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RESEÑA DEL LIBRO
Este libro nace como resultado de una investigación realizada por un grupo interdis-
ciplinar de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingeniería ECBTI y la Escuela 
de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECACEN de la Uni-
versidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. Durante 2 años este equipo de tra-
bajo realizó periódicamente con estudiantes y docentes de la universidad, un taller 
de emprendimiento que abarcó múltiples competencias tanto para los procesos de 
ideación de negocios como para el fortalecimiento de empresas constituidas. En estos 
espacios se pudieron evidenciar dificultades en el entendimiento de la formulación del 
modelo de negocios y la estructuración de la empresa, así como el desconocimiento 
de las responsabilidades que implica el convertirse en un empresario. A partir de estos 
hallazgos surgió la necesidad de desarrollar un proyecto de investigación que permi-
tiera proponer herramientas para la formación de los emprendedores.

Este libro comprende los diferentes resultados alcanzados a lo largo del desarrollo 
del proyecto de investigación denominado “Metodología de emprendimiento para el 
fomento de la innovación y creación de empresas por parte de la comunidad universi-
taria en la UNAD Zona Centro Bogotá Cundinamarca”. Inicialmente se presenta la con-
ceptualización que enmarca la temática de emprendimiento universitario, articulada 
con las metodologías ágiles, que pueden ser implementadas para promover empresas 
más competitivas y flexibles ante entornos de incertidumbre como los que se afrontan 
actualmente.

Posteriormente, se comparten los resultados de una investigación exploratoria que 
se desarrolla en el marco conceptual de la propuesta del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM), que a partir del año 2016 incluye dentro de sus análisis para Colombia 
la tubería empresarial de Varela1 y Soler (2013)2, la cual presenta un flujo de cómo el 
emprendedor, partiendo de una motivación para emprender, llega a consolidarse 
como empresario después de una serie de etapas que debe experimentar para lo-
grar su cometido. Con base en esta tubería, se desarrolló un diagnóstico para carac-
terizar a la población emprendedora en la Zona Centro Bogotá Cundinamarca de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, como insumo fundamental para 
la generación de estrategias que contribuyan a potenciar el éxito de las iniciativas 

1. Rodrigo Varela V, PhD., director del Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, coordi-
nador general del Proyecto GEM – Caribbean.

2. Juan David Soler, profesor e investigador Centro de Desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi, 
investigador del Proyecto GEM - Caribbean.
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empresariales, minimizando la deserción de los emprendedores en su lucha por llegar 
a ser empresarios consolidados.

Dentro de las estrategias propuestas como respuesta a las necesidades evidencia-
das, teniendo en cuenta que la formación para el emprendimiento en este trabajo se 
desarrolla en un entorno de educación virtual y a distancia, se propone el desarrollo 
de una herramienta tecnológica que integre los conceptos investigados y favorezca el 
aprendizaje autónomo y el seguimiento al curso de una ruta emprendedora. Mediante 
un prototipo inicial se propone una plataforma que gestiona la ruta de los emprende-
dores de la población objetivo, a través de los diferentes momentos propuestos en la 
tubería empresarial, articulando diferentes metodologías ágiles para el aprendizaje de 
las competencias requeridas para dichas transiciones.

Finalmente, este libro consolida en sus cuatro capítulos cada uno de los resultados 
alcanzados, y busca ser fuente de información para la formulación de nuevas propues-
tas de investigación que contribuyan a dar respuesta a las múltiples necesidades y 
retos que tienen los emprendedores al iniciar un proyecto empresarial.
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PRÓLOGO
El capital humano es uno de los impulsores de la competitividad; en este sentido la 
educación empresarial es un factor clave en la ruta hacia la prosperidad colectiva. En 
la medida en que el país cuenta con una población más capacitada, las empresas pue-
den dar respuestas más oportunas e innovadoras a un mercado global exigente y con 
un alto grado de incertidumbre. En este contexto, la pretensión de los autores es apor-
tar a la innovación en herramientas de formación para el emprendimiento.

La inquietud de los autores nace de la caracterización de los emprendedores de la co-
munidad universitaria de la Zona Centro Bogotá Cundinamarca de la UNAD, desarro-
llando recursos pedagógicos innovadores que articulen referentes teóricos en materia 
de emprendimiento, como es la Tubería Empresarial implementada por el GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor); al desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el 
aprovechamiento de las bondades de la educación virtual.

Este libro comparte los avances y resultados de la investigación interdisciplinar desa-
rrollada por la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería - ECBTI y la Escue-
la de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios – ECACEN de la 
UNAD, como una manifestación de las iniciativas permanentes que nacen en la uni-
versidad para aportar a la solución de problemáticas de la comunidad en pro del de-
sarrollo del país. El contenido parte de una aproximación teórica al emprendimiento 
desde la óptica de la formación universitaria, que da relevancia a múltiples metodolo-
gías ágiles que han surgido como herramientas de gran utilidad para la consolidación 
de empresas más flexibles, que den respuestas rápidas a los cambios constantes en 
la demanda.

El conocimiento aquí compartido no solo permite a académicos, empresarios y la co-
munidad en general, fundamentarse en relación con el campo de investigación del 
emprendimiento, sino que, además, propone el desarrollo de una herramienta tecno-
lógica que permite la gestión del proceso de formación de emprendedores, articulan-
do recursos multimedia que faciliten el desarrollo de competencias y disminuyan la 
deserción en la ruta hacia la consolidación de las empresas. En este sentido, la lectura 
de este libro resulta de gran interés e invita a la reflexión y discusión en torno al rol de 
las universidades y la innovación educativa.



12

INTRODUCCIÓN
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La palabra emprendimiento tiene su origen en Francia. Entrepreneur significa pionero 
que viene del francés pionnier que en el siglo XII designaba al soldado de a pie y a los 
que servían en los cuerpos de ingeniería militar; y a finales del siglo XIX se asocia con 
los conceptos de descubridor, iniciador, creador. A partir de ello se pueden identificar 
algunas de las principales características asociadas a lo que implica la creación de 
empresa. Un soldado a pie que sale a enfrentarse a un mercado cada vez más agresivo 
con el deseo de poder mejorar su bienestar y calidad de vida. Una persona que día tras 
día va descubriendo nuevas formas para desarrollar su actividad, con la convicción 
de atravesar el valle de la muerte al que siempre están expuestos quienes toman la 
aventura de emprender.

En este contexto los emprendedores, tal como los soldados requieren una estrategia 
para alcanzar sus objetivos, de manera que cuenten con un posicionamiento táctico 
que permita afrontar los retos del día a día. Por ello, para la academia es importante 
diseñar recursos que permitan la transferencia del conocimiento para fortalecer las 
competencias del emprendedor, permitiéndole hacer frente a entornos de incertidum-
bre, disminuyendo la deserción de las iniciativas empresariales. A partir de una investi-
gación exploratoria que inicia con la identificación de las diferentes metodologías que 
se aplican en la educación para el emprendimiento en el ámbito universitario, surge 
el concepto de metodologías ágiles, como herramientas que permiten a los empren-
dedores, validaciones más rápidas de los componentes de sus modelos de negocios, 
favoreciendo una toma de decisiones más oportuna y respuestas más flexibles a los 
cambios de su entorno.

El proceso empresarial surge entonces, como aquella ruta que el emprendedor re-
corre para alcanzar la meta que se ha propuesto desde el momento en que decide 
afrontar el reto de crear empresa. Esta ruta es definida por Varela y Soler (2013) para 
el Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a través de lo que ellos denominan “Tubería 
Empresarial”: un concepto que define las etapas que atraviesa una iniciativa empresa-
rial para llegar a consolidarse como empresario establecido, y que además evidencia 
las diferentes fugas que se presentan, y que se traducen en el fracaso o el abandono 
de un negocio.

La palabra emprendimiento tiene su origen en Francia. 

Entrepreneur significa pionero que viene del francés 

pionnier que en el siglo XII designaba al soldado de a pie 

y a los que servían en los cuerpos de ingeniería militar...
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A lo largo de este libro, el lector apropia los conceptos que enmarcan el emprendimien-
to, la formación empresarial universitaria y el proceso empresarial, para comprender 
con claridad los resultados obtenidos en la investigación realizada para caracterizar a 
la población emprendedora unadista en la Zona Centro Bogotá Cundinamarca de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, y a partir de allí entender las diná-
micas de la metodología que es la base conceptual para el diseño del prototipo de la 
herramienta tecnológica propuesta como recurso de aprendizaje autónomo, media-
do por la educación virtual, para el fortalecimiento de competencias empresariales, 
en los diferentes momentos que afronta el emprendedor en la navegación a través de 
la tubería empresarial.

“Tubería Empresarial”: un concepto que define las 

etapas que atraviesa una iniciativa empresarial para 

llegar a consolidarse como empresario establecido, 

y que además evidencia las diferentes fugas que 

se presentan, y que se traducen en el fracaso o el 

abandono de un negocio.
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1.1 RESUMEN

Este capítulo toma dentro de sus referentes, investigaciones de los principales autores 
con el fin de dar a conocer múltiples definiciones que se han dado al emprendimiento, 
a partir de las diversas perspectivas que se acercan al concepto en la literatura; de 
igual forma facilita una aproximación al Modelo del Proceso Empresarial, para final-
mente abordar el concepto de emprendimiento universitario o académico.

Palabras clave: actividad empresarial, emprendimiento académico,  
proceso empresarial.

1.2 INTRODUCCIÓN

La definición de emprendimiento se plantea desde diferentes perspectivas, en la me-
dida en que se consultan múltiples referentes teóricos, que comprenden desde la 
identificación de oportunidades hasta el aprovechamiento de recursos escasos; sin 
embargo, en cualquiera de ellas, la creatividad, la innovación y la formación empresa-
rial representan factores relevantes para el emprendedor.

En el contexto actual, el emprendimiento se reconoce como un gran impulsor del cre-
cimiento y el desarrollo socioeconómico de los países, que se encuentran en la bús-
queda permanente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro de los cua-
les, (Varela Villegas et al., 2020) destacan el impacto que se puede lograr a partir de las 
actividades empresariales en seis de ellos: fin de la pobreza; igualdad de género; tra-
bajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e infraestructura; ciuda-
des y comunidades sostenibles; producción y consumo responsable. En este sentido, 
tal como lo indica (Vega Guerrero, 2019), desde un enfoque social, el emprendimiento 
“busca dar soluciones a problemas sociales, generar contribuciones significativas y di-
versas en sus contextos, territorios o comunidades, para lo cual adopta modelos de 
negocio que ofrezcan soluciones creativas a los problemas de la comunidad”.

Con el objetivo de estudiar la actividad empresarial, el Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM) ha diseñado un modelo que involucra el análisis de:

1. Las fases del ciclo de vida de los procesos empresariales (tubería empresarial).
2. El impacto de ellas. (crecimiento, innovación e internacionalización)
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3. La forma y el sector en el cual se desarrollan.
4. Los niveles totales de actividad empresarial (Varela Villegas et al., 2020).

Este modelo constituye el proyecto de investigación sobre actividad empresarial con 
más cobertura geográfica y permite, “a través del análisis de la propensión de los adul-
tos hacia la actividad empresarial, la caracterización de las empresas y de los empre-
sarios y la identificación de las condiciones del entorno que fomentan u obstaculizan 
las iniciativas empresariales”.

Dentro de su modelo conceptual, el GEM define nueve condiciones del entorno para la 
actividad empresarial:

1. Apoyo financiero
2. Políticas y programas de Gobierno
3. Educación empresarial
4. Transferencia de investigación y desarrollo
5. Infraestructura comercial y legal
6. Dinámica de mercados internos
7. Regulaciones de empresa, (8)
8. Infraestructura física
9. Normas sociales y culturales

De las anteriores se destaca para esta investigación la educación, debido a que brin-
da a la universidad un rol relevante en el fortalecimiento de las competencias para el 
emprendimiento, con el objetivo de fomentar la actividad empresarial y de este modo 
aportar en el cumplimiento de los ODS mencionados con anterioridad y que están 
estrechamente relacionados con el desarrollo del país; en este orden de ideas, el em-
prendimiento universitario o académico resulta de gran impacto en la sociedad.

1.3 REVISIÓN DE LA LITERATURA

- CONCEPTUALIZACIÓN DE EMPRENDIMIENTO

El emprendimiento como un campo de investigación tiene gran relevancia en múltiples 
ámbitos de estudio. Tal como indican (Hang y Weezel, 2005), (Gartner, 1985) y (Scott Sha-
ne y Venkataraman, 2007), se convierte en un reto establecer una única definición, que 
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abarque los aspectos o enfoques planteados en cada uno de los artículos académicos 
escritos al respecto. (Khajeheian, 2017) hace un recorrido por diversos autores, eviden-
ciando algunos factores que influyen en la forma como se define el concepto. Algunas de 
sus conclusiones y las de (Eisenmann, 2013) se consolidan en la Tabla 1.

Tabla 1. Definición de emprendimiento según factor de influencia

Factor asociado 
a la definición

Definición Autor

Creación de  

negocios

“Emprendimiento es el proceso por el que se 

fundan nuevas empresas y se hacen viables”

(Vivarelli 2013, p. 1.456)

Oportunidad “Emprendimiento es la actividad de desarrollo 

de oportunidades para introducir un nuevo bien 

o servicio, forma de organización, mercado, pro-

ceso y materias primas a través de esfuerzos de 

organización que antes no existían” (1)

“Aquella búsqueda de oportunidades en el 

contexto de una limitación dada por los recur-

sos disponibles”. (2)

(1) (Scott Shane y Venkatara-

man, 2007)).

(2) Profesor Howard Steven-

son citado por (Eisenmann, 

2013)

Crecimiento  

económico

Las acciones de los emprendedores tienen 

un efecto en el entorno económico y mejoran 

la sociedad económicamente a través de la  

innovación.

(Stevenson y Jarillo, 2007)

Eficiencia “Convocar y alistar recursos y habilidades que 

están ocultos, dispersos o mal utilizados, con-

trario a encontrar la combinación óptima para 

los recursos y factores de producción dado”.

(Hirschman 1958. p. 5.)

Toma de riesgos “Emprendimiento es una actividad de búsque-

da de riesgos, cuando el riesgo está relacionado 

con la propia capacidad de los empresarios”.

(Wu y Knott, 2006)

Fuente: Elaboración propia a partir de (Khajeheian, 2017) y (Eisenmann, 2013)

El emprendimiento se encuentra muy relacionado con el concepto de innovación, en-
tendiendo que esta se define por el Manual de Oslo como “la concepción e implantación 
de cambios significativos en el producto, el proceso, el marketing o la organización de 
la empresa con el propósito de mejorar los resultados”, implicando un factor de gran 
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influencia para la definición del emprendimiento que se enmarca en la idea global de 
crear nuevos negocios. (OECD/Eurostat, 2018)

En coherencia, Drucker, (2015) describe la innovación como un instrumento específi-
co del emprendimiento, y reconoce tres diferentes categorías de oportunidades que 
apoyan la conceptualización de Scott Shane y Venkataraman, (2007): “(1) la creación 
de nueva información que ocurre con la invención de nuevas tecnologías; (2) el apro-
vechamiento de las ineficiencias del mercado (3) la reacción al cambio en los costos y 
beneficios relativos al uso de los recursos”.

Desde una perspectiva social, Hindle, (2010) cita a Gartner, (1985), (Scott Shane y 
Venkataraman, 2007), (Scott Shane, 2003), Venkataraman(1997) and Sarasvathy (1999, 
2001), y a partir de allí, define el emprendimiento como: “el proceso de evaluar, com-
prometerse y lograr, bajo limitaciones contextuales, la creación de nuevo valor a partir 
de nuevos conocimientos en beneficio de partes interesadas definidas”.

Analizando la complejidad en la determinación de una única definición para el con-
cepto de emprendimiento, Howorth et al., (2005) indican que, en el contexto de las 
ciencias sociales y administrativas con la teoría de Burrel y Morgan, se pueden revisar 
diferentes conceptos desde el marco referencial de los cuatro paradigmas que se de-
finen a continuación, y se derivan de las dos dimensiones subjetiva/objetiva y regula-
ción/cambio radical:

• Paradigma funcionalista: “visión objetiva de la realidad y visión regulatoria de 
la sociedad”.

• Paradigma interpretativo: “visión subjetiva de la realidad y visión regulatoria 
de la sociedad”.

• Paradigma radical humanista: “visión subjetiva de la realidad y enfoque en el 
cambio radical”.

• Paradigma radical estructuralista: “visión objetiva de la realidad y enfoque en 
el cambio radical”.

A partir de lo anterior, Junaid et al., (2015), argumenta sobre la fuerte influencia de las 
teorías económicas en la literatura relacionada al concepto de emprendimiento y es-
tablece claramente la predominancia del paradigma funcionalista en la investigación 
relacionada con este campo de las ciencias administrativas, evidenciando un enfoque 
más dado a la pregunta del “cómo”, frente al entendimiento del “porqué”.
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- PROCESO EMPRESARIAL

El proceso empresarial o proceso emprendedor presenta diferentes definiciones a lo 
largo de múltiples referentes teóricos. Santiago-Martínez y Márquez-Rodríguez, (2017) 
citan a Morris, Davis y Ewing (1988), quienes lo definen como “aquel por medio del que 
los individuos y los equipos crean valor poniendo juntos a trabajar recursos únicos 
para explotar oportunidades del entorno”; Bosma et al., (2009) desde otra perspecti-
va, indican que es un “proceso social puesto en marcha por las personas que residen 
en un lugar y que tienen una cultura específica, por lo que todas estas etapas están 
influenciadas por las condiciones marco del entorno”.

La propuesta presentada por el GEM, (Gómez Núñez et al., 2017) divide el proceso en 
tres momentos: concepción, asociado a la generación de ideas de negocio de acuerdo 
con las necesidades de mercado; nacimiento, que involucra la inversión de recursos en 
los primeros 42 meses; y persistencia, que se evidencia en el pago de salarios después 
de 42 meses de existencia. La estructura de dicho proceso se consolida en la figura 1.

Figura 1. Proceso emprendedor y definiciones operacionales

Tasa de actividad emprendedora (TEA)

Concepción Nacimiento  Persistencia

Per�l emprendedor

Discontinuidad de las
actividades empresariales

Emprendedor
potencial:

Oportunidades,
conocimiento y

habilidades

Emprendedor naciente:
involucrado en el inicio

de una empresa
(0-3 meses)

Nuevo empresario:
Propietario y gestor

de un nuevo negocio
(hasta 42 meses)

Empresario
establecido

(más de 42 meses
pagando salarios)

Socio-demográ�co
- Género

- Edad
- Motivación

Industria
-Sector

Impacto
- Crecimiento
- Innovación

- Internacionalización

Fuente: Tomada de GEM (Gómez Núñez et al., 2017)

A partir de la evolución del modelo del proceso emprendedor presentado en la figura 
2, Varela, et al. (2013) citado por Varela Villegas et al., (2020) proponen el concepto de 
“Tubería Empresarial”, con el objetivo de determinar las fugas o salidas que se dan a 
lo largo del proceso por parte de los emprendedores, para “identificar los campos en 
los cuales se deben implementar políticas y programas para fortalecer el ecosistema 
empresarial”.
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Figura 2. Tubería empresarial

Aceptación Sociocultural 
hacia la creación

 de empresa
Empresarios
 Potenciales

Empresarios
 Intencionales

Empresarios
 establecidos

Empresarios
 Nuevos

Empresarios
 Nacientes

Fuente: Varela (2013)

Mediante el concepto de la Tubería Empresarial se puede determinar que la activi-
dad empresarial o emprendedora inicia con la aceptación sociocultural que se asocia 
principalmente a dos factores: el primero es que el emprendedor cuente con las com-
petencias que considera se requieren para tener éxito; y el segundo, la percepción de 
que sí existen oportunidades empresariales en el entorno. (Santiago-Martínez y Már-
quez-Rodríguez, 2017).

Otra propuesta del proceso empresarial similar a la presentada por el GEM, es la que 
se describe en la figura 3 de acuerdo con Guerrero et al., (n.d.); en esta cabe destacar 
que no solo se describe el ciclo de evolución del emprendedor, sino que identifica la 
relevancia del contexto, que puede ser un impulsor o una barrera, analizando entre 
múltiples factores, los siguientes:

1. Políticas
2. Programas de apoyo
3. Educación universitaria
4. Infraestructura profesional
5. investigación y desarrollo
6. Dinámicas del mercado
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7. Cultura
8. Capacidades personales

Concluyendo que, los aspectos más favorables son el “apoyo profesional, las incuba-
doras/aceleradoras, relacionamiento con múltiples agentes y la inversión en investiga-
ción y desarrollo”; mientras los menos favorables resultan: la falta de recursos financie-
ros, las condiciones del mercado laboral y normas sociales.

Figura 3. Proceso empresarial Guerrero, Liñan, and Cáceres-Carrasco.

Contexto-Ambiente como impulsor

Concepción 

(Emprendedor 

potencial)

Gestación  

(Emprendedor 

naciente

Infancia  

(Emprendedor 

nuevo)

Adolescencia 

(Emprendedor 

establecido)

Madurez 

(Emprendedor 

consolidado)

Contexto-Ambiente como impulsor

Fuente: Adaptado de Guerrero et al., (n.d.)

Leyden y Link, (2015) presentan otra perspectiva del proceso empresarial, diseñando 
un modelo que parte de las condiciones innatas con las que se cuenta para el desa-
rrollo de la actividad empresarial, para posteriormente involucrar la iteración entre 
dos pasos: la creación de una red de contactos y el descubrimiento de una innovación 
(figura 4.); de manera que, dependiendo de la toma de decisiones en dichos pasos, el 
emprendimiento puede que tenga éxito o fracase.

Figura 4. Proceso empresarial Leyden y Link (2015).

Características
innatas del

emprendedor

Creación de la
red social

Búsqueda de la
innovación

deseada
Éxito o fracaso

Fuente: Adaptado de (Leyden y Link, 2015)
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- EMPRENDIMIENTO UNIVERSITARIO O ACADÉMICO

En las últimas décadas se ha evidenciado un creciente interés en las escuelas de nego-
cios de las universidades por fomentar actividades que promuevan la creación de em-
presas (Scott Shane, 2003), incluso se articulan estrategias que vinculan otras áreas de 
estudio, que permitan la generación de iniciativas empresariales, a partir del aprove-
chamiento del desarrollo de tecnologías digitales como Big Data, impresión 3D, solu-
ciones en la nube, MOOCs, inteligencia artificial, entre otras (Rippa y Secundo, 2019). Al 
revisar la literatura, múltiples autores han desarrollado investigaciones para identificar 
la relación entre la educación formal y las actividades empresariales, (Vivarelli, 2013) 
cita a Goedhuys and Sleuwaegen (2000), McPherson (1996) y Goedhuys and Sleuwae-
gen (2000, 2010), encontrando un efecto positivo en la creación y sostenibilidad de los 
negocios, en la medida en que se incrementa el nivel de escolaridad.

De acuerdo con lo indicado por Rippa y Secundo, (2019) a partir de los años 80 se empie-
za a reconocer en los países en desarrollo el concepto de emprendimiento universitario 
o académico y con este, toma relevancia el papel que juegan las universidades en el 
desarrollo socioeconómico de las naciones, mediante el impacto que pueden generar 
en “la creación de nuevos negocios, la transferencia de conocimiento y la afluencia de 
personas altamente cualificadas”, de manera que se apoye la generación de empleo y el 
desarrollo económico de los países (Pérez Sandoval y Sandoval Caraveo, 2020).

Según Gieure et al., (2020) “la universidad juega un rol clave en la generación de fac-
tores internos y externos que dirijan a los estudiantes hacia la creación de negocios”. 
Lo anterior se fundamenta en que a partir de lo que el estudiante experimenta en su 
universidad, puede o no, fortalecer y destacar su espíritu emprendedor; dependiendo 
del diseño de sus currículos y diversos factores motivacionales que se brindan en el 
entorno, puede alcanzarse el objetivo de desarrollar su vocación de empresario.

Un estudio realizado por Benavides-Epinosa et al., (2004) para la comprensión del 
proceso de aprendizaje del estudiante emprendedor, en la búsqueda de que la uni-
versidad adopte un rol más relevante en la formación empresarial, que involucre, en-
tre otras, competencias para promover “la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de 
adaptación y la habilidad para aprender a aprender y a resolver problemas”, permite 
identificar tres factores importantes en los que puede involucrarse la universidad en el 
proceso de aprendizaje que atraviesa un estudiante para convertirse en emprendedor, 
los cuales se describen en la figura 5.
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Figura 5. Proceso de aprendizaje del estudiante emprendedor
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- Asesoramiento
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- Facilitación de
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 convertirse en
 emprendedor

Fuente: Benavides-Espinosa (2014)

Entender el rol de la universidad desde estas tres distintas perspectivas, permite evi-
denciar que aun cuando la formación en conocimiento y habilidades es el deber ser 
de esta institución, y esto no se refiere únicamente a los contenidos propios de su 
disciplina, sino a formación gerencial y empresarial, entre otras, este no es el único as-
pecto que debe fortalecer la universidad a la hora de promover el emprendimiento y la 
creación de empresas en sus estudiantes. Lo anterior en coherencia con lo evidencia-
do por Matricano, (2020) quien indica que, asistiendo a un programa universitario, un 
estudiante tiene la posibilidad de “absorber y crear nuevo conocimiento, desarrollar 
sus redes de contactos y descubrir nuevas oportunidades de emprendimiento”.

Según lo indicado por Passaro et al., (n. d.) la educación universitaria aporta significa-
tivamente al desarrollo del capital intelectual individual y corporativo, entendiéndolo 
como el “conjunto de activos intangibles a través de los cuales las empresas pueden 
obtener una ventaja competitiva, aumentar los beneficios y crear valor”, en coherencia 
con ello, los autores que Passaro et al., (n.d.) consultan en su publicación, afirman que 
el capital intelectual “es uno de los recursos más importantes, especialmente en los 
primeros pasos de los complejos procesos de creación de empresas y para la competi-
tividad y rentabilidad de las mismas”, lo que permite identificar una clara relación entre 
la educación universitaria y la creación de empresas sostenibles.

Rippa y Secundo, (2019) destacan en su publicación el concepto de la tercera misión 
de la universidad, el cual implica su relación con la comunidad principalmente a través 
de tres dimensiones: transferencia tecnológica e innovación; educación continuada y 
proyección social. Adicionalmente, destacan que ello se lleva a cabo principalmente 
mediante las siguientes herramientas:
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• Colaboraciones de investigación con la industria
• Solicitud de patentes
• Transformación de ideas en nuevas empresas (Spin-off)
• Formación empresarial de personas altamente cualificadas
• Incubadoras de empresas

En coherencia con lo anterior, Etzkowitz y Zhou, (2017) plantean el modelo de la triple 
hélice para el desarrollo de sociedades basadas en conocimiento, mediante la interac-
ción entre academia, industria y Gobierno, a través de innovación y emprendimiento, 
destacando el rol de las universidades en contraste con otros modelos que se enfo-
can principalmente en las empresas o las medidas gubernamentales. Cai y Etzkowitz, 
(2020) indican que “la mayor relevancia de la universidad para la transferencia de tec-
nología, la formación de empresas y la renovación regional, la sitúa en una posición 
primaria en la sociedad del conocimiento, en contraste con el papel secundario que 
juega en la sociedad industrial”.

1.4 CONCLUSIONES

A partir de la revisión de relevantes referentes bibliográficos, se puede identificar que 
no se ha establecido un concepto de emprendimiento que cuente con aceptación ge-
neral; sin embargo, ello es consecuencia de múltiples factores que se pueden analizar 
cuando se llevan a cabo iniciativas empresariales, destacando entre ellos: el aprove-
chamiento de oportunidades, la creación de empresas y la innovación, esta última 
como un aspecto relevante para el éxito o fracaso del proceso emprendedor.

De igual manera, a la fecha no existe un modelo estándar del proceso empresarial; sin 
embargo, las propuestas generadas desde la iniciativa Global Entrepreneurship Moni-
tor (GEM), resultan de gran impacto en la literatura y permiten establecer lineamientos 
para la medición del avance o retroceso en la actividad empresarial en los países, de 
manera que puedan identificarse oportunidades para la generación de políticas y pro-
gramas que fortalezcan el emprendimiento.

En términos generales, se puede evidenciar la aceptación de la relación positiva que 
existe entre la educación formal y la actividad empresarial; sin embargo, el empren-
dimiento universitario o académico comprende múltiples actividades que no solo se 
limitan a la formación, ya sea disciplinar o en materia empresarial, sino que involucra 
otra serie de actividades que van desde las jornadas de motivación e información, has-
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ta el fomento de redes de contactos que favorezcan la generación y el desarrollo de las 
ideas de negocio, entre otras.
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2.1 RESUMEN

Este capítulo inicia con la definición del concepto lean-agile y las principales meto-
dologías y herramientas asociadas que permiten la generación de emprendimientos 
centrados en la creación de valor, para dar respuestas rápidas en contextos de incer-
tidumbre. Posteriormente, menciona casos de cursos de formación para el emprendi-
miento en contextos universitarios internacionales, que incluyen en su diseño la apro-
piación de estas metodologías, destacando sus principales resultados.

Palabras clave: Business model canvas, Lean Startup, Lean Manufacturing, Design 
thinking, desarrollo del cliente, desarrollo ágil.

2.2 INTRODUCCIÓN

Emprender, entendido como la acción de crear y hacer viables empresas a partir del 
aprovechamiento de las oportunidades proporcionadas en el contexto de las limitacio-
nes encontradas en el entorno (Eisenmann, 2013; Vivarelli, 2013), requiere el desarrollo 
de capacidades para dar respuestas rápidas a las demandas cambiantes del mercado, 
haciendo necesario explorar diversas herramientas y enfoques que permitan innovar 
(Ghezzi y Cavallo, 2020).

En el contexto global actual que implica incertidumbre y riesgo dado el constante 
cambio de las demandas del mercado, autores como (Blank, 2006; Osterwalder y Pig-
neur, 2011; Ries, 2011) proponen metodologías para el desarrollo de emprendimientos 
que puedan dar respuestas ágiles, basadas en procesos iterativos que permiten vali-
dar permanentemente la aceptación de las ideas por parte de los clientes o usuarios, 
para identificar que, efectivamente el negocio dé respuesta a necesidades y proble-
mas reales. Estas metodologías se conocen como lean-agile e incluyen múltiples he-
rramientas que permiten su aplicación.

A partir del entendimiento del proceso de aprendizaje del estudiante emprendedor 
(Benavides-Epinosa et al., 2004) descrito en el capítulo anterior, y la identificación 
del rol de la universidad en dicho proceso; es importante identificar cómo es posible 
articular metodologías lean-agile al diseño del currículo o de las actividades que se 
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oferten a la población estudiantil, con el objetivo de fomentar sus conocimientos y 
habilidades para emprender, fortaleciendo su formación gerencial y empresarial. En 
este orden de ideas, este capítulo realiza una revisión de literatura identificando los 
principales resultados de algunos casos internacionales.

2.3 REVISIÓN DE LA LITERATURA

- METODOLOGÍAS ÁGILES PARA EMPRENDER

Las metodologías ágiles pueden considerarse una combinación de métodos y herra-
mientas que permiten dar respuestas flexibles a las demandas del emprendimiento, 
a partir de iteraciones permanentes con los grupos de interés asociados al negocio. 
(Ghezzi y Cavallo, 2020) definen la filosofía lean “como un enfoque centrado en el clien-
te y en el valor” creando un flujo de actividades que aporten en dicho objetivo y elimi-
nando las que no, entendidas también como desperdicios. Este referente teórico nace 
a partir del final en la Segunda Guerra Mundial buscando dar respuesta a las necesida-
des del mercado que requieren cada vez mayor enfoque en el valor, frente a una oferta 
diversa. Sus principios son definidos por (Womack y Jones, 1996) de la siguiente forma:

1. El valor definido por el consumidor final
2. Identificar todas las acciones que se desarrollan para obtener un producto es-

pecífico.
3. Lograr que fluyan de manera ágil todas las áreas en función de la creación de 

valor.
4. Lograr que el cliente atraiga el producto de acuerdo con sus necesidades.
5. Buscar la perfección permanente en los principios del 1 al 4.

En este sentido, estas metodologías permiten generar espacios para la creatividad y la 
innovación, que fomentan un sistema para la competitividad de los emprendimientos, 
desarrollando ventajas competitivas que conlleven a la sostenibilidad de la empresa 
en el tiempo (Castellanos Narciso et al., 2019). Adicionalmente, esta ventaja no solo se 
genera a partir de la oferta de productos y servicios, sino que puede incorporar com-
ponentes innovadores a lo largo de toda la cadena de valor de la empresa, incluyendo 
actividades primarias y actividades de apoyo (Sánchez Vargas, 2019).
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Los emprendimientos desarrollados a partir de metodologías basadas en hipótesis, 
que se prueban mediante procesos iterativos de validación, cuentan con una visión 
clara de la ruta más aceptada por el mercado para los modelos de negocio que se 
diseñan, dado que disminuyen el riesgo de que la oferta de productos o servicios no 
esté alineada con las necesidades y deseos de los clientes (Reis et al., 2019). Dentro de 
los principales referentes teóricos propuestos para el desarrollo de emprendimientos 
asociadas al enfoque lean-agile los más relevantes son los siguientes: Lean Startup, 
Design Thinking, Business Model Canvas.

- LEAN STARTUP

En la actualidad una de las metodologías más utilizadas para el emprendimiento en 
entornos de incertidumbre (Leatherbee y Katila, 2020). Se desarrolla a partir de dife-
rentes teorías o herramientas empresariales incluyendo Lean Manufacturing, Business 
Model Canvas, Design Thinking o pensamiento de diseño, desarrollo de cliente, desa-
rrollo ágil y producto mínimo viable (Blank, 2018). Consiste en un método propuesto 
por (Ries, 2011) para aplicar el diseño ágil a la innovación, buscando principalmente 
evitar que las empresas diseñen y desarrollen productos y servicios para mercados 
inexistentes. La metodología Lean Startup se basa en la implementación de cinco prin-
cipios fundamentales (Ries, 2011):

1. “Los emprendedores están en todas partes”, argumentando que el método pue-
de funcionar en cualquier tipo o tamaño de empresa, siempre y cuando se iden-
tifiquen necesidades y oportunidades para proponer soluciones a las mismas.

2. “El espíritu emprendedor es management”, indicando que las empresas no 
son solo productos, sino que requieren procesos de gestión que permitan dar 
respuesta en entornos de incertidumbre.

3. “Aprendizaje validado” hace referencia al aprendizaje como un concepto clave 
para el éxito del método, dado que le permite al emprendedor probar todos 
los componentes de su idea de negocio para garantizar que sea aceptada.

4. “Crear-Medir-Aprender”, como un ciclo permanente para identificar la res-
puesta a los productos diseñados determinando si se requieren cambios o es 
posible dar continuidad a la propuesta.

5. “Contabilidad de la innovación”, proponiendo métricas que se ajusten a las 
necesidades del emprendimiento.

Lean manufacturing es una teoría que nace en la empresa Toyota y evolucionó progre-
sivamente (Ohno, 1988; Shingo, 2017). Fue desarrollada para “aumentar la creación de 
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valor en términos de reducción de todo tipo de desperdicios” (Driouach et al., 2019) y 
su definición de acuerdo con Lyonnet, (2010) incluye los siguientes conceptos:

1. Eliminación de desperdicios
2. Justo a tiempo
3. Gestión Total de la Calidad
4. Kaizen – Mejoramiento continuo
5. Técnicas de gestión visual - Método 5S, Kanban, Andon
6. Gestión de equipos de trabajo multifuncionales

Producto Mínimo Viable (PMV): de acuerdo con (Vliet, 2020), el término fue utilizado por 
primera vez por Frank Robinson (2001); sin embargo, se ha popularizado dado su im-
portancia para la metodología Lean Startup. El PMV es definido por Ries, (2011) como 
“una versión de un producto, que permite al equipo recolectar la mayor cantidad de 
aprendizaje validado acerca de los clientes con el menor esfuerzo”.

- DESIGN THINKING O PENSAMIENTO DE DISEÑO:

Definida por (Brown, 2020) como “una metodología que impregna todo el espectro de 
actividades de innovación con un espíritu de diseño centrado en el ser humano”, esto 
implica que para su aplicación se requiere un proceso iterativo de observación para 
lograr un diseño acorde con lo que las personas efectivamente quieren o necesitan. 
Tim Brown además indica que el equipo de trabajo que se involucra en esta metodo-
logía debe caracterizarse por la empatía, un pensamiento integral, el optimismo, el 
experimentalismo y la colaboración.

Esta propuesta metodológica, además busca dar respuesta a la creciente demanda 
de ideas que permitan aportar soluciones más creativas a los retos globales en mate-
ria de salud, pobreza, educación y demás. (Brown, 2009). El proceso de la innovación 
cada vez está más relacionado con la incertidumbre, de manera que cada vez se pro-
porciona un mayor número de opciones o alternativas, incurriendo en una dificultad 
para identificar cuáles son viables y cuáles deben desecharse, de allí que conceptos 
del Design Thinking como el prototipado y la validación cobren gran relevancia para 
aportar a un desarrollo exitoso de los procesos empresariales en mercados emergen-
tes cada vez más cambiantes (Liedtka, 2020).

De acuerdo con la propuesta de Plattner et al., (2009) el proceso de Design Thinking se 
desarrolla a partir de la iteración de cinco fases de manera que se genere un mejora-
miento continuo del producto final en la medida en que se validan los prototipos con 
los usuarios o el mercado. (Figura 6)
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Figura 6. Design Thinking - un proceso no lineal

Empatizar De�nir Idear Prototipar Testear

Aprender acerca de los usuarios a través de la prueba de los prototipos

Empatía para ayudar a 
solucionar el problema

Testear crea nuevas ideas para los proyectos

Aprender de los prototipos
 para generar nuevas ideas

Testear revela conocimientos que rede�nen el problema

Fuente: Teo Yu Siang y Interaction Design Foundation.

Para el desarrollo de cada una de las fases del proceso, múltiples autores identifican 
diversas herramientas; en la figura 7 se comparte la propuesta establecida por (Casti-
llo-Vergara et al., 2014) para guiar a estudiantes, emprendedores y empresarios en la 
aplicación de Design Thinking.

Figura 7. Herramientas a utilizar en el desarrollo de la metodología de Design Thinking

Etapa Herramienta

Empatía

Entrevista

Focus Group

Shadowing

Fichas de personas

Perfiles de segmentos de clientes

Mapa de empatía

Storyboards

Mapa del viaje del cliente
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Etapa Herramienta

Definir

Árbol de problemas

Curvas de valor

Mapa de contexto

Idear

Brainstorming

Cardsorting

Mapa de oferta

Prototipar

Prototipo

Mockup

Modelo de negocios

Evaluar

Producto pinocho

La lancha

Testeo de prototipo

Testeo de usabilidad de beta en entorno real

Fuente: Tomado de (Castillo-Vergara et al., 2014).

- DESARROLLO DEL CLIENTE:

Metodología propuesta por Blank, (2006) para el desarrollo de empresas, contemplan-
do que las actividades de administración y de marketing deben considerarse tan im-
portantes como el diseño y el desarrollo de productos. Enfatiza en la importancia de 
la agilidad para que una empresa consolide rápidamente un Producto Mínimo Viable 
(PMV) y lo lleve a validación con sus clientes, de manera que a partir de la respues-
ta obtenida, se realicen progresivamente los ajustes necesarios para identificar ideas 
sostenibles e ideas que no funcionan en determinado mercado. (Blank, 2018)
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El modelo comprende cuatro pasos mencionados en la figura 8, que permiten en-
tender claramente los problemas y las necesidades de los clientes, con el objetivo de 
apropiar soluciones que satisfagan dicha realidad, disminuyendo el riesgo y la incerti-
dumbre respecto a la aceptación en los negocios (Silva et al., 2020).

Figura 8. Modelo de desarrollo del cliente

Creación 
del cliente

Construcción
 de la empresa

Descubrir 
al cliente

Validar al 
cliente

Fuente: elaboración propia basado en Blank, (2006).

Desarrollo ágil: es una metodología que se implementa de la mano del desarrollo del 
Cliente. De acuerdo con lo contemplado en el manifiesto ágil, Beck y otros (2001) cita-
do por Silva et al., (2020), definen el desarrollo ágil como “un conjunto de métodos de 
desarrollo de software basados en el desarrollo iterativo e incremental, que promueve 
la planificación adaptativa, el desarrollo y la entrega evolutivos, y fomenta la respuesta 
rápida y flexible al cambio”. El principal objetivo es eliminar el desperdicio de tiempo y 
recursos en la creación del Producto Mínimo Viable. (Blank, 2018)

- BUSSINES MODEL CANVAS:

El Business Model Canvas propuesto por Osterwalder y Pigneur, (2011), permite a los 
emprendedores comprender claramente cómo la empresa crea, entrega y captura va-
lor. A partir del desarrollo de la estructura descrita en la figura 9, es posible identificar 
los principales elementos del modelo de negocio propuesto, así como la articulación 
entre los mismos.

Desarrollo ágil: es una metodología que se 

implementa de la mano del desarrollo del Cliente.
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Figura 9. Business Model Canvas

Socios clave Actividades 
clave

Propuesta de valor Relaciones 
con 

clientes

Segmentos de 
clientes

Recursos 
clave

Canales

Estructura de costos Fuentes de ingresos

Fuente: (Osterwalder y Pigneur, 2011)

Según Trimi y Berbegal-Mirabent, (2012) “el uso del Business Model Canvas permite 
planificar e identificar mejor las fuentes de creación de valor y los vínculos con la estra-
tegia empresarial” dado que en un esquema sencillo es posible determinar el negocio 
frente a su propuesta de valor, la relación con los clientes y los aspectos financieros. 
Adicionalmente, los autores citan a Hulme (2011a) quien define cuatro formas en las 
cuales el Business Model Canvas facilita el ciclo de aprendizaje en el desarrollo de un 
emprendimiento. (Tabla 2)

Tabla 2. Impacto del Business Model Canvas en el ciclo de aprendizaje  
de emprendimiento

Factor Tradicional

Reflexión permanente Proporciona una herramienta gráfica que permite analizar permanente-

mente la manera como los elementos del modelo de negocio se articulan.

Comunicación Permite a todos los interesados en el modelo de negocios, el entendimiento 

de todos sus elementos, permitiendo la generación de espacios de diserta-

ción respecto a nuevas oportunidades.
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Factor Tradicional

Visión global Facilita la toma de decisiones relacionadas con un elemento del modelo de 

negocio, sin dejar de considerar la articulación y el impacto en los demás 

elementos.

Creatividad e  

innovación

El uso de la herramienta gráfica facilita escenarios de creatividad a partir 

del análisis de las necesidades y problemas de los clientes en el contexto de 

cada elemento del modelo de negocio.

Fuente: elaboración propia basado en Hulme (2011a).

- EXPERIENCIAS EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA PARA 
EL EMPRENDIMIENTO DESDE UN ENFOQUE ÁGIL.

Con el objetivo de identificar experiencias que permitan evidenciar la implementación 
de cursos para el emprendimiento en el ámbito global de la educación universitaria, in-
cluyendo de una u otra forma metodologías ágiles, se realizó una revisión sistemática 
de literatura en la base de datos SCOPUS, a partir de la siguiente ecuación de búsqueda:

( TITLE-ABS-KEY ( capacities ) OR TITLE-ABS-KEY ( education ) OR TITLE-ABS-KEY ( compe-
tence ) OR TITLE-ABS-KEY ( methodology ) OR TITLE-ABS-KEY ( method ) AND TITLE-ABS-
KEY ( entrepreneurship ) OR TITLE-ABS-KEY ( startup ) OR TITLE-ABS-KEY ( start-up ) AND 
TITLE-ABS-KEY ( higher AND education AND institution ) OR TITLE-ABS-KEY ( university ) 
AND TITLE-ABS-KEY ( agile ) OR TITLE-ABS-KEY ( lean ) )

Luego del análisis de los resultados obtenidos, se identificaron los siguientes casos 
destacados:

Brasil - Agencia para la Innovación de la Universidad de Sao Paulo: el curso denomina-
do “7600001 Innovación y Emprendimiento” con una estrategia de aprendizaje basada 
en proyectos logró mejorar el aprendizaje del emprendimiento, incluyendo dentro de 
su diseño el uso de las metodologías Design Thinking, Lean Startup y Business Model 
Canvas, favoreciendo la aplicación de los conceptos y la validación de las ideas de ne-
gocio en el mercado real. Dentro de las conclusiones del estudio (Reis et al., 2019) indi-
can que “la iniciativa refuerza la capacidad de generar innovación en el contexto de la 
universidad y facilita su incorporación al mercado en forma de startup”.



La Universidad como gestora del desarrollo emprendedor

42

Brasil - Escuela de Ingeniería de Lorena, Universidad de Sao Paulo: a partir de la meto-
dología de aprendizaje activo basada en problemas, ofertaron un curso de emprendi-
miento a estudiantes de pregrado, incluyendo la metodología de Business Model Can-
vas, con el objetivo de enseñarles cómo crear una nueva empresa desde su ideación 
hasta su concepción. El estudio se enmarca en dos ofertas del curso y se destaca que 
uno de los cambios aplicados de la primera a la segunda, fue la migración del concep-
to de Plan de Negocios tradicional al Business Model Canvas, evidenciando un impacto 
positivo (Pazeti y Pereira, 2016).

China - Instituto de Robótica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong 
(HKUST), Fábrica de Ideas de la Universidad Nacional de Seúl (SNU), Ingeniería de Di-
seño Industrial de la Universidad de Aeronáutica y Astronáutica de Pekín (BUAA) e In-
geniería Mecánica de la Universidad de Tsinghua (THU): trabajaron colaborativamente 
en el diseño de un curso que enseña a los estudiantes a construir un Producto Mínimo 
Viable en el menor tiempo y al menor costo posible. El curso involucra el trabajo cola-
borativo de equipos multidisciplinares y multiculturales de estudiantes, mediante un 
proceso iterativo que permite fomentar el interés en la creación de nuevas empresas a 
partir de productos globales y que incluye:

a. Buscar y definir un problema global de diseño
b. Desarrollar las alternativas de diseño de ingeniería para resolverlo
c. Construir prototipos de diferentes niveles de fidelidad para apoyar el desarro-

llo del producto. (Leung, et al., 2019).

Estados Unidos-Facultad de Ingeniería e Informática en la Universidad del Estado 
de California: con el objetivo de mejorar el currículo en emprendimiento de los estu-
diantes de la Maestría en Gestión de la Ingeniería, incluyeron un curso obligatorio en 
emprendimiento e innovación que evolucionó a lo largo de los periodos académicos, 
incluyendo en su diseño metodológico Lean Startup. Al finalizar el estudio, los autores 
(Gandhi et al., 2014) destacan la importancia de fomentar en los estudiantes de inge-
niería el pensamiento creativo para promover las ideas innovadoras y fortalecer su 
capacidad para convertirlas en nuevos negocios.

Estados Unidos-Departamento de Educación y Liderazgo en Ingeniería de la Univer-
sidad de Texas en El Paso: incluyeron en el currículo de los pregrados de las primeras 
matrículas una secuencia de dos cursos: “Diseña Tu Vida” (DYL por sus siglas en inglés) 
que incluye conceptos de la metodología Design Thinking y “Modelo de Negocio Tu” 
(BMY) que se basa en Business Model Canvas. Ambos cursos buscan la apropiación 
de las herramientas mediante la aplicación a sus propios proyectos de vida (Novick y 
Kendall, 2018).
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Finlandia-Departamento de Tecnologías de la Información de la Universidad de Tur-
ku: el estudio analiza la experiencia de tres años ofertando el curso “Lean Software 
Startup” a los estudiantes de tecnologías de la información y economía. Este incluye 
conceptos como la ideación y el desarrollo de prototipos de productos y servicios me-
diante las metodologías Lean Startup y Desarrollo de Cliente, evidenciando cómo las 
teorías del emprendimiento y los negocios pueden ser integradas al currículo de inge-
niería de software. Dentro de los principales resultados Järvi et al., (2015) identificaron 
el fortalecimiento de las competencias para la toma de decisiones en escenarios de in-
certidumbre, el desarrollo de modelos de negocios a partir de la industria del software 
y la apropiación de un proceso de innovación basada en el cliente y usuario.

Singapur-Escuela de Gestión Empresarial de la Universidad Politécnica de Nanyang 
en Singapur (NPU) y Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad de Kansai 
(KU): estudiantes de las dos universidades conforman equipos de trabajo con un in-
terés común en la construcción de planes de negocios de startups, y participan en un 
curso virtual denominado “Emprendimiento Social para Estudiantes Asiáticos”, el cual, 
a partir de la estrategia de aprendizaje ágil basada en problemas y herramientas de si-
mulación en ambientes virtuales de aprendizaje, les permite llegar a la definición de un 
modelo de negocios en la herramienta Leanstack@ canvas, promoviendo el trabajo 
colaborativo para dar respuesta a las necesidades de su contexto geográfico y cultural. 
(Yamamoto et al., 2019)

2.4 CONCLUSIONES

A partir de la revisión de relevantes referentes bibliográficos, se puede identificar la 
utilidad de las metodologías lean-ágiles en el desarrollo de emprendimientos que pue-
dan ser sostenibles a pesar de los entornos de incertidumbre que son cada vez más 
demandantes en el mercado global. A manera de conclusión, se comparte en la Ta-
bla No 3. una consolidación de los hallazgos más relevantes de (Blank, 2018) en su aná-
lisis comparativo de las metodologías tradicionales y las metodologías lean-agile.

Tabla 3. Comparación metodologías tradicionales Vs. metodologías Lean-Agile

Factor Tradicional Lean-agile

Estrategia Plan de negocios (Impulsado 

por la implementación)

Business Model Canvas (Impulsado por 

hipótesis)
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Factor Tradicional Lean-agile

Proceso de nuevos  

productos

Gestión del producto Teoría de desarrollo de clientes

Ingeniería Desarrollo ágil o desarrollo 

paso a paso

Desarrollo ágil

Organización Departamentos por funciones Equipos de desarrollo de clientes y 

ágil

Reporte financiero Estados financieros contables Métricas que se asocian a la genera-

ción de valor

Fracaso Es la excepción Es lo esperado

Rapidez Requiere información amplia Requiere la información suficiente

Fuente: elaboración propia basado en (Blank, 2018).

Entendiendo la relevancia de dichos conceptos teóricos, y en el contexto de la articu-
lación de los mismos a los cursos de formación universitaria para el emprendimiento, 
se pueden identificar oportunidades importantes para fortalecer las competencias 
empresariales de estudiantes desde cualquier área de estudio, de manera que en el 
momento en que decidan emprender o participar de actividades empresariales, cuen-
ten con los recursos y herramientas necesarios para disminuir el riesgo de desarrollar 
negocios que no den respuesta a las necesidades y problemas de los clientes.
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3.1 RESUMEN

En el presente capítulo se comparten los resultados obtenidos mediante una investi-
gación exploratoria para caracterizar a la población emprendedora de la Zona Centro 
Bogotá Cundinamarca de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, median-
te la aplicación de un instrumento diseñado a partir del referente teórico de la tubería 
empresarial. A través de la realización de varios análisis estadísticos, se identifican las 
principales tendencias de la población de estudio, y se contrastan algunos de los ha-
llazgos con los datos encontrados para poblaciones como Bogotá y Cundinamarca. El 
análisis permite identificar factores relevantes como el miedo a fracaso y un alto índice 
de informalidad a lo largo de las iniciativas de esta comunidad unadista.

Palabras clave: diagnóstico población emprendedora, Tasa de actividad 
 emprendedora.

3.2 INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de las necesidades identificadas en los emprendedores, las uni-
versidades están diseñando y fortaleciendo líneas de emprendimiento promoviendo 
la creación de empresa, entendiendo que encontrar un empleo puede resultar cada 
vez más difícil, en coherencia con las desalentadoras cifras de desempleo en Colom-
bia, lo cual lleva a que se fomente la creación de empresas para poder contribuir con el 
bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. A partir de lo anterior, la UNAD como 
miembro del Pacto Nacional de Emprendimiento y específicamente en la Zona Centro 
Bogotá Cundinamarca, dentro del desarrollo de sus actividades, busca alternativas 
para propender por la creación de un ecosistema de emprendimiento óptimo para 
el fortalecimiento de las competencias de empresariales, tanto para sus estudiantes, 
como para todos los miembros de la comunidad unadista.

Un primer paso para la formulación de estrategias pedagógicas que impacten signi-
ficativamente la capacidad emprendedora de los miembros de esta población, parte 
de un diagnóstico inicial que permita entender la caracterización sociodemográfica de 
sus miembros y las tendencias en materia de emprendimiento; por ello, este capítulo 
analiza los resultados de un estudio realizado mediante la aplicación de un cuestio-
nario diseñado a partir del concepto de Tubería Empresarial definido en el capítulo 1.
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3.3 METODOLOGÍA

La investigación es un estudio exploratorio, que busca identificar las principales carac-
terísticas y tendencias de la población objeto de estudio mediante la aplicación de un 
cuestionario validado por varios expertos en la temática de estudio, que consta de 39 
preguntas divididas de la siguiente forma:

• Aceptación de términos y uso de la información para la investigación
• 19 variables sociodemográficas
• 14 variables sobre información de emprendimiento (para aquellos que tienen 

o han tenido experiencia en el manejo de emprendimientos)
• 5 variables para preguntar sobre la calidad de la encuesta.

El instrumento permitió identificar emprendedores o aquellos con la intención de em-
prender, dentro de una población de alrededor de 21.000 estudiantes sumada a un 
número indeterminado de otras personas con roles como docente, egresado o admi-
nistrativo, mediante una muestra de 726 encuestas que resulta representativa, dado el 
cálculo que corresponde a este caso a partir de una población infinita de 542 encues-
tas, mediante la siguiente fórmula, donde Z es coeficiente de confianza, p es probabili-
dad de éxito, q es probabilidad de fracaso, y d es error máximo admisible:

n Z p q
d

a�
� �2

2

Z = 2.326 que corresponde a un nivel de confianza del 99%

p = 0.5

q = 0.5

d = 0.05

n � � �
�

2 326 0 5 0 5

0 05
542

2

2

. , ,

,

Una vez realizado el levantamiento de información, se llevaron a cabo varios análisis 
estadísticos. El primero es un análisis univariado para determinar las características 
sociodemográficas de la población; posteriormente, un análisis bivariado a partir de 
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las variables sociodemográficas que generan mayor interés para el estudio; a partir 
de allí se analizan las tendencias en las respuestas dadas a las preguntas relacionadas 
con la actividad empresarial de la población objetivo y finalmente se realiza un árbol 
de decisión utilizando el modelo CRT (Classification and Regression Trees) para identi-
ficar la ruta emprendedora y la ruta no emprendedora.

3.4 ANÁLISIS UNIVARIADO

Para este análisis se contó con 726 respuestas válidas, a partir de las cuales se identifi-
caron los siguientes resultados de caracterización sociodemográfica:

• Departamento

El 71% (517 respuestas) de las personas encuestadas se encuentra en la ciudad de 
Bogotá; el 24% se encuentra en Cundinamarca y un 5% de los que respondieron la 
encuesta no corresponden a la ZCBC sin embargo serán tenidos en cuenta dentro de 
la investigación, pero no se evaluarán cuando se establezca la relación entre Bogotá y 
Cundinamarca.

Figura 10. Departamento

53%
47% Masculino

Femenino

Fuente: elaboración propia.

• Ciudad

Cuando se preguntó por la ciudad de origen, las respuestas se distribuyeron de la si-
guiente manera: 
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Figura 11. Ciudad

Bogotá D.C.

Otros

Soacha

Zipaquira

Fusagasuga

Mosquera

Facata�va

Funza

72%

5% 5% 3%3%
2%

Fuente: elaboración propia.

De los que no corresponden a la ciudad de Bogotá se encuentra con un 5% Soacha (34 
respuestas), un 3% de Fusagasugá y Zipaquirá (18 respuestas). Mosquera, Facatativá y 
Funza con un 2%. El porcentaje restante corresponde a otros municipios de la región e 
incluye el 5% que está fuera de la ZCBC.

• Género

A la pregunta sobre el género se encontró una distribución equitativa sobre las personas 
que respondieron la encuesta con una leve inclinación hacia las mujeres con un 53% de 
participación (383 respuestas) sobre en 47% de los hombres (343 respuestas). Compa-
rando con las proyecciones de población para Bogotá y Cundinamarca realizado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, se encontró lo siguiente:

Figura 12. Género

53%
47% Masculino

Femenino

Fuente: elaboración propia.

El 47.88% de la población proyectada al 2020 corresponde a mujeres mientras que 
el 52.12% restante corresponde a hombres. Con lo anterior podemos concluir que la 
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población sujeta de análisis es similar con la población de Bogotá y Cundinamarca. 
(DANE, 2020)

• Rango de edad

En cuanto al rango de edad se encontró lo siguiente:

Figura 13. Rango de edad

Menos de 18

Entre 18 y 24

Entre 25 y 34

Entre 35 y 44

Entre 45 y 54

Entre 55 y 64

Mayor a 64

267,37%

214,29% 129,18%

21,3%-1,0%
27,4%67,9%

Fuente: elaboración propia.

El 84% de las personas que respondieron las preguntas se encontraban en un rango 
entre 18 y 44 años, donde el 37% de los encuestados estaba en el rango de 25 a 34 
años, lo cual indica que la población de la comunidad unadista es joven, ya que solo el 
12% corresponde a personas mayores de 45 años. Comparando con la población de 
Bogotá y Cundinamarca encontramos la siguiente relación entre los estudiantes de la 
UNAD con respecto a la distribución de Bogotá y Cundinamarca.

El 84% de las personas que respondieron las 

preguntas se encontraban en un rango entre 18 y 

44 años, donde el 37% de los encuestados estaba 

en el rango de 25 a 34 años, lo cual indica que la 

población de la comunidad unadista es joven
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Figura 14. Encuestados por edad comparativo.
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Fuente: elaboración propia.

Esto evidencia que la población de la UNAD tiene una distribución similar con respecto 
a la población de la región ZCBC, con un coeficiente de correlación de 0.84. La pobla-
ción de la comunidad unadista es un poco más joven con respecto a la distribución de 
la población entre Bogotá y Cundinamarca. (GEM Colombia, 2019)

• Estado civil

Con respecto al estado civil que tienen las personas que forman parte de la encuesta 
se encontraron los siguientes resultados:

Figura 15. Estado civil

Casado(a)

Separado(a)

Soltero(a)

Unión libre

Viudo(a)

24%

4%52%

19%
1%

Fuente: elaboración propia.

El 52% de las personas son solteras, seguido por un 24% de la población que es casa-
da, 19% que viven en unión libre y un 4% que son separados. Es decir, más de la mitad 
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de la comunidad en la ZCBC son personas solteras, lo cual está muy relacionado con 
la edad de las personas que forman parte del estudio, ya que son personas jóvenes en 
su mayoría.

• Ingresos

En relación con el ingreso de las personas se encontró la siguiente distribución:

Figura 16. Encuestados por salario
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Fuente: elaboración propia.

El 66% de la población se encuentra en un rango entre 1 y 3 salarios mínimos legales 
vigentes es decir están ganando entre $877.803 y $2.633.409, con una mayor pondera-
ción en el rango entre uno y dos salarios mínimos. El dato que presenta preocupación 
es que un 10% de la población gana menos de un salario mínimo, lo cual invita a ana-
lizar más adelante el porcentaje de informalidad.

El dato que presenta preocupación es que un 10% 

de la población gana menos de un salario mínimo, lo 

cual invita a analizar más adelante el porcentaje  

de informalidad.
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• Nivel educativo

En el análisis del nivel educativo de la comunidad unadista se encuentra lo siguiente:

Figura 17. Nivel educativo

Doctorado o superior

Especialista

Maestría

Primaria

Profesional universitaria

51%

10%
11% 17% 0%

8% 0%
3%

Fuente: elaboración propia.

El 51% se encuentra con grado de profesional universitario, un 17% corresponde a es-
pecialista seguido por un 10% que solo tiene secundaria; es decir, corresponde a los 
estudiantes que están cursando su carrera tecnológica o profesional. La relación tiene 
un alto grado de correlación con la población total de la Zona ZCBC. Estos niveles es-
tán segregados de acuerdo con el GEM. 

• Rol en la comunidad unadista

La siguiente variable, incluida dentro de la encuesta, es el rol de cada una de las per-
sonas encuestadas dentro de la comunidad unadista con los siguientes resultados:

Figura 18. Rol en la comunidad unadista

Administra�vo

Docente

Egresado

Estudiante

67%
32%

1%

Fuente: elaboración propia.

El 67% de los resultados corresponde a la población estudiantil con un total de 484 
respuestas, seguido por la población de egresados con un 32%; es importante resaltar 
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la participación de los egresados en la investigación. Finalmente, no hubo participa-
ción por parte de docentes y administrativos de la universidad ya que su aporte llega 
apenas al 1%. En el análisis bivariado se analizará esta variable para ver el contraste 
entre la población educativa y los egresados.

• Escuela en la UNAD a la que pertenece

Finalmente, en el análisis sociodemográfico se preguntó a qué escuela pertenece con 
el fin de determinar cuál escuela presenta una mayor participación. Los resultados son 
los siguientes:

Figura 19. Encuestados por escuela

Fuente: elaboración propia.

La mayor participación corresponde a la escuela ECBTI con 216 personas encuestadas 
para un 30%, seguido por la escuela ECSAH con 199 respuestas a la encuesta para 
una participación del 27% y la tercera escuela con mayor participación fue la ECACEN 
con 162 respuestas para un 22%. Esto corresponde proporcionalmente a la población 
de la universidad en la Zona ZCBC con lo cual se puede determinar que los datos son 
homogéneos y que corresponden con la realidad de la universidad.

3.5 ANÁLISIS BIVARIADO

Con el fin de contar con más información sobre la comunidad unadista se realiza un 
análisis bivariado de las variables demográficas de mayor impacto.
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• Género Vs edad

Figura 20. Género Vs edad 

Fuente: elaboración propia.

El resultado de la encuesta evidencia que las mujeres que forman parte de la comuni-
dad unadista son más jóvenes que los hombres y se establecen en el rango de 24 a 34 
años, para los hombres el rango de edad más representativo es entre los 35 y 44 años. 
Contrastando esta información con datos del DANE sobre ocupación por género se 
evidenció en la figura 21 que hay un mayor porcentaje de mujeres desocupadas con 
respecto a los hombres, por lo cual se puede inferir que esta falta de empleo para la 
mujer la motiva a buscar en primera instancia mayor preparación académica y por 
otra parte a buscar alternativas para obtener recursos económicos diferentes a la con-
tratación laboral. (DANE, 2020)

Hay un mayor porcentaje de mujeres desocupadas 

con respecto a los hombres, por lo cual se puede 

inferir que esta falta de empleo para la mujer...
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Figura 21. Indicadores de mercado laboral según sexo

 

POBLACIÓN E INDICADORES

TGP Hombres 74,4% - TGP Mujeres 52,2%
TO Hombres 67,9% - TO Mujeres 44,2%
TD Hombres 8,8% - TD  Mujeres 15,4%

Población total 14.191
Hombres: 24.273 (49.3%)

Mujeres: 24.918 (50.7%)

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI)

Total: 36.626
Hombres: 19.381 (48.9%)
Mujeres: 20.245 (51.1%)

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET)

Total: 14.636
Hombres: 4.958 (33.9%)

Mujeres: 9.678 (66.1%)

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Total: 24.990

Hombres: 14.423 (57.7%)
Mujeres: 10.567 (42.3%)

POBLACIÓN OCUPADA (PO)
Total: 22.104

Hombres: 13.159 (59.5%)

Mujeres: 1.622 (56.2%)

POBLACIÓN DESOCUPADA (D)
Total: 2.886

Hombres: 1.264 (43.8%)

Fuente: DANE, GEIH. Cifras de población en miles de personas.
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• Género vs personas que conforman el núcleo familiar

Se realizó una dimensión para análisis del género con respecto a las personas a cargo 
y el resultado fue el siguiente:

Figura 22. Encuestados por género y personas a cargo

Fuente: elaboración propia.

Uno de los puntos a resaltar de este análisis es que el 91% de los núcleos familiares 
está conformado por 2 o más personas, por lo cual se puede afirmar que la comuni-
dad unadista se caracteriza por contar con un grupo familiar y no por vivir solos. Con 
respecto al género se evidencia similitud entre hombres y mujeres, dado que los pri-
meros presentan un grupo familiar que en promedio tiene 3 personas mientras que las 
damas tienen en promedio 2.91.

• Edad Vs. estado civil

La población de emprendedores unadistas, como ya se había expuesto anteriormen-
te, se encuentra entre los 18 y los 44 años de edad y distribuido por estado civil se 
identifica que las personas solteras están entre los 18 y los 34 años de edad, las casa-
das entre los 35 y 44, en unión libre son un grupo más joven ubicando su mayoría entre 
los 25 y 34 años. Las personas separadas ya están en un rango de 35 y más, los viudos 
solo aparecen en el rango de 35 a 44 pero son solo cuatro registros por lo cual no es 
representativo para la investigación.
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Figura 23. Encuestados por edad y estado civil

Fuente: elaborción propia.

• Estado civil Vs. rango de ingreso

Se evidencia un aumento del ingreso para las personas casadas y separadas con res-
pecto a los solteros y a las personas en unión libre; el viudo no es representativo ya 
que son solo cuatro casos, pero todos los viudos que contestaron ganaban entre 1 y 
2 SMMLV.

Figura 24. Encuestados por salario y estado civil

Fuente: elaboración propia.
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3.6 RELACIÓN CON LA  
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA

Concluidos los análisis univariado y bivariado de las características sociodemográficas 
de la población, a continuación, se presentan los hallazgos en relación con las varia-
bles evaluadas respecto a la actividad emprendedora de la población objetivo de este 
estudio.

• ¿Eres emprendedor o has intentado alguna vez emprender?

Para poder determinar la población que ha tenido relación con el emprendimiento y 
poder hacer una evaluación mucho más específica sobre el emprendimiento, se les 
preguntó si era emprendedor o si alguna vez había intentado emprender. Los resulta-
dos son los siguientes:

Figura 25. ¿Eres emprendedor o has intentado emprender? por ciudad

Fuente: elaboración propia.

El 72% de los encuestados respondió que es emprendedor o que alguna vez ha in-
tentado emprender, relación que se mantiene tanto para Bogotá como para Cundi-
namarca; es decir, 525 personas han tenido experiencia con emprendimientos para 
responder las preguntas relacionadas con el tema. Esta base es representativa para 
poder extrapolar a toda la población unadista.
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525 personas han tenido experiencia con 

emprendimientos para responder las preguntas 

relacionadas con el tema.

• ¿Cuál es el principal sector de tu actividad empresarial/emprendedora?

De aquellos que contestaron “Sí” a la pregunta de si era emprendedor o ha emprendi-
do se buscó determinar el sector al cual pertenecían, el 18% de la población encues-
tada respondió que, en el sector de alimentos y bebidas, seguido por el rubro de otros 
en el cual se encuentran actividades educativas, asesorías, belleza, y en tercer lugar el 
de comercio al por menor.

Figura 26. Sector de emprendimiento

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con información de la Cámara de Comercio de Bogotá, las empresas de 
Cundinamarca presentan el siguiente comportamiento, evidenciando que el compor-
tamiento de creación de empresa en la comunidad unadista no es similar al presenta-
do por Cundinamarca.
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Figura 27. Macrosectores de emprendimiento
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Fuente: tomada de CCB, 2019.

De igual forma si se realiza un comparativo con los empresarios nacientes de acuerdo 
con lo establecido en el GEM 2018, se observa que del 100% de las nuevas empresas 
de la muestra GEM Bogotá 2018, la mayoría se desenvuelven en el subsector comercio 
al por menor, hoteles y restaurantes. En segundo lugar, en manufactura con el 14,4% 
y en tercer lugar en gobierno, salud, educación y servicios sociales 10,8%. Esto mues-
tra un patrón de comportamiento entre los resultados de nuestra investigación y los 
presentados por el GEM, se nota una alta participación del comercio al por menor y 
alimentos, representado en restaurantes en su mayoría.

Se nota una alta participación del comercio al por 

menor y alimentos, representado en restaurantes  

en su mayoría.
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Figura 28. Actividades de emprendimiento Bogotá D.C.
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Fuente: tomada de Encuesta a Población Adulta (APS) – GEM Bogotá 2018.

• ¿Qué es lo que te motiva a emprender?

Figura 29. Motivación a emprender

Mayor independencia
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45%
42%
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Fuente: elaboración propia.

A la pregunta relacionada con las motivaciones para emprender, un 45% de la pobla-
ción que dijo haber emprendido o que cuenta con un emprendimiento establece que 
su principal motivación es la independencia, seguido por el deseo de incrementar sus 
ingresos personales. Comparando con la información del GEM 2018 se tienen los si-
guientes resultados sobre lo que motiva a la gente a emprender de acuerdo con la tasa 
emprendedora:
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Figura 30. Tasa de actividad emprendedora por oportunidad y por necesidad  
de Bogotá, 2018
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Fuente: tomada de GEM Bogotá 2018

En Bogotá el 14,7% del TEA corresponde a emprendimiento por oportunidad, lo que 
indica que las personas buscan la oportunidad y contribuyen a su independencia de 
acuerdo con los resultados de la encuesta de caracterización unadista. Es necesario 
alinear estos puntos clave para la generación de emprendimientos sostenibles y apo-
yar a las personas que desean tener mayor independencia y que buscan aumentar sus 
ingresos personales con mayores oportunidades de emprendimiento que les permita 
tomar la decisión de crear empresa.

El 21% de los emprendimientos fueron formalizados 

ante el Estado ya sea como persona jurídica o dentro 

del régimen simplificado. 



Capítulo 3. Caracterización del emprendedor, comunidad unadista ZCBC  

69

• ¿Cuál es el estado en que se encuentra o se encontró tu emprendimiento?

Figura 31. Estado de la empresa

Empresa legalmente cons�tuida como
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36%
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Fuente: elaboración propia.

Uno de los temas de mayor preocupación entre las empresas a nivel nacional es la 
falta de formalización de las empresas. Para esto lo primero es definir qué es infor-
malidad. Según De Soto, (1989) “la informalidad empresarial, en general se entiende 
como las firmas que realizan actividades legales y no se encuentran bajo la órbita del 
Estado”. Así las cosas, para este estudio se encontró lo siguiente:

El 21% de los emprendimientos fueron formalizados ante el Estado ya sea como persona 
jurídica o dentro del régimen simplificado. Un 28% que se está comercializando sin estar 
debidamente formalizado y un 51% solamente se ha quedado en una idea de negocio.

Para analizar esta variable se toma como referencia la información correspondiente a 
la investigación realizada por Fedesarrollo en 2018 sobre la informalidad empresarial 
en Colombia. Los resultados son los siguientes:

“la informalidad empresarial, en general se entiende 

como las firmas que realizan actividades legales y no 

se encuentran bajo la órbita del Estado”
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Figura 32. Informalidad en Colombia

Negocios
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Fuente: Tomada de Fedesarrollo.

En empresas la informalidad llega a un 41%, trabajadores informales representan un 
63% de la población y el valor agregado que ofrece el sector informal llega al 33%. Por 
esto es muy importante trabajar en la formalización de las empresas para que contri-
buyan en la generación de valor del ecosistema empresarial. Adicionalmente, el GEM 
del 2018-2019 muestra los siguientes indicadores de informalidad contrastando con 
los presentados anteriormente:

“El nivel de informalidad de la TEA en Colombia es del 74,5% y para empresas estable-
cidas es del 37,9% (Figura 46). Al analizar este mismo indicador por género, se observa 
que es más alto en la TEA de mujeres (81,4%) que la de los hombres (69,3%)” (GEM 
Colombia, 2019)

• ¿Cuál considera que es el grado de innovación?

Figura 33. Grado de innovación en la empresa
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Fuente: elaboración propia.



Capítulo 3. Caracterización del emprendedor, comunidad unadista ZCBC  

71

El grado de innovación es bajo entre los encuestados de la comunidad unadista, ya 
que un 71% dice que no presenta innovación o que el grado de innovación es bajo, 
identificando que los sectores que más se presentan son alimentos y bebidas, comer-
cio al por menor, textil, diseño de modas y agricultura. En el rubro de alimentos y bebi-
das hace más referencia a restaurantes y no ha fábricas de producción, identificando 
una tendencia a la comercialización de productos más que en la transformación de 
insumos en productos terminados. Por otra parte, los que presentan alto grado de 
innovación están asociados a alimentos y bebidas y a alta tecnología, desarrollo de 
software y desarrollo de aplicaciones Web; estos rubros corresponden al 4,8% del total 
de la población.

Evaluando lo que está sucediendo en la región con base en la innovación, se encuen-
tra que, de acuerdo con el observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá, las in-
novaciones se presentan más en las grandes empresas.

Figura 34. Innovación realizada por una empresa por su tamaño en Bogotá
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Fuente: Tomada de Encuesta Clima de los Negocios CCB 2018

“Cerca del 84% de los grandes empresarios manifestaron haber realizado acciones de 
innovación en sus empresas. En las microempresas cerca del 61% de los empresa-
rios manifestó que incorporaron nuevos procesos tecnológicos y/o administrativos, 
y/o lanzaron nuevos productos o servicios” (Cámara de Comercio de Bogotá, 2021). 
Investigando más al detalle se encontró en el mismo informe que el principal obstácu-
lo para innovar en Bogotá es la falta de recursos propios y por otra parte también es 
relevante la carencia de personal capacitado.
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Figura 35. Obstáculos para innovar en Bogotá
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Fuente: Tomada de Encuesta de clima de negocios. CCB 2018

• ¿Cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para iniciar  
un negocio?

Se le preguntó a los encuestados sobre los conocimientos y habilidades para iniciar 
un negocio, donde 1 indica que no cuentan con lo necesario y 5 que sí cuentan con lo 
requerido para iniciar un negocio. Las respuestas fueron las siguientes:

Figura 36. Conocimientos y habilidades para emprender

 

1

24

108
113

88

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5

Fuente: elaboración propia.
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Relacionando esto con la investigación realizada se 

puede concluir que los emprendedores necesitan 

más capacitación en temas asociados a la 

operación del negocio desde  

una óptica estratégica....

Esta pregunta muestra una mayor tendencia hacia que sí cuentan con los conocimien-
tos y habilidades necesarios para comenzar un negocio; es decir que los miembros de 
la comunidad unadista ven que pueden iniciar un negocio, pero hay un factor que va 
cogiendo más peso y es el miedo a emprender. Es importante trabajar en las causas 
que pueden llevar a ese miedo.

En el libro Emprendedores en crecimiento, el reto de la financiación, Vesga Fajardo, Ro-
dríguez Delgado, González, Rincón, y Garcia, (2017) exploran la travesía del empren-
dedor donde uno de los hallazgos que se alinea con esta investigación indica que “es 
común encontrar emprendedores con un fuerte foco en el desarrollo de producto, 
gestión de clientes y demás stakeholders, pero limitado conocimiento respecto a as-
pectos financieros de sus empresas”, aclarando que las finanzas tienden a verse como 
un tema operativo antes que estratégico.

“Se puede tener una idea valiosa, desarrollada y validada por el mercado, pero para 
hacerla realidad se requieren recursos: personal, maquinaria, oficinas, investigación, 
etc. (Vesga Fajardo, Rodríguez Delgado, González, Rincón, y Garcia, 2017). Todo eso 
cuesta dinero. El 94% de los encuestados manifiesta que ha utilizado recursos propios 
para el desarrollo de su empresa.

Relacionando esto con la investigación realizada se puede concluir que los empren-
dedores necesitan más capacitación en temas asociados a la operación del negocio 
desde una óptica estratégica favoreciendo la sostenibilidad de las organizaciones en 
el largo plazo.



La Universidad como gestora del desarrollo emprendedor

74

• ¿Crees que hay buenas condiciones para iniciar un negocio en los próximos 
seis meses?

Se le preguntó a los encuestados sobre las condiciones para iniciar un negocio en los 
siguientes meses a lo cual respondieron lo siguiente:

Figura 37. Condiciones para iniciar un negocio

Fuente: elaboración propia.

El 33.5% de los encuestados responde que a la fecha es un momento de incertidum-
bre para iniciar un negocio, 42% de las personas consideran que las condiciones son 
favorables para iniciar emprendimiento y 24% considera que las condiciones son des-
favorables para iniciar un negocio. Respecto a la posición de los colombianos frente a 
la misma pregunta la información disponible en el GEM 2018-2019 indica:

“En 2018, el 50,2 % de la población percibió que en los próximos seis me-
ses habría buenas oportunidades para iniciar un negocio en el área don-
de viven en Colombia y a la vez, el 48,8% manifestó la intención de iniciar 
un nuevo negocio, incluyendo algún tipo de autoempleo en los próximos 
tres años.” (GEM Colombia, 2019)

La percepción de la comunidad unadista para los siguientes meses es un poco más pe-
simista que la percepción de Colombia de acuerdo con lo expuesto por el GEM Colom-
bia. Hay un espacio para trabajar en temas de confianza y preparación a la comunidad 
con el fin de que puedan cambiar esa percepción.
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Analizando los datos se encontró que las personas 

que más sienten miedo a la hora de emprender son 

los jóvenes entre 25 y 44 años con un porcentaje del 

70.7% sobre el total de la población encuestada. 

• El miedo al fracaso es una limitación para realizar una actividad emprendedora

Se les preguntó a los encuestados sobre si el miedo al fracaso es un factor relevante 
en donde 1 es completamente en desacuerdo y 5 es completamente de acuerdo y el 
resultado fue el siguiente:

Figura 38. Miedo al fracaso factor relevante para emprendimiento

Fuente: elaboración propia.

El 42,8% de los encuestados está de acuerdo con que el miedo es un factor que limita 
la actividad emprendedora, el 24,2% considera que pueda impactar, pero no es tan 
relevante y solamente un 32.9% considera que el miedo no es una limitación para rea-
lizar una actividad emprendedora. Analizando los datos se encontró que las personas 
que más sienten miedo a la hora de emprender son los jóvenes entre 25 y 44 años con 
un porcentaje del 70.7% sobre el total de la población encuestada. Es importante tra-
bajar en esta población para fomentar la cultura emprendedora.
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Figura 39. Miedo al fracaso por rangos de edad

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a la situación nacional al respecto se tienen los siguientes resultados:

Figura 40. Proporción de la TEA y de emprendedores establecidos según género y  
actitudes empresariales.

Fuente: Tomada de GEM Colombia 2018.

Los emprendedores en Colombia no consideran el miedo como una limitante, de 
acuerdo con lo establecido en el GEM:

“Por otra parte, los datos muestran que las mujeres de la TEA tienen me-
nor miedo al fracaso que los hombres, respondiendo un 9,3% y 10,2% 
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respectivamente y hay una brecha de género de 0,9%. Mientras que 
las mujeres de los emprendimientos establecidos tienen mayor mie-
do al fracaso que los hombres. Cabe recordar que la mayor proporción 
de la población colombiana encuestada afirma que el miedo al fraca-
so no es un obstáculo para poner en marcha un negocio en Colombia”.  
(GEM Colombia, 2019)

En Bogotá la percepción es similar a la que se presenta a nivel nacional, de acuerdo 
con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá. La percepción sobre oportunidades y 
miedo de emprender en la capital es la siguiente:

Figura 41. Percepciones sobre el emprendimiento en Bogotá y Colombia

Factor

Percepción de oportunidades

Percepción de capacidades

Miedo al fracaso

0%
10% 20% 30

40
50% 60% 70%

Bogotá Colombia

45.1

57.5%

66.0

66.4%

27.8

27.7

Fuente: Tomada de CCB 2019

La comunidad unadista presenta el miedo como un factor más importante para em-
prender frente a lo que se evidencia a nivel nacional. Asepyme en su blog de combatir 
el miedo a emprender un negocio expone: “la mejor forma de enfrentarnos al miedo 
es a través del conocimiento y racionalización.” (Asepyme, 2021). Esto puede llevarse a 
las aulas con temas específicos de emprendimiento que permitan generar una mayor 
confianza a la hora de crear empresa.

• ¿Un emprendedor exitoso tiene un alto estatus social?

Se les preguntó la relación entre emprendimiento con estatus social con el fin de esta-
blecer si la búsqueda de emprender un negocio está directamente relacionada con el 
mejoramiento del estatus social. Las respuestas fueron las siguientes:
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Figura 42. Estatus social por emprendimiento

Fuente: elaboración propia..

Solamente un 29.3% de los encuestados relaciona el emprendimiento con esta-
tus social, mientras que para el resto de los encuestados es un tema indiferente.  

En Colombia, los empresarios presentan un mayor estatus que la media de la pobla-
ción, de acuerdo con los resultados del GEM 2017:

“Este factor hace referencia al estatus y el respeto del cual gozan los 
emprendedores exitosos. Para el caso de Colombia, el 75% de su pobla-
ción considera que quienes tienen éxito al poner en marcha un negocio 
poseen un mayor estatus, mientras que el promedio de personas que 
comparten esta visión en las economías basadas en eficiencia y a nivel 
Latinoamérica (LATAM) es 61% y 55%, respectivamente. Esto reafirma la 
consolidación de una cultura emprendedora que se destaca con respec-
to a economías similares, y muestra la importancia del estatus de los em-
presarios como modelo de referencia.” (GEM Colombia, 2017)

Figura 43. Estatus social de los empresarios Colombia y Latinoamérica

66% 75% 55%

Global Colombia LATAM

Fuente: Tomada de GEM 2017
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3.7 ANÁLISIS DE ÁRBOL DE DECISIONES

Para profundizar en el análisis de las características de la población sujeto de análisis, 
se realizó un árbol de decisión utilizando el modelo CRT (Classification and 
Regression Tres). Este método “consiste en un algoritmo de árbol binario completo 
que hace particiones de los datos y genera subconjuntos homogéneos respecto a la 
variable dependiente” (Schuschny, 2005).

Berlanga Silvente, (2013) define el árbol de decisión como “una forma gráfica y analí-
tica de representar todos los eventos (sucesos) que pueden surgir a partir de una de-
cisión asumida en cierto momento.” Este permite la elección de múltiples opciones a 
partir de una perspectiva probabilística, mediante una representación gráfica del mo-
delo. Berlanga Silvente, (2013) también destaca que “los resultados visuales ayudan a 
buscar subgrupos específicos y relaciones que tal vez se encontrarían con estadísticos 
más tradicionales”. Para el uso de esta herramienta, se pueden identificar tres tipos: 
CHAID, CHAID exhaustivo, CRT y QUEST según el que mejor se ajuste a los datos.

A continuación se comparten los resultados mediante la construcción de un Modelo 
CRT, utilizando como variable dependiente la pregunta ¿Eres emprendedor o has in-
tentado alguna vez emprender algún negocio?

Berlanga Silvente, (2013) define el árbol de decisión 

como “una forma gráfica y analítica de representar 

todos los eventos (sucesos) que pueden surgir a 

partir de una decisión asumida en cierto momento.”

Este permite la elección de múltiples opciones a 

partir de una perspectiva probabilística...
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Tabla 4. Valoración Inicial del Modelo CRT - Resumen del modelo

Especificaciones

Método de crecimiento CRT

Variable dependiente 5. ¿Eres emprendedor o has intentado alguna vez 

emprender algún negocio?

Variables independientes 9. Género, 10. Edad (años), 11. Estado civil, 12. Nú-

mero de personas que confirman tu núcleo familiar, 

13. Nivel de ingresos de tu núcleo familiar (SMMLV: 

Salario Mínimo Mensual Legal Vigente $828.116), 4. 

Nivel de Formación, 2. Escuela/área a la cual te en-

cuentras vinculado.

Validación Ninguna

Máxima profundidad del 

árbol

5

Casos mínimos en nodo 

padre

15

Casos mínimos en nodo 

hijo

8

Resultados

Variables independientes 

incluidas

Sin variable independiente incluida

Número de nodos 1

Número de nodos termi-

nales

1

Profundidad 0

Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Clasificación inicial variable dependiente

Clasificación
Observado Pronosticado

No Sí Porcentaje correcto

No 0 197 0.0%

Sí 0 507 100.0%

Porcentaje global 0.0% 100.0% 72.0%

Método de crecimiento: CRT 

Variable dependiente: 5. ¿Eres emprendedor o has intentado alguna vez emprender 

algún negocio?

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 6. Resumen del Modelo Final CRT

Especificaciones

Método de crecimiento CRT

Variable dependiente 5. ¿Eres emprendedor o has intentado alguna 

vez emprender algún negocio?

Variables independientes

9. Género, 10. Edad (años), 11. Estado Civil, 12. 

Número de personas que confirman tu núcleo 

familiar, 13. Nivel de ingresos de tu núcleo fa-

miliar (SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal 

Vigente $828.116), 4. Nivel de Formación, 2. 

Escuela/área a la cual te encuentras vinculado.

Validación Ninguna

Máxima profundidad del árbol 5

Casos mínimos en nodo padre 15

Casos mínimos en nodo hijo 8

Resultados

Variables independientes inclui-

das

10. Edad (años), 11. Estado Civil, 13. Nivel de 

ingresos de tu núcleo familiar (SMMLV: Salario 

Mínimo Mensual Legal Vigente $828.116), 4. Ni-

vel de formación, 2. Escuela/área a la cual te 

encuentras vinculado, 12. Número de perso-

nas que confirman tu núcleo familiar, 9. Género

Número de nodos 21

Número de nodos terminales 11

Profundidad 5

Fuente: elaboración propia.

Tabla 7. Nivel de riesgo y desviación del error

Riesgo

Estimación Desv. Error

.270 .017

Método de crecimiento: CRT 

Variable dependiente: 5. ¿Eres emprendedor o has intentado alguna vez emprender algún negocio?

Fuente: elaboración propia.
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Figura 44. Árbol de decisión modelo CRT todos los nodos

Fuente: elaboración propia.
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3.8 RUTA EMPRENDEDORA

El árbol en su primer nodo está clasificando los datos por rango de edad, identificando 
que la población que tiene hasta 34 años es menos propensa a crear empresa mien-
tras que las personas mayores a 34 años son mucho más propensas a la creación de 
empresa. Inicialmente se selecciona la línea de los que emprenden.

Figura 45. Segundo nodo del árbol de decisión ruta emprendedora

Fuente: elaboración propia.

Este segundo nodo hace referencia al nivel de ingresos. Las personas con menores in-
gresos son menos propensas a emprender; la primera conclusión es que las personas 
con mayor estabilidad económica son las que desean dar ese paso al emprendimiento.

Se continúa la línea de emprendimiento para explorar el siguiente nodo:
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Figura 46. Tercer nodo ruta emprendedora

Fuente: elaboración propia.

El siguiente nodo evidencia una marcada tendencia en la escuela. Los estudiantes o 
egresados que más propensos están al emprendimiento son: ECACEN, ECAPMA, EC-
SAH, administrativos y ECJP. Es decir, personas mayores a 34 años con salarios ma-
yores a 3 SMMLV y que pertenezcan a las escuelas mencionadas anteriormente y los 
administrativos.

3.9 RUTA NO EMPRENDEDORA

Continuando por el nodo de los que no respondieron afirmativamente a la pregunta 
¿Eres emprendedor o has intentado alguna vez emprender un negocio?, se identifica-
ron los siguientes nodos más representativos.
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Figura 47. Segundo nodo ruta no emprendedora

Fuente: elaboración propia.

Se presenta nuevamente una división en la parte salarial donde los que presentan sa-
larios entre 4, 5 y más de 7 salarios son más propensos a emprender, mientras que los 
de hasta 4 salarios y entre 5 y 7 son menos propensos; es decir, los jóvenes hasta 34 
años con salarios medios son menos propensos a emprender. En el siguiente nodo de 
los de respuesta negativa se tiene lo siguiente:

Figura 48. Tercer nodo ruta no emprendedora

Fuente: elaboración propia.

Al contrario de lo visto en los más propensos se identifica que las escuelas que me-
nos han emprendido o que son menos propensas a emprender son ECACEN; ECAPMA, 
ECBTI, ECISA y ECJP ya que este nodo final nos muestra que el 37% de la población no 
es o no ha emprendido alguna vez un negocio en su vida. Como conclusión se puede 
indicar que la población más propensa a tener emprendimientos es la mayor a 34 años 
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con una fuente estable de recursos, respaldando la idea de que es importante fomen-
tar el emprendimiento en personas más jóvenes; esto se encuentra relacionado con el 
miedo a emprender ya que culturalmente se ha promovido la búsqueda de empleo y 
no un direccionamiento más claro hacia el emprendimiento. Por ello los jóvenes pue-
den verlo como algo lejano.

De acuerdo con el primer censo de emprendedores realizado por Innpulsa y la Univer-
sidad Nacional de Colombia, se identifica que la distribución de emprendedores por 
edad es la siguiente:

“Por edades, se comprobó que la mayor proporción de los emprende-
dores está entre los 25 y 35 años (49,37% de los consultados), seguidos 
de los que se ubican en el rango de edad entre 35 y 45 años (28,79%) de 
la muestra. Además, el estudio encontró que los hombres (69,4%) tienen 
una mayor participación en el entorno emprendedor.”

La población de Colombia está emprendiendo en una etapa más temprana de su vida 
que las personas que forman parte de la comunidad unadista.

3.10 CONCLUSIONES

Dentro del análisis expuesto se encontraron los siguientes puntos relevantes para la 
caracterización de los emprendedores en la comunidad unadista Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca:

1. Los emprendedores de la población objetivo son más jóvenes que la media 
de la población de Cundinamarca, por lo cual es necesario realizar actividades 
más dinámicas para poder llegar a esta población.

2. Uno de los puntos a resaltar de este análisis es que el 91% de los núcleos fami-
liares está conformado por 2 o más personas, por lo cual se puede identificar 
que los emprendedores de la comunidad unadista cuentan con un grupo fa-
miliar y no viven solos, haciendo importante tener en cuenta la responsabili-
dad que tiene el emprendedor al tomar la decisión de crear empresa.

3. En cuanto a la posibilidad de emprender, esta tiene dos puntos de vista: uno 
sobre lo que motiva a la comunidad a emprender ya que, de acuerdo con los 



Capítulo 3. Caracterización del emprendedor, comunidad unadista ZCBC  

87

resultados, está dividido entre independencia e incremento de los ingresos 
personales. Es decir que hay una posibilidad de mejorar su calidad de vida 
a través de la creación de empresa. Por otra parte, la tasa de actividad em-
prendedora por oportunidad en Bogotá está en 14,7% frente a un 4.2% de ne-
cesidad; es decir que los emprendedores de la región emprenden o desean 
emprender como una oportunidad de mejorar su calidad de vida.

4. Es importante aprovechar el impulso que tiene la comunidad para promover 
el emprendimiento desde la academia alineado con planes gubernamenta-
les que les puedan brindar el capital para poder iniciar sus proyectos. Ahora, 
es importante trabajar más en el sector productivo ya que la comunidad está 
muy enfocada en el sector alimentos (restaurantes), comercio al por menor 
y actividades que son muy competidas o que generan poco valor. No se evi-
dencian muchas empresas que contribuyan al desarrollo económico salvo en 
empresas de alta tecnología y desarrollo de software. En este punto es im-
portante trabajar los grupos interdisciplinares como una opción para buscar 
empresas más competitivas que exploren nuevos mercados.

5. Un punto álgido entre aquellos emprendedores que han tenido alguna tra-
yectoria en la creación de empresa es la informalidad, más del 50% de los que 
han iniciado empresa están en la informalidad. Es importante trabajar más en 
explicar a los emprendedores el valor de constituir legalmente las empresas 
y por otra parte buscar mecanismos que permitan legalizar de una manera 
más eficiente las empresas. Finalmente, el desconocimiento por parte de los 
emprendedores de los trámites que deben llevarse a cabo y el estar viviendo 
en el corto plazo.

6. Uno de los puntos que generó mayor impacto entre la comunidad unadista 
fue la pregunta sobre el miedo al fracaso como factor relevante para el em-
prendimiento. El 42,8% de los encuestados está de acuerdo con que el miedo 
limita la actividad emprendedora. Se podría plantear la hipótesis de que esto 
se debe a los compromisos familiares adquiridos ya que son grupos familiares 
mayores a tres personas con responsabilidades asociadas.

7. Es importante trabajar en los grupos interdisciplinares para que se fomente el 
emprendimiento de una manera más homogénea y que genere un mayor va-
lor tanto en las áreas de producción como en las áreas de servicios. De acuer-
do con el árbol de decisión, las escuelas con mayor posibilidad de generación 
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de emprendimientos son la ECACEN, ECAPMA, ECSAH y le ECJP en las perso-
nas mayores a 35 años y con salarios superiores a 3 SMMLV. Por otra parte, se 
debe trabajar en los jóvenes para que asuman el reto de convertirse en em-
prendedores ya que estos son menos propensos a la creación de empresa y 
más cuando su nivel salarial es bajo.
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4.1 RESUMEN

Con base en los hallazgos descritos en los capítulos anteriores de este libro, a partir de la 
articulación del modelo conceptual del GEM (Global Entrepreneurship Monitor) y la Tu-
bería Empresarial, así como la identificación de la metodologías ágiles asociadas a cada 
etapa en el proceso empresarial, se presenta el diseño de un prototipo para una herra-
mienta tecnológica que facilite la gestión, el desarrollo y el seguimiento de la metodolo-
gía, permitiendo la interacción entre los emprendedores, los empresarios y la UNAD, en 
su formación para el emprendimiento y la consolidación de empresas sostenibles.

Palabras clave: desarrollo tecnológico, e-learning

4.2 INTRODUCCIÓN

Teniendo como punto de partida la articulación del modelo conceptual del GEM (Global 
Entrepreneurship Monitor) y la Tubería Empresarial descritos en el capítulo 1 de este li-
bro, se presenta el diseño de la primera versión de una herramienta tecnológica denomi-
nada AFEU, pensando en proporcionar un medio que facilite la interacción y permita 
llevar de la mano la metodología y las actividades académicas para que los emprende-
dores, empresarios y la comunidad unadista puedan fortalecer los conocimientos para 
el emprendimiento y la consolidación de empresas sostenibles y funcionales.

Esta es una herramienta tecnológica diseñada en su primera versión o prototipo en 
Visual Basic, que busca que las ideas de negocio y el fortalecimiento de las empresas 
pueda gestionarse mediante una metodología educativa mediada por una plataforma 
virtual; esta herramienta interactiva se diseña con la capacidad de manejar la infor-
mación en tiempo real y brindar soporte oportuno para las necesidades del usuario 
identificando su estado dentro de la tubería empresarial y facilitando actividades aca-
démicas que involucren metodologías ágiles para fomentar la navegación de los estu-
diantes para que lleguen con éxito a empresas sostenibles y se disminuya la deserción.

4.3 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Visual Studio es un conjunto de herramientas para desarrolladores, desde el diseño 
básico e inicial hasta el diseño final. (Microsoft, 2020), con esta aplicación el código se 
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escribe de manera rápida y precisa, lo que brinda mayor facilidad a la hora de progra-
mar; además cuenta con IntelliSense que es una función utilizada en el entorno de 
desarrollo para autocompletar o sugerir algunas funciones cuando presenta alguna 
falla o demora. “Mantiene la velocidad independientemente de la complejidad mien-
tras navega a cualquier declaración de archivo, tipo, miembro o símbolo que necesite”. 
Adicionalmente, otra de sus bondades es que “se realizan mejoras rápidamente en el 
código mediante las bombillas que sugieren acciones, como cambiar el nombre de 
una función o agregar un parámetro”. (Microsoft, 2020).

En la actualidad la programación de software está avanzando más y más y se presenta 
un alto interés por querer aprender nuevas formas de programar; dentro los lenguajes 
más modernos encontramos Ruby, Python, Objective C y JavaScript; así mismo, se 
ve la necesidad de aprender lenguajes no tan modernos como estructura de progra-
mación ya que estos lenguajes permiten de forma fácil y ágil empezar a programar; 
dentro de los lenguajes menos modernos se encuentran C, C++, Java, Visual Basic, C#, 
Lisp y otros más.

Existen lenguajes interpretados o compilados. Los interpretados son aquellos en los 
cuales el código fuente “es traducido por el intérprete a un lenguaje entendible para 
la máquina paso a paso, instrucción por instrucción; el proceso se repite cada vez que 
se ejecuta el programa el código en cuestión”; dentro de los más usados para el de-
sarrollo web son: Ruby, Python, PHP, JavaScript y otros como Perl, Smalltalk, MATLAB, 
Mathematica (el que usan en Wolfram Alpha) (Quintero, 2012).

Un lenguaje compilado es aquel cuyo código fuente, “es traducido por un compila-
dor a un archivo ejecutable entendible para la máquina en determinada plataforma. 
Con ese archivo se puede ejecutar el programa cuantas veces sea necesario sin tener 
que repetir el proceso por lo que el tiempo de espera entre ejecución y ejecución es 
ínfimo”. (Quintero, 2012). Algunos de los lenguajes de programación más conocidos 
corresponden a la familia C que incluye a C++, Objective C, C# y también otros como 
Fortran, Pascal, Haskell y Visual Basic (Sierra Ceballos, 2016).

Algunas de las bondades de Visual Studio definidas por (Microsoft, 2020) son las 
siguientes:

“Se puede detener la ejecución de código cuando se quiere inspeccionar un 
error, mediante el punto de interrupción y el método necesarios. Se puede 
retroceder a cualquier línea de código específico, sin tener que reiniciar la 
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sesión o volver a crear el estado. Se puede organizar fácilmente para poder 
analizar la cantidad de código que prueba y ver los resultados al instante. 
Se corrigen errores a medida que se producen, adicionalmente se puede 
usar Git como el control de versiones predeterminada en Visual Studio 2019.

Otros de los beneficios de elegir Visual Studio es que permite agregar funciones de .NET 
Framework permitiendo programar de manera adecuada, eficaz y segura. (Orbegozo 
Arana, 2018). Se elige esta como la herramienta de desarrollo y Visual Basic Vb como el 
código fuente en la versión inicial del programa, siendo este el lenguaje de programa-
ción más conocido en el mundo. (Sierra Ceballos, 2016).

4.4 DISEÑO DE LA  
HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

Para construir la herramienta tecnológica se parte de la implementación de metodo-
logías ágiles, ya que el desarrollo del software no es una tarea fácil, y de esta manera se 
facilita la validación de la funcionalidad, promoviendo “un flujo de conversación entre 
las partes, que permita un desarrollo más dinámico y participativo. Las metodologías 
ágiles utilizan un sistema de desarrollo adaptativo en lugar de uno predictivo. (Maldo-
nado, 2018).

Para iniciar se realiza una descripción del requerimiento donde se indica lo que se 
quiere y cómo se quiere para el desarrollo del software, por ello el lenguaje de progra-
mación escogido, facilita de manera ágil la creación de la herramienta, posteriormen-
te se desarrolla mediante un ciclo de vida iterativo o incremental, también conocido 
como desarrollo en cascada. (Maldonado, 2018). Esto quiere decir que, el software se 
crea de manera progresiva y se va mejorando en la medida en que se van alcanzando 
hitos del requerimiento.

Así las cosas, este programa es un entorno creado por Microsoft buscando simplificar 
la construcción, distribución y ejecución de aplicaciones para internet; su estructura 
incluye tres componentes: (1) una máquina virtual (CLR: Common Language Runtime) 
que procesa código escrito en un lenguaje intermedio (MSIL: Microsoft Intermediate 
Language), (2) una biblioteca de clases (biblioteca .NET) y (3) ASP .NET que proporcio-
na los servicios necesarios para crear aplicaciones WEB. Ver figura 49.
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Figura 49. Servicios necesarios para crear aplicaciones WEB

Programa
escrito en

Visual Basic
Compilador

Código
escrito en

MSL

Máquina
virtual

Fuente: (Sierra, 2016)

Para la realización de un programa con Vb se siguen los pasos que se describen en la 
figura 50.

Figura 50. Esquema de usuario

1. Editar el programa
2. Compilarlo
3. Ejecutarlo
4. Depurarlo

Entorno de desarrollo
de Visual Basic (.NET 
Framework SDK)

Fuente: (Sierra, 2016)

Se selecciona este lenguaje de programación para la herramienta tecnológica que ar-
ticula el aprendizaje para el emprendimiento con la tubería empresarial, dado que es 
uno de los lenguajes más universales y de fácil edición y corrección ante cambios de 
estructura o de diseño. En este contexto, se inicia entonces con un formulario de Win-
dows Forms (figura 51) que contiene “clases para crear aplicaciones para Windows que 
aprovechan todas las ventajas de las características de la interfaz de usuario enriqueci-
da, disponibles en el sistema operativo Microsoft Windows”. (Microsoft, 2020)

Se selecciona este lenguaje de programación para la 

herramienta tecnológica que articula el aprendizaje 

para el emprendimiento con la tubería empresarial, 

dado que es uno de los lenguajes más universales...
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Figura 51. Formulario inicial. Fuente del aplicativo – AFEU

Bienvenidos a la herramienta 
de “Diagnóstico para la 
caracterización de los 
actuales o futuros unadistas 
de acuerdo con el concepto 
de Tubería Empresarias de 
Varela y Soler ”

¿Quieres emprender? o ¿Ya eres emprenderor?

Fuente: Aplicativo AFEU.

En este formulario se aprovechan las herramientas del entorno de desarrollo propor-
cionado por Visual Studio 2019, se hace uso de herramientas como “Label” que repre-
senta una etiqueta estándar para el manejo de los textos de la herramienta. (Microsoft, 
2020), “PictureBox” que representa un control de cuadro de imagen de Windows para 
mostrar una imagen. (Microsoft, 2020), “WindowsMediaPlayer” Visual Studio 2019 tiene 
la opción de agregar componentes como el reproductor de Windows Media Player que 
se ubica en la caja de herramientas.

Visual Studio le da al control del Reproductor de Windows Media un nombre predeter-
minado, al agregar el control de Windows Media Player desde Toolbox también agrega 
referencias a dos bibliotecas creadas por Visual Studio, AxWMPLib y WMPLib. (Micro-
soft, 2020), para este caso en el Form1.bv, formulario de inicio, se encuentra precar-
gado un video de bienvenida que le brinda al usuario una guía rápida y eficaz en el 
manejo del programa. “Button” es una herramienta que permite que la acción sobre 
un botón lleve al formulario el comportamiento de un cuadro de diálogo. Al mostrar un 
formulario mediante el ShowDialog método, puede utilizar la DialogResult propiedad 
de un botón para especificar el valor devuelto de ShowDialog o una simple informa-
ción que el usuario entenderá de manera eficaz. (Microsoft, 2020)
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Figura 52. Showdialog política de datos personales.

Fuente: Aplicativo AFEU.

La herramienta “CheckBox” se usa para proporcionar al usuario una opción, como 
true/false o yes/no. El CheckBox control puede mostrar una imagen o texto, o ambos. 
(Microsoft, 2020)

El desarrollo del programa utiliza múltiples herramientas con el objetivo de consolidar 
una ruta para los usuarios en su proceso de consolidación o fortalecimiento de nego-
cio, iniciando con el diseño del flujo del proceso, para luego continuar con la estética 
del software y la organización del mismo, teniendo en cuenta que se busca para una si-
guiente versión, la migración a otro lenguaje de programación de mayor sofisticación.

Esta organización se establece en tres grupos de formularios: (1) formularios de ca-
racterización, (2) formularios de tuberías y (3) formularios de rutas. Los formularios de 
caracterización se encargan de la recolección de datos básicos, demográficos, empre-
sariales y de protección de datos personales, de acuerdo con la legislación colombiana 
(Gobierno de Colombia, 2012). Estas caracterizaciones recopilan datos que se guardan 
en una base de datos MySQL que se enlaza con la herramienta de caracterización, que 
se describe más adelante, para brindar un manejo eficaz de los datos recopilados que 
permita su consulta y toma de decisiones futuras.

El desarrollo del programa utiliza múltiples 

herramientas con el objetivo de consolidar una ruta 

para los usuarios en su proceso de consolidación o 

fortalecimiento de negocio...
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Figura 53. Datos demográficos.

Fuente: Aplicativo AFEU.

Los formularios de tuberías permiten determinar un diagnóstico de la situación del 
emprendedor dentro de la tubería de Varela y Soler para determinar la ruta óptima de 
formación que debe seguir; lo anterior, con base en la información suministrada por el 
usuario en la caracterización inicial y posteriores preguntas realizadas.

Figura 54. Tubería 1.

Fuente: Aplicativo AFEU.

Los formularios de rutas brindan herramientas para la formación del emprendedor 
unadista, preparándolo para que pueda desarrollar las competencias requeridas para 
avanzar en la tubería empresarial, sin abandonar su meta como emprendedor.



La Universidad como gestora del desarrollo emprendedor

98

Figura 55. Ruta 0

Fuente: Aplicativo AFEU.

Para articular el flujo del proceso de formación, los formularios de las rutas se enla-
zan con los formularios de tuberías. De igual forma, con el objetivo de dinamizar la 
formación de los emprendedores, los formularios articulan actividades diseñadas que 
involucran metodologías ágiles para el emprendimiento descritas en el capítulo 2, e in-
cluye recursos multimedia, textos, audios y enlaces a recursos externos, favoreciendo 
la experiencia del usuario y familiarizándolo con herramientas digitales como Genially, 
Canva, Powtoon, Renderforest, entre otras.

Figura 56. Genially ruta 0.

Fuente: Aplicativo AFEU.

De acuerdo con lo visto en el capítulo 1, el análisis de modelo conceptual del GEM (Glo-
bal Entrepreneurship Monitor) y la Tubería Empresarial desarrollada por Varela y Soler 
(2012) determina el perfil de cada emprendedor como:
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1. Empresarios con intención
2. Empresarios nacientes
3. Empresarios nuevos
4. Empresarios establecidos

Con la identificación del proceso empresarial se crea un prototipo llamado “Aplicativo 
para la Formación en Emprendimiento unadista - AFEU” utilizando un sistema de ges-
tión en una estructura de la base de datos en MySQL, como herramienta que recopila, 
relaciona y organiza datos mediante tablas relacionales que identifican la metodología 
y el nivel de la aceptación social del participante, basado en una serie de preguntas 
que identifican el perfil empresario unadista.

El siguiente diagrama ilustra el flujo para la caracterización del emprendedor unadista.

Figura 57. Diagrama de tubería UNAD.

Inicio

Caracterización
 Inicial

Tiene empresa 

Si

Caracterización 
Empresa

Tubería4 

No

Si

Ruta3 Ruta 4

Fin

Empresarios nacientes,
nuevos y establecidos

Ruta2

Aceptación sociocultural hacia
la creación de empresa

Empresarios potenciales

Empresarios 
intencionales

Tuberia1

Tuberia2

Tuberia3

Ruta0

Ruta1

No

No

No

Si

Si

Si

Fuente: elaboración propia.
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Para la creación del diseño de la base de datos del prototipo del modelo “Aplicativo 
para la Formación en Emprendimiento Unadista - AFEU” se extrajeron los datos rele-
vantes del Diagrama de Tubería UNAD, realizando un análisis del problema con el fin 
de identificar lo que es necesario y lo que no. Posterior al análisis el diagrama se realiza 
un modelo Entidad - Relación de la base de datos, que permite identificar las entida-
des del modelo y cómo se relacionan.

Figura 58. Modelo entidad - Relación base de datos

Fuente: Aplicativo AFEU.

Las tablas son objetos de base de datos que contienen datos estructurados y organi-
zados. A continuación, se identifican los elementos de cada tabla utilizada en la base 
de datos.

1. Entidad de caracterización inicial - (caracterización)

La entidad caracterización tiene los datos básicos de cada usuario de la aplicación, 
edad, ubicación, nivel de ingresos, entre otros, con los cuales se puede llevar una tra-
zabilidad en el proceso de formación.
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Figura 59. Caracterización

Fuente: Aplicativo AFEU.

La entidad “caracterización” de la base de datos emprendimiento contiene 14 campos 
descritos a continuación:

• Identificación: número de documento del usuario
• Nombres: nombre del usuario
• Apellidos: apellidos del usuario
• Teléfono: teléfono del usuario
• Generó: género del usuario
• Edad: edad del usuario
• Departamento: departamento de vivienda del usuario
• Ciudad: ciudad de vivienda del usuario
• No_ miembros familia: número de miembros de la familia del usuario
• Nivel de ingresos_ familia: total de ingresos de la familiar del usuario
• Estado civil: estado civil del usuario
• Tiene empresa: Sí/No
• Nit: código de la empresa - llave foránea
• cod_tuberia1: código de la tubería 1 - llave foránea
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2. Entidad de caracterización de la empresa (caracterización_empresa)

La entidad caracterización de la empresa tiene los datos de la empresa como el NIT, 
nombre de la empresa, ciudad, teléfono con el fin de ampliar la base y crear posibles 
alianzas e inversiones.

Figura 60. Caracterización inicial

Fuente: Aplicativo AFEU.

La “caracterización_empresa” de la base de datos emprendimiento contiene 5 cam-
pos descritos a continuación:

• Nit: Nit de la empresa
• nombre_empresa: nombre de la empresa
• dpto_empresa: departamento de la empresa
• ciudad_empresa: ciudad de la empresa
• teléfono_empresa: teléfono de la empresa
• Cod_ruta4: código de la ruta4 - introducción llave foránea

3. Ruta0 Introducción - (ruta0_Introducción)

La entidad Ruta 0 contiene los archivos de formación con actividades multimedia, tex-
tos, audios y enlaces a otros recursos con el fin de dar el paso inicial para la formación 
en emprendimiento.
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Figura 61. Introducción

Fuente: Aplicativo AFEU.

La entidad “ruta0” de la base de datos emprendimiento contiene cuatro campos des-
critos a continuación

• Cod_ruta0: código de la Ruta 0 - introducción llave principal
• Check1: muestra contenido teórico de la introducción al emprendimiento.
• Check2: muestra recurso multimedia.
• Check3: recursos de ruta.

4. Ruta1 Aprendizaje - (ruta1_Aprendizaje)

La entidad Ruta 1 contiene los archivos de formación con actividades multimedia, tex-
tos, audios y enlaces a otros recursos con el fin de dar el paso inicial para la formación 
en emprendimiento.

Figura 62. Aprendizaje

Fuente: Aplicativo AFEU.
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La entidad “ruta1” de la base de datos emprendimiento contiene cuatro campos des-
critos a continuación:

• Cod_ruta1: código de la Ruta 1 - aprendizaje llave principal
• Check1: Muestra contenido teórico del aprendizaje al emprendimiento.
• Check2: muestra recurso multimedia
• Check3: taller de ruta

5. Ruta2 Plan de negocio - (ruta2_plan_negocio)

La entidad Ruta2, contiene los archivos de formación con actividades multimedia, tex-
tos, audios y enlaces a otros recursos donde el usuario crea el plan de negocio para su 
emprendimiento.

Figura 63. Plan de negocio

Fuente: Aplicativo AFEU.

La entidad “ruta2” de la base de datos emprendimiento contiene cuatro campos des-
critos a continuación:

• Cod_ruta2: código de la Ruta 2 - plan_negocio llave principal
• Check1: muestra contenido teórico del plan de negocio del emprendimiento.
• Check2: muestra recurso multimedia
• Check3: taller de la ruta

6. Ruta3 Formar Empresa - (ruta3_formar_empresa)

La entidad Ruta3 contiene los archivos de formación con actividades multimedia, tex-
tos, audios y enlaces a otros recursos donde el usuario forma su empresa según su 
emprendimiento.
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Figura 64. Formar empresa

Fuente: Aplicativo AFEU

La entidad “ruta3” de la base de datos emprendimiento contiene cuatro campos des-
critos a continuación:

• Cod_ruta3: código de la Ruta 3 - formarempresa llave principal
• Check1: muestra contenido teórico de cómo formar empresa 

 como emprendedor
• Check2: muestra recurso multimedia
• Check3: taller de la ruta

7. Ruta4 Potencializar - (ruta4_potencializar)

La entidad Ruta4 contiene los archivos de formación con actividades multimedia, tex-
tos, audios y enlaces a otros recursos donde el usuario potencializa su empresa.

Figura 65. Potencializar

Fuente: Aplicativo AFEU.

La entidad “ruta4” de la base de datos emprendimiento contiene 3 campos descritos 
a continuación:

• Cod_ruta4: código de la Ruta 4 - potencializar llave principal
• Check1: muestra contenido teórico de cómo potencializar tu negocio  
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como emprendedor.
• Check2: muestra recurso multimedia
• Check3: taller de la ruta

8. Tuberia1. Aceptación sociocultural – (tuberia1)

En la entidad “Tubería 1” se establece una serie de preguntas con las cuales se identifi-
ca si el usuario conoce de emprendimiento.

Figura 66. Aceptación sociocultural

Fuente: Aplicativo AFEU.

La tabla “tuberia1” de la base de datos emprendimiento contiene siete campos descri-
tos a continuación:

• Cod_tuberia1: código de la tabla - llave principal
• Oportunidad de emprendimiento: pregunta
• Colombia_emprender:
• Colombia_sociedad:
• Colombia_medios
• Cod_ruta0: código de la ruta0 - llave foránea
• Cod: tuberia2: código de la tubería 2 - llave foránea

9. Tuberia2. Empresarios potenciales - (tuberia2)

La entidad “Tubería2” establece una serie de preguntas con las cuales se identifica si el 
usuario tiene una idea de negocio.
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Figura 67. Tubería 2. Empresarios potenciales

Fuente: Aplicativo AFEU.

La tabla “tuberia2” de la base de datos emprendimiento contiene siete campos descri-
tos a continuación:

• Cod_tuberia2: código de la tabla - llave principal
• idea_negocio:
• iniciativa_empresa:
• oportunidad_emprender:
• fracaso_iniciativa:
• Cod_ruta1: código de la ruta1 - llave foránea
• Cod: tuberia3: código de la tubería 3 - llave foránea

10. Tuberia3. Empresarios intencionales – (tuberia1)

La entidad “Tubería3” establece una serie de preguntas con las cuales se identifica si el 
usuario está planeando construir su propia empresa.

Figura 68. Tubería 3. Empresarios intencionales

Fuente: Aplicativo AFEU.
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La tabla “tuberia3” de la base de datos emprendimiento contiene cinco campos des-
critos a continuación:

• Cod_tuberia3: código de la tabla
• Documento_pn:
• planeando_empresa:
• Cod_ruta2: código de la ruta2 - llave foránea
• Cod: tuberia4: código de la tubería 4 - llave foránea

11. Tuberia4. Empresarios nacientes, nuevos y establecidos - (tuberia1)

La entidad “Tubería 4” establece una serie de preguntas con las cuales se identifica si 
el usuario tiene empresa.

Figura 69. Tubería 4. Empresarios nacientes, nuevos y establecidos.

Fuente: Aplicativo AFEU.

La tabla “tuberia4” de la base de datos emprendimiento contiene nueve campos des-
critos a continuación:

• Cod_tuberia4: código de la tabla
• tiene_negocio_empresa:
• tiempo_negocio:
• sector_actividad
• razón_emprender:
• alienacion_experiencia
• Cod_ruta3: código de la ruta3 - llave foránea
• Cod_ruta4: código de la ruta4 - llave foránea

Para la creación de la base de datos se utilizó MySQL que es un sistema de gestión de 
bases de datos relacional, basado en código abierto y en el lenguaje SQL (Structured 
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Query Language), el acceso a los datos se realiza por medio de peticiones de los usua-
rios al servidor.

Figura 70. Funcionamiento de la aplicación. Base de datos

AFEU

Solicitan un servicio

Proporciona un servicio

BD

Fuente: elaboración propia.

MySQL como primera versión fue creado por una compañía europea “MySQL AB” en 
1995. El objetivo principal de los desarrolladores Michael Widenius, David Ax-
mark  y  Allan Larsson fue brindar a los usuarios opciones eficientes y fiables en sus 
datos; en 2008 fue absorbida por Sun Microsystems y dos años después en el 2010 
Oracle, siendo una de las empresas más importantes en el manejo de bases de datos, 
fue adquirida invitando a los usuarios a implementar las bases utilizando diferentes 
ediciones gratis que cumplían con los requerimientos individuales de los usuarios, 
pero también ofreció otras versiones con licencias comerciales que generan costos 
con planes de asesoría y soporte.

La naturaleza del código abierto hace que cualquier persona pueda realizar ajustes al 
código fuente con el fin de articularlo a sus necesidades, teniendo en cuenta el GPL 
(General Public License) quien define lo que se puede hacer o no el software, multi-
plataforma, fácil instalación y configuración, no es necesario un alto rendimiento en 
el software o hardware del equipo para la ejecución, por ello es el gestor más popular 
en todo el mundo.

Vale la pena destacar en MySQL las actualizaciones que mejoran aspectos como es-
calabilidad, integridad referencial, múltiples transacciones, seguridad, indexación de 
campos, herramientas portables y manejo de gran cantidad de datos, entre otros, 
como también el buen desempeño sobre muchos sistemas operativos con Windows, 
Linux, Mac OS X y Aix.4x. Por lo tanto, existen en el mercado muchos gestores de con-
tenido como WordPress, Drupal, phpBB, Joomla; quienes lo prefieren para sus aplica-

https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
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ciones Web, como también varios programas de consola de comandos como PhpM-
yAdmin, HeidiSQL, SQL Developer y Workbench.

Para gestionar la base de datos de manera local, eficiente y rápida es necesario utilizar 
paquetes como los siguientes:

• WampServer, que dispone de un servidor Apache, un gestor de bases de datos 
MySQL y el lenguaje de programación PHP. Siendo uno de los más utilizados, 
cambia rápidamente de versión, su configuración e instalación es rápida y 
sencilla, permite el trabajo con muchas aplicaciones de Windows gratuitas en 
Web. Permite el trabajo en una computadora local, facilidad de configuración, 
el acceso de arranque y detención de servicios, exponiendo paginas a internet 
y gestionando datos.

Figura 71. Funcionamiento Wampserver AFEU

Fuente: elaboración propia.

• XAMPP: es software libre, tiene un servidor Web Apache con el lenguaje de 
programación script: PHP y Perl, no requiere muchos requisitos de instalación, 
servicios con FTP, la configuración por defecto es un poco insegura.

• EasyPHP: no hay versiones disponibles para sistemas operativos como Unix, 
Linux o Mac.

• Lamp: es una versión que se utiliza con Linux exclusivamente, maneja PHP.
• Mamp: es una versión que se utiliza con Macintosh y MAC OS X, maneja 

PHP, Perl ó Python.

En el conjunto de tecnologías, WampServer es la solución elegida para la implemen-
tación de la estructura de un motor de bases de datos para la identificación del perfil 
emprendedor unadista, ya que la aplicación AFEU está bajo el lenguaje de programa-
ción Visual Basic y el sistema operativo Windows; este servicio es utilizado para admi-
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nistrar la base de datos relacional que almacena datos estructurados y como primera 
fase funciona localmente.

La base de datos se crea como primera medida en un computador local que ofrece 
el almacenamiento y la actualización de los datos teniendo en cuenta la relación de 
las tablas; estas consultas se realizan por medio el lenguaje SQL. Luego de reiniciar 
los servicios de configuración de WAMP es posible manejar y administrar las bases de 
datos de MySQL, desde las herramientas locales como lo ilustra la figura 24.

La pantalla principal de phpMyAdmin ilustra por medio del navegador la administra-
ción de la base de datos “emprendimiento” y las tablas utilizadas en la implementa-
ción. PhpMyAdmin como gran administrador de bases de datos en MySQL, contiene 
gran cantidad de información que soporta su manejo, está disponible en más de cinco 
idiomas, es multiplataforma y tiene un editor para el manejo de sentencias en PHP.

Figura 72. Pantalla Wampserver

Fuente: Aplicativo AFEU

CONCLUSIONES

Durante el desarrollo del prototipo llamado “Aplicativo para la Formación en Empren-
dimiento Unadista – AFEU” se consideró aplicar metodologías ágiles de desarrollo de 
software con el fin de realizar el trabajo de una manera colaborativa y alcanzar los 
objetivos propuestos para finalizar con éxito, utilizando herramientas que contienen 
aplicaciones empaquetadas que facilitan el uso, configuraciones rápidas y efectivas, 
portabilidad, velocidad e integración entre ellas. Optimizar el tiempo y los recursos 
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es parte de la metodología que permite realizar tareas simultáneas, aumentando la 
rentabilidad, utilizando procedimientos sencillos, haciendo que el equipo se sienta 
comprometido y responda de una manera eficiente.

Esta herramienta tecnológica ofrece grandes ventajas para la identificación, el posi-
cionamiento, la educación y el fortalecimiento del emprendimiento. En ella se articula 
el modelo de la tubería empresarial junto con la integración del GEM (Global Entre-
preneurship Monitor) para crear una primera versión de la herramienta tecnológica 
que permite la interacción rápida y eficiente con el emprendedor, para que adquiera 
conocimientos, consolide información y fortalezca su empresa.

La herramienta tecnológica presta un servicio a los emprendedores unadistas ofre-
ciendo un ambiente de aprendizaje donde pueden desarrollar ideas de negocio y 
crear un futuro empresarial. Tanto el emprendimiento como la tecnología favorecen 
la creación el crecimiento empresarial y la innovación impulsando la capacidad para 
el emprendimiento, ya que facilita el aprendizaje de destrezas y competencias cla-
ves en el desarrollo profesional.
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