómo se organiza la sociedad para producir determinados bienes 
y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o económicos, sino que 
también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones entre los distintos actores sociales 
que utilizan los recursos que tienen a su disposición para llevar adelante las actividades productivas 
(SENPLADES, 2012, p.7).
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Se aplica el método deductivo para determinar las variables 
influyentes en el emprendimiento y el nivel de influencia de 
la actividad emprendedora sobre los sectores productivos de 
Ecuador; y así obtener los datos específicos que aporten al 
análisis.

Variables de estudio

Cuantitativas: se pueden medir y expresar en valores numé-
ricos referidos a la unidad de medida. Ejemplo: estatura, ren-
dimiento, etc. Se subdividen en: 

•  Discretas: Son las variables que por su naturaleza sólo 
pueden tomar valores enteros. 

• Continuas: Son las variables que pueden tomar cual-
quier valor entero o fraccionario dentro de cierto rango.

En análisis de efectúa mediante el procesamiento de varia-
bles cuantitativas discretas y continua, para interpretar de 
manera concisa y precisa los datos estadísticos obtenidos de 
las publicaciones emitidas por el GEM referente al empren-
dimiento.

Análisis de la TEA en Ecuador

Evolución de la TEA de 2008 a 2016
11ESPAE Graduate School of Management de la ESPOL par-
ticipa anualmente en el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM), uno de los proyectos de investigación más importan-
tes a nivel mundial en el tema de emprendimiento; ESPAE 
es la institución encargada de elaborar el GEM para Ecuador 
(Lassio, Caicedo, Ordeñana, & Samankiego, 2017). 

Estos reportes, describen a los emprendedores en Ecuador, 
los factores que inciden en el emprendimiento, y la dinámica 
de creación de empresas, los mismos que han sido utiliza-

11  ESPAE Graduate School of Management: Dentro del ranking MBA en Latinoamérica de la revista 
América Economía la Escuela de negocios de la ESPOL se sitúa en el puesto 18 en la región dentro 
de 44 escuelas. (El Universo, 2017)z
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dos como referente y fuente de información por empresas y 
emprendedores, instituciones que diseñan e implementan 
políticas públicas, tanques de pensamiento, programas de 
apoyo al emprendimiento, etc., y esta no ha sido la excep-
ción, el presente capítulo ha tomado como referencia los 
datos que hacen énfasis en la TEA.
Cuadro Nº 1: Evolución de actividad emprendedora en de 2008 a 2016

Años TEA Ecuador Negocios Total
2008 17,20% 11,90% 29,10%

2009 15,82% 16,09% 31,91%

2010 21,30% 10,90% 32,20%

2011 00,00% 00,00% 00,00%

2012 26,60% 18,90% 45,50%

2013 36,90% 18,90% 55,80%

2014 32,60% 17,70% 50,30%

2015 33,60% 17,40% 51,00%

2016 31,80% 14,20% 46,00%

Fuente: (GEM, 2017)

Cuadro Nº 2: TEA por oportunidad y por necesidad

Años TEA por Oportunidad TEA por Necesidad
2008 12,10% 4,90%

2009 10,70% 5,12%

2010 15,40% 5,90%

2011 00,00% 0,00%

2012 17,00% 7,00% 

2013 22,70% 12,10%

2014 22,80% 9,60%

2015 23,10% 10,30%

2016 20,80% 8,90%

Fuente: (GEM, 2017)
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Dichos datos indican que, en el 2008, se obtuvo un Índice 
de TEA de 17,20% (Ver cuadro Nº 1); es decir, que más de uno 
de cada seis adultos estaban planeando un nuevo negocio 
o poseía actualmente uno cuya antigüedad no superaba los 
cuarenta y dos meses. Así mismo, en el año 2008, 12,10% 
de los emprendedores respondieron a una oportunidad de 
entrada al mercado a través del emprendimiento y 4,90% lo 
hicieron por necesidad de percibir algún tipo de ingreso (Ver 
cuadro Nº 2).

En Ecuador, se encuentra que los hombres son en mayor 
proporción emprendedores nacientes, 59% esto se da 
debido al nivel educativo que poseen es mucho más elevado, 
en otras palabras, la mayor parte de estudiantes en las uni-
versidades son de sexo masculino, el estar interactuando con 
materias relacionadas a la economía los conllevo a ampliar 
su visión de emprender y montar nuevos negocios, mientras 
que las mujeres superan en empresas nuevas, 52%. El 81% 
de los emprendedores pertenece a hogares con ingresos 
anuales de hasta US$ 7.200, y tan solo el 3% proviene de 
hogares con ingresos superiores a US$18.000 anuales. 

De aquellos emprendedores, cuyos hogares tienen ingre-
sos superiores a US$9.600 al año, el 61% poseen empresas 
nuevas; más del 50% de los emprendedores nacientes for-
man parte de hogares que perciben menos de US$7200 al 
año. En el 2009 se obtuvo una TEA de 15,82%; es decir, que, 
aproximadamente, uno de cada siete adultos estaba pla-
neando un nuevo negocio o poseía actualmente uno cuya 
antigüedad no superaba los cuarenta y dos meses; 16,09% 
de los ecuatorianos poseían negocios establecidos (con más 
de 3,5 años de funcionamiento), siendo superior esa tasa a la 
registrada en el 2008 (11,87%).

En el año 2010 se obtuvo una TEA de 21,30%; notándose un 
incremento con relación a la TEA del 2009, que fue de 15,8%, 
es decir que, aproximadamente, uno de cada cinco adultos 
estaba planeando un nuevo negocio o poseía actualmente 
uno cuya antigüedad no superaba los cuarenta y dos meses. 
En 2012 se obtuvo una TEA de 26,6%, continuando el incre-
mento sostenido que se ha venido experimentado en los 
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últimos tres años, es decir, que este año, aproximadamente 
uno de cuatro adultos había iniciado los trámites para esta-
blecer un negocio o poseía uno cuya antigüedad no supe-
raba los cuarenta y dos meses. 

Entre el año 2010 y 2012 la TEA oscila entre 21% y 26%, por 
lo que se traduce que hay un comportamiento similar en 
los emprendimientos por necesidad y oportunidad (Ver Cua-
dro Nº 2). Resulta necesario hacer énfasis que en el año 2011 
el GEM no emitió el reporte del emprendimiento de dicho 
período. En 2013 se obtuvo una TEA de 36%; en este año, 
aproximadamente uno de cada tres adultos había realizado 
gestiones para crear un negocio o poseía uno cuya antigüe-
dad no superaba los cuarenta y dos meses. 

En contraste, el porcentaje de personas que poseía un 
negocio ya establecido no varió sustancialmente (18%) con 
respecto al 2012. Al igual que se ha observado en los últimos 
años, tanto los negocios de la TEA como los establecidos, 
se dedicaban, en su mayoría, al comercio (68.4% y 49.2% 
respectivamente) y principalmente orientados al mercado 
doméstico. En 2014 se observa una reducción de la activi-
dad emprendedora temprana con respecto al 2013, pasando 
la TEA de 36% a 32.6%. En América Latina, Ecuador mues-
tra nuevamente la TEA más alta, seguido por Perú (28.8%) y 
Chile (26.8%); También posee la TEA más alta entre las eco-
nomías basadas en eficiencia. 

En el 2015 se obtuvo una TEA de 33.6%, por lo que, apro-
ximadamente, uno de cada tres adultos había realizado 
gestiones para crear un negocio o poseía uno cuya antigüe-
dad no superaba los cuarenta y dos meses. Esta cifra no ha 
presentado variaciones importantes en los últimos años. De 
forma similar, el porcentaje de personas que poseía un nego-
cio se encuentra alrededor del 17,4%. Siguiendo la tenden-
cia, tanto los negocios emprendidos como los ya estableci-
dos, se dedicaban, en su mayoría, al comercio (76% y 51% 
respectivamente) y, principalmente, orientados al mercado 
doméstico. La proporción de emprendimientos en comercio 
ha mantenido una tendencia creciente desde el año (65%).
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En el 2016, la TEA para Ecuador fue de 31.8%, siendo 2.2 
veces mayor al promedio de las economías eficientes. Esto 
representa una ligera disminución en la actividad empren-
dedora en comparación al 2015, donde la TEA de Ecuador se 
ubicó en 33.6%. Pese a esto, Ecuador sigue siendo el país con 
la TEA más alta en la región, y el segundo entre los sesenta y 
seis países participantes. En el 2016, el 22.4% de la población 
adulta fue emprendedor naciente y el 11% emprendedor 
nuevo; cabe destacar que, estos dos grupos no son mutua-
mente excluyentes. Por otro lado, el 14.2% de la población 
adulta en el 2016 poseía un negocio establecido.
Gráfico Nº  1: Evolución de la actividad emprendedora en los últimos ocho 
años en Ecuador

Fuente: (GEM, 2017)

Evolución del emprendimiento según la edad

Tomando como referencia el grupo de adultos con mayor por-
centaje en la actividad emprendedora, (Ver cuadro Nº 2) para 
el año 2008, el 36% posee edades entre 25 y 34 años; le sigue 
un 23% con edades comprendidas entre 35 y 44 años. Los más 
jóvenes, entre 18 y 24 años, representan el 18% en el 2008. 

En Latinoamérica predomina la participación en la TEA de 
los adultos con edades entre los 25 y 34 años esto se puede 
dar por el nivel de estudio que posee ya que a partir del año 
2008 el acceso a las a las universidades se dio de manera 
gratuita en varios países especialmente en Ecuador, y tanto 
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los gobiernos de cada país como las entidades financieras, 
crearon programas nacionales e internacionales de apoyo al 
emprendimiento, es necesario indicar que el Banco Intera-
mericano de Desarrollo es una de las entidades financieras 
de mayor aporte al emprendimiento a nivel internacional, 
por lo que hoy en día se ha ganado un buen referente. 

Como se puede observar (Ver cuadro Nº 3), los porcenta-
jes obtenidos por edad, entre los años 2008 a 2010 tiene 
un comportamiento similar no existe una variación que sea 
significativa; sin embargo, para el año 2012 en Ecuador estas 
cifras tuvieron una reducción significativa, ya que varios pro-
gramas de gobierno como “Emprende Ecuador” e “Innova 
Ecuador” desaparecieron, hoy en día solo queda el MIPRO 
y el MIES como entidades de fomento al emprendimiento. 

A partir de los años 2013 al 2016 (Ver gráfico Nº 2), estas 
cifras han tenido un crecimiento constante y sigue preva-
leciendo los emprendedores en edad de 25 a 34 años, este 
comportamiento se da debido a que la CFN impulsó nue-
vos programas para emprendedores, buscando promover la 
mejora de la matriz productiva tal como se plantea en el 
Objetivo 10 del Plan Nacional del Buen Vivir promovido por 
el SENPLADES a partir del año 2008.
Cuadro Nº  3: Evolución del emprendimiento según la edad en Ecuador

Años 18 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años 45 a 54 años 55 a 64 años
2008 18,00% 36,00% 23,00% 14,00% 9,00%

2009 22,40% 27,00% 22,80% 16,30% 11,50%

2010 22,60% 27,60% 22,00% 16,60% 11,20%

2011 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2012 20,70% 26,90% 22,80% 17,90% 11,70%

2013 21,20% 30,30% 23,60% 15,80% 9,10%

2014 22,10% 32,20% 20,70% 14,70% 10,30%

2015 22,60% 33,10% 21,40% 14,30% 8,60%

2016 18,60% 32,60% 24,20% 15,10% 9,50%

Fuente: (GEM, 2017)
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Gráfico Nº  2: Evolución del emprendimiento según la edad

Fuente: (GEM, 2017). 

Evolución de emprendimientos nacientes, nuevos, 
intencionales y establecidos
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hacerlo para tener mayor independencia, siendo mayor la 
proporción de varones, 54.9%; y el 49% para incrementar sus 
ingresos, manifestando esta motivación en mayor grado los 
hombres, 57.3%.

Al tomar como referencia el GEM Ecuador 2008 (Ver 
cuadro Nº 4), se encontró que un 15.7% de los adultos que 
están iniciando un negocio o que poseen uno con hasta tres 
años de existencia han utilizado la herramienta, habiéndolo 
hecho en mayor grado los emprendedores nacientes. Se 
observa también que es superior (19.7% vs 8.1%) la utilización 
del plan de negocio entre quienes emprenden por oportu-
nidad en comparación con quienes lo hacen por necesidad. 

La mayoría de los emprendedores por oportunidad como 
por necesidad que ha utilizado el plan de negocios, lo hicie-
ron antes de la actividad. Algunos también lo han usado 
después, pero en mayor proporción los emprendedores por 
oportunidad; se presume como una herramienta para la 
gestión del negocio. Es necesario mencionar que el año 2011 
no se cuenta con datos porque no se emitió el reporte GEM 
para dicho período.

En base a los datos obtenidos; también, se puede eviden-
ciar que la mayor parte de emprendedores han realizado 
algún tipo de actividad emprendedora de manera intencio-
nal, y son muy pocos los emprendimientos nuevos por tal 
razón es necesario que las autoridades locales en conjunto 
con los ministerios coordinadores promuevan a través de 
capacitaciones el emprendimiento.

A través de ello se busca ampliar la visión de población 
ecuatoriana, conllevando a plantearse nuevas ideas de nego-
cios, lo cual es beneficioso para el país. A pesar de que se 
cuenta con el talento humano necesario para emprender, 
son pocas las nuevas actividades emprendedoras generadas.
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Cuadro Nº  4: Evolución de los emprendimientos nacientes, nuevos, inten-
cionales y establecidos.

Año Emprendimiento 
naciente

Emprendimiento 
intencional

Emprendimiento 
nuevo

Emprendimiento 
establecido

2008 7,10% 47,30% 9,10% 11,90%

2009 6,30% 48,30% 9,70% 16,10%

2010 10,40% 47,20% 11,50% 14,70%

2011 00,00% 00,00% 00,00% 00,00%

2012 16,72% 51,04% 11,68% 18,92%

2013 25,30% 39,90% 13,60% 18,00%

2014 24,50% 37,90% 9,90% 17,70%

2015 25,90% 39,50% 9,80% 15,20%

2016 22,40% 42,66% 11,00% 14,30%
Fuente: (GEM, 2017)

Gráfico Nº  3: Emprendimientos nacientes, nuevos, intencionales y establecido

Fuente: (GEM, 2017)
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Comparación de altos y bajos de emprendimientos en 
Ecuador
Para el respectivo análisis del comportamiento del empren-
dimiento solo se tomó en consideración los datos de los años 
en que el emprendimiento fue más alto y más bajo acorde al 
tipo de emprendimiento. A continuación, se expone la tabla 
con los respectivos datos  (Ver cuadro Nº 7) y se expone los 
años a los que se hace referencia.
Cuadro Nº  7: Altos y bajos de clases de emprendimientos

Descripción Emprendimiento 
Naciente

Emprendimiento 
Intencional

Emprendimiento 
Nuevo

Emprendimiento 
Establecido

Bajo 6,30% 37,90% 9,10% 11,90%

Alto 25,90% 51,04% 13,60% 18,92%

Fuente: (GEM, 2017)

Gráfico Nº  6: Altos y bajos de clases de emprendimiento

Fuente: (GEM, 2017)

Con respecto al emprendimiento naciente se puede eviden-
ciar que el porcentaje más bajo se dio en el año 2009 con un 
6,30% y más alto en el año 2015 con un 25,90% (Ver gráfico 
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Referente al emprendimiento intencional el más bajo se 
dio en el año 2014 con un 37,90% y más alto en el año 2012 
con un 51,04%.

Respecto al emprendimiento nuevo se puede indicar que 
más bajo fue en el año 2008 con un 9,10% y el pico más alto 
en el año 2012 con un 13,60%.

Referente al emprendimiento establecido se puede deno-
tar que más bajo se dio en el año 2008 con un 11,90% y el 
pico más alto en el año 2012 con un 18,92%. 

Los datos indican que los emprendimientos tuvieron su 
auge en el año 2012 donde alcanzó la tasa más alta de acti-
vidad emprendedora, excepto el emprendimiento naciente 
que en el año 2015 tomó fuerza debido a los programas de 
apoyos creados por los gobiernos de cada uno de los paí-
ses, y por las motivaciones personales adquiridas por los 
emprendedores.

Actitudes y percepciones emprendedoras 
Las actitudes y percepciones emprendedoras son impor-

tantes porque expresan el sentimiento general de la pobla-
ción hacia los emprendedores y el emprendimiento (Araque, 
2015). Es significativo para los países tener una población 
que logre reconocer las oportunidades de negocio valiosas, 
y que perciban las habilidades requeridas para explotar esas 
oportunidades. Si las actitudes al emprendimiento son posi-
tivas; esto requiere de apoyo a través de diversas instancias, 
recursos financieros y beneficios de red para aquellos que 
ya son emprendedores o quieren comenzar un negocio, en 
Ecuador estas actitudes han sido notorias por tales razo-
nes resulta necesario analizar qué es lo que promueve a los 
emprendedores, para impulsar nuevos negocios.

Oportunidades percibidas

Hay algunas percepciones o apreciaciones que favorecen 
la intención de emprender. Así, por ejemplo, un alto por-
centaje de quienes integran la TEA, 82.3%, consideran que 
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un negocio propio es una buena opción de carrera; opinión 
prácticamente compartida por hombres y mujeres de la 
TEA según los reportes emitidos por el GEM.

La percepción de poseer las habilidades y conocimientos 
requeridos para iniciar un negocio no fue afectada por el 
ciclo de negocio, es decir, las motivaciones por emprender 
permanecen latentes independientemente de la evolución 
del negocio, la constancia y perseverancia de la población, 
han permitido explotar su potencial de los emprendedores 
ecuatorianos. De igual forma, las intenciones de iniciar un 
negocio dentro de los próximos tres años, no parecen decli-
nar. 

En primer lugar, la situación económica por la que afronta 
dicho país puede, en la práctica, provocar que las personas 
busquen una forma de generar ingresos, y se incremente el 
emprendimiento por necesidad. En segundo lugar, el grupo 
de (potenciales) futuros emprendedores, podría ser menos 
pesimista que la población adulta total y podría no perci-
bir la recesión económica como una barrera sustancial para 
lograr crecer su propio negocio. En tercer lugar, puede haber 
decidido diferir el comienzo del nuevo negocio para el final 
del período de tres años, con la expectativa de tener buenos 
resultados. 

Capacidades percibidas para emprender

Según el reporte GEM emitido en el año 2009, el 85% de los 
emprendedores creía poseer el conocimiento, las habilida-
des y la experiencia para iniciar un nuevo negocio y el 11,8% 
de ellos además reportó la utilización del plan de nego-
cios. De acuerdo a la cultura emprendedora que maneja 
la población ecuatoriana el 75,40% de los emprendedores 
consideró el iniciar un negocio como una opción de carrera, 
el 63,9% creyó que habría reconocimiento y respeto a los 
emprendedores exitosos y el 54,7% opinó que los medios 
de comunicación transmiten historias de nuevos negocios 
exitosos, frecuentemente. 
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Temor al fracaso

Lupiáñez, Priede, y López (2014) artículo denominado “El 
emprendimiento como motor de crecimiento económico” 
, indican alguno factores que conllevan al temor a fracasar: 

•  Una oportunidad para vender el negocio
•  Jubilación
•  Incidente
•  Salida estaba planificada anticipadamente
•  Razones personales
•  Problemas de financiamiento
•  Negocio no rentable
•  No tiene un plan de negocio

Cobertura de comunicación

El espíritu empresarial se ha convertido en herramienta 
fundamental para la creación de empleo y generación de 
riqueza del país, existe un círculo virtuoso entre el emprendi-
miento y el crecimiento económico, ya que ambos aportan 
al desarrollo económico y a mejorar la calidad de vida de un 
país.

Referente al cuadro Nº 5 se puede evidenciar que desde el 
2008 al año 2016, los emprendedores han sido impulsados 
por sus capacidades alcanzando un promedio del 70% del 
total de la población emprendedora, alrededor del 58% es 
impulsado por las oportunidades percibidas, esto indica que 
las motivaciones personales de los emprendedores son los 
que conllevan a la creación de nuevos negocios. El compor-
tamiento de estas se puede constatar en el Gráfico Nº 4.
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Cuadro Nº  5: Actitudes y percepciones emprendedoras

Año Oportunidades 
percibidas

Capacidades 
percibidas

Miedo al fracaso Cobertura

2008 50,60% 69,20% 33,20% 65,30%

2009 50,60% 71,20% 32,10% 57,50%

2010 63,00% 70,00% 30,10% 62,10%

2012 58,55% 72,10% 32,85% 78,78%

2013 57,30% 74,30% 34,90% 79,10%

2014 62,00% 72,80% 36,20% 65,20%

2015 52,70% 72,20% 34,50% 67,20%

2016 45,47% 71,33% 32,54% 69,21%

Fuente: (GEM, 2017)

Gráfico Nº  4: Actitudes y percepciones emprendedoras

Fuente: (GEM, 2017)
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Comparación de los bajos y altos de emprendimiento 
según las actitudes y percepciones 

Para el respectivo análisis del comportamiento de las acti-
tudes y percepciones emprendedoras a nivel de países, se 
tomó en consideración los porcentajes promedios de los 
años en que el emprendimiento fue más alto y más bajo. A 
continuación, se expone la tabla con los respectivos datos 
(Ver cuadro Nº 8) y se expone los años a los que se hace refe-
rencia.
Cuadro Nº  8: Actitudes y percepciones emprendedoras

Descripción Oportunidades 
percibidas

Capacidades 
percibidas

Miedo al fracaso

Pico bajo 45,47% 69,20% 30,10%

Pico alto 63,00% 74,30% 36,20%

Fuente: (GEM, 2017)

Según las oportunidades percibidas, se puede constatar 
que el nivel más bajo se dio en el año 2016 con un 45,47% y 
el más alto en el año 2010, con un 63,00%. (Ver gráfico Nº 7)

Con respecto a las capacidades percibidas el porcentaje el 
más bajo se dio en el año 2008 con un 62,20%, y más alto 
en el año 2013 con un 74,30%.

Referido al miedo al fracaso se puede percibir que el pico 
más bajo se dio en el año 2010 con un 30,10% y el pico más 
alto en el año 2014 con un 36,20%.

En el gráfico Nº 7, se puede constatar que se alcanzó los 
niveles más altos de emprendimiento según las aptitudes 
y percepciones entre los años 2010 – 2014, este indica que 
se emprendió más por las capacidades percibidas para la 
creación de nuevos negocios alcanzando el 74,30% en el 
año 2013; seguido del emprendimiento por oportunidades 
percibidas el cual alcanzó el nivel más alto con un 63% en el 
año 2013, en el año 2014 alrededor del 36% de los empren-
dedores, montaron un negocio con el temor a fracasar sin 
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embargo podemos decir que es una cifra no muy represen-
tativa sobre la totalidad de la población emprendedora ya 
que en el transcurso de los años no ha sobrepasado el 50%.
Gráfico Nº  7: Actitudes y percepciones emprendedoras

Fuente: (GEM, 2017)
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Factores que limitan el emprendimiento:
•  Contexto político, institucional y social
•  Políticas de gobierno
•  Apoyo financiero 
•  Normas culturales y sociales
•  Educación y capacitación
•  Transferencia de I + D
•  Característica de la fuerza laboral 

Análisis comparativo de la Tea en Ecuador y países que 
integran el GEM
Varios países europeos, así como los países de América y 
Oceanía, en los últimos años se han beneficiado por el creci-
miento económico, enfrentando desafíos tales como el des-
empleo y la dependencia creciente de la tecnología en el 
entorno empresarial actual. El desempleo y el subempleo 
es un factor crítico especialmente entre los jóvenes, por tal 
razón, buscan fomentar la innovación y la actividad empren-
dedora eficaz a fin de aprovechar su potencial para contri-
buir de manera significativa al desarrollo económico local, 
Ecuador no ha sido la excepción.

Comparación de Tea Ecuador en relación con otros países
Al tomar como referencia el informe anual del GEM 2015, 
realizado por la Escuela de Negocios de la Espol (Espae), 
se destacó que, Ecuador lidera el ranking de los países 
con mayor actividad emprendedora con el 33,60% (25,9% 
emprendedores nacientes y 3,7% emprendedores nuevos) 
con respecto a los países de América Latina y segundo a 
nivel mundial (Ver cuadro Nº 6).

Los reportes GEM de Ecuador, indican el perfil de la mayo-
ría de emprendedores ecuatorianos, este sentido, los 10 ras-
gos del Emprendedor Ecuatoriano son (PUCE, 2012):
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1. Más del 60% de los nuevos emprendimientos son lidera-
dos por mujeres.

2. El 60% tiene entre 25 y 44 años de edad.
3. El 26% tiene instrucción universitaria, pero solo la mitad 

ha terminado este nivel de estudios, Y solo un 4% tiene estu-
dios de posgrado.

4. Solo el 8% tiene grado universitario y el 1% tiene pos-
grado.

5. El 10,7% comienza su negocio por oportunidad y un 5,1% 
por necesidad.

6. El 43% emprende para conseguir mayor independencia 
y un 40% busca mejorar sus ingresos.

7. El 80% de los nuevos emprendimientos se enfocan en el 
área de servicios, los saldos son de transformación e industria 
extractivas.

8. Solo un 25% de los emprendedores inicia su negocio con 
miras en el mercado internacional.

9. Un 80% de los nuevos emprendimientos son de baja 
escala, arrancan con menos de US$ 10.000 de inversión, que 
proviene, por lo general, de ahorros personales, familia y ami-
gos.

10. El 83% de los emprendimientos nacientes son de bajo 
impacto, pues generan solamente entre una y cinco plazas 
de empleo.
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Cuadro Nº  6: Tasa de Actividad Emprendedora de loa países integradores 
del GEM

Tasa de Actividad Emprendedora (TEA)

América Latina- El Caribe
Ecuador 33,60%

Chile 25,90%

Perú 22,20%

Colombia 22,20%

Europa
Letonia 14,10%

Estonia 13,10%

Rumania 10,80%

Luxemburgo 10,20%

África
Senegal 38,60%

Botsuana 33,20%

Burkina f. 29,80%

Camerún 25,40%

Oceanía
Líbano 30,10%

Indonesia 17,70%

Filipinas 17,20%

Vietnam 13,70%

Norteamérica
Canadá 14,70%

Estados Unidos 11,90%

Fuente: (GEM, 2017)
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Según el GEM (2015) indica que:  
“El 9% de los emprendedores declaró haber cerrado un 

negocio en los últimos 12 meses. Muchos no logran sostener 
su empresa más allá de los primeros años. En el análisis sobre 
el ciclo de vida de los emprendimientos se concluye que el 
46% de encuestados tiene la intención de emprender, el 25% 
es un emprendedor naciente, el 10% es nuevo, el 5% tiene 
un negocio de 3 a 6 años, y solo el 2% ha logrado mante-
ner su negocio de 6 a 9 años. La proporción de mujeres que 
emprende por necesidad es superior a la de hombres con 
igual motivación con 51,10% a 48,90%., mientras que en opor-
tunidad los hombres son mayores que las mujeres (p.36)”.

“De los negocios emprendidos recientemente, como los ya 
establecidos, la mayoría se dedicaban al comercio (76% y 51% 
respectivamente) y principalmente orientados al mercado 
doméstico. La proporción de emprendimientos en comercio ha 
mantenido una tendencia creciente desde el 2010 (65%) (p. 37)”.

Edad de los emprendedores
El grupo entre 25-34 años de edad considerados como adul-
tos jóvenes, es el grupo con  mayor emprendimiento, no sólo 
a nivel nacional, sino dentro de los demás países de América 
Latina, esto indica que uno de cada tres emprendimientos 
son realizados por esta población (Ver gráfico Nº 5), este com-
portamiento se debe a que en el transcurso de los años las 
economías de los países han ido mejorando, y las inversiones 
estatales han sido destinadas en su  mayor parte a educación, 
lo cual juega un papel importante en el desarrollo económico, 
además las relaciones internacionales que se han efectuado 
han sido de gran beneficio al emprendimiento; porque, per-
mite conocer las necesidades de su país buscando innovar 
para dejar de ser importadores. Los programas de emprendi-
miento tanto nacionales como internacionales como 12PRO-
DEM y 13CISE, juegan un papel importante en la creación de 
negocios que trasciendan fronteras y sean exitosos.

12Programa de Desarrollo Emprendedor (PRODEM, 2017)
13Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE, 2017)
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Gráfico Nº  5: Edad de los emprendedores

Fuente: (GEM, 2017)                  
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puesto que las aplicaciones de normativas estatales aplica-
das en dichos períodos restringieron muchos mercados, ade-
más el sector social tuvo poca participación en procesos de 
innovación. Entre las iniciativas de apoyo al emprendimiento 
destacaron, en el sector público, los esfuerzos en promover 
las redes de apoyo, el soporte financiero para nuevas ideas 
de negocio y la capacitación; en el sector privado se han pro-
movido los concursos de planes de negocio (GEM, 2011).  

A continuación, se comentan algunos de los aspectos críti-
cos de emprendimiento de los siguientes factores escogidos:

Acceso a infraestructura física- Destaca en este factor, la 
existencia de vías de transportación, telecomunicaciones, 
edificaciones, etc. que, constituyen un soporte para empre-
sas nuevas y en crecimiento.

Normas sociales y culturales- Enfatiza la valoración del 
logro individual; sin embargo, se observa que no se estimula 
la toma de riesgos empresariales.

Educación emprendedora- La fortaleza en este factor es 
la formación profesional y educación continua, así como la 
capacitación en administración de empresas que prepara 
adecuadamente para la creación y gestión de empresas.

Infraestructura comercial y profesional- La existencia de 
servicios profesionales, proveedores, consultorías técnicas y 
legales, entre otras; sin embargo, el problema radica en que 
pequeñas nuevas empresas, habitualmente, no pueden asu-
mir estos costos.

Apoyo financiero- Los emprendedores, en general, no dis-
ponen de suficiente capital propio, y el soporte financiero 
está caracterizado por inversión informal, familiares, amigos, 
terceros privados. 14Inversores ángeles y capital de riesgo son 
incipientes, así como las salidas a bolsa; el 15crowdfunding 
tampoco es una opción, aún.
14Inversores ángeles: Son agentes clave en la financiación y el apoyo a emprendedores. actúan de 
forma individual y por tanto de una forma relativamente anónima. Es decir, no tienen oficinas abier-
tas al público, como bancos y fondos de capital emprendedor (FMI, 2013, p.3)
15Crowdfunding: Cooperación colectiva, llevada a cabo por personas que realizan una red para con-
seguir dinero u otros recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras 
personas u organizaciones
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Factores complementarios: promotores y obstáculos al 
emprendimiento

Los expertos, además, contribuyen con lo que a su criterio 
serían condiciones que promoverían el emprendimiento y 
cuales lo restringirían. El 55% de las menciones de factores 
que promueven el emprendimiento, en orden de prioridad, 
comprende:

Capacidad para emprender- Citan que emprender es cada 
vez más una opción de los jóvenes al concluir la universi-
dad, movimiento de espacios colaborativos, alianzas entre 
empresas, construcción de redes, la universidad activa en 
apoyar que se concreten ideas en negocios, la preparación 
de la generación del milenio, el “16boom de las startups” y 
el rol de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación 
(AEI).

Infraestructura Física- Aparte de la vialidad, enfatizan la 
conectividad y redes sociales que facilitan emprendimien-
tos de bajo costo.

Educación y entrenamiento- La universidad juega un papel 
muy importante, cada vez más preocupada por el empren-
dimiento como eje transversal, la mejora en calidad de gra-
duados, y también las oportunidades en la investigación que 
realizan las propias universidades. Sin embargo, hoy en día 
el tema de emprendimiento también se está manejando a 
nivel de colegios, considerando que a partir de aquello se 
crean los emprendimientos nacientes provenientes de la 
población joven.

Políticas de gobierno- El acceso de pequeños productores 
a canales de distribución importantes, como el caso de la 
Economía Social y Solidaria, el Código Orgánico de la Pro-
ducción, Comercio e Inversiones, promueven la implemen-
tación de políticas que aporten al fomento de la ciencia y la 
tecnología; del mismo modo aquellas políticas relacionadas 
a encadenamientos productivos.

16  Startups: Son empresas de reciente creación ligada a la innovación.
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Según Lassio, Caicedo, Ordeñana, y Samaniego (2017) 
afirman que “entre las condiciones que obstaculizarían el 
emprendimiento en el país, se cuentan: apoyo financiero, 
políticas de gobierno, educación y entrenamiento, contexto 
político, institucional y social, y clima económico” (p.64). 

Apoyo financiero- Faltan fuentes de financiamiento dedi-
cadas a emprendedores. Los créditos actuales no están 
diseñados para empresas pequeñas y menos aún para pro-
ductos intangibles o innovadores con alto componente de 
riesgo.

Políticas de gobierno- A diferencia de aquellas políticas 
arriba descritas, que estimularían el emprendimiento, los 
expertos mencionan las siguientes como restricciones: el 
marco jurídico en general impone barreras para la creación 
de empresas, la rigidez de las normas laborales, el costo de 
disolver una empresa, los continuos cambios tributarios y la 
incertidumbre que generan, el actual régimen de propie-
dad intelectual que afectaría principalmente a la innova-
ción, entre otras.

Educación y entrenamiento- Reconocen que, si bien se 
han dado avances, aún hay debilidades en el sistema edu-
cativo, tales como: Insuficiente número de profesionales 
en Ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas (17STEM) 
para dar un salto cualitativo, aversión al riesgo, falta de edu-
cación dual en las universidades, falta de educación para el 
autoaprendizaje.

Contexto político, institucional y social, y clima econó-
mico- La incertidumbre causada por cambios frecuentes en 
el marco regulatorio, afectaría a ambas condiciones; la apa-
rente contradicción gubernamental de favorecer al empren-
dedor, pero no al empresario, incrementa el riesgo de inver-
siones en negocios con potencial de crecimiento, y se estaría 
potenciando, en cambio, emprendimientos por necesidad 
surgidos de la contracción económica y desempleo.

17STEM: Science, Technology, Enginering y Mathematics.
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En el 2008, según la TEA el 12.1% de los emprendedores 
respondieron a una oportunidad, y 4.9% lo hicieron por 
necesidad; de la totalidad de los emprendedores por opor-
tunidad el 49% mencionaron que su motivación fue incre-
mentar su ingreso personal. Aunque el emprendimiento por 
oportunidad se ha incrementado en el 2008, la razón de 
emprendimiento oportunidad/necesidad es todavía baja, 
siendo de 2.48 (GEM, 2009, p. 12). 

A medida que una economía se desarrolla, los niveles 
de actividad emprendedora por necesidad, gradualmente 
declinan debido a que los sectores productivos crecen y 
generan más oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, 
la actividad emprendedora por oportunidad tiende a ele-
varse, introduciendo un cambio cualitativo en la actividad 
emprendedora tomada en su conjunto. Esta disminución en 
el emprendimiento por necesidad seguido por un aumento 
en el emprendimiento por oportunidad es conocida como 
la hipótesis de la curva en “U”.

En el 2014, más allá de buscar cambiar un índice o ranking, 
en el caso de libertad económica o 18doing business, algu-
nas recomendaciones de política que se vienen discutiendo 
hace algunos años en Ecuador, incluyen la disminución de 
trámites para empezar un negocio, flexibilización de mer-
cado laboral, hacer más sencillo el proceso de cierre de un 
negocio, entre otras.

18 Doing Business:  Proyecto promovido por el Banco Mundial proporciona una medición objetiva 
de las regulaciones para hacer negocios y su aplicación en 190 economías y en algunas ciudades 
seleccionadas en el ámbito subnacional
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