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Resumen
La presente investigación lleva a cabo una 
revisión sistemática de literatura sobre 
el emprendimiento potencial dentro del 
contexto de agronegocios y se basa en la 
revisión artículos científicos publicados 
en revistas indexadas en la base de 
datos Scopus, con el objetivo general de 
definir el estado del arte empresarial del 
sector agroalimentario con énfasis en 
su potencial emprendedor. La revisión 
muestra que los modelos intencionales de 
comportamiento emprendedor continúan 
siendo un marco predominante para 
entender el emprendimiento agrícola. Sin 
embargo, a pesar de la importancia del 
sector agroindustrial por su capacidad de 
incrementar el acceso de alimentación 
de las regiones, el análisis demuestra que 
la investigación científica es escasa. Esto 
representa una oportunidad para futuras 
investigaciones, especialmente, cuando 
los fundamentos teóricos de modelos de 
conducta planificada sugieren que su 
aplicación debe ser específica en términos 
de objeto y contexto, en este caso, las 
intenciones empresariales son el objeto y el 
sector del agronegocio, el contexto.

Palabras clave: agroindustria, 
estudiante agrícola, emprendimiento, 
empresa agrícola, potencial 
emprendedor.

Abstract
The present research carries out a systema-
tic review of the literature on potential entre-
preneurship within the context of agribusi-
ness and is based on the review of scientific 
articles published in journals indexed in the 
Scopus database with the general objective 
of defining the state of the art of entrepre-
neurship in the agri-food sector with em-
phasis on its entrepreneurial potential. The 
review shows that intentional models of 
entrepreneurial behavior continue to be a 
predominant framework for understanding 
agricultural entrepreneurship. However, des-
pite the importance of the agro-industrial 
sector for its ability to increase food access in 
the regions, the analysis shows that scientific 
research is scarce. This represents an oppor-
tunity for future research, especially when 
the theoretical underpinnings of planned 
behavior models suggest that their applica-
tion should be specific in terms of object and 
context, in this case, business intentions are 
the object and the agribusiness sector, the 
context.

Key words: agricultural industry, 
agricultural students, entrepreneurship, 
agribusiness, entrepreneurial potential.
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Introducción

Los retos descritos en este apartado resaltan la importancia de desarrollar una base 
sólida de agro emprendedores de las regiones en desarrollo. El interés de este estudio 
en el sector de los agronegocios surge por su capacidad de contribuir de manera po-
sitiva al desarrollo socioeconómico de esas regiones, incluyendo por ejemplo la gene-
ración de ingresos y empleos.

Recientemente, el sector agroalimentario ha tomado mayor relevancia por estar estre-
chamente vinculado a 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (ODS); por ejemplo: Hambre Cero, Producción y consumo responsable, Salud 
y Bienestar, Trabajo decente y crecimiento económico, y Vida de los ecosistemas te-
rrestres. Estos objetivos globales han sido adoptados por 193 estados miembros de las 
Naciones Unidas durante la asamblea general celebrada en septiembre del 2015; los 
cuales proveen un marco de referencia para impulsar la transformación económica, 
social y ambiental de las regiones (Comisión Económica para América Latina y el Cari-
be [CEPAL], 2018).

En países en desarrollo, el sector de la agricultura y los sistemas agroalimentarios son 
importantes para promover el crecimiento económico inclusivo y reducir la pobreza. 
En Costa Rica, los dispositivos médicos, sector agrícola y alimentario lideran la parti-
cipación de las exportaciones con un 36 %, 21 % y 14 %, respectivamente. Además, el 
sector agrícola representa el 4 % del producto nacional bruto y aporta un 12 % de los 
empleos activos del país (World Bank, 2022). 

Las recientes crisis globales han puesto de manifiesto aún más la importancia del sec-
tor agroalimentario, Primero, las preocupaciones sobre la seguridad alimentaria en 
medio de la pandemia del COVID -19 han llamado la atención sobre la enorme infraes-
tructura y fuerza laboral responsables de crear un suministro de alimentos seguro y 
confiable en todo el mundo.  Especialmente, al comienzo de esta crisis mundial, la de-
manda de alimentos por los consumidores creció y algunos estantes en tiendas se va-
ciaron temporalmente, lo que resultó por compras excesivas de productos esenciales 
(Aday et al., 2020). Segundo, y como repercusión de la guerra en Ucrania se manifiesta 
un aumento de precios de los alimentos en algunos de los países de América Latina 
(CEPAL, 2022). Estos dos casos, ponen en manifiesto la relevancia sobre las acciones 
del sector agroalimentario y obliga a los países a repensar y diseñar estrategias para 
reducir las vulnerabilidades de dependencias del suministro de alimentos.

El emprendimiento como campo de investigación se centra en los factores, procesos y 
actores relacionados a la búsqueda, evaluación y explotación de oportunidades (Sha-
ne et al., 2000). Al establecer las oportunidades como eje central del emprendimiento 
se abren las puertas a personas investigadoras a estudiar múltiples perspectivas y con-
textos incluyendo: intraemprendedores, emprendimiento universitario y en el caso de 
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esta investigación, el agro emprendimiento. 

El agro emprendimiento es un área crucial para el progreso económico de los países 
en desarrollo; sorprendentemente hay una escasez de estudios de agro-emprendi-
miento (Ezeh et al., 2022). Por lo tanto, existe la necesidad de más estudios para la ac-
tualización continua de nuevo conocimiento.

Este estudio tiene el propósito describir el estado del arte empresarial del sector agroa-
limentario con énfasis en su potencial emprendedor. A través de una revisión sistemá-
tica de literatura que identifica los principales temas, constructos, teorías y hallazgos 
los cuales marcan las tendencias de la investigación del agro emprendimiento; con el 
fin de identificar futuras áreas de estudio. 

Esta propuesta de estudio pretende contestar la siguiente pregunta de investigación: 
¿cuáles son los principales temas desarrollados en literatura sobre el potencial em-
prendedor del sector agroindustrial?

Referente teórico

La intención es el factor más utilizado para predecir el comportamiento planeado, 
principalmente porque éste es difícil de observar o involucra un espacio de tiempo 
impredecible (Krueger et al.,2000) . El nacimiento de una nueva empresa requiere una 
inmensa planificación por lo que este tipo de comportamiento planeado es ideal para 
estudiar por medio de un modelo de intención (Medina et al., 2014). Precisamente, los 
modelos de intención ofrecen un marco teórico robusto que facilita explicar cómo los 
factores exógenos afectan a las actitudes, las intenciones y los comportamientos. 

Los modelos de intención mayormente aplicados dentro del campo del emprendi-
miento son el de Shapero y Sokol (1982) y el de Ajzen (1991). De acuerdo con el modelo 
de Shapero y Sokol (1982), llamado Modelo del Evento Empresarial, indica que la deci-
sión de crear una empresa requiere de dos elementos fundamentales. El primer ele-
mento, delimitado por un suceso externo; como por ejemplo perder el trabajo o recibir 
una herencia. Ambos sucesos, uno negativo y otro positivo, pueden ser el impulso de 
un nuevo comportamiento humano.  El segundo elemento, es que el individuo debe 
creer que iniciar un negocio es una opción probable de realizar, intención empresarial. 
Esta credibilidad dependerá de la deseabilidad y de la factibilidad percibida de realizar 
el comportamiento en cuestión, así como de una cierta propensión a actuar. 

La Teoría del Comportamiento Planificado de Ajzen (1991), es un modelo aplicado en 
la predicción de comportamientos en los que el individuo tiene un control limitado. 
Según esta teoría, el comportamiento viene determinado por la intención y se puede 
predecir por el control percibido, la actitud y las normas subjetivas. 
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El alcance propuesto por Shane y Venkataraman (2000) también abrió las puertas para 
continuar estudiando los antecedentes de la explotación de oportunidades, tal como 
el emprendedor potencial, entre otras. En los años ochenta, se estableció la criticalidad 
de los emprendedores potenciales y potencial empresarial en ambientes económicos 
regenerativos y resilientes (Shapero, 1981; Krueger et al., 1994). Por su parte, el potencial 
empresarial se ha definido en función de actitudes de deseabilidad, viabilidad y am-
biente, utilizando como base para su operacionalización el concepto de intenciones 
empresariales (Krueger, 2020) y como unidad de análisis, a los estudiantes universita-
rios y sus contextos (por ejemplo, universidad, educación empresarial, entre otros).

El emprendedor potencial nace a partir de sus intenciones a emprender (Krueger, 
2020). La intención es la primera etapa que parte de tener una comprensión cognitiva 
para participar en un comportamiento particular (Ridha et al., 2017). La intención em-
presarial describe como es la propensión de un individuo a realizar y participar en acti-
vidades o comportamientos empresariales o a trabajar por cuenta propia, o a iniciar un 
nuevo negocio en el futuro (Hamiruzzaman et al., 2020). Por lo tanto, los estudiantes 
pueden adoptar opciones de carreras agroempresariales cuando tiene aspiraciones 
de iniciar un nuevo agronegocio. Las investigaciones sobre la intención empresarial 
pueden ayudar a los investigadores a obtener un mejor conocimiento y comprensión 
del proceso empresarial al determinar los antecedentes de la intención empresarial 
(Che Nawi et al, 2022).

Metodología

Primero se realizó una revisión sistemática de literatura centrada en la intensión em-
prendedora del sector agroalimentario en la base de datos Scopus, considerada como 
la más extensa en publicaciones (Chacón et al., 2019) y siguiendo el modelo de revisión 
adaptado de Ribes et al. (2017) (Figura 1). Para la búsqueda de documentos se utilizaron 
las siguientes palabras claves: “Entrepreneurial intention” [intensión emprendedora], 
“Entrepreneurship” [espíritu emprendedor] en conjunto con “Agricultural Student’s” 
[estudiantes agrícolas.
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Figura 1. Modelo de metodología. Fuente: adaptado al modelo de Ribes et al. (2017).

Las anteriores palabras claves se seleccionaron porque la intensión emprendedora es 
un elemento clave para entender el proceso de creación de la nueva empresa (Bird 
1988), y el espíritu emprendedor tiene esencial importancia en el desarrollo del agro 
emprendimiento mediante la creación de grandes oportunidades comerciales, y el 
equipamiento a las y los estudiantes con habilidades empresariales innovadoras (Mo-
hamed et al., 2012).  

A los y las estudiantes se les consideran emprendedores potenciales con un conjun-
to de actitudes y capacidades, y con una predisposición para emprender bajo ciertas 
condiciones que pueden impulsarlos a ejecutar una iniciativa empresarial (Krueger et 
al., 1994). Asimismo, el nuevo conocimiento que puedan recibir en su centro de estu-
dios anticipa que estarán más motivados y motivadas a crear y a comenzar su propio 
agronegocio (Yusoff, et al., 2016). 

Finalmente, aunque se reconoce que el sector agroindustrial está caracterizado por 
diversos sub-sectores, se utilizó en la búsqueda el término agrícola por ser su concepto 
genérico y el más relacionado a los conceptos de industria agrícola, escuela agrícola, 
educación agrícola, empresas agrícolas. 
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La limitación temporal está comprendida entre los años 2012 al 2022 y obedece a que 
la investigación en campos emergentes del emprendimiento se ha incrementado en 
los últimos 10 años. Esto no solo se debe a que la literatura sobre emprendimiento 
está creciendo, sino también a que los desafíos agrícolas están aumentando, tanto en 
áreas rurales como urbanas, con nuevos modelos de negocios e iniciativas de empren-
dimiento (Días et al., 2019). 

La primera búsqueda (Figura 1), arrojó un número de 115 de publicaciones. Estas se 
depuraron a 42 publicaciones teniendo en cuenta que el tipo de documento fuera un 
artículo científico en etapa final de publicación. Una vez realizado este paso, se eligie-
ron 25 documentos con el objetivo de determinar los teorías, constructos y hallazgos 
de literatura sobre agro emprendimiento

La lectura de los 25 artículos finales soporta el análisis para determinar el grado de 
importancia de los temas de cada artículo. Seguidamente, a cada uno de los artículos 
seleccionados de la presente investigación se les clasificó como un estudio primario 
potencial relevante, en cuanto estos incluyen información pertinente al tema de la re-
visión (Clark et al., 2014). 

Para el estudio de las palabras más frecuentes de los artículos relevantes se decidió 
utilizar el software de análisis bibliográfico Vosviewer (Correa et al., 2018). Dentro de los 
resultados que ofrece este software, se eligió el relacionado a las palabras conjugadas 
y su relación al potencial emprendedor, por lo que se incluye una figura de ocurrencias 
y su fuerza de enlace. 

Resultados

Temas principales de literatura sobre agro emprendimiento

La literatura sobre agro emprendimiento muestra la existencia de un total de 13 
temas relevantes (Anexo 1). Destacan dos grandes temas principales con más del 
50% de la investigación desarrollada. En primer lugar y con ocho publicaciones, las 
que están dirigidas hacia la intensión empresarial. Algunas de estas publicaciones 
intentan explicar la intención emprendedora entre estudiantes agrícolas a través de 
antecedentes de la autoeficacia emprendedora (Hashemi et al., 2012; Wang et al., 2016). 
Otras, mediante el uso de factores sociales, pretenden explicar cómo estos afectan 
las intenciones empresariales entre estudiantes agrícolas (Yu et al., 2019) o cómo las 
orientaciones culturales influyen en las motivaciones e intenciones empresariales en 
un país en desarrollo (Karimi et al., 2021). 

El segundo tema trascendental con cinco estudios publicados es la educación 
empresarial para el fomento del agro emprendimiento. Se hace referencia a la necesidad 
de identificar las características de la enseñanza-aprendizaje eficaz, que fomente 
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actitudes emprendedoras en estudiantes de ingeniería agrícola (Ortiz et al., 2014). 
Otras, señalan la importancia de los cursos académicos sobre agro emprendimiento 
(Mohammadinezhad et al., 2017), así como de evaluar la calidad del servicio de la 
educación (Rezaei et al., 2015) y del personal académico involucrado en la enseñanza 
del emprendimiento (Gerba, 2012). 

Teorías y constructos de literatura sobre agro emprendimiento

Dentro de esta sección se hace referencia a los constructos utilizados en la investigación 
empírica reciente sobre el potencial agro emprendedor y su relación en términos de 
deseabilidad, viabilidad y ambiente. Así, por ejemplo, cerca del 32 % de los artículos 
muestran que el constructo más utilizado es la intención emprendedora como 
una forma de exponer el emprendimiento potencial en función de las actitudes de 
deseabilidad (Anexo 2). Uno de los artículos más citados (Wang et al., 2016) plantea como 
objetivo principal determinar los factores que influyen en la intención emprendedora 
en estudiantes agrícolas, por medio del uso de dos dimensiones principales: convicción 
y preparación. Por ejemplo, para la dimensión de convicción, se les preguntó a los 
estudiantes encuestados aseveraciones tales como: 

• “Haré cualquier cosa para convertirme en emprendedor”. 

• “Haré todo lo posible para establecer y operar mi propio negocio”.

Y para la dimensión de preparación: 

• “Planeo comenzar mi propio negocio dentro de los 2 años posteriores a la 
graduación”.

Wang et al. (2016), Yu et al. (2019) y Karimi et al. (2021) hacen uso de este constructo como 
una variable dependiente. El 18 % de las investigaciones exponen el emprendimiento 
potencial en función de las actitudes de deseabilidad por medio de constructos como 
variables dependientes, tales como: espíritu agro emprendedor, intención agro-
emprendedora, aspiración emprendedora. 

El potencial empresarial en función de la viabilidad (Anexo 3), parte de la base de 
la operacionalización del concepto de intenciones empresariales. La Autoeficacia 
empresarial es el constructo de viabilidad más utilizado por las y los autores. Omidi et al. 
(2016) lo asocia a la capacidad y habilidad individual de reconocimiento de oportunidades, 
creatividad, habilidad para resolver problemas, la habilidad de comunicación social, la 
capacidad de ofrecer las nuevas ideas y la habilidad para establecer nuevas empresas. 
Por su parte, Wang et al. (2016) lo relaciona con que el individuo puede lograr la mayoría 
de las metas que se propone, con la capacidad de trabajar en tareas difíciles, lograr los 
resultados propuestos y la confianza de desempeñarse de manera efectiva en diversas 
tareas. 
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El segundo constructo de viabilidad más utilizado es el relacionado a la actitud agro-
emprendedora. Mohammadinezhad et al. (2017) lo describen por medio de dimensiones 
tales como: la percepción de oportunidad, las habilidades de puesta en marcha, sin 
miedo al fracaso, las redes y el apoyo cultural. Se refiere a la actitud del estudiante 
agrícola por medio de la confianza, motivación, aspiración, orientación y apoyo 
familiar para ser empresario en agronegocios (Deshmukh et al., 2021). Adicionalmente, 
los constructos de viabilidad se utilizaron de la siguiente forma: 75 % como variable 
independiente, 15 % como variable mediadora y 10 % como variable dependiente.

Adicionalmente, los constructos de ambiente (Anexo 4) más frecuentes d ela literatura 
son por ejemplo los relacionados a valores culturales, sociales e institucionales, que 
pueden influir en todos los antecedentes de las intenciones de los estudiantes. Entre 
ellos el constructo más utilizado es la Norma Subjetiva;  y de forma generalizada se 
puede mencionar que se utiliza como reflejo del valor que dan los familiares, amigos, 
compañeros de clase, instituciones y países al emprendimiento. La literatura también 
hace mención del constructo como Normas de Sustentabilidad, donde evoca la 
influencia y tradición familiar hacia el emprendimiento sostenible: “Tengo una 
inspiración paterna para iniciar mi negocio agrícola en algún momento futuro” (Raza 
et al., 2020).

Durante los últimos 10 años, la teoría más utilizada para la investigación del potencial 
emprendedor en el sector agrícola ha sido la Teoría de la conducta planificada (Anexo 
5). Esta teoría explica que el comportamiento humano está guiado por tres tipos de 
consideraciones: creencias conductuales, normativas y de control (Ajzen, 1991). Esta 
teoría no ha perdido vigencia, ya que ha sido utilizada durante todo el periodo. Por 
ejemplo, a inicios de la década, Hashemi et al. (2012) la utilizaron esta teoría con el objetivo 
de explicar la intención emprendedora entre estudiantes universitarios agrícolas con 
antecedentes de autoeficacia y orientación emprendedoras. Mientras que, a finales 
de la década, Karimi et al. (2021) la utilizaron con el propósito de examinar cómo las 
orientaciones culturales influyen en las motivaciones e intenciones empresariales en 
un país en desarrollo. 

A su vez Inegbedion et al. (2020), en el contexto de una disminución mundial en el 
ingreso a los cursos de agricultura, investigaron los factores que motivan a los jóvenes 
a continuar estudiando (y no abandonar) los cursos de agricultura, sustentados en la 
teoría de la autodeterminación 

Hallazgos de literatura sobre agro emprendimiento

Los hallazgos de los estudios más citados en el campo del agro emprendimiento (Ane-
xo 6), han explorado empíricamente la relación entre la personalidad y la intención 
emprendedora entre estudiantes (Wang et al., 2016). La investigación sobre el agro 
emprendimiento mantiene un enfoque importante en las habilidades y el comporta-
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miento empresarial, a pesar de que este tema se examina más en los países en desa-
rrollo en los últimos años (Días et al., 2019). Los resultados muestran que la educación 
agroempresarial se encuentra en su fase inicial de desarrollo en las universidades pú-
blicas (Gerba, 2012). 

Se intenta, de ser posible, integrar en el plan de estudios de las ingenierías agrícolas 
el comportamiento emprendedor a partir de incorporar programas de formación di-
rigidos a aumentar la competencia agroempresarial; a través de la implementación 
del aprendizaje auténtico como marco conceptual para la educación en emprendi-
miento (Taatila, 2010). Se señala que un enfoque realista es la clave del éxito en la edu-
cación para el emprendimiento. El proceso es tan experiencial que, si no es auténtico, 
su utilidad disminuye considerablemente. Por ello, es recomendable que los alumnos 
experimenten lo que significa ser emprendedor y así favorecer el sentido de la vida 
real. Queda claro que utilizar el aprendizaje auténtico permite a las y los estudiantes 
interactuar con el mundo de los negocios, brindándoles la oportunidad de comparar 
ideas con especialistas, la posibilidad de adquirir nuevo vocabulario, compartir el tra-
bajo, etc. (Ortiz et al., 2014).

Palabras conjugadas y su relación al potencial emprendedor 

En la Figura 2, se observan cuatro clústeres que contienen las palabras más frecuentes. 
Los colores y la densidad cedida al tamaño del círculo figuran el grado de importancia 
de un tema, calificada según el número de personas investigadoras que trabajan en 
el área. Las principales palabras que se aprecian con mayor visualización de densidad 
son: “Emprendimiento”con una densidad de visualización muy alta; seguida de “agri-
cultura”, “estudiantes” y “Educación en Ingeniería”. 

A cada clúster se le constituye con una etiqueta de grupo, por criterio de homogenei-
dad que incluye la palabra clave. Por lo tanto, al clúster 1 se etiqueta con “emprendi-
miento”, al contener palabras claves con alta fortaleza y frecuencia a temas dirigidos 
de agronegocios, a jóvenes y estudiantes emprendedores, a la educación del estudian-
te y su intensión emprendedora. Por su parte, el clúster 2 se le etiqueta como “robots 
agrícolas”, al buscar el desarrollo sustentable, la innovación y la habilidad empresarial. 
El clúster 3 se le etiqueta como “estudiantes”, mantiene una frecuencia de vinculación 
con seis palabras: currículo, e-learning, educación informática, educación en ingenie-
ría y motivación. Por último, el clúster 4 etiquetado como “agricultura”, ligado fuer-
temente a la educación agro emprendedora recibida en las universidades a las que 
pertenecen los y las estudiantes. 

Los clústeres 2 y 3 relacionados al potencial empresarial pueden ser definidos en fun-
ción a la actitud de viabilidad. Mientras los clústeres 1 y 4 se pueden definir en función 
a la actitud de deseabilidad y ambiente, respectivamente.
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Figura 2. Clústeres de las palabras más frecuentes en los artículos relevantes relacio-
nados al potencial emprendedor. Fuente: Elaboración propia con VOSviewer y Scopus.

Discusión

La revisión de literatura muestra que los modelos intencionales de comportamiento 
emprendedor continúan siendo un marco predominante para entender el 
emprendimiento. Sin embargo, a pesar de la importancia del sector agroalimentario, 
este análisis muestra la falta de investigación relevantes en este campo, en los últimos 
10 años. Este hallazgo es un llamado a la acción a las personas investigadoras del 
emprendimiento; con el fin de explorar los marcos predominantes que pueden arrojar 
nuevo conocimiento sobre el proceso emprendedor (identificación, evaluación y 
explotación de oportunidades) en el sector agroalimentario. Esto es aún más importante 
cuando se consideran los fundamentos teóricos de los modelos intencionales de 
comportamiento empresarial, ya que la capacidad predictiva de estos modelos, 
basada principalmente en la Teoría del comportamiento planificado de Ajzen (1991), se 
basa en su capacidad para medir comportamientos en términos de tiempo, objetivo 
y contexto. Estos fundamentos teóricos sugieren que no se pueden extrapolar las 
intenciones y comportamientos empresariales de un objetivo y contexto a otro. Por lo 
tanto, el modelo debe ser específico en términos de objetivo y contexto, en este caso: 
el espíritu empresarial en agronegocios.

La literatura en este campo se limita a las intenciones y no examina el vínculo entre 
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la intención y el comportamiento empresarial (por ejemplo, iniciar un agronegocio, 
introducir innovaciones en un agronegocio, entre otros). En este sentido, la literatura ha 
podido proporcionar alguna evidencia de los factores individuales y ambientales que 
juegan un papel en la formulación de las intenciones emprendedoras, pero aún no hay 
evidencia sobre cómo estas variables influyen en la transición hacia el comportamiento, 
por ejemplo: la decisión de iniciar un negocio, la decisión de introducir un nuevo 
producto e incluso de no actuar empresarialmente. Además, no hay literatura que 
intente brindar explicaciones sobre cómo estos factores individuales y ambientales 
(ej. actitudes, autoeficacia, educación empresarial, entre otros) afectan la ejecución 
exitosa de las metas empresariales (ej. ¿Estas condiciones iniciales difieren de aquellas 
que lograron iniciar y administrar una agroindustria de aquellos que intentaron, pero 
fracasaron o abandonaron la iniciativa antes de comenzar?).

Finalmente, los hallazgos de esta revisión de literatura son relativamente consistentes 
con los hallazgos en el campo del emprendimiento en su conjunto; es decir, incluyendo 
aquellos que no se enfocan en el agro emprendimiento, la mayoría de los constructos 
puestos a prueba han sido adoptados en la literatura en el campo del emprendimiento.

Conclusiones

Los artículos incluidos en esta revisión sistemática de literatura fueron publicados 
con una gran diversidad de temáticas sobre intensión agroempresarial, educación 
agrícola, aprendizaje experimental, innovación y sostenibilidad. Sin embargo, el 
potencial empresarial del sector agroalimentario definido en función de las actitudes 
de deseabilidad, viabilidad y ambiente es un campo que necesita más consolidación, 
utilizando como base el concepto de intenciones empresariales y como unidad de 
análisis a los y las estudiantes agrícolas y sus contextos.  

Esta investigación muestra, que algunos artículos se centran en comprender el 
surgimiento del espíritu empresarial en la agricultura, específicamente el papel de 
la educación. Se encuentra que, la literatura no aborda la educación empresarial 
en términos de contenido, metodología y cómo afecta el surgimiento de diferentes 
oportunidades empresariales en el sector agroindustrial. Esto limita la comprensión 
sobre cómo las diferentes formas de educación pueden conducir a distintos tipos de 
iniciativas empresariales (por ejemplo, agronegocios con énfasis en tecnología versus 
programas tradicionales de agronegocios).

Los principales hallazgos de los artículos revisados son relativamente consistentes con 
los hallazgos en el campo del emprendimiento en su conjunto. Además, a pesar de 
que la mayoría de los constructos puestos a prueba han sido adoptados en la literatura 
en el campo del emprendimiento, existen muchas variaciones en términos de cómo 
estos se definen conceptualmente; lo que puede crear inconsistencias y, por lo tanto; 
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disminuir el progreso del campo empresarial en el sector agroalimentario. Lo mismo 
ocurre con la falta de definición y alcance universal del emprendimiento agrícola. 
Las y los investigadores en el campo deben intentar definir y delimitar el alcance del 
agro emprendimiento para ampliar el conocimiento y la comprensión de este en sus 
diferentes contextos.

Este estudio reconoce el valor dual de la investigación académica en la generación de 
nuevo conocimiento, dirigido al desarrollo de soluciones a los problemas de la sociedad 
y analizar el estado de la investigación empresarial en el sector agroalimentario, con 
énfasis en su potencial agro emprendedor. 
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Anexos

Anexo 1. Temas principales de la literatura en agro emprendimiento 
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Anexo 2. Constructos de emprendimiento potencial-deseabilidad  
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Anexo 3. Constructos de emprendimiento potencial-viabilidad
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Anexo 4. Constructos de emprendimiento potencial-ambiente
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Anexo 5. Emprendimiento potencial-teorías
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Anexo 6. Principales hallazgos
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