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Resumen: El emprendimiento universitario emerge como una estrategia para el 
desarrollo económico y social, que configura una senda para impulsar la generación de 
empleos, innovación y el crecimiento económico sostenible. Los retos que implica la 
sostenibilidad, plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), simbolizan 
áreas de oportunidad para emprendedores. El artículo identifica los desafíos del 
emprendimiento universitario frente a los ODS. Para ello, primero se hace una 
revisión de la literatura sobre el emprendimiento, se caracteriza el emprendimiento 
en Méjico y finalmente se analiza cómo los ODS representan oportunidades para 
los emprendedores. Los hallazgos identifican el vínculo entre la oportunidad del 
emprendimiento como una solución al cambio climático y degradación ambiental, así 
como el papel que las universidades deberán desempeñar en este proceso.

Palabras clave: emprendimiento universitario; objetivos de desarrollo sostenible; 
sostenibilidad.

Abstract: University entrepreneurship emerges as a strategy for economic and 
social development, which sets a path to boost job creation, innovation and 
sustainable economic growth. The challenges that sustainability implies, embodied 
in the Sustainable Development Goals (SDG), symbolize areas of opportunity for 
entrepreneurs. The article identifies the challenges of university entrepreneurship 
against the SDGs. For this, first a review of the literature on entrepreneurship is made, 
entrepreneurship in Mexico is characterized and finally it is analyzed how the SDGs 
represent opportunities for entrepreneurs. The findings identify the link between 
entrepreneurship opportunity as a solution to climate change and environmental 
degradation, as well as the role that universities should play in this process.
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Desafios do empreendedorismo universitário à frente 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no México.

Resumo: O empreendedorismo universitário surge como uma estratégia para o 
desenvolvimento econômico e social, que define um caminho para impulsionar a 
criação de empregos, a inovação e o crescimento econômico sustentável. Os desafios 
que a sustentabilidade implica, incorporados nos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), simbolizam áreas de oportunidade para os empreendedores. 
O artigo identifica os desafios do empreendedorismo universitário contra os ODS. 
Para isso, primeiro é feita uma revisão da literatura sobre empreendedorismo, o 
empreendedorismo no México é caracterizado e, finalmente, é analisado como os 
ODS representam oportunidades para os empreendedores. Os resultados identificam 
a ligação entre a oportunidade de empreendedorismo como uma solução para 
as mudanças climáticas e a degradação ambiental, bem como o papel que as 
universidades devem desempenhar neste processo.

Palavras-chave: empreendedorismo universitário; objetivos de desenvolvimento 
sustentável; sustentabilidade.

Introducción

El emprendimiento es un proceso social en el que convergen campos 
del conocimiento que se complementan y retroalimentan. Su 
materialización en la creación de nuevos productos es solo la parte 
más visible de un sistema complejo donde intervienen diferentes 

actores, contextos, capacidades y recursos (Shane & Venkataraman, 2000).

En Méjico, el bono demográfico se encuentra en la cúspide con casi 13 
millones de habitantes, entre los 15 y los 29 años de edad. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2018a; 2018b), en 
2015 había 22.3 millones de personas con estudios universitarios. En 2016, 
43.6% de la población se encontraba en situación de pobreza (Coneval, 
2018). Aunque, actualmente, los niveles de desempleo son bajos (3.4% 
para el segundo trimestre de 2018), el sector informal representa el 56.9% 
de las personas ocupadas (OECD, 2018; INEGI, 2018a; 2018b). En ese 
contexto, la sociedad mejicana enfrenta el desafío de romper los círculos 
de la desigualdad, la pobreza y la informalidad, y brindar oportunidades 
laborales de calidad a esta generación. 

La evidencia disponible sugiere que el emprendimiento es un elemento 
crucial para la generación de empleo, en particular, el asociado a empresas 
jóvenes. Sin embargo, este tipo de empresas son las más sensibles a los 
cambios y han desempeñado un rol importante en el crecimiento del 
empleo antes y después de las crisis financieras, tal como lo sugiere la 
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entrada de nuevas empresas y las tasas de crecimiento más elevadas 
de las empresas jóvenes que sobreviven a episodios de recesión o crisis 
económica (OCDE, 2016).

La función social de los emprendedores requiere un contexto propicio 
para la creación de un círculo virtuoso de fomento de la actividad 
innovadora: mercados receptivos a nuevos productos, mercados laborales 
y de capital dinámicos y sistemas legales eficientes. Las empresas jóvenes, 
o startups, tienden a experimentar con tecnologías disruptivas y utilizar 
financiamiento externo para implementar y comercializar sus ideas, 
es por ello que pueden beneficiarse de las reformas de los mercados 
laborales y de capital al usar nuevas modalidades de financiamiento en 
etapa temprana, y bajo las condiciones adecuadas pueden contribuir al 
rejuvenecimiento del tejido productivo (Criscuolo, Gal & Menon, 2014).

Existe un amplio consenso académico e institucional a nivel internacional 
sobre la estrecha vinculación entre bienestar económico, creación de 
empresas y actividad emprendedora. Las instituciones internacionales y 
los gobiernos buscan promover actividades para el nacimiento de startups 
(OCDE, 2016). Sin embargo, en Méjico la generación de empresas está 
fuertemente asociada al emprendimiento informal y la política pública 
aún contempla el emprendimiento universitario como un elemento 
secundario (Fairlie & Woodruff, 2005). 

El artículo analiza los desafíos del emprendimiento universitario en Méjico 
frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El documento se 
compone de tres secciones: en la primera se presenta el marco teórico del 
emprendimiento, seguido de una caracterización del emprendimiento 
en Méjico y finalmente se aborda el emprendimiento sostenible y las 
oportunidades para el desarrollo sostenible. 

Marco teórico del emprendimiento

El emprendimiento emergió como un campo de investigación que ha 
cobrado mayor interés en las últimas tres décadas (Landstrom, Harirchi & 
Astrom, 2012). Aún no hay un consenso sobre su significado. La propuesta 
de Shane & Venkataraman (2000) presenta un análisis de cómo, quién y 
qué efectos y oportunidades son descubiertos, evaluados y explotados 
para crear nuevos bienes y servicios. Por su parte, Schumpeter (1947) se 
refiere al emprendimiento como un mecanismo de cambio económico 
de la sociedad, pues soluciona, vende, transgrede barreras rígidas del 
mercado, lidera y promueve su proyecto empresarial. 
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En la literatura aparecen tres grandes acepciones sobre el concepto de 
emprendimiento. La primera lo considera como un potenciador de la 
creación de mercados mediante la difusión tecnológica, la innovación o 
la coordinación de mercados, por lo que se asume al emprendedor como 
un catalizador del crecimiento económico, de la creación de empleo y 
la competitividad (Etzkowitz & Klofsten, 2005; Criscuolo, Gal & Menon, 
2014). La segunda aproximación se centra en la toma de riesgos como 
característica fundamental del emprendedor (Wennekers et al., 2005; York 
& Venkataraman, 2010). El tercer enfoque pone de relieve la capacidad 
del emprendedor para introducir sus ideas en el mercado, enfrentando 
las incertidumbres y obstáculos inherentes, y la capacidad de gestionar 
sus propios negocios (OCDE, 2016). En cualquiera de las tres perspectivas 
antes mencionadas, se reconoce que los emprendedores son un motor 
endógeno de desarrollo de la sociedad. 

La estructura productiva de un país y su productividad dependen de 
su capacidad para vincular el emprendimiento con objetivos clave de 
transformación productiva. El impulso del emprendimiento debe asumirse 
como una prioridad en el diseño de la política industrial y económica, 
debido a su potencial para mejorar las oportunidades de empleabilidad e 
ingresos entre grupos específicos, particularmente los jóvenes, y por ser 
un motor de la movilidad social (OCDE, 2016).

Si bien el emprendimiento es diverso, es posible clasificarlo en dos tipos 
principales: de subsistencia y de oportunidad. El primero alude a aquellos 
individuos que se involucran en actividades empresariales, pero que 
prefieren ser empleados asalariados antes que empresarios. En este tipo 
de emprendimiento se ubica un sector de trabajadores por cuenta propia 
y las pequeñas estructuras de negocios familiares. El emprendimiento 
de oportunidad, también llamado de alto impacto o transformacional, 
se refiere a aquellas empresas de alto crecimiento que cuentan con 10 
empleados y un crecimiento medio de ventas o de empleados superior al 
20% en sus primeros tres años de vida (Schoar, 2010).

El concepto de universidad emprendedora surge, en la década de los 
ochenta del siglo XX, del debate de las nuevas formas de generación de 
conocimiento y el papel de las Instituciones de Educación Superior (IES)1  
ante los retos de la sociedad (Smilor y Sexton, 1987; Clark, 1998; Etzkowitz, 
1983; Gibbons et al., 1994). De ese esfuerzo emana una conclusión clave: 
la universidad y su interacción con la sociedad requiere nuevas funciones 
(Etzkowitz, 2016; Wright, Birley & Mosey, 2004; Klofsten et al., 2019).

1  En este trabajo se usará indistintamente IES, Universidades y Centros Públicos 
de Investigación como similares.
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En 1980, la Ley Bayh-Dole de Estados Unidos respondió a las necesidades 
de una creciente demanda de investigación tecnológica por parte de 
los sectores más dinámicos y modernos (Tecnologías de Información y 
Comunicación, la nanotecnología y la biotecnología) que se encontraban 
en un estado incipiente (CEPAL, 2010). Algunos países como Alemania, 
Dinamarca y Japón introdujeron cambios al suprimir el “privilegio del 
profesor”, que colocó a las IES como las titulares de los derechos de 
Propiedad Intelectual (PI) a cambio del derecho a una parte de las 
regalías para los inventores. Un número creciente de IES ha aceptado 
este desafío mediante la transformación de sus estructuras de incentivos, 
la participación en asociaciones de investigación y desarrollo (I+D), el 
establecimiento de empresas spin off y la comercialización de sus patentes 
(Wright et al., 2008).

Transferir la titularidad a las IES no fue suficiente para solucionar todos 
los problemas, la estrategia por sí sola no estimuló a los investigadores a 
convertirse en inventores (Cervantes, 2003). Hay evidencia que afirma que 
estos esfuerzos solo tuvieron efectos marginales, debido a que el proceso 
de TT requiere de un contexto propicio tanto al interior como fuera de las 
IES, por lo que fue necesario replantearse que el éxito de Estados Unidos 
no puede ser imitado con tan solo cambiar la legislación sobre PI, sino 
que el cambio debe ir acompañado de una estructura de incentivos y 
cambios organizacionales profundos. La comercialización de resultados 
de investigación requiere robustas relaciones externas con el ecosistema 
(Leydesdorff & Meyer, 2010; Lockett & Wright, 2005; Acs, Szerb & Lloyd, 
2017; Belitski, Aginskaja & Marozau, 2019).

A pesar de las controversias, los datos muestran un crecimiento elevado en 
la comercialización de tecnología por las IES, tanto en países desarrollados 
como en los emergentes (Jaffe et al., 2007; WIPO, 2011). América Latina 
no ha experimentado una regulación como la Ley Bayh-Dole y el sistema 
“privilegio del profesor”, tal como ocurrió en Estados Unidos y Alemania 
(Belitski, Aginskaja & Marozau, 2019). 

Actualmente, el rol de las universidades es multifacético y comienzan a 
implementar cambios de largo aliento para ser más emprendedoras y 
promover la comercialización de su conocimiento. La comprensión de los 
roles actuales de la universidad emprendedora es un prerrequisito para 
apreciarlas como la llave facilitadora en la TT, la innovación y el desarrollo 
económico, lo que propicia un cambio en los agentes que contribuyen a 
la competitividad de la sociedad (Klofsten et al., 2019; Belitski, Aginskaja 
& Marozau, 2019).
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Las universidades líderes han expandido sus roles al ampliar las relaciones 
externas (Etzkowitz, 2016) y han encontrado nuevos caminos para 
promover su valor en la sociedad y su derecho a disponer de recursos. 
En países con escasa tradición emprendedora, las IES tienen un papel 
central en el fomento de la cultura emprendedora entre los estudiantes 
universitarios, con la intención de despertar en ellos una visión empresarial 
que les brinde herramientas para la toma de decisiones ante el deseo de 
abrir una empresa y mantenerla en el mercado (Hernández y Arano, 2015).

El análisis del emprendimiento académico se centra en el involucramiento 
de los académicos e investigadores en el desarrollo comercial de sus 
invenciones (Smilor & Sexton, 1987; Mowery, 2005). Diversos estudios 
muestran una correlación significativa y positiva entre la productividad 
científica y los emprendimientos exitosos (Van Looy et al., 2011), así 
como entre el emprendimiento académico y el crecimiento económico. 
El modelo actual de emprendimiento universitario ha resaltado de estas 
relaciones, en particular, cuando el conocimiento creado en las IES deriva 
en alguna innovación con efectos en el crecimiento económico, lo cual 
viene aparejado de las funciones de docencia, investigación y difusión 
(Guerrero, Cunningham & Urbano, 2015; Arocena & Sutz, 2005).

Características del emprendimiento universitario en Méjico

El emprendimiento universitario en países en proceso de industrialización 
está fragmentado tanto en la práctica como en su estudio (Kantis, Ishida 
& Komori, 2002). Resulta imprescindible generar datos y estrategias 
sinérgicas respecto a los mecanismos de TT desde las universidades, 
la regulación, los incentivos, la cultura e inversión en Investigación y 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I). Sin embargo, ha habido una 
proliferación de las oficinas de TT e incubadoras de empresas como figuras 
novedosas (Belitski, Aginskaja & Marozau, 2019) y se ha ido construyendo 
un mayor entramado de mecanismos de apoyo a la TT. En el gráfico 1 se 
ilustra la evolución de la estructura de incentivos y mecanismos de apoyo 
para los emprendedores.
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Gráfico 1. Evolución de los apoyos públicos para el emprendimiento universitario

Fuente: Elaboración propia (2019).

En esta evolución se pueden identificar tres fases:

a) Durante la década de los noventa se dieron algunas iniciativas 
de vinculación entre la academia, la empresa y el surgimiento de 
Programa de Incubación de Empresas de Base Tecnológica, donde los 
esfuerzos eran aislados y liderados por las IES. 

b) Con el cambio hacia una política empresarial, a partir de 2001, y la Ley 
de Ciencia y Tecnología, en 2002, se empezaron a diseñar políticas 
públicas encaminadas a la promoción de la TT y la innovación a 
partir de un enfoque sistémico, abierto a toda la sociedad, desde 
el emprendimiento social hasta el de alto impacto; así mismo, se 
generaron diferentes mecanismos como Aceleradoras de Negocios, 
programas de emprendedores, capital semilla, Incubadoras y 
aceleradoras de empresas, clústeres, parques tecnológicos y OTT, con 
la ayuda de programas como el FIT para empresas de base tecnológica 
y el Avance para proyectos de mayor contenido tecnológico.

c) En 2016 se da un cambio con la reforma en la Ley de Ciencia y 
Tecnología que autorizó la creación de empresas spin off emanadas 
de los resultados de investigación en la IES, se reconoció que los 
académicos requieren mecanismos de apoyo para la vinculación y 
transferencia de conocimiento. A partir de acá se creó el programa 
Nodos Binacionales de Innovación, que buscó acercar los tecnológicos 
a las demandas del mercado.
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Fue así como se desarrolló el entramado institucional que buscó 
fomentar la actividad innovadora y la TT en las IES. Estas modificaciones 
representan una oportunidad para que los investigadores participen de 
manera activa, difundan y comercialicen las innovaciones que surgen de 
sus investigaciones, de las que anteriormente no podían beneficiarse. Lo 
anterior pone a prueba las capacidades operativas e institucionales que 
cada IES ha desarrollado para TT y crear empresas spin off basadas en 
los resultados de la investigación que generan. En la tabla 1 se muestran 
algunos indicadores de la situación de I+D+I y del emprendiendo en Méjico. 

Tabla 1. Numeralia del I+D+I y emprendimiento en Méjico

Variable Registro

Población (2015). 119,938,473

Población (18-64 años en porcentaje). 65.20%

Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (RHCyTE) en 2017. 11,849,581

Personal ocupado en alguna actividad científica o tecnológica 
(% de RHCyTE) 2017. 70.5

Personal dedicado a otras funciones (% de RHCyTE). 29.5

Egresados de licenciatura 2017. 631,454

Alumnos graduados de maestría en 2017. 87,772

Alumnos graduados de doctorado en 2017. 9,628

Promedio de edad para emprender (años). 25-34

Emprendedores jóvenes (16-29 años) de subsistencia (%) en 2016. 37.3

Emprendedores jóvenes (16-29 años) de necesidad (%) en 2016. 61.7

Emprendimiento femenino (Mujeres empleadoras) (%) en 2006. 20.8

Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) respecto 
del Producto Interno Bruto en Méjico, 2017 (%). 0.48

Número de patentes nacionales concedidas en Méjico (2018). 9,634

Número de solicitud de patentes universitarias (acumulado 2013-2018). 1,976

Número de empresas internas incubadas universitarias (ITESM) 2010. 585

Número de empresas internas incubadas universitarias (IPN) 2010. 40

Número de empresas externas incubadas universitarias (ITESM) 2010. 539

Número de empresas externas incubadas universitarias (IPN) 2010. 85

Fuente: INEGI (2019), CONACYT (2016; 2018), INCAE (2016), RedEmprendia (2014).

Los éxitos y aprendizajes de otras regiones influyeron en la creación de 
condiciones para el surgimiento de diferentes iniciativas que fomentaban 
el emprendimiento y, en menor medida, el emprendimiento universitario. 
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Por su parte, investigadores del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
reportaban que la actividad de emprendimiento en países en desarrollo 
era mayor que en los desarrollados (Vivarelli, 2013), en el caso mejicano, 
los estudios sobre emprendimiento universitario son fragmentados 
(Fairlie & Woodruff; 2005; Cantú-Ortiz et al., 2017; Guerrero et al., 2016; 
Pérez y Calderón, 2019).

La evidencia en Méjico muestra que la difusión, capacitación y apoyos para 
fomentar el emprendimiento y afianzar las empresas creadas son escasos. 
Para que las empresas innovadoras permanezcan en su actividad falta más 
difusión de los apoyos a los que se puede acceder. Aunque la percepción 
del emprendedor presenta avances considerables, es necesario promover 
una cultura emprendedora que difunda los aportes y beneficios para los 
individuos y para la solución de los grandes problemas nacionales.

Otros elementos estructurales como la piratería, la corrupción y la 
regulación excesiva representan obstáculos para las Pyme (Observatorio 
Nacional del Emprendedor, 2015). La falta de información acerca de 
oportunidades de financiamiento, la baja inversión en investigación y 
desarrollo para impulsar la innovación, la brecha entre las capacidades de 
la fuerza laboral y las necesidades del mercado, entre otros, desincentivan 
la creación de nuevos negocios y limitan su posibilidad de crecimiento. En 
general, el segmento que se ha atendido en Méjico es el emprendimiento 
social y juvenil con un perfil de subsistencia y autoempleo, aunque con 
rasgos y características distintas. 

En esta ecuación, que apenas empieza a vislumbrarse en las políticas 
públicas del emprendimiento, hay un segmento que aún no se ha 
analizado: el grupo etario de 50 años y más. Muchos de los profesores 
universitarios en condiciones de emprender se encuentran en este rango 
de edad, además, representaría una opción para los jubilados, quienes 
tienen una esperanza de vida creciente debido al mejoramiento de las 
condiciones de vida, lo cual repercute en los sistemas de pensiones 
y servicios de salud. Los emprendedores mayores de 50 años tienen 
alta cualificación, mayor propensión al riesgo, innovación, iniciativa, 
autoeficacia y actitud ante a la autonomía, tal como sus contrapartes más 
jóvenes. A medida que la pirámide poblacional vaya envejeciendo, su 
incorporación como actores de cambio en la sociedad será mayor.
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Emprendimiento sostenible y las oportunidades 
para el desarrollo sostenible

El rol del emprendimiento, como un vehículo para la trasformación 
económica y social, no es nuevo en la literatura (Drucker, 1985; Schumpeter 
1942). En este sentido, ha figurado como un canal importante para la 
generación de productos y servicios sostenible y el surgimiento de 
nuevos proyectos, incluso se ha asumido como una panacea para muchos 
de los problemas sociales y ambientales. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que emergieron de la Conferencia de Rio+20, apuntan 
al mejoramiento de las condiciones económicas, sociales y ambientes 
de los países menos desarrollados; sin embargo, no hay estudios que 
exploren las posibilidades del emprendimiento para lograr esas metas. La 
conciencia de la sostenibilidad que Naciones Unidas ha impulsado desde 
la Conferencia de Rio+20, en 2012, y la creciente necesidad de un cambio 
en la producción de energía y en el uso de los recursos naturales, ha 
propiciado una mayor atención en el cambio climático y en la degradación 
del medio ambiente (Dhahri & Omri, 2018).

Retomando a la World Commission on Environment and Development 
(WCED, 1987) se considera desarrollo sostenible “como un desarrollo en 
el cual las necesidades de la generación actual satisfacen sus necesidades 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras” (p.43). El 
desarrollo sostenible es reconocido como un camino para reorientar el 
desarrollo hacia un modelo más inclusivo, en el que se busca una relación 
simbólica entre los sistemas económicos, sociales y ambientales para las 
generaciones presentes y futuras (Dhahri & Omri, 2018).

Un número creciente de universidades ha respondido a la obligación ética 
de integrar sistemáticamente la sostenibilidad dentro de sus instituciones 
a través de la enseñanza, investigación, operación, evaluación e informes 
(Lozano et al., 2013). Este fenómeno surge recientemente como tema de 
investigación para identificar aquellas universidades que son sostenibles 
(Disterheft et al., 2015; Figuero & Raufflet, 2015; Ramos et al., 2015; Fichter 
& Tiemann, 2018).

Pese a que el emprendimiento resulta prometedor frente a la sostenibilidad 
y reducción del cambio climático, al ofrecer productos y servicios 
sostenibles y la implementación de nuevos proyectos relacionados 
con las preocupaciones ambientales y sociales, su rol y naturaleza son 
inciertos. Por otra parte, el tema de la sostenibilidad en la literatura del 
emprendimiento es escaso (Hall et al., 2010; Dhahri & Omri, 2018). 
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Aunque el emprendimiento es reconocido recientemente como un 
vehículo que permite una economía más sostenible, la importancia de 
los emprendedores como vehículos del cambio social y económico no es 
nuevo en la literatura; sin embargo, existen lagunas en el conocimiento 
(O’Neil et al., 2009). Así mismo, se busca explicar cómo la catálisis de la 
relación entre instituciones, emprendimiento y sostenibilidad en los 
países puede generar productos y servicios más sostenibles (Silvestre, 
2015) y plantear la necesidad de una mayor demanda por parte de la 
sociedad para este tipo de iniciativas, tanto en términos de educación, 
empresas y políticas públicas (Almeida, et al., 2013; Lozano et al., 2013). 
El reconocimiento del emprendimiento y la innovación como una 
solución puede ayudar a reducir la desigualdad y la contaminación (York 
& Venkataraman, 2010), además, enfatiza la importancia de las economías 
sostenibles (Ben Youssef, Boubaker & Omri, 2018).

Resulta necesario promover la oportunidad del emprendimiento como 
una solución plausible de la degradación ambiental y del cambio climático. 
Los emprendedores son conscientes de la existencia de un importante 
potencial de mercado para productos “amigables con el ambiente”, que 
han tenido un auge creciente tanto países en vías de desarrollo como en 
los desarrollados. Una nueva generación de emprendedores, apoyados 
por las nuevas tecnologías, comienza a aprovechar ese nuevo nicho de 
oportunidades. En algunos casos, los emprendedores se enfrentan a una 
poderosa regulación, lo que propicia el uso de métodos de producción 
más sostenibles y les permite incrementar su participación en el mercado 
y entrar a nuevos mercados (Ben Youssef, Boubaker & Omri, 2018).

La necesidad de incluir el tema de la sostenibilidad responsable en 
la educación de los líderes ha sido enfatizada en la literatura (Lozano 
et al., 2006). Estudios recientes sugieren que un creciente número de 
universidades consideran que la sostenibilidad debe estar integrada 
al sistema de soporte del emprendimiento, o que la sostenibilidad 
debe concretarse en actividades implementadas y promovidas con 
espíritu emprendedor (Fichter & Clausen, 2016). Estos hallazgos hablan 
positivamente de la demanda de los policy makers de un emprendimiento 
sostenible como parte de la educación de los “emprendedores verdes” del 
futuro, quienes deberán adoptar esta mentalidad para ayudar a identificar 
oportunidades de negocios sostenibles, mediante nuevas formas de 
cooperación entre la academia y la industria (European Commission, 
2014; Fichter & Tiemann, 2018).
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Gráfico 2. Papel de la Universidad emprendedora sostenible

Fuente: Elaboración propia con base en Fichter & Tiemann (2018).

Los ODS contienen los principales retos que enfrenta la sociedad actual, 
tales como la reducción de la pobreza, el combate al cambio climático, 
la gestión del agua, la salud, la educación, la equidad, entre otros. Los 
ODS son importantes porque plasman las necesidades sociales y buscan 
promover el desarrollo internacional (Galli et al., 2018). 

En la construcción de los ODS fueron consultados líderes mundiales, 
expertos en diversos temas, representantes de Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) y representantes del sector privado. Las razones 
que motivan la participación empresarial derivan de la crisis económica 
de 2008 y su consecuente modificación en los presupuestos de los 
gobiernos y los retos globales (Scheyvens et al., 2016). Otras de las causas 
es el cambio de los patrones de consumo hacia la demanda de productos 
y servicios sostenibles, lo que ha propiciado una mayor presión en las 
empresas para desarrollar innovaciones sostenibles (Von Geibler et al., 
2019). Aunado a esto, existe una fuerte expectativa en la capacidad de las 
empresas para generar innovaciones y nuevas tecnologías que permitan 
resolver problemas relacionados con los ODS (Ritala, 2019). 

Sin embargo, las críticas hacia el sector privado y su influencia y capacidad 
en resolver los problemas planteados por los ODS (Ritala, 2019; Scheyvens, 
et al., 2016) están latentes. De acuerdo con Ritala (2019), hay diferentes 
posicionamientos al respecto, que van de un optimismo exacerbado 
que considera a las empresas como los agentes que pueden conducir un 
cambio respecto a los ODS, a la anulación de sus posibilidades para plantear 
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soluciones. Entre los señalamientos hacia las empresas se destacan: 1) la 
agenda neoliberal en los mercados y la estructuración de las políticas 
públicas, 2) el distanciamiento para atender problemas estructurales, 3) 
los problemas para trabajar en “equipo” con otras empresas, 4) los modelos 
de negocio empresariales con una visión de corto plazo, 5) la preferencia 
de las empresas por los rendimientos frente las necesidades sociales y 6) 
diferencias relacionadas con la sustentabilidad entre la academia y las 
empresas (Ritala, 2019; Scheyvens et al., 2016). 

Las investigaciones de los ODS y la innovación están relacionadas con las 
innovaciones sociales, las cuales han ido generando un mayor interés de 
la academia en los últimos años, con el fin de identificar cuáles son y cuál 
es su relación con el emprendimiento y el sector privado. Así mismo, se 
han ubicado como actores que guían dichas innovaciones sociales a los 
emprendedores sociales, ONG, instituciones públicas, empresas y grupos 
de ciudadanos preocupados por los diferentes problemas que enfrentan, 
pero que no necesariamente se alinean a los ODS (Eichler & Schwarz, 2019).

Sin embargo, no solo las empresas enfrentan problemas para atender 
los ODS, los sistemas educativos en sus niveles básicos deben incluir una 
mayor concientización sobre la importancia de los ODS y sus efectos 
dentro de la sociedad, así como incidir en la formación de emprendedores 
con una fuerte inclinación a resolver algún problema relativo con los 
ODS (Chirambo, 2018). Lo anterior obliga a los gobiernos a incorporar la 
promoción de la cultura emprendedora en los sistemas educativos y de 
transmisión del conocimiento, en un contexto que resalte la capacidad 
de resolver alguna necesidad social. Así mismo, se enfatiza la exigencia de 
innovar la forma en que se transmite y genera conocimiento, no solo en 
las estructuras públicas sino en la educación privada. 

En cuanto a los emprendedores, se les debe dotar de elementos que les 
permitan generar propuestas de mercado para resolver o atender alguno 
de los retos de los ODS. Para Von Geibler et al. (2019) los ODS pueden 
generar barreras cuando se intenta innovar en estas áreas, es por esto que 
proponen una herramienta de gestión tecnológica para la valiadación 
de las nuevas propuestas en etapas tempranas de la madurez de las 
innovaciones, relacionadas con los Technology Readness Levels (TRL). 
Esta herramienta permite a los emprendedores obtener información en 
etapas previas a la realización de una propuesta de producto o servicio, y 
coadyuva a disminuir el tiempo de la generación y a obtener información 
útil para su realización.

Han sido documentadas diferentes propuestas y experiencias relacionadas 
con la solución de los ODS, donde el desarrollo de innovaciones ha 
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cobrado importancia y presenta una participación social activa de los 
emprendedores a través de sus propuestas integrales. Estas propuestas 
están relacionadas con la creación de cadenas de valor en la agricultura 
(Biénabe, et al., 2017), el uso sostenible de los recursos y medioambiente 
(Lehmann, 2018; Zielinski et al., 2018) y uso y manejo del agua (Lagerstedt 
et al., 2017; Gebauer & Jennings Saul, 2014; Bakker, 2014). En Méjico se 
han identificado una serie de startups enfocadas en la atención de los 
ODS, las propuestas abarcan la atención de la salud, energias limpias, 
democratización de la educación, entre otros (tabla 2), y buscan atender 
problemáticas sociales que no han sido consideradas y que pueden 
generar beneficios económicos, sociales y de empleo.

En el caso de Méjico, los esfuerzos de las IES por incorporar los tema de 
sostenibilidad han ido creciendo, desde programas de sensibilicacion y 
reeducación, hasta carreras completas y posgrados (tanto univesidades 
públicas como privadas, nacionales y regionales). Como resultado de la 
confluencia tanto de la cultura emprendedora y la incorporación de la 
sosteniblidad como parte de las áreas de oportunidad se han identificado 
una serie de empresas startusp que fueron creadas por universitarios y 
que tienen una relación directa con los ODS.

Tabla 2. Emprendimientos disruptivos en Méjico asoicados a los ODS

Emprendimiento Necesidad que resuelve Solución 
propuesta

Blooders
Plataforma para conectar donadores 
de sangre con quienes la necesitan, 
haciendo el proceso más eficiente.

Donación altruista 
de sangre.

Cplantae 
Diseño e implementación de sistemas 
de tratamiento y aprovechamiento 
de agua con biotecnología.

Saneamiento 
y el acceso libre 
al agua.

Isla urbana
Desarrollo de productos relacionados 
con el uso eficiente del agua 
proveniente de captación de lluvia.

Uso de agua de 
captación de lluvia.

Delta Signals Tecnología para prevención de 
desastres identificando áreas de riesgo.

Prevención 
de desastres.

INDI Diseño interactivo de productos 
relacionados con la salud.

Mejora 
en la atención 
de la salud.

Robin
Aplicación que enseña a niños 
educación financiera, simulación 
de ahorro. Alcancía digital, etc.

Educación financiera 
de los niños.

Cronology Fabricación de papel a base de residuos 
de PET. Reciclaje de PET.
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Emprendimiento Necesidad que resuelve Solución 
propuesta

Quotanda

Plataforma financiera estudiantil cuya 
misión es democratizar el acceso a la 
educación a través de la mejora en las 
opciones de financiación estudiantil.

Democratización 
del acceso 
a la educación.

LuminaKret Producción de materiales 
de construcción sostenibles.

Reducción 
de la contaminación 
ambiental 
y alta resistencia 
estructuras 
de concreto.

Xintiba Desarrollo de videojuegos terapéuticos, 
especializados en niños con autismo.

Mejora en la 
educación de niños 
con autismo.

Strap Technologies
Desarrollo de dispositivos para detectar 
obstáculos y generar avisos a personas 
con discapacidad visual.

Independencia de 
las personas con 
discapacidad visual.

DerTek
Producción y comercialización de 
biocombustibles avanzados en 
comunidad de alta vulnerabilidad.

Reducción 
de la contaminación 
ambiental 
provocada 
por el uso 
de combustibles 
fósiles en vehículos 
automotores.

Fuente: Elaboración propia basado en Entrepreneur (2016), BID (2017), Forbes (2013) 
y Disruptivo tv (2015).

Conclusiones

La innovación es fundamental para los individuos, las organizaciones, la 
sociedad y para la construcción de un futuro sostenible. La sobreexplotación 
de los recursos del planeta no permitirá que se mantenga el ritmo de 
crecimiento en el mediano y largo plazo. La creciente sobrepoblación y 
la desigualdad están exigiendo que los alimentos, los servicios y otro tipo 
de bienes se produzcan de forma más eficiente. Se requieren cambios 
importantes para que el emprendimiento figure como una estrategia 
trasversal del desarrollo sostenible, independientemente del sector etario 
para valorizar el talento de los ciudadanos. 

La única forma de frenar la destrucción del planeta es producir mejor 
con menos recursos y considerar la desigualdad. La innovación frugal 
permite innovar a través del ingenio. Cuando existen recursos limitados 
los emprendedores explotan al máximo su creatividad. Es importante 
introducir este tipo de filosofía de innovación, donde las IES desempeñan 
un papel fundamental como centros de capacitación y formación de 
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emprendedores, y como generadoras de empresas de alto impacto 
social. Las IES tienen que asumir la tarea de generar las soluciones que 
la sociedad requiere. Así mismo, los ODS representan oportunidades 
para innovar, tanto en los productos y servicios como en los modelos de 
negocio, donde debe considerarse el papel activo de las empresas como 
agentes de cambio frente a los problemas que se plantean. 

Los gobiernos, el de Méjico en particular, deben modificar sus políticas 
públicas, no solo para hacer frente a los retos identificados por los 
ODS, sino para realizar cambios profundos relacionados con la cultura 
emprendedora, el desarrollo de negocios sostenibles, la sensibilización 
frente al cambio climático, el impulso a emprendedores con modelos de 
negocios de impacto social y la modificación en la estructura educativa, 
con el fin de generar y transmitir conocimientos que faciliten la atención 
de estos objetivos.

En el actual contexto de cambio de gobierno en Méjico hay incertidumbre 
respecto a las políticas públicas de apoyo a la creación de empresas y 
valorización del conocimiento generado en las IES. Sin embargo, lejos 
de la retórica que puede envolver estos temas, deber quedar claro que 
el emprendiendo y la innovación son imprescindibles para el desarrollo 
económico y social del país.
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